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El uso de tacos en el habla 

coloquial española 
Un estudio comparativo entre géneros 

Mikael Escriche Bjare 

Resumen 
El uso de palabrotas en el habla coloquial, más bien conocido como el uso de tacos, ha 

aumentado considerablemente entre mujeres durante las últimas décadas. En esta tesina se han 

analizado las diferencias de su uso entre géneros y en qué consisten, el tema presentado cabe 

dentro de la diciplina sociolingüística, la cual estudia los aspectos comunicativos entre 

individuos. Inicialmente se destacan las definiciones y se explican los diferentes usos de las 

palabrotas dentro del habla coloquial.  

El análisis se ha realizado a través de un método mixto. La primera parte 

consiste en un análisis del corpus COLAM (2015) del cual el material ha sido tratado de 

modo cuantitativo para poder averiguar la diferencia entre frecuencia y uso entre géneros.  

Las frecuencias están presentadas en diagramas para poder probar la supuesta hipótesis de que 

existen diferencias entre los géneros al usar tacos en el habla coloquial.  

En la segunda parte del análisis se ha aplicado un método cualitativo en el que el 

uso de tacos es ejemplificados y explicados con ayuda del corpus PRESEEA (2014).             

El resultado de la segunda parte del análisis nos muestra las diferentes funciones y usos 

sociolingüísticos dentro del habla coloquial independiente de género.  

Los resultados de este estudio muestran que existen diferencias entre géneros al 

usar tacos, mayormente en frecuencia y temas de las cuáles los chicos predominan el uso con 

temas sexuales. El presupuesto aumento entre chicas es probablemente debido a un cambio de 

actitud sobre lo considerado ofensivo durante las últimas décadas. 

 

Palabras claves 

Conversación, habla coloquial, tacos, palabrotas, género, lenguaje ofensivo, lingüística de 

corpus. 



 

 

The use of swearing in Spanish 

colloquial speech  

A comparative study between gender 

Mikael Escriche Bjare 

Abstract 

The use of curses in everyday language, better known as the use of” tacos” in Spanish has 

increased considerably among women the last decades. In this thesis gender diferencials have 

been analized and explained, the theme presented is within the subject of area of 

sociolinguistics which studies communicative aspects between individuals. Inlitially the 

defenitions are determined and different uses of curses in everyday language are explained.

 The analysis is implemented through a mixed method, the first part consists of 

an analysis of the COLAM (2015) corpus in wich the material has been treated in a 

quantitative fashioning order to determine the differences in frequency and use among 

opposing genders. The frequencies are presented in charts to enable the test of the hypothesis 

that diferences between genders exist in the use of cursing in everyday language.  

 In the second part of the analysis a qualitative method has been applied in which 

the use of ”tacos” is exemplified and explained using the corpus of PRESEEA (2014). The 

focus here is to show the diferent functions ans sociolinguistic uses whithin everyday 

language independent of genders.    

 The results of this study shows that gender diferences in the use of ”tacos” 

exists, and that the diferances mainly consists of the frequency and theme of which boys 

predominatly uses sexual themes. The presumed increase among girls is probobly due to a 

change in attitude towards whats considered to be ofensive use of  language during the last 

decades. 

Keywords: Conversation, everyday language, tacos, curses, gender, offensive 

language, corpus linguistics. 
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1.Introducción 

Palabrotas, chocantes para algunos e indiferentes para otros, independiente de opinión de la 

opinión que se posea es innegable su existencia y son usadas por gente de todas las lenguas. 

Es probable que las palabrotas y su uso hayan existido, desde que los seres humanos 

empezaron a expresarse y comunicar sus sentimientos de forma oral hasta el presente. Según 

Paredes (2015) solamente observando a los hombres y las mujeres hablar se puede notar que 

existen diferencias en el uso del lenguaje y el uso de palabrotas probablemente no es salvo de 

excepción. 

 Por consiguiente, nos proponemos averiguar si hay diferencias entre los géneros 

en el habla coloquial actual del español, variedad peninsular y en qué consisten. Nos interesa 

en particular saber en qué medida y cómo los jóvenes usan los tacos desde un punto de vista 

sociolingüístico.  

 Todo el que quiera comunicarse en español en contextos coloquiales, debe 

procurar aprender a manejar o, por lo menos, entender el uso de los tacos y su función en 

contextos sociales.  Su conocimiento es necesario en particular para todo aquel que quiera 

aprender a comunicarse en español para evitar malentendidos y descortesía en la vida 

cotidiana al comunicarse con otros. El uso de tacos, junto con marcadores discursivos, 

expresiones de jerga, códigos sociales, expresiones idiomáticas etc. por regla general no 

forman parte de los planes de estudios escolares de idiomas independiente de la edad de los 

alumnos. El aprendizaje de tacos, independiente de si es una lengua materna, L1 o español 

como lengua extranjera ELE es dependiente de un cierto proceso de socialización dentro del 

cual el uso juega un rol importante en el español.  

Es importante poder utilizar todos los medios que posee una lengua para 

mantener relaciones cordiales y no romper sus buenas relaciones, según Escandell (2016, pp. 

144-145). Partiendo de que, según Ljung (2011), los españoles junto con los rusos son los que 

más tacos incorporan en su habla, el tema en sí sería interesante para todo aquel que quiera 

aprender a comunicarse en español y todo aquel al que le interese el tema de palabrotas en 

general desde punto de vista teórico.  
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1.1 Objetivos 

 

Los objetivos son, dentro del tema de la sociolingüística, 1. El uso de tacos en el habla 

coloquial de jóvenes en español entre géneros. 2. Averiguar cuáles son las funciones del uso 

de tacos en general en el habla coloquial.  

Los españoles tienen la costumbre de incorporar palabrotas o, mejor dicho, 

tacos, en el habla coloquial, por lo tal resulta interesante investigar su uso y averiguar las 

diferencias que existen entre géneros al usarlo. Los españoles incorporan cada vez más 

palabrotas en su vocabulario Paredes (2015). El uso de tacos, tradicionalmente asociado con 

el habla masculina, ha aumentado entre las mujeres en las últimas décadas Paredes (2015) y 

Beers-Fägersten (2021b) la supuesta afirmación de que las mujeres se van acercando al uso de 

los hombres, probablemente resultará en que se establezca una nueva normativa 

sociolingüística. Los corpus usados en esta investigación, COLAM (2015) y PRESEEA 

(2014) se basan en grabaciones hechas de habla coloquial que también han sido convertidos 

en texto para mejor poder ser procesada (Véase bajo método y corpus usados).  

Independientemente de si Paredes (2015) y Beers-Fägersten (2021b) tienen 

razón o no, resultará interesante investigar las diferencias existentes entre géneros basado en 

el corpus usado, ya que el resultado del análisis nos dará la posibilidad de comprobar las 

diferencias existentes entre géneros y su uso temático en el habla coloquial.  El mero hecho de 

que el concepto y uso de tacos sea uno de los menos estudiados dentro de la sociolingüística 

(independiente de idioma) según Beers-Fägersten (2021b), justifica más estudios sobre tema.  
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1.2 Preguntas de investigación e hipótesis 

 

La investigación parte de la hipótesis de que existen diferencias en el uso de palabrotas (el uso 

de tacos) entre los chicos y las chicas en su uso dentro el habla coloquial y un supuesto 

aumento de uso entre las mujeres según Paredes (2015) durante las últimas décadas. 

Esta tesina trata de investigar y responder las siguientes preguntas:  

1. ¿En qué medida se usan palabrotas en el habla coloquial del español, variedad 

peninsular por los jóvenes entre 13 y 19 años? 

2. ¿En qué grado se diferencia el uso de palabrotas entre los géneros con respecto a la 

frecuencia de uso? 

3. ¿Cómo se diferencia el uso de palabrotas entre los géneros con respecto a los motivos? 

El resultado obtenido será comentado y comparado con las investigaciones 

previamente hechas por Jay (2006), Kotsinas (2003) y Limbrick (1991) junto con las de Lars 

Gunnar Andersson1  (1977) (realizadas de nuevo por Stroh-Wollin2 (2010)). El resultado 

obtenido del análisis finalmente es discutido y comparado con el supuesto aumento entre 

mujeres alegado por Paredes (2015) y Beers-Fägersten (2021b) 

1.3 Delimitaciones 

 

La investigación se delimitará en un análisis de los corpus elegidos (Véase 3 Método y 

Materiales). También debo destacar que el corpus COLAM (2015) no refleja a la población 

española entera con respecto a sus factores demográficos como por ejemplo edad, es decir no 

es una base representativa de la población española en su totalidad.  

Sucesivamente se debe aclarar que los factores sociales tales como clase y 

educación quedan fuera de esta investigación. Por consiguiente, los corpus usados no han sido 

estratificado por clase social, por lo cual, no podemos sacar conclusiones basadas en tal. Solo 

se han tomado en consideración los factores de edad y género. Finamente se analizará el uso 

de tacos (habla coloquial, variedad peninsular) por jóvenes de entre 13-19 años 

respectivamente género.  

 

 
1 Lingüista y catedrático de lenguas contemporáneas en Gotemburgo 
2 Catedrática de la Universidad de Upsala 
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2. Marco teórico 

En esta parte de la tesina nos acercamos el tema de las palabrotas definiendo los términos y el 

origen para luego revelar sus funciones sociolingüísticos dentro del habla coloquial español 

de variedad peninsular. Nos confrontamos con el término género, el cual juega un papel 

central en esta tesina, para finalmente terminar comentando los previos estudios del tema. 

2.1 Definición de palabrotas 

 

La definición de una palabrota, según la Real Academia Española (RAE), es: Dicho ofensivo, 

indecente o grosero. No es fácil establecer o definir lo que es una palabrota o un lenguaje 

soez, pero RAE y la mayoría de los diccionarios, nota si la palabra es considerada vulgar u 

ofensiva. Las palabrotas son recursos lingüísticos usados para manifestar o expresar 

sentimientos provocados por una situación, tales como: sorpresa o rabia y también usados en 

ciertos contextos sociales para marcar una solidaridad dentro del grupo social y mantener una 

cierta imagen social deseada (afiliación).  

Las palabrotas son parte del lenguaje hablado, queramos o no, y según Limbrick 

(1991, p. 79) falta una definición concreta de lo que es una palabrota. Lo considerado 

ofensivo o malsonante por regla general es decidido por normas sociolingüísticas. 

Técnicamente las palabrotas pertenecen a las palabras llamadas disfemismos y para ser 

transformadas en tacos, deben estar relacionadas con temas que la sociedad considerados 

tabúes, (Paredes 2015). 

Andersson (2004, pp. 14-15) añade una dimensión contextual a la cuestión: lo 

crucial para poder averiguar y evaluar si se trata de un lenguaje soez, es la situación en la cual 

se usa, algo también soportado por Beers-Fägersten (2021b). Andersson (2004, p. 47) sigue 

con que por lo menos tiene que haber unas cuantas personas que deben reaccionan a su uso. 

Aunque las palabras en sí no son vulgares, las personas al usarlas lo son (Adams, 2016, p. 38, 

como se citó en Beers-Fägersten, 2021a, p. 91) una teoría también empleada por Lindström 

(2000, pp. 175-176) “No existen palabras malsonantes o feas, es la semántica y el uso en sí 

que les hacen” Partiendo de la teoría de que no existe una objetividad absoluta en cuestión de 

definición, todo, como hemos mencionado, es dependiente del contexto y como llega a ser 

interpretado por las evaluaciones de los interlocutores que participan en la discusión, de la 

cual, la distancia social entre locutores tiene un papel importante. 
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Antes de poder definir lo que es una palabrota, primariamente hay que destacar su grado de 

ofensividad y estar de acuerdo con la mayoría del público. Según Mc Enry (como se citó en 

Thelwall, 2008, p. 85) una definición podría ser: “palabras que puedan causar ofensividad en 

una conversación de cortesía entre hablantes de la clase media”. Palabras consideradas 

ofensivas por el público y su posibilidad de ofender es lo que les da su potencia, por lo que ha 

sido sujeto por un cierto grado de “censura” en forma de eufemismos (Véase 2.3.3), algo que 

ha contribuido a que se ha mantenido su estatus y potencia (Anderson y Trudgill 1992, como 

se citó en Beers-Fägersten y Pereira, 2021a, p. 79). En caso de ausencia de tal “censura” el 

uso en ciertos contextos de su uso, ha llegado a ser más aceptado según Beers-Fägersten y 

Pereira (2021a, p. 80). Se debe mencionar que hay diferentes modos de expresarse, Ljung 

(2006, p. 160) menciona la importancia de eufemismos al expresarse y que el uso de 

eufemismos no necesariamente impide que el mensaje en sí pierda su sentido (Véase bajo 4.4 

Tacos y sus alternativas). 

Finalmente, el grado de ofensa y su interpretación la afiliación, queda en las 

manos del interlocutor, es decir él/ella decide si es que se haya sentido ofendido o no, lo cual 

destaca que hay una dimensión bastante alta de subjetividad entre locutores de lo considerado 

vulgar u ofensivo, algo que depende en alto grado de preferencias personales. 

Sin embargo, debe destacarse que existen palabras que independientemente del contexto o 

uso, son consideradas soeces, entre ellas las consideradas vulgares. 

 

2.1.1 El origen de las palabrotas 

 

El mero hecho de que las palabrotas mayormente han y siguen siendo usadas en el lenguaje 

hablado, significa que es difícil hacer investigaciones diastráticas. Las palabras son como 

organismos vivos, nacen y se transforman, a través de este proceso el significado se modifica, 

es decir un cambio semántico y lo mismo sucede con las palabrotas. Hoy en día, su uso ha 

llegado a la lengua escrita en los medios sociales de internet gracias al grado de informalidad 

dentro de los tales medios de información (Thelwall 2008, p. 84).   

Una de las pocas huellas escritas que existen, se encuentran en las ruinas de 

Pompeya del año 79, garabatos con temas de genitales, que seguramente tal como hoy, se 

consideraban tabúes según Ljung (2006, p. 18) y en Egipto se han descubierto pergaminos 

con maldiciones (Ljung 2006, pp. 12-13) con deseos de que le pase algo malo al lector, como, 

por ejemplo: que se muera. Todavía existen ciertas maldiciones en algunas lenguas, en danés 
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existe la frase: “Må Kraeft aede dig” = “Que te afecte de cáncer”. Las maldiciones fueron 

luego seguidas por blasfemias con temas religiosos, (Thelwall 2008, p. 85) es decir, un deseo 

de que le pase algo malo al interlocutor como, por ejemplo: que le coja el diablo o se vaya al 

infierno etc. Hoy en día, palabrotas con temas religiosos son mayormente usadas por mayores 

de edad (Thelwall 2008, p. 87). 

Lo considerado tabú, ha cambiado a través del tiempo en cuanto que las 

palabrotas han perdido su fuerza de ofender y lo previamente considerado tabú ya no lo es, 

debido a la secularización religiosa, han sido reemplazados con nuevas palabrotas 

consideradas ofensivas con potencial de provocar y ofender su receptor como por ejemplo los 

temas sexuales. 

 

2.1.2 Adquisición de palabrotas 

 

Según Andersson (2004, pp. 110-112), niños que aún no han llegado a la fase del uso de 

palabrotas lloran o chillan para expresar sentimientos como, por ejemplo: rabia o frustración.  

La frase siguiente del libro cómico Punch 2 de abril 2013, (Ljung 2006, p. 91) nos lo 

ejemplifica:  

“¿Por qué lloras niño?” 

“No he llegado a la edad suficiente para poder usar palabrotas señora” 

 

El uso de palabrotas es interesante desde la perspectiva de aprendizaje ya que no juega parte 

de la enseñanza escolar, las palabras en sí son mayormente relacionadas con temas tabúes y 

según Thelwall (2008, p. 83) hay una correlación entre género y uso (Véase 4.1 diagrama 2) 

El idioma que usamos es heredado de nuestros padres y el ambiente social, 

Anderson (2004, p. 30) destaca que los factores que más influyen en nuestro aprendizaje del 

lenguaje maternal L1 son los siguientes: 

1. Padres y familiares 

2. Escuela/educación 

3. Amigos, la red social 

4. Medios comunicativos, la tele etc., (aunque solo es comunicación en una dirección) 

Durante los primeros años de infancia nuestros padres y familiares quizás son los que más 

afectan nuestra actitud sobre el uso de palabrotas como adultos, (Beers-Fägersten 2021b).    

La etapa de la evolución lingüística en las que el bebé pueda pronunciar las palabras que 



7 

 

escucha a su alrededor, es en la que teóricamente puede usar palabrotas, aunque todavía no es 

capaz de entender el significado. Según Muños-Basols (2017, p. 436), un niño con un 

desarrollo cognitivo apropiado tiene capacidad de reproducir sonidos en un idioma y es lógico 

que dirijan su atención a las palabras que les rodean (incluso palabrotas) y usando palabras 

aprenderá cuales les beneficia. 

El deseo de que los niños no aprendan a usar palabrotas es uno entre otros 

muchos deseos que se puede tener como padres, más de que hagan sus camas, deberes etc.… 

Tratar de no exponerlos o confrontarse con palabrotas es una misión imposible, 

inevitablemente es necesario el conocimiento de palabrotas y los efectos que puedan producir 

para poder manejar y comunicarse del modo que les sea conveniente como adultos. 

Los niños aprenden paso a paso, gracias a sus padres u otros adultos que les 

riñen, cuando no es apropiado su uso, por ejemplo: durante clase, luego en el patio escolar, 

cuando no son supervisados por adultos y puedan comunicarse sin intervención, el uso es 

parte de formar su identidad. Es importante que los niños comprendan que el uso de 

palabrotas es adecuado en ciertos contextos y otros no, y que puede tener consecuencias su 

uso, (Beers-Fägersten 2021b). La habilidad de adaptar el lenguaje al contexto muestra la 

competencia lingüística del individuo.  

Independientemente de si los individuos aprenden el español como lengua L1 o 

ELE, su función es poder comunicarse con otros individuos y el aprendizaje es un proceso de 

socialización en el cual se aprende respetar a otros a través afiliación, cortesía etc., tal como la 

teoría de imagen pública de Brown y Lewinson (como se citó en Escandell, 2016, p. 154) que 

consiste en no dañar ni amenazar los demás, la teoría de la imagen pública es universal, pero 

la cortesía y manera de expresarse no. Según Andersson (2004, p. 29) no es posible ser 

miembro de pleno derecho en una sociedad sin este proceso sociolingüístico, y La habilidad 

de adaptar el lenguaje al contexto muestra la competencia lingüística del individuo. 
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2.1.3 Temas de palabrotas 

 

La mayoría de las palabrotas usados en español, juntos con las de otras lenguas derivadas del 

latín, pertenecen a temas con motivos de sexo, genitales o excrementos.  

En esta tesina, las palabrotas han sido divididas en categorías ya que la mayoría 

tienen temas en común, he identificado cuatro grupos principales y uno de ellos, los 

escatológicos, han sido divididos en dos subcategorías por su relativa frecuencia y su 

posibilidad de ser combinados con otros temas. Debe mencionarse que el sentido semántico y 

el etimológico no siempre coincide, el sentido semántico de la palabrota gilipolla que 

equivale a tonto podría muy bien sido categorizado como un defecto psíquico, sin embargo, el 

sentido etimológico de la misma palabra nos permite categorizarlo por sexual. En seguida los 

tacos son categorizados por su sentido etimológico.  

Las categorías elegidas son las siguientes: (Véase Apéndice Tabla 3 A y 3 B) 

 

1. Defectos psíquicos; Palabrotas que mayormente aluden a una baja inteligencia. 

 

2. Escatológicos; Términos que describen un fracaso o una acción que ha resultado en un 

tal. Usando palabras escatológicas es fácil imaginarse y equiparar lo sucedido con algo 

que no haya conllevado el resultado deseado óptimo. 

 

3. Escatológica/Religiosa; Combinando dos temas podemos reforzar y aún más violar un 

tema sagrado, la combinación de temas les hace más tabú. 

 

4. Escatológico/Sexual; Estos dos temas en combinación, lo asqueroso y vergonzoso, 

puede ayudar a enforzar y aliviar sentimientos. 

 

5. Religiosas; Palabras con conexión religiosa usados como tacos, tienen una potencia de 

violar valores fundamentales, por lo que, para el religioso, le puede resultar muy 

ofensivo. 

 

6. Sexuales; Pocas palabras nos pueden provocar tanta vergüenza como la sexualidad, es 

por lo que su uso contiene tanta potencia. 
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La lengua española, un idioma tan rico en palabras, nos ofrece una gran variedad de 

palabrotas para diferentes ocasiones y su posibilidad de combinar parece ser infinita, esta 

investigación se delimitada a los más usados del corpus elegido. 

Entre las combinaciones temáticas puedo ejemplificar: (religioso/sexual) 

“Hostia puta” y (escatológico/religioso) “Me cago en la hostia” o (escatológico/sexual);  

“Me cago en su puta madre”. Es posible combinar hasta tres temas en una oración; 

(excremento/sexo/sexo) “Me cago en los veinticuatro cojones de los apósteles de Jesús y su 

puta madre” (Ljung 2006, p. 162). Algunos son tan comunes que existen abreviaturas de 

modo eufemístico, ya que todos saben a lo que se refiere; “hija de la grandísima” (puta)        

o, “me cago en la (Virgen)Mar(ía)” Solo la creatividad de los españoles limita su uso y 

posibles combinaciones. 

2.1.4 El uso de palabrotas 

 

El uso y frecuencia de palabrotas varía entre individuos dependiendo de factores tales como: 

edad, género, nivel socioeconómico, etc.., aun así, el individuo tiene la posibilidad de adaptar 

su uso en relación con el contexto y grado de formalidad. Palabrotas usadas en exagerado, 

puede resultar en descortesía y por lo tal es una amenaza a nuestra imagen social, en caso de 

vacilación siempre es mejor evitar su uso.  

No hay una sola razón para el uso de palabrotas y existe una gran variación entre 

individuos y frecuencia quizás exista una mayor variación entre individuos que entre géneros 

(Véase Apéndice 1 A y 1 B). El uso en si depende de varios factores y, según Andersson 

(2004, p. 110) hay tres motivos por el uso de palabrotas:  

 

1. Idiomático 

2. Psicológico 

3. Social 
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2.1.4.1 Idiomáticos  

Usadas como adverbios las palabrotas tienen la función de reforzar lo dicho, según Kotsinas 

(2003, p. 150) la semántica de las palabras cambia, como por ejemplo en el caso de puta que 

etimológicamente sigue significando lo mismo, aunque el sentido semántico cambia, no es lo 

mismo:  

“tu puta madre” que “Este fin de semana me pegué unas vacaciones de puta madre”  

Que en el primer ejemplo puta es usado como vocativo, mientras que en el segundo ejemplo 

equivale a estupendo.  

 

Podemos constatar que también es posible expresarse usando adverbios para reforzar lo dicho 

sin el uso de tacos sin que se pierda el mensaje: 

 

Si comparamos: 

“Este fin de semana me pegué unas vacaciones de puta madre” 

Con: 

“Este fin de semana tuve unas vacaciones tremendamente buenas” 

 

Considerando que puedan provocar reacciones indeseables, es bueno conocer alternativas.   

Un hablante que usa palabrotas habitualmente puede ser desviado en ciertas ocasiones, hay 

que recordar que el uso de tacos no excluye otros modos expresivos, (Andersson 2004, p. 

122). La diferencia entre un usuario habitual y el temporal queda en la entonación (según 

propias observaciones auditivos de los corpus elegidos) el usuario habitual tiende no usar 

entonación al usar tacos, su función es más bien social, mientras el usuario temporal tiende 

entonar o enfatizar los tacos.  

 Como hemos constatado hay varios motivos por el uso de palabrotas, dentro del 

habla coloquial el fenómeno es más bien conocido como el uso de tacos, en el cual no se da 

gran caso al uso de palabrotas durante el habla y el hablante usa las palabrotas como si fuera 

una palabra cualquiera, es decir: el motivo no es expresar sentimientos, más bien refleja la 

personalidad del hablante e imagen, aunque sea consciente o no.  
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Ver el siguiente ejemplo en la que la informante I (subrayado) deja su opinión sobre el uso de 

tacos, lo cual no podría ser, mejor dicho: 

 

PRESEEA: GRAN_M11_040 2009-08-15 

I: y las palabras malsonantes no son para utilizarlas / en<alargamiento/> una frase normal y 

<simultáneo> corriente / </simultáneo> 

E: <simultáneo> claro </simultáneo> 

I: <tiempo = "19:45"/>eso / como si / como escucha muchas veces por la calle <cita> qué hijo 

de puta eres </cita> no<alargamiento/> // en todo caso dile no sé / <cita> tonto </cita> / suena 

más suave ¿no? // pero<alargamiento/> ya esas palabras o<alargamiento/> // no sé <silencio/> 

por ejemplo en la casa de/ de mi cuñada <silencio/> en la de<alargamiento/> <silencio/> en la 

mujer de mi hermano mediano // en esa casa / sí se escucha muncho<alargamiento/> 

<observación complementaria = "mucho"/> / las palabras feas // pero las usan ellos 

como<alargamiento/> / palabras normales / y no<alargamiento/> // a mí no me gusta / 

escuchar cómo le dicen a mi hermano / aunque no se lo estén diciendo / con lo que 

<simultáneo> es la palabra / </simultáneo> 

E: <simultáneo> sí exacto </simultáneo> 

 

 

2.1.4.2 Psicológicos 

Fuera del contexto social su mayor función del uso será expresar o aliviar sentimientos y 

usados como recursos lingüísticos podemos manifestar determinadas intenciones (la ira, el 

enfado, la irritación etc.) 

 Hay que reconocer que las palabrotas usadas como tacos, pueden tener una 

función exclamativa, es decir un modo de expresar sentimientos como por ejemplo sorpresa o 

irritación algo que puede desatender el contexto del momento. En caso de rabia o cuando uno 

se daña, casi siempre es necesario soltar una palabra o por lo menos un sonido para aliviar el 

dolor. El uso de palabrotas en estos casos es aceptado por una mayoría, independientemente 

del contexto en el cual se encuentra el individuo.  

 Si observamos las palabrotas usadas para aliviar sentimientos, encontramos unos 

requisitos fónicos, muchas contienen consonantes explosivas como la P o la K, Paredes 

(2015). Por curiosidad podemos mencionar que la palabra, palabrota en danés, es explosiv. 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl17$lnkResult','')
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Su función aquí es restablecer el humor en el caso de que nos dañamos o nos enfadamos por 

frustración, aparte de aliviar el dolor, (Stephens et al., 2009, como se citó en Beers-Fägersten 

y Pereira,2021a, p. 82) y también reducir el estrés, (Jay et al., 2006, como se citó en Beers-

Fägersten y Pereira 2021a, p. 82) Emma Byrne en su libro Swearing Is Good for You (2018, 

pp. 46- 65) enfatiza los efectos desde una perspectiva positiva, considera que su uso es 

beneficioso ya que alivian dolores y angustia.  

 El uso con motivo psicológico quizás sea el más adecuado, ya que el motivo es 

aceptado socialmente por la mayoría, se evita el riesgo de descortesía. Exclamaciones de 

irritación como “coño” nos ayuda establecer nuestra mente, unas “hostias” la sorpresa y 

porque no una “joder” para aliviar nuestra decepción. El uso, sea aceptado, amenaza nuestra 

afiliación de modo que por un momento perdemos el control, quizás es el precio que tenemos 

que pagar por nuestra autonomía. 

2.1.4.3 Sociales 

Los motivos sociales son divididos por Andersson (1999) en seis subcategorías seguidas con 

explicaciones y ejemplos. 

 

1 Imagen, mayormente por jóvenes que quieren mostrar un cierto puesto social o 

manifestar su identidad (autonomía) con ayuda del lenguaje, chicos jóvenes pueden 

mantener su deseo de ser vistos como bravos (afiliación) 

 

2 Escandalizador, Cuando el primer ministro Olof Palme, quiso criticar la dictadura de 

Franco en 28-9-1975 “Dessa satans mördare” Estos asesinos satánicos. Usando 

palabrotas en la tele en esa época tenía un efecto chocante y provocó atención. 

 

3 Marcar su pertenencia a un cierto grupo, mayormente jóvenes del mismo grupo socio- 

cultural, igual que el uso de la jerga, el uso de tacos puede crear pertenencia al grupo. 

Aquí también encontramos variantes diatópicas, tales como el dialecto de Málaga; 

liopuchi (hijo de puta) y coones (los cojones) 

 

4 Disfamar, Tratar de darle mala fama a una persona presente/ no presente usando 

palabrotas. 
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5 Mostrar amistad, existe aquí una paradoja al usar los tacos, en la cual la distancia 

social entre locutores juega un rol crucial, aunque la semántica de la palabra sigues 

siendo la misma el sentido cambia debido a su uso. La palabrota ¡Cabrón! Usado 

como vocativo a un desconocido su función es insultar, pero entre amigos de amistad 

su función es mostrar cariño como, por ejemplo: “Cabrón te ha tocado el gordo” 3     

(véase más ejemplos bajo 2.1.5 Las palabrotas y su función)  

 

6 Ser informal, usando palabrotas adecuadas se puede disminuir la distancia social y 

crear amistad. A los jóvenes el uso de tacos junto con la jerga les ayuda destacar su 

identidad (afiliación) y crearse socios del grupo, Kotsinas (2003). Los tacos les ayudan 

crear amistades simplemente porque su uso disminuye las distancias sociales.         

Hay aquí también una dimensión diatópica; en la zona de Cádiz es muy común que a 

los jóvenes le llamen picha o chochi dentro del mismo género para confirmar y 

mantener la amistad (véase 4.4.4 Eufemismos). El mero hecho de que las palabrotas 

huevón y gilipollas son usadas con frecuencia en el habla coloquial, nos indica que el 

grado de ofensividad va bajando y que más bien han llegado a ser usadas como una 

expresión de amistad entre conocidos, (Vigara Tauste 2002, p. 230, como se citó en 

Stenström, 2020, p. 8)  

 

Todos estos motivos tienen que ver con el uso de palabrotas, la comunicación con otros 

hablantes y la reacción que provoca les hacen motivos sociales, más que nada puede fortalecer 

la amistad y bajar el grado de intimidad entre individuos. El hablante debe ser consciente de 

que su uso también puede amenazar a la imagen (afiliación) y por lo tal, producir descortesía 

tanto como una (des) afiliación si es que el efecto no logra ser el deseado. 

Puede resultar difícil averiguar cuándo es adecuado el uso de tacos (dependiente 

de contexto) en cuestión de dudas es mejor evitar su uso, para no provocar efectos sociales 

indeseables tales como, por ejemplo, la descortesía o la pérdida de imagen. El que 

verdaderamente quiere dominar el español debe tener conocimiento del uso de tacos 

independientemente de si se quiere usar o no, correctamente usados, los tacos muestran 

nuestro dominio del lenguaje y en el caso de ELE (o cualquier lengua extranjera) usando tacos 

adecuados también refleja nuestra integración sociolingüística.  

 
3 www.once.es el cupón extra de Navidad del 1 de enero. El premio más grande con el que se galardona 

anualmente por la Lotería de Navidad. 

http://www.once.es/
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Un uso exagerado de tacos en el habla coloquial puede conllevar una pérdida de su fuerza, 

Beers-Fägersten (2021b), el efecto de tal pérdida puede tener como consecuencia un cambio 

en la semántica, aunque el sentido etimológico sigues siendo el mismo. 

 

2.1.5 Las palabrotas y su función  

 

Los siguientes ejemplos nos muestran la paradoja de las palabrotas que, dependiendo de 

contexto y objetivo, pueden ser usados de diferentes modos, dependiendo de la denuncia 

deseada sin que el interlocutor se siente ofendido o si se crea amistades.  

 

Mostraré ejemplos con los sustantivos huevón y cabrón. 

Usado como palabrotas o vocativos huevón o cabrón normalmente son usados con la 

intención de insultar o difamar, es decir para producir una descortesía deseada, ver ejemplos: 

 

La siguiente frase muestra un uso vocativo: 

“¿Por qué no te vas de aquí, huevón?” 

 

En el siguiente ejemplo mostraremos su uso de vocativo cuando I nombra a una tercera 

persona: 

PRESEEA: MALA_H13_065 1994-01-01 

I: ¡este tío cómo es que me va a suspen <palabra cortada/! / ¡es que me suspendió sin 

habérmelo corregido! // ¡fíjate tú! ¡ese tío es un cabrón! // ¡no de ahora! / 

 

Ahora, en el contexto entre amigos bien conocidos, cuando el objetivo es crear amistad el 

significado semántico cambia al de amigo (es decir, no es usado como vocativo) 

 

“Este hueón (huevón) es mi mejor amigo”  

O si a un amigo le toca la lotería, es posible felicitarlo con la siguiente frase:  

"Qué suerte tienes, cabrón, qué envidia me das" 

 

 

 

 

about:blank
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En los dos ejemplos seguidos se muestra un uso amistoso de la palabra cabrón entre amigos. 

 

PRESEEA: PUEB_H21_037 2013-07-06 

I:/ <cita>ya me voy cabrón ya es tarde</cita> <cita> ¿qué? ¿te pega la vieja? </cita> // 

 

GUAD_M21_062 2016-11-11 

A1: <simultáneo> pero te diré </simultáneo> que // que<alargamiento> 

I: y hay veces / perdón / y hay veces / que de repente // ya estamos igual // <cita> <énfasis> 

¡ah cabrón! </énfasis> // yo no te dije ni yo tampoco </cita> y ya estamos igual / o sea / una 

cosa sin querer / pero no estamos acostumbrados a vestirnos igual 

E: aaah // si verdad      

 

 

Refiriéndose a una tercera persona, no presente o a distancia de oír, y sin intención de injuriar, 

también existe un modo de uso neutral;  

“¿Quién es ese hueón (huevón)?” 

 

PRESEEA LIMA_H12_028 2010-07-18 

E: ¿tu papá no vive ahí? 

I: ese huevón/ no<alargamiento/> mi papá no vive ahí // mi papá vive con su mujer que // es 

menor que yo // en Sihuas Ancash / es un pata de puta madre <silencio/> ese huevón  

E: ah<alargamiento/> no sabía que tu papá estaba separado 

I: sí sí / hace años <silencio/   

 

Obviamente la intención del locutor es la que dirige el modo de uso, ofensivo, amistoso o 

neutral, la distancia social juega un papel importante, palabrotas como huevón o carbón 

resultan ofensivos usados como vocativos a desconocidos, pero pueden ayudar mantener 

amistad entre individuos, es decir su función es más bien social. 

 

 

 

  

javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl27$lnkResult','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl12$lnkResult','')
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2.1.6 Aspectos sociolingüísticos 

 

Nuestro comportamiento lingüístico en una función de múltiples variables sociales tales 

como, por ejemplo: clase social, distancia social, edad, sexo, educación, estatus y contexto 

social etc.  Las palabrotas no juegan un papel semántico usadas como tacos en el habla 

coloquial, su función dentro de las conversaciones es más bien social, aquí dentro del campo 

de la sociolingüística, nos acercamos a su función social. 

Al comunicarnos tenemos la intención de que nuestras necesidades sean 

entendidas sin malentendidos con el grado de cortesía deseado. Para lograr comunicarnos 

efectivamente es necesario ser consciente de nuestra imagen (afiliación) (Brown y Lewinson 

1987, como se citó en Bravo, 2012, p. 93) y siéndolo cogemos los primeros pasos hacia la 

sociolingüística enfrentándonos con las teorías de Brown y Lewinson y el concepto de la 

imagen pública. La teoría de Brown y Lewinson se basa en la teoría de que cada individuo 

tiene un cierto grado de imagen al enfrentarse al público, expresándonos tomamos un riesgo y 

por lo que nuestra imagen requiere mantenimiento y protección. La teoría tiene dos vertientes, 

(Escandell 2016, p. 155)  

 

1. El deseo de libertad, es decir expresarse libremente (autonomía) 

 

2. El deseo de ser apreciado por otros, (afiliación)  

 

Dependiendo de lo que se desea conseguir, es posible combinar las dos vertientes de modo 

óptimo, sin dañar nuestra autonomía o imagen pública de afiliación. Por afiliación tenemos un 

deseo de ser percibidos como parte del grupo según Bravo (2012, p. 111) por lo que resulta 

importante la cortesía y la manera en la que nos expresamos. Malentendidos provocados por 

palabrotas inadecuadas, puede resultar en rechazo y una pérdida de la imagen de afiliación.  

 El precio de expresarse libremente usado palabrotas es, en algunos casos, 

pagado con divisa de descortesía algo que puede resultar en una pérdida de afiliación, lo 

paradójico es que al mismo tiempo se destaca contornos alrededor de la imagen social, algo 

que refuerza y establece nuestra autonomía tanto como la afiliación (siendo honesto).         

Los actos de autonomía nos dejan entender el carácter del locutor algo que en sí puede 

instigar al respeto y reforzar la imagen social. Se debe destacar que también existe una 

relación entre imagen social negativa y descortesía, (Brown y Lewinson 1987, como se citó 

en Bravo, 2012, p. 96) es decir cuando el locutor intencionalmente usa palabrotas como 
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vocativos con la intención de insultar o difamar, independiente del motivo, el objetivo es el 

mismo: lograr ser interpretado como deseado. 

Los tacos nos ayudan mostrar el buen estado junto con otros individuos 

(afiliación) algo que requiere un cierto grado de intimidad. El uso de tacos es una amenaza a 

nuestra imagen por lo tal no se debe soltar tacos juntos con desconocidos o en un idioma que 

no se maneja muy bien según Beers-Fägersten (2021b), el objetivo de la cortesía por un lado 

es evitar ofensas en una interacción y por el otro lado mantener y crear lazos de amistad, 

(Bravo 2012, p. 89) algo que es posible con la ayuda de tacos (véase 2.1.4.3 puntos 5 y 6). 

Nuestros roles de amistad son jugados exitosamente cuando la imagen e 

interacción social que deseamos comunicar es recibida y corresponde con la percepción del 

interlocutor. En cuanto que iniciamos un acto de habla se puede producirse una amenaza a 

nuestra imagen deseada y siguiendo reglas de cortesía se puede proteger, (Bravo 2012, p. 93). 

La mayor amenaza a nuestra imagen social, en contextos sociolingüísticos, será nuestro 

desconocimiento de poder averiguar la manera de expresarnos, según contexto, dentro del 

cual el uso de tacos juega una parte importante. El conocimiento de cómo son usados los tacos 

es importante dentro el habla coloquial español, capacidad de averiguar su uso según contexto 

es necesario para evitar descortesía y pérdida de la imagen deseada para un hablante. 

 En casos de inseguridad, una estrategia útil es, evitar su uso, para no tomar el 

riesgo de ser interpretado como descortés, otra alternativa es el uso de eufemismos.            

Los eufemismos nos pueden servir cuando, por ejemplo, necesitamos aliviar sentimientos en 

contextos en el que el uso de palabrotas no es lo adecuado, usándolo protegemos nuestra 

imagen, de, por ejemplo: no perder el control sobre el humor. 

 Como hemos constatado, el uso de palabrotas es un posible riesgo a nuestra 

imagen, no existen reglas universales, por lo tal, hay que ser consciente de diferencias 

lingüísticas, usadas correctamente beneficia nuestra imagen de afiliación tanto como nuestra 

autonomía.  
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2.1.7 Efectos afiliativos 

 

Los que usan palabrotas más frecuentes en el habla coloquial, se podrían categorizar como 

usuarios habituales, el conocimiento del uso facilita la comunicación, pero requiere que el 

conocimiento sea compartido entre locutores para evitar descortesía o pérdida de imagen o en 

el peor caso, rechazo social del grupo.  

Usando o evitando tacos en el habla coloquial puede resultar en las siguientes imágenes de 

afiliación (Ljung 2006, p. 87)   

 

Tabla 1 

Efectos al usar / no usar palabrotas 

 

Usando palabrotas: No usando palabrotas: 

Efectos positivos: Maneja el idioma Educado 

  Muestra posibilidad Estatus socioeconómico alto

  de expresarse  

 

Efectos Negativos: Estatus social bajo No manejar el idioma 

  Falta de educación  Debilidad 

  Menos educado 

 

Como se puede constatar, no hay reglas universales al expresarse con tacos, todo depende del 

contexto y el uso puede ser tanto positivo como negativo al mismo tiempo, el problema está 

en poder averiguar cuándo y cómo es adecuado su uso, lo cual requiere competencia 

sociolingüística. Al expresarnos espontáneamente en determinados momentos, nuestros 

recursos lingüísticos están a nuestra disposición. El proceso de averiguar es, teóricamente, 

complejo y consiste en varios factores, por lo que el proceso es mejor dejarlo a nuestra 

intuición a la hora de expresarnos o en caso de dudas evitar su uso. 
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2.2 El habla coloquial  

 

En esta parte de la tesina nos acercamos al tema, definiendo el habla coloquial su función y el 

uso de palabrotas en él, más bien conocido como el uso de tacos. 

 Los temas tratados y relevantes en esta tesina están basados en el habla 

coloquial que, según Briz, (1998, p. 37) parcialmente se caracteriza por espontaneidad y falta 

de planificación. El habla coloquial se desarrolla a lo largo de la conversación y tiene como 

motivo mantener ciertas relaciones y redes sociales o mejor dicho “se rige por un conjunto de 

estructuras y estrategias de base pragmática, que se van constituyendo en el proceso de 

interacción…” (Bernal 2007, p. 92). La mayoría de las conversaciones coloquiales se 

desarrollan en un ambiente entre conocidos con un bajo grado de formalidad, ausencia de 

títulos y sin preocupaciones excesivas de cortesía, aunque naturalmente factores sociales tales 

como género y edad juegan un papel importante cuando conversamos. 

La función del habla coloquial tiene más bien una función social y cuando llega al tema de 

cortesía, la estrategia por finalidad es: quedar bien con el otro (Bravo 2003, 2005, como se 

citó en Bernal, 2007, p. 39) es decir, es necesario expresarse de modo que se logra conseguir 

la imagen deseada, (cara de afiliación social) cierto grado de cortesía es por cierto inevitable 

independiente de la distancia social entre los locutores. El papel fundamental de la cortesía es 

el de servir en las relaciones sociales, (Escandell 2016, p. 147) por lo tal resulta tan 

interesante poder manejar el conocimiento y el uso de palabrotas, ya que pueden variar 

dependiendo del contexto. 

2.3 El uso de tacos en el habla coloquial, por qué, cuándo               

(y cuándo no) 

 

El fenómeno del uso de palabrotas en el habla coloquial español es más bien conocido como 

el uso de tacos o soltar tacos, tal como el uso de palabrotas en particular es considerado parte 

de un lenguaje soez.  

En adelante definimos tacos simplemente como palabrotas usadas en el habla 

coloquial, lo que caracteriza el uso de taco es su función, un usuario habitual mantiene el 

mismo tono de voz durante la oración entera independientemente de si usa tacos o no, (según 

mis propias observaciones auditivas del corpus Valesco 2.1 (2002) y PRESEEA (2014)).       
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2.3.1 El uso de tacos desde la perspectiva socioeconómica   

 

La manera de expresarnos tales como la jerga, marcadores discursivos y tacos refleja nuestra 

identidad y pertenencia de grupo social, los factores que más afectan el uso son: edad, clase 

social y género, según Beers-Fägersten y Pereira (2021a, p. 85). Notable es que jóvenes entre         

18 – 23 años son los que más tacos sueltan, (Beers-Fägersten 2012, p. 12). 

El uso del lenguaje es una cuestión de clase social y el uso de tacos pone la 

pregunta en su centro según Beers-Fägersten (2021b), según estudios hay una clara 

correlación entre clase y su uso, el uso es más alto en la clase baja, (Gordon 1997, como se 

citó en Beers-Fägersten y Pereira, 2021a, p. 86) y más bajo en la clase alta (Mc Enry (2021, 

como se citó en Beers-Fägersten y Pereira, 2021a, p. 86). Es necesario destacar que actitudes 

contra diferencias entre clases puedan ser basadas en estereotipos y prejuicios, factores tales 

como educación y ética también juegan un papel importante, las cuales no necesariamente 

deben tener correlación con el nivel socioeconómico. 

Podemos constatar un probable aumento de uso de tacos en toda la sociedad y 

por lo tal su uso no solo se puede asociar con clase social, (Beers-Fägersten 2021b). Lo cual 

parcialmente es contradicho por Hughes (1998, como se citó en Beers-Fägersten y Pereira, 

2021a, p. 86) que considera que el uso de tacos distingue las clases sociales. Cestero-Mancera 

(2015, p. 99) con apoyo empírico puede comprobar una conexión entre clase y uso, 

específicamente tacos dentro del tema sexual son usados con mayor frecuencia en la clase 

baja. Un gran número de estudios, sin embargo, muestra, que el uso de palabrotas existe en 

todas las clases sociales (Mc Enery y Stenström 2006, como se citó en Beers-Fägersten y 

Pereira, 2021a, p. 91) 
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2.3.2 Motivos para no usar tacos 

 

Naturalmente existen situaciones en las que el locutor no considera apropiado el uso de tacos, 

Thelwall (2008, p. 85) destaca que los factores que más nos afecta en su uso, es el género y la 

edad de los interlocutores y los factores en que más influyen los locutores, es en el género y la 

clase social The British National Corpus (Ljung 2006, p. 94). Los hombres tienden a 

disminuir su uso en presencia de mujeres y una de las convicciones más fuertes según el uso 

de palabrotas, es no usarlas en presencia de niños, (Beers-Fägersten 2012, p. 163). 

En ciertos casos en los que no es apropiado el uso de palabrotas, los eufemismos 

nos sirven para aliviar sentimientos sin una pérdida de afiliación o a coste de nuestra 

autonomía.  

Al no usar tacos adaptamos a una estrategia apropiada para todo aquel que 

quiera distinguirse de los estereotipos de la clase baja con el motivo de no ser asociados con 

ellos, al no usar o expresarse con jerga o tacos la clase media puede distanciarse de la clase 

baja en sentido lingüístico. 

2.3.3 Etimología y semántica: Disfemismos, eufemismos y ortofemismos  

 

El uso de tacos en el habla coloquial puede ser considerado como parte de un lenguaje soez, 

lo cual simplemente se explica con qué las expresiones son vulgares. 

El termino usado aquí es; Disfemismo, es decir; palabras agradables que hayan sido 

sustituidas por palabras más ofensivas y vulgares tales como:  mierda, polla y cojones, que en 

realidad son partes del cuerpo y que, en otros contextos, por ejemplo, de visita a un médico, el 

uso de ortofemismos es más adecuado y los términos son nombrados: excremento, pene o 

testículos. En casos donde no es apropiado el uso de tacos, los eufemismos pueden jugar un 

papel importante, eufemismos son palabras “suaves” que sirven para sustituir palabras 

malsonantes en situaciones en las que no se quiere usar disfemismos, tales como, por ejemplo: 

caca, churrita o huevos. Usando eufemismos también evitamos que las palabrotas pierdan su 

potencia (Véase 4.4 Tacos y sus alternativas).  
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La razón por la cual ciertos disfemismos nos provoca sentir vergüenza, como por ejemplo los 

de tema sexual, tiene que ver con el grado de intimidad que el individuo siente frente el tema 

en sí, según Beers-Fägersten (2021b).   

El uso de tacos con temas sexuales gana más terreno a costa de las anteriores 

palabrotas con tabúes religiosos, que probablemente por mediación del secularismo van 

perdiendo su fuerza y potencia de ofender, (Kotsinas 2003, p. 153). La pérdida simplemente 

ha impedido una búsqueda a nuevas fronteras consideradas tabúes y hasta que no cambien las 

normas y lo considerado tabú, las fronteras lingüísticas siguen siendo las mismas. 

Al igual que lo considerado tabú puede cambiar, también puede cambiar la 

etimología y el sentido semántico, abajo presento la etimología y el supuesto origen de dos 

palabrotas comunes: Huevón y Gilipollas. 

 

2.3.3.1 Huevón  

Huevón; adjetivo vulgar, también usado como sustantivo aplicado a persona como vocativo. 

La palabra huevó(n) surge de la palabra latina ovum (huevo) y en su sentido coloquial 

vulgarmente huevos significa testículos, algo que puede ser definido como un tema sexual, 

pero según el sentido semántico del presente, pertenece más bien al tema de defectos 

psíquicos. El vocativo huevón originalmente se refiere a un hombre valiente (Rojas 2012, 

como se citó en Stenström, 2020, p. 3), pero con el tiempo su significado ha cambiado a 

significar: perezoso, tonto e imbécil, aunque en Honduras y Nicaragua el sentido sigue siendo 

valiente 

2.3.3.2 Gilipollas 

Gilipollas; adjetivo que se da a una persona estúpida o necia. usado como substantivo se 

aplica a personas como vocativo. La palabrota gilipolla tiene su origen en la composición de 

las dos palabras; gili4 (tonto) y polla (pene) y originalmente se atributó a un hombre que solo 

tenía hijas (es decir no pudo producir hijos) el termino polla etimológicamente pertenece al 

tema sexual pero el sentido semántico los califica al tema de defectos psíquicos.  

 

   

 
4 Procede de lenguaje caló https://educalingo.com/es/dic-es/gili-1 
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2.4 Género  

 

Como hemos mencionado simplemente observando hombres y mujeres hablando, nos 

podemos dar cuenta de que ambos sexos usan tacos en el habla coloquial. Podemos constatar 

que existen diferencias en su modo de usarlos, tales como, por ejemplo: eufemismos, en las 

que las mujeres son expertas, mientras el lenguaje soez es reservado para los hombres, 

(Lakoff 1975, pp. 10,55, como se citó en Beers-Fägersten 2012, p. 12) 

 Las diferencias entre géneros es un debate en sí, incluso dentro de la lingüística, 

uno de los aspectos más investigados es el tema del uso y la correlación entre géneros, (Beers-

Fägersten 2012, p. 12) un uso que tradicionalmente se ha asociado con hombres según 

Paredes (2015). Con razón se puede constatar que existen ideas preconcebidas (Beers-

Fägersten 2012, pp. 140-141) de que los hombres tienen un lenguaje más soez que las mujeres 

quienes son más conscientes de cómo usar y cuidar el lenguaje y adaptarlo al contexto, (Ljung 

2006, pp. 92-94). La opinión de Ljung se puede criticar por estar basada en roles 

estereotípicos, se debe destacar que hay una gran variedad de factores que influye el grado y 

uso de palabrotas entre individuos (Véase Adquisición de palabrotas 2.1.2) y que el género 

solo es uno de ellos. Ljung (2006, pp. 74-75) también destaca que los hombres usan más 

expresiones y palabras que no forman parte del lenguaje considerado a lo normativo y llega a 

la conclusión de que las mujeres, por tanto, tienen un grado más alto de formalidad en su 

lenguaje. Esto no necesariamente quiere decir que los recursos lingüísticos de los hombres 

son peores que el de las mujeres. Sin embargo, el enfoque de esta tesina es la comparación 

entre géneros al usar los tacos dentro del habla coloquial. 

 Antes de seguir, tenemos que definir el concepto de género, del que hay varias 

percepciones, partimos en seguida y delante de la definición de Heros (2012, p. 190), 

“El género es una construcción social y no una característica biológica” 

Partiendo de la teoría de Heros, sería aún más interesante investigar porque existen y cuáles 

son las diferencias entre géneros, debido a que son construcciones sociales. 

 Mucho de nuestra manera de ser y de comportarnos, incluso nuestro lenguaje, 

tienen sus raíces en la infancia (Véase 2.1.2 Adquisición de palabrotas) y el uso de tacos no es 

salvo de excepción. Según un estudio detallado, grabado en secreto, (Jay 1992, p. 68, como se 

citó en Thelwall 2008, p. 90) de niños y su uso de palabrotas mostró que, las diferencias 

empiezan a desarrollarse a partir de los 5 años y que, a partir de entonces, los niños empiezan 

a usar más palabrotas que las niñas, rabia y frustración fueron los motivos principales por su 

uso. 
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Las diferencias probablemente son causadas por un aumento de conciencia entre los géneros 

de adultos, las expectaciones supuestas por la sociedad y las del propio individuo de cómo se 

deben comportar niños y niñas y como consecuencia, también el uso del lenguaje. 

El mero hecho de que las normas sociales de géneros afectan a los niños desde la infancia, les 

hace una construcción social, de este modo, Heros lleva razón en su teoría. 

Las niñas y como consecuencia las mujeres, se sienten obligadas a usar un lenguaje más 

esmerado que los niños y los hombres, (Kotsinas 2003, p. 161) debido a que el uso de tacos 

no está considerado apropiado para mujeres según ambos sexos (Beers-Fägersten 2012, p. 

140). 

Al estudiar la comunicación entre hombres y mujeres se puede mostrar que los 

hombres disminuyen y las mujeres aumentan su uso en grupos de géneros mixtos, (Beers-

Fägersten 2012, p. 21 y Limbrick (1991). Es constatado que el factor que más nos afecta al 

usar tacos es el género del interlocutor, seguido por la edad (Beers-Fägersten 2012, p. 37).    

El efecto de adaptación al género opuesto es confirmado por Beers-Fägersten (2012:140) en la 

pregunta #23 de su investigación5 llegó a que el 69 % de los hombres norteamericanos, 80% 

de los afroamericanos y solo un 29% de los hombres hispanos que participaron en su 

investigación, admitieron una bajada en su uso de tacos en presencia de las mujeres en su 

habla coloquial. Los hombres consideraron su adaptación motivada por la noción de que las 

mujeres no agradecen un lenguaje soez. 

 La noción de que las mujeres no usan o no deben usar tacos, está basada en 

estereotipos de mujeres, (Lakoff 1975 como se citó en Beers-Fägersten 2012, p. 14), es decir, 

los hombres en general encuentran que las mujeres usan menos y no agradecen el uso de tacos 

y por lo que adaptan su uso en presencia de las mujeres. Constatando que los hombres y las 

mujeres se adaptan al género opuesto en conversaciones de grupos mixtos, también resulta 

interesante averiguar el uso dentro del respectivo género para luego poder compararlas. 

Aparentemente las mujeres prefieren un lenguaje menos soez que los hombres y por regla 

general parecen tener un grado de sensibilidad más alto por lo considerado adecuado según el 

contexto. Según Beers-Fägersten (2012, p. 12) las mujeres de las investigaciones 

consecuentemente gradúan palabras obscenas como más ofensivas que los hombres. 

 

 
5 Who´s swearing Now? The Social Aspects of Conversational Swearing. 
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2.5 Previos estudios 

2.5.1 Estudios realizados por catedráticos   

 

Comparando diferentes estudios del tema, hay que recordar que, la escala valorativa del grado 

de ofensividad a veces está hecha por el entrevistador y a veces por el entrevistado. También 

hay que tener en cuenta que las palabrotas en algunos casos son puestas en contextos y en 

otros no, algo que en gran medida afecta el grado de ofensividad. 

 Independientemente del método, los resultados nos indican que las mujeres son 

más sensibles al grado de ofensa que pueden provocar el uso de tacos. Las mujeres también 

tienden a dar mayor importancia al prestigio social al hablar que los hombres en el habla 

estándar, (Eckert y Potowski 1989, 2008, como se citó en Heros, 2012, p. 192) algo 

parcialmente contradicho por Andersson (2004, pp. 74-75). Andersson admite que según la 

opinión común las mujeres tienen un mejor lenguaje, pero factores como clase social y 

educación tienen una correlación más fuerte que el género. Es un mero hecho que los hombres 

usan más tacos que las mujeres, (Limbrick 1991) y que las mujeres prefieren usar un lenguaje 

menos soez que los hombres, (Lakoff 1974, como se citó en Beers-Fägersten, 2012, p. 31). 

Los hombres también tienden a incorporar más tacos que las mujeres en el habla con 

desconocidos. Evidentemente hay una diferencia entre géneros en su uso dependiendo de la 

distancia social entre locutores, pero en relaciones jerárquicas, por ejemplo, entre 

jefe/empleado las diferencias entre géneros son prácticamente inexistentes según Beers-

Fägersten (2012, p. 32). Hay que recordar que los estudios hechos por Lakoff se realizaron en 

1975 y que han sido desafiados tanto como soportados en las últimas décadas. Beers-

Fägersten (2012, tablas 2.4 y 2.5) destaca que la única diferencia entre los géneros es lo 

deseado declarado y su frecuencia. 

Estudios comparativos entre géneros han llegado al resultado de que los 

hombres a veces usan hasta el doble de tacos en comparación con las mujeres, según 

Limbrick (1991) y Beers-Fägersten (2012, p. 36) la ratio entre uso de tacos único 

hombres/mujeres llega al 1,17 y en el caso de uso total (es decir inclusiva tacos repetidos) la 

ratio es, 1,33 (basado en 213 denunciados). El estudio del tema en cuestión de frecuencia 

llega al resultado de que el uso de tacos entre los hombres es más alto que en el grupo de 

géneros mixtos, (Hey 1997, pp. 80-83 como se citó en Thelwall 2008, p. 89). Constatando que 

el uso se diferencia entre géneros, resultaría aún más interesante averiguar en qué consisten 

las diferencias para luego comparar el uso entre género.  
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Parto de la investigación de Kotsinas (2003, p. 167) basadas en respuestas hechas anónimas, 

(para evitar el conocido efecto de la paradoja del entrevistador).  

 La mayor diferencia entre géneros en el uso de tacos se encuentra dentro del 

tema sexual, (Kotsinas 2003, pp. 167-168 (Véase Tabla 2)) los chicos muestran una variedad 

significativa mayor en el caso de tacos con temas sexuales, una gran parte consistía en 

conjugaciones con otras palabras. 

 

Tabla 2 

Uso de tacos sexuales; comparación entre géneros 

 

Palabra:  uso chicos  uso chicas 

Maricón  49  24 

Coño  21  12 

Polla  33  22 

Puta  21  7  

 

El conocimiento de los tacos sexuales en sí es el mismo entre los sexos independientemente 

de la edad que se tenga, solo su uso y frecuencia les diferencia, (Kotsinas 2003, p. 172).       

La diferencia en uso, pese a que el conocimiento es el mismo, puede ser explicado por lo 

considerado normativo, es decir: diferentes y expectaciones de cómo se debe comportar y 

hablar una chica/mujer. 

 Debe destacarse que los participantes de la investigación han contestado en el 

anonimato, algo que no debe haber afectado el resultado (Kotsinas 2003, p. 167). El uso en sí 

no revela diferencias en grado de ofensividad ya que las mismas palabras son usadas por 

ambos sexos, la diferencia en uso consiste en que los chicos las usan con mayor frecuencia y 

las chicas tienden a usar un lenguaje menos soez, (Mc Enery 2005, como se citó en Thelwall 

2008, p. 85). Según Ljung (2006, p. 92) faltan estudios empíricos de cómo se distribuye los 

temas de tacos y su uso entre los adultos.  

La investigación, Cursing in America (Jay 1992, p. 139, como se citó en 

Thelwall, 2008, p. 84) trata el tema del uso palabrotas dentro del habla coloquial y según 

Thelwall es considerado el primer “estudio extensivo”. Jay llegó al resultado de que los chicos 

representaban el 68 % del uso total de tacos y las chicas solo un 32 % basado en un uso de 

2171 tacos en total (el resultado de Jay coincide con el resultado obtenido del corpus COLAM 

(2015) ver bajo 4.2 Tipos de tacos y su frecuencia sin repetición) 



27 

 

La investigación hecha por Andersson (1999, pp. 184–186) llego a la conclusión de que las 

mujeres no usan palabrotas con temas sexuales tan frecuente como los hombres. En 1977 

realizó una investigación6 en la que participaron 95 personas entre 20 y 75 años sobre la 

actitud hacia las palabrotas y palabras relacionadas con genitales, es decir temas sexuales tal 

como varios otros estudios del tema. Anderson también llega a la conclusión de que la 

mayoría, por regla general mujeres y personas de la tercera edad, considera su uso soez, 

aunque la mayoría de los entrevistados admitieron que lo usaban en el habla coloquial y 

encontraron su uso menos adecuado en público, que en privado. Los usos más aceptados por 

los entrevistados fueron, el de expresar sorpresa y el alivio de sentimientos. 

Debe destacarse que la investigación de Andersson lleva ya casi 45 años desde 

que se realizó (2022) y mucho ha cambiado sobre actitudes desde entonces, la investigación 

se hizo de nuevo en 2010 con las mismas preguntas por Stroh-Wollin, en las que las 

cuestiones se hicieron de nuevo y los cambios en actitudes eran notables, el grado de lo 

considerado ofensivo y lo considerado soez había disminuido a través del tiempo. 

 

2.5.2 Estudios realizados por estudiantes universitarios 

 

Por regla general la mayoría de las tesinas compuestas por estudiantes universitarios tratan el 

tema de actitud entre locutores teniendo en cuenta los diferentes factores sociales como: edad, 

etnicidad y sociocultural, unas pocas tratan la diferencia entre género y casi todas están 

basadas en entrevistas y encuestas de alumnos de edad escolar entre 10 y 18 años.  

En la tesina de Ulrika Andersson y Martin Ådahl (2009) Högskolan i Halmstad 

se averigua el uso de palabrotas y la actitud ante los tales entre alumnos de bachillerato.        

El estudio se ha realizado desde los siguientes puntos de vista: género, etnicidad y estudios 

elegidos. Los resultados de la investigación están basados en las respuestas de 157 alumnos a 

través de un cuestionario y realizado de modo cuantitativo. 

Ulrika Andersson y Ådahl llegaron a la conclusión de que las chicas no usan 

palabrotas con temas sexuales tan frecuentemente como los chicos, por motivos de que 

encuentran su uso menos apropiado que los chicos y por regla general, las chicas reaccionan 

más fuerte a su uso. (Lo que Lars-Gunnar Andersson encontró también era el caso entre 

adultos). 

 
6 Varför är det fult att svära? en enkät om attityder till svordomar, Universidad de Umeå, Dep of General 

Linguistics 1977  
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2.5.3 Comentarios a previos estudios 

 

 Por regla general los jóvenes son sobrerrepresentados en investigaciones 

sociolingüísticas y no menos cuando trata el uso y actitud contra el uso de palabrotas.           

La mayoría de las investigaciones son basadas en grupos socioeconómicamente homogéneos 

en contextos parecidos, es decir; estudiantes universitarios constituyen un grupo más 

homogéneo que alumnos de edad escolar. También debe ser destacado que la base empírica 

en muchos casos es relativamente pequeña (en comparación con otras ciencias). Esto da por 

resultado que los análisis, por muy cualitativo que sean, no representan la población en total, 

hay también que recordar que no es fácil estratificar por ciertos factores sociales entre 

estudiantes universitarios siendo un grupo socioeconómico relativamente homogéneo.  

Gracias a la tecnología informática de hoy en día es posible realizar investigaciones con una 

base más amplia con la ayuda de los estudios de corpus, las cuales permiten que la lingüística 

se acerca otras disciplinas a través el apoyo de la empírica. Usando corpus como base de 

investigación los resultados puedan ser replicados y por lo tal el resultado estadístico no solo 

es un producto de intuición o subjetividad. 

 En muchas de las investigaciones realizadas por catedráticos, tal como las de 

estudiantes universitarios se les ha pedido a los entrevistados a graduar palabrotas sin que 

hayan sido puestas en algún contexto según Beers-Fägersten y Pereira (2021a, p. 81).            

El contexto en el cual se encuentra es algo muy importante si se quiere averiguar el grado de 

ofensividad de una palabrota, si el entrevistado es pedido responder a preguntas sobre 

palabrotas puestas en contexto, la clasificación varía según él, (Beers-Fägersten 2021b).  

Tanto el método usado como el resultado y su calidad varía entre las tesinas escritas por 

estudiantes universitarios. Las tesinas que tratan el tema de género tienden llegar a la 

conclusión de que existen diferencias entre el uso y las actitudes entre géneros al usar 

palabrotas. 
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Debe destacarse no obstante que el estudio hecho por Jay de 1992 está basado en grabaciones 

de solo doce estudiantes universitarios (síes de cada genero). Estos tipos de estudios, en los 

que participan pocos respondiente, son más bien cualitativos y según mi opinión, no es 

posible hacer conclusiones en general basadas en encuestas de tipo Survey7 tan pequeñas por 

el mero facto de que no refleja la población en total. Una de las cosas que deben caracterizar 

una investigación cualitativa de este tipo es que las preguntas deben ser de carácter abiertas, 

es decir; el entrevistado debe ser ofrecido la posibilidad de expresarse libremente. Con razón 

hay que considerar el tamaño de la base empírica al evaluar o comparar estudios y como 

siempre tener en cuenta que la estadística no nos cuenta nada de individuos en particular…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Investigación general basadas en encuestas de opinión. 
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3. Material y método 

La tesina está basada en un estudio lingüístico de corpus, específicamente la de COLAM 

(2015) y PRESEEA (2014) (en caso de excepciones los corpus usados son notados).           

Los corpus han servido para poder extraer material adecuado para el trabajo a través de un 

proceso de selección con ayuda de las herramientas de clasificación que se ofrecen en las 

páginas web de los corpus elegidos. La posibilidad de escuchar las conversaciones también 

permite que se puede averiguar el tono de voz al usar los tacos, algo que facilita averiguar su 

uso. El material luego ha sido procesado y cuantificado con ayuda del programa Excel de 

Microsoft. 

 

3.1 Presentación de los corpus usados 

3.1.1 COLAM 

 

Corpus Oral de Lenguaje Adolescente de Madrid, creado por la Universidad de Bergen al 

entre los años 2002-2004 como un proyecto para recolectar habla informal entre jóvenes de 

Madrid y otras capitales de países hispanohablantes, tales como: Buenos Aires, Santiago de 

Chile y Managua. El corpus nos ofrece la posibilidad de realizar investigaciones lingüísticas 

entre varios países. 

El material consiste en grabaciones hechas por los propios hablantes por 

mediación de grabadoras prestadas las cuales luego han sido transferidas a textos. Lo que 

caracteriza el corpus de COLAM (2015) es el habla espontánea gracias a que no han sido 

supervisados por investigadores. Las conversaciones se desarrollan en ambientes bien 

conocidos por los hablantes, tales como: su hogar, la calle, el campo de fútbol u otras 

localidades en las que los adolescentes se encuentran. Lo deseable en este tipo de 

investigación es un corpus que consiste en un habla espontánea y un bajo grado de 

formalidad, lo cual, según Briz (1998, p. 37) es lo que caracteriza el habla coloquial y,        

por lo tanto, el corpus elegido es apropiado para este análisis. 

Las conversaciones han sido elegidas para obtener un equilibrio entre géneros, 

algo necesario para poder hacer una comparación apropiada y un análisis adecuado. 

El análisis se basa en 20 conversaciones, (Véase Apéndice Tabla 3A y 3B) 10 de cada género 

seleccionados para obtener el mismo tiempo hablado entre los géneros.  



31 

 

Las conversaciones consisten en 2 hasta 4 participantes entre las chicas y en caso de los 

chicos todas consisten en 3 participantes, la duración de las conversaciones varía entre 2 - 20 

minutos entre chicas con un total de 102 minutos y ente 2 – 43 minutos en el caso de los 

chicos con un total de 99 minutos. Por regla general las chicas tienen conversaciones más 

largas que los chicos (Véase Tabla 2), el caso de la conversación de 43 minutos entre los 

chicos es excepcional, el promedio entre géneros se divide en 3,64 minutos entre chicas y 3,3 

minutos entre chicos, (Véase Tabla 2) 

El motivo por el cual el uso del corpus COLAM (2015) es adecuado, es que las 

conversaciones verdaderamente son auténticas coloquiales, algo que raramente se encuentra 

en encuestas o entrevistas por culpa de un buen conocido fenómeno: la paradoja del 

entrevistador8, algo que, en caso de jóvenes, les pueden provocar un uso exagerado de 

palabrotas (Ljung 2006, pp. 70-74). Los corpus usados no han sido estratificados por clase u 

otros factores sociales, el único factor en el que baso la investigación, es en el género de los 

participantes, que en el caso de COLAM (2015) consiste en jóvenes entre 13 y 19 años, el 

mero hecho de que los jóvenes sean los que más tacos usen, (Beers-Fägersten 2012, p. 12) le 

hace apropiado su uso. 

Hubiera sido interesante comparar grupos de géneros homogéneos con los de 

géneros mixtos para poder averiguar las diferencias de uso entre estos grupos dependiendo de 

su composición y como la tal afecta su uso, desafortunadamente no ha sido posible lograr 

material adecuado para dicha comparación  

 

3.1.2 PRESEEA 

 

Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América.  

El material del corpus consiste en un total de 432 trascripciones de grabaciones (enero de 

2022) que se basan en entrevistas entre un entrevistador y un entrevistado desde 2014 hasta 

presente. El grado de informalidad disminuye a lo largo de la conversación para convertirse 

en un habla coloquial. La intención del proyecto es crear un corpus representativo de la 

lengua española con una variedad geográfica, considerando factores sociales tales como: sexo, 

 
8 Se refiere a la situación en la cual participa el entrevistador como “artificial” es decir los entrevistados no se 

comportan de la misma manera que como en ausencia del entrevistador. Labov (1972) En Silvia-Corvalán 

Sociolingüística y pragmática del español (2017p52) Georgetown University Press. 
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edad9 y nivel de estudios del mundo hispanohablante y poder mostrar sus variaciones 

lingüísticas para todo aquel que tenga el interés en profundizar en él.  

El grupo PRESEEA (2014) es representado por 40 grupos en 48 localidades y 

gracias a su trabajo y colaboración, al que le interese, puede tener fácil acceso a su material a 

través de su página web. Lo único que el grupo PRESEEA (2014) nos pide al usar sus corpus, 

es que el material usado se cite con su procedencia. 

 

3.2 Modo de empleo 

 

El corpus de COLAM (2015) primariamente será tratado cuantitativo de modo de que el uso y 

la relativa frecuencia entre géneros será averiguado y presentado para poder comprobar o 

rechazar la hipótesis. El resultado luego es seguido por un informe de cómo se diferencian el 

uso de tacos entre géneros dividiendo los tacos categorizados por tema, (según su sentido 

etimológico) y su relativa frecuencia es presentado de modo estadístico y gráfico con ayuda 

del programa Excel de Microsoft para poder averiguar las diferencias y facilitar la 

comparación en uso entre los géneros. 

La segunda etapa del análisis será realizada de modo cualitativo, usando 

principalmente el corpus de PRESEEA (2014). En esta parte del análisis el corpus usado no 

ha sido estratificada por localidad, sexo, edad o nivel de estudio ya que el interés aquí es solo 

el uso lingüístico. Inicialmente nos enfrentamos con las diferentes alternativas al expresarnos 

que nos ofrecen la lengua española a la hora de expresarnos dependiente de contexto usando 

ejemplos auténticos del corpus. La segunda etapa sigue mostrando con ejemplos elegidos del 

corpus como son usados los tacos y que función sociolingüística cumplen según su 

posicionamiento en la oración.  

Finalmente volvemos al tema de género y sus diferencias en su uso de tacos 

desde un punto de vista gramatical.  

 

 

 

 
9 Edades del corpus; 1: 20-34   2:35-54   3: 55 < 
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4. Resultados 

En esta primera sección de la tesina analizaremos y explicaremos, a través los métodos 

usados, los resultados que se han obtenido de las 20 conversaciones elegidas del corpus 

COLAM (2015) de las cuales se han extraído expresiones malsonantes usados como tacos 

(Véase Apéndice Tabla 1 A, chicos y 1 B, chicas). Los tacos elegidos son comunes en el 

habla coloquial español, predominantemente entre los jóvenes, por lo cual, son adecuadas 

para poder aprobar la hipótesis de que existen diferencias entre los géneros y en qué 

consisten.     

4.1 Análisis del corpus COLAM 

 

En la primera parte del análisis nos acercamos el tema de uso y las diferencias desde el punto 

de vista cuantitativo analizando el corpus de COLAM (2015). La frecuencia en uso y el 

resultado son presentadas de forma gráfica para facilitar las comparaciones entre su uso entre 

géneros para el lector. Las palabrotas han sido caracterizadas por los siguientes temas: 

1. Defectos psíquicos, 2. Escatológicos, 3. Escatológico/Religioso, 4. Escatológico/Sexual,    

5. Religiosos y 6. Sexuales. (El tema escatológico es dividido en dos subgrupos para mejor 

poder mostrar las diferencias entre géneros) 

Su uso relativo entre ambos sexos se distribuye según el diagrama siguiente:  

Diagrama 1 

Distribución temática por género. 
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Como se puede ver domina el uso de temas sexuales entre los jóvenes del corpus de COLAM 

(2015). (Las palabrotas usadas por cada género pueden encontrarse en la Tabla 3 A y 3B en el 

Apéndice). (Véase 4.2 Tabla 3: Tipo de tacos y su frecuencia sin repetición) 

 El uso de tacos repetidos entre chicos llega hasta el 69% y el de las chicas hasta 

31 % la diferencia entre género y uso es significante y por lo tal podemos aprobar la hipótesis 

de que existe diferencias en uso de tacos al empezar por términos de frecuencia.  

 

Diagrama 2 

Uso de tacos (inclusive los repetidos) por género 

 

 

 

 

El resultado obtenido es comparable con el de Limbrick (1991) y Jay (1992, pp. 120-124) en 

la que los chicos representan el 68 % del uso y las chicas el 32 %, notable es que 

prácticamente no hay diferencia entre géneros de jóvenes anglosajones y los resultados 

obtenidos del corpus COLAM (2015).  Viendo la estadística de frecuencia entre géneros 

podemos ver (4.2 Tabla 3 y 4.3 Tabla 4) que los chicos usan 65 palabrotas diferentes con un 

uso total de 302, es decir tacos repetidos, y las chicas usan 36 palabrotas diferentes y con un 

uso repetido llegan a un total de 134 palabrotas. Podemos por la tal confirmar la conclusión de 

Thelwall (2008, p. 83) en que hay una correlación entre género y su uso. Seguimos con la 

estadística descriptiva para averiguar en qué más consisten las diferencias en su uso entre 

géneros dividiendo los tacos por tema.  
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4.2 Tipo de tacos y su frecuencia sin repetición  

 

Comparando los géneros encontramos que la ratio chicos/chicas en el caso de uso de tacos 

total temáticos sin repetir es 1,80 (65/36) (Véase Apéndice Tabla 3A y 3B para tacos 

categorizados). 

 

Tabla 3 

Tipo de tacos y su frecuencia sin repetición 

 

Tacos Def. Psiquicos Escat. Escat/Religioso Escat/Sexual Religiosas Sexuales Total 

Chicos 5 5 2 4 1 48 65 

Chicas 4 5 0 2 2 23 36 

 

Si estratificamos la muestra elegida del corpus por género podemos constatar que existen 

diferencias en su uso, no solo es un mero hecho de que los chicos incorporan más tacos en su 

habla, sino que también tienen la costumbre de repetirlas con mayor frecuencia el resultado 

coincide con los resultados de Kotsinas (2003) (Véase 2.5.1 Tabla 2) 

Como podemos constatar los chicos no solo usan más palabrotas, sino que 

también las repiten con mayor frecuencia que las chicas, podemos ver que la diferencia más 

predominante se encuentra en el uso de la temática. La esfera sexual con un uso único entre 

chicos de 48 y de 23 entre chicas, véase diagrama 3: Tipo de tacos más usados ordenadas por 

categoría sin repetir la ratio en uso en este caso llega hasta 2,08 (48/23) evidentemente chicos 

entre 13-19 años tienen un lenguaje más soez que chicas y que la diferencia es, sin duda, 

significante. 
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Diagrama 3 

Tipo de tacos más usados ordenados por categoría sin repetir 

 

 

Comentarios al diagrama: Los chicos superan a las chicas en casi todas categorías, con la 

excepción del tema religioso, en el caso del tema escatológico podemos observar un 

equilibrio. 

4.3 Tacos repetidos por tema 

En el caso de tacos repetidos por tema, podemos observar un resultado interesante, los 

géneros se diferencian en el caso del uso del tema escatológico y la diferencia depende de que 

el tema suele repetirse más entre chicas, la ratio chicas/chicos llega al 1,36 (15/11). Aún sí los 

chicos superan las chicas en el caso de tacos repetidos en total con una ratio que llega hasta 

2,25 (302/134)  

 

Tabla 4 

Tacos repetidos por tema 

Tacos Def. Psiquicos Escat. Escat/Religioso Escat/Sexual Religiosas Sexuales Total 

Chicos 26 11 6 10 22 227 302 

Chicas 13 15 0 3 9 94 134 
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Los resultados obtenidos del corpus COLAM (2015) (entre paréntesis) se diferencian a las 

obtenidas por Beers-Fägersten (2012, p. 36), la cual obtuvo ratios entre chicos/chicas 

norteamericanas, de 1,17 (1,80) sin repetición y 1,33 (2,25) en el caso de repetición basados 

en 213 declaraciones. En el caso de la ratio se diferencian los chicos y las chicas del corpus 

COLAM (2015) en que es más alta que en el caso de los norteamericanos en la investigación 

de Beers-Fägersten, la diferencia mayormente consiste el grado de repetición. Quizá Ljung 

(2011) lleva razón en que españoles junto con los rusos son los que más tacos incorporan en 

su idioma… 

Entre los tacos más repetidos por género encontramos los siguientes:  

(Véase Apéndice Tabla1 A y B) 

Chicos   Chicas  

Coño 51 veces   Joder 28 veces 

Joder 35 veces  Coño 21 veces 

Hijo de puta 32 veces  Hostias 8 veces 

 

Notable es, que los mismos tacos coño y joder son los más usados por ambos géneros, aunque 

el orden es, al contrario. 

 

Diagrama 4 

Uso de tacos repetidos: comparación entre géneros 
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En esta parte del análisis hemos mostrado que los chicos no solo suelen usar tacos más 

frecuentes, sino que también tienden repetirlas en un grado bastante más alto que chicas, 

podemos constatar que los chicos tienen una costumbre de usar tacos más frecuentes. 

En el caso de tacos repetidos podemos encontrar una desviación interesante, las 

chicas superan a los chicos en un caso solo de uso; el tema escatológico, gracias a su 

tendencia de repetirse al usar el tema. La desviación quizás puede ser explicada por el mero 

facto de que el tema escatológico es considerado el menos ofensivo por las chicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4.4 Tacos y sus alternativas, análisis del corpus PRESEEA 

 

En esta segunda parte del análisis seguimos el trabajo de modo cualitativo, presentando el uso 

de tacos y sus funciones dentro la sociolingüística usando ejemplos del corpus PRESEEA 

(2014). El estudio de las diferentes funciones de tacos según contexto nos lleva al ámbito de 

la pragmática, en el cual nos enfrentamos con el uso de los ortofemismos, eufemismos y 

disfemismos (previamente tratadas bajo 2.3.3). Manejando el uso de eufemismos o 

ortofemismos es posible expresarse sin que el mensaje intentado se eche a perder, algo que se 

mostrará en siguientes ejemplos elegidos del corpus. 

 Hay que ser consciente del ambiente social, grado de formalidad requerido y la 

autoimagen deseada (afiliación) al expresarse, lo cual requiere conocimiento del uso de las 

diferentes formas de tacos al comunicarse con otros individuos sin que se pierda el mensaje ya 

que ciertas expresiones puedan ser consideradas tabúes dependiendo del contexto. 

Aquí es donde encontramos la función más importante de los eufemismos y ortofemismos, es 

decir, las funciones referenciales usadas sin que se impida que se pierda lo deseado en el 

comunicado. 

 Abajo se ejemplifica con ejemplos cogidos del corpus PRESEEA (2014)           

(a menos que se indique lo contrario) de manera que se pueda ver con claridad las diferencias 

en su uso, para simplificar para el lector tres palabras con el mismo sentido semántico han 

sido elegidas y presentadas de modo ortofemistico, eufemístico y disfemistico para ilustrar la 

diferencia en su uso al expresarse. Dos ejemplos del tema sexual y uno del tema escatológico 

nos sirve para ejemplificar su uso. La selección se justifica con que son bastante comunes en 

el habla coloquial y fácilmente pueden ser sustituidos dependiendo del contexto social. 

Podemos constatar que los hombres (H) dominan exclusivamente el uso de los disfemismos 

(Véase 4.4.5.) mientras que las mujeres (M) predominan el uso de ortofemismos (Véase 4.4.3) 

y los eufemismos, en las que las mujeres son expertas, (Lakoff 1975, pp. 10,55, como se citó 

en Beers-Fägersten 2012, p. 12). La distribución entre géneros es representativa por el corpus 

usado. 
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4.4.3 Ortofemismos 

El uso de ortofemismos nos permite usar una palabra sin valoración y nos sirven para poder 

referirnos a un tema que en ciertos contextos pueda ser tabuizado o que la situación impide un 

cierto grado de formalidad.  Un uso de ortofemismos es adecuado cuando se quiere expresar 

de modo neutral.  

 

Excremento:  

MEXI_M31_108 2007-08-08 

I: ahora pura química/ sí/ pero antes/ había mucha<alargamiento/> gente que andaba 

recogiendo todo el/ el excremento de la gente que pues ahí se hi <palabra_cortada/> / se hacía 

del baño/ nosotros cuando vivíamos/ en<alargamiento/> en en la colonia Buenos Aires/ no 

teníamos baños en ese lugar donde vivíamos 

 

Pene: 

SCHI_M21_019 2008-11-15 

I.: de / chistes / de la / de la / d <palabra_cortada/> de la <sic> nicaela </sic> <risas = "E"/> / 

<entre_risas> y del miguelito </entre_risas> <risas = "todos"/> 

<observación_complementaria = "micaela y miguelito en juerga popular son uno de los 

tantos nombres para referirse a vagina y pene, respectivamente"/> 

Comentario: En este ejemplo también podemos ver ejemplo de eufemismos, el personaje I nos 

ejemplifica con términos de juerga equivalentes genitales con los ejemplos micaela y 

miguelito. Según I existen varias expresiones eufemísticas en este caso algo que 

probablemente tienen que ver con el mero facto de que existen un cierto grado de tabú sobre 

el tema sexual en general y de palabras en particular.  

Testículos: 

VALE_H31_050 2001-06-01 

I: pues // vuelvo a las mismas / primero enderezando el árbol desde bajo / segunda / 

cuando<alargamiento/> <vacilación/> <silencio/> tener una libertad / por lo menos eeh la 

base es tener una libertad con los padres // yo mismo y en aquella época // las mujeres de allí 

del barrio ese de Godella se asustaban // ¿eh? / cuando yo con <vacilación/> con veinticinco 

años / me salió un grano en los testículos // ¿eh? y<alargamiento/ 

 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl02$lnkResult','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl31$lnkResult','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl02$lnkResult','')
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4.4.4 Eufemismos 

El uso de eufemismos es un recurso lingüístico bien útil en situaciones en las que no se pueda 

ser entendido con ortofemismos y cuando el uso de disfemismos no es apropiado como, por 

ejemplo, en presencia de niños. Los eufemismos también nos dan la posibilidad de referirnos 

de forma indirecta a un tema tabuizado. Seguimos con los mismos temas elegidas. 

 

Caca:  

ALCA_M23_010 2011-07-23  

E: <tiempo = "18:13"/> o sea que pondrías más policía 

I: más policía y mul <palabra_cortada/> pero multas efectivas / en el momento / verías cómo 

dejaban de / al que pone a hacer caca al perro / que está Alcalá de cacas de perro que no hay 

quien pise 

E: <risas = "I"> sí 

I: oye en Vitoria / ponen quince mil pesetas de multa como te vean tirar un papel al suelo o 

poner<alargamiento/> al perro a hacer caca  

 

Churrita/picha: 

SEVI_H12_028 2016-03-26 

I: ¿qué pasa / tío? <risas = “E”/> / churrita <risas = “E”/> / una expresión / picha / que dicen 

<vacilación/> los gaditanos dicen picha 

Comentario: En esta oración podemos ver un ejemplo diatópico, en la región de Cádiz los 

chicos y las chicas usan los términos picha y chochi en contextos informales con su función 

de crear amistad.  

 

Huevos: 

MALA_H13_065 1994-01-01 

I: <tiempo = "4:29"/> cinco o seis años / los lunes nos levantábamos a las ocho de la mañana / 

era diana / y todoel mundo <risas = "E"/> / y todoel mundo a limpiar / desde 

mi<alargamiento/> / ¡faltaba el perro por limpiar! ¡vaya! / ¡nada más! / mi padre / mi hermano 

/ yo y mi / mi madre y yo // y limpiábamos toda la casa los lunes / y después ella le daba un 

fregadito y <ininteligible/> / nosotros sí hemos estado educados en ayudar / en la casa / 

<énfasis> siempre </énfasis> / nosotros no se nos caen los huevos por / por hacer cosas en la 

casa 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl04$lnkResult','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl07$lnkResult','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl13$lnkResult','')
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4.4.5 Disfemismos 

Los disfemismos, aquí encontramos la esencia de las palabrotas, su uso es usado de forma 

directa un recurso lingüístico para poder expresarnos libre con una potencia deseada de 

ofender (cara de autonomía). El mero facto de que existen tabúes al usarlos en ciertos casos y 

su grado de ofensividad son los que le dan su potencia, hay que destacar que su uso también 

en ciertos casos puede provocar risas, naturalmente todo depende del contexto. 

 

Mierda:  

ALCA_H23_007 2011-03-16 

I: olor en ciertos momentos que resulta muy muy desagradable porque es un olor a 

mierda total / entonces es un asunto que se tiene que resolver / pues porque no se puede 

seguir así // sí se comenta por parte del ayuntamiento que  

 

Polla: 

Valencia (COSER-4317_01) 2013-09-0810 

I1 : No, eso no creo. 

E3 : Ay, por favor... 

I1 : No. Y a tos les digo... Y cuando veo uno torpe, le digo: «Tú eres más torpe que 

la polla del Papa». [RISAS] Porque esta no está ni enseñá... [RISA] 

E3 : Ay, por favor... Bueno, pues vamos a ir [A-Inn]. 

I1 : Pues te vas por esa carretera... ¿Quién lleva el coche? 

 

Comentario: Un ejemplo claro en que se combina un tema religioso, en este caso el Papa, con 

un tema sexual, la comparación en este caso es lo que provoca las risas. 

 

Cojones:   

MALA_H13_065 1994-01-01 

I: <simultáneo> ¡he estado ocho meses estudiando! </simultáneo>/ ¡ocho meses! / desde julio 

hasta febrero <ruido = "golpes"/>// ¡que tiene cojones! <simultáneo> tiene guasa 

</simultáneo> 

 

 
10 www.corpusrural.es/ficha.php?fc=4317&ext=01 

 

javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl03$lnkResult','')
javascript:__doPostBack('dnn$ctr520$TranscriptionQuery$grdResults$ctl02$lnkResult','')
http://www.corpusrural.es/ficha.php?fc=4317&ext=01
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4.5 La función lingüística del taco según su posicionamiento  

El uso de tacos en sí no solo es cuestión de grado de ofensividad, su posicionamiento también 

afecta las reacciones del interlocutor o, es una reacción a lo previo dicho. La función según 

cuando son usados en a la oración afecta la conversación. 

 Dependientemente del posicionamiento en la oración, el uso de tacos nos ofrece 

diferentes funciones sociolingüísticas, para lograr conseguir el efecto deseado, sus diferentes 

usos en casos de uso el principio, medio y al final de las oraciones son mostrados en los 

siguientes ejemplos. En los ejemplos elegidos podemos constatar que los hombres (H) (véase 

ejemplo 4.5.1 y 4.5.2), tienen un cierto nivel de ofensividad juzgado por las reacciones en 

comparación con las de las mujeres (M) que en el ejemplo 4.5.3 provoca unas risas.  

 

4.5.1 Principio 

 

Usado al principio de una oración en el habla coloquial nos indica que es una reacción a una 

acción sucedida o algo dicho por el locutor anteriormente  

Val. Es. Co: (11) [H.38.A.1] (804-813) (Bernal 2007, p. 43) 

Participantes: Carlos, Alfredo, Blas, amigos. Tema: Compra de un ordenador. 

1.Carlos: ¿y por qué no te has comprado un- un Pecé? 

2.Alfredo ¡coño! Cállate ya [↓] hombre/ porque es el único que conozco 

3.Carlos [pero ese no es el mejor] 

En este ejemplo Alfredo se enoja con Carlos, es evidente que su pregunta les ha provocado y 

les ha hecho reaccionar. Quizás su elección de ordenador no era la óptima y quizás les ha 

amenazado su imagen presentándole problemas técnicos. Usando tacos al principio de una 

oración también puede impedir una reacción del interlocutor, en este caso Carlos sigues 

amenazando la imagen de Alfredo con sus comentarios de objeción. 

 Usado al principio también puede ser usado como una interjección precedida por 

una acción imprevista usando los tacos como interjecciones. 

Frases tales como pueden ser usados para expresar sorpresa: 

¡Ah por gilipollas!, ¡Qué huevón! ¿Qué coño? 
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4.5.2 Medio 

 

Usado en el medio de la oración la función del taco se transforma en un marcador discursivo, 

el tal tiene la función de mantener el contacto entre locutores durante la conversación y sirve 

como ayuda para seguir la conversación en marcha.  

Val. Es. Co: (1) [H.38.A.1] (9-10) (Bernal 2007, p. 14) 

Participantes: Blas y Dani, amigos. Tema: Están de pic nic; Blas pide la bolsa de patatas fritas 

1.Blas:  ¡yee pasa las papas! / ¡hostia! [↑]! Medio paquete os habéis hecho ya [↓] 

cabrones/ déjame coger§ 

2.Dani:           §medio paqu- noo de eso no 

 Se llena/// dame cocacola 

En este ejemplo podemos ver como Blas usa los tacos para expresar su sorpresa de que solo 

queda la mitad de las patatas fritas, lo enunciado requiere una reacción, en este caso una 

defensa (rechazo) y un pedido de vuelta por Dani, (que le pide coca cola de vuelta). 

 

4.5.3 Final 

 

Usado al final de la oración invita a una reacción del interlocutor, en este caso se provoca una 

reacción y E respondes con unas risas, la intención del uso de gilipollas nos es vocativo. 

 

ALCA_M32_035 2011-05-03 

I: ¡ay! // pues mira / yo / soy muy madrugadora / me gusta levantarme / lo primero que hago 

salir a la terraza / hago así / y doy gracias / ya te lo he dicho / por un día más / si mi hija lo 

oye dirá <cita> mi madre es gililpollas </cita> 

E: <risas = "E"> ¡pues que diga lo que quiera!     

 

about:blank
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4.6 Tacos y su función gramatical 

Un estudio de tacos y su uso no sería completo sin una breve descripción de sus funciones 

gramaticales. Dentro de la gramática española no solo encontramos el concepto de géneros en 

que las palabras puedan ser masculinas o femeninas sino también pueden diferenciarse al uso 

entre géneros.  

 

Seguimos con nuestros ejemplos huevón y gilipolla (Véase sección 2.3.3 Etimología y 

semántica).  

 

Aunque huevón y gilipolla son predominante usados como vocativos por chicos dirigiéndose 

directamente al denunciado, la forma femenina de huevón no lo es.  

En el caso del uso de su forma femenina huevona siempre se dirige a una chica 

o a una mujer, (Stenström 2022, p. 233) la huevona, esa huevona etc. mientras que el uso de 

gilipollas no indica el género al que se dirige, es decir ambos géneros pueden ser llamados 

gilipollas por una chica. 

El uso de la palabrota huevón/a se diferencian entre géneros en que las chicas 

según Stenström (2022, p. 235) tienden usarlo en contextos en la que se refiera a otra chica no 

presente o no a distancia de oír. 

 

Huevona (La informante I es una chica) 

SCHI_M21_019 2008-11-15 

I.: y aparte de eso / de que<alargamiento/>m / le tiré una vez a una compañera una araña de 

plás <palabra_cortada/> una araña / y casi le da un ataque a la huevona <risas = "E"/> casi se 

muere 

E.: sí ¿era enferma? 

I.: era enferma del corazón creo 

 

Nota: en este ejemplo la compañera a la que se refiere la historia no está presente al ser 

llamada huevona. 
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Según Beers-Fägersten (comunicación personal, 2 de febrero de 2022) el fenómeno de que 

chicas nombran personajes no presentes o no a distancia de oír, puede ser explicado por un 

cierto grado de autocensura entre las chicas con el motivo de evitar descortesía lo cual puede 

conllevar conflictos. Es posible que la adaptación entre chicas refleja un grado más alto de 

sensibilidad lingüístico del cual los chicos no son conscientes o, no quieren dar la impresión 

de que sean. 

Debo aquí destacar que el tamaño de la muestra de corpus PRESEEA (2014) no 

es suficiente para poder sacar conclusiones empíricas definitivas en este caso y que el caso de 

sesgo de confirmación no puede ser excluido y por lo tal no es posible confirmar la teoría de 

Stenström (2022) usando el corpus de PRESEEA (2014) 
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5. Discusión 

Basado en el corpus de COLAM (2015) en esta tesina se puede aprobar la hipótesis de que 

existen diferencias entre géneros al usar tacos en el habla coloquial. Las diferencias consisten 

en que los chicos tienen un uso más extenso y frecuente de tacos en el habla coloquial, 

especialmente cuando se trata tacos del tema sexual, comprado con las de las chicas, algo que 

corresponde con las investigaciones de Kotsinas (2003, pp. 167-168).  

 Las chicas, por regla general, también tienden percibir el uso de los tacos más 

ofensivo que los chicos y por lo tal tienden evitar un uso exagerado en ciertos casos 

especialmente los tacos con temas relacionados con la sexualidad. En el caso del uso de temas 

sexuales podemos confirmar los resultados de Anderson y Ådahl (2009, pp.  2,7,50) en que 

son menos preferidos por chicas. Sin embargo, en esta tesina, se puede destacar que existe una 

diferencia entre géneros no mencionados en previos estudios; el uso de taco con el tema 

escatológico (no en combinación con otros temas) en el caso del uso entre chicas el uso es 

más frecuente debido a que las chicas tienden repetir su uso más que los chicos, con una ratio 

de 1,36 (15/11). El motivo por su grado de repetición (Véase diagrama: 4 Uso de tacos 

repetidos: comparación entre géneros) probablemente tiene que ver con que su uso es 

considerado el menos ofensivo entre los temas de los tacos elegidos.  

 El uso exagerado de tacos sexuales (Véase diagrama: 4 Uso de tacos repetidos: 

comparación entre géneros) entre chicos con una ratio de 2,42 (227/94) en la cual la mayor 

ratio en total se encuentra en la combinación de tema escatológico/sexual 3,33 (10/3). Las 

diferencias entre géneros podrían ser explicadas por las normas de machismo11 que se 

encuentra en las sociedades hispanohablantes y que se refleja en el uso de palabras vulgares 

cuando los chicos jóvenes tratan de crear su cara de afiliación usando los tacos sexuales como 

marcadores dentro de su habla coloquial. El uso del lenguaje es, como hemos constatado, (2.4 

Género), un producto de nuestras normas sociales de cómo se debe comportar, pero en 

situaciones coloquiales sin intervención de adultos los chicos son libres a usar el idioma como 

desean con todo el registro lingüístico que conocen a su disposición.  

 

 

 
11 Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres www.rae.es es decir: la actitud de que el hombre 

es superior a la mujer. 

http://www.rae.es/


48 

 

Podemos constatar que el uso de tacos entre los chicos y las chicas siguen las normas 

tradicionales de los hombres y las mujeres, los chicos tienden a usar los tacos de modo 

discursivo, es decir como una palabra cualquiera o para reforzar lo dicho, mientras que las 

chicas tal como las mujeres las usan más bien para expresar o aliviar sus sentimientos. 

 Anderson y Ådahl (2009) llegan a la conclusión de que las chicas se sienten más 

ofendidas que los chicos de palabrotas con temas relacionados a la sexualidad, algo que 

coincide con el resultado obtenido del corpus COLAM (2015), en el cual claramente se puede 

constatar que las chicas tienden usarlas con una menor frecuencia. La mayor diferencia se 

encuentra en las combinaciones escatológicos/sexuales y escatológicos/religiosas.                

(Véase diagrama: 4 Uso de tacos repetidos: comparación entre géneros.) 

 El resultado obtenido del análisis nos indica que Lakoff (1974), y Limbrick 

(1991) tales como Eckert y Potowski (1989, 2008, como se citó en Heros, 2012, p. 192) llevan 

razón en que las chicas son más sensibles al uso de palabrotas. Los resultados obtenidos de la 

primera parte del análisis en este estudio apoyan a todas las teorías precedentes en que los 

chicos usan más palabrotas y tienen, por regla general un lenguaje más soez que las chicas en 

su habla coloquial.      

 Debe ser mencionado, como en todo que tiene que ver con la estadística, que 

hay que tomar en consideración ciertos efectos que afectan los resultados, en este caso es 

necesario mencionar el bien conocido principio de Pareto12, por lo visto una minoría de los 

hablantes contribuyen a la mayoría en el caso del uso de tacos. El hablante H7 (Véase 

Apéndice, Tabla 1A el chico número 7) en el material usa 110 tacos en total, el promedio en 

uso total entre los 10 hablantes llega hasta el 30,2 y en el caso de tacos únicos, el hablante H8 

usa en taco coño 35 veces, el promedio en este caso llega al 4,7. Los resultados en esta 

investigación y estadística en general, hay que tomarse con cierta reserva, es cierto que los 

chicos usan más palabrotas que las chicas por regla general, pero es una minoría entre los 

chicos en este caso que representa el mayor uso. 

 

 

 

 

 

 

 
12 El efecto de Pareto; cuando una proporción pequeña contribuye a la mayor parte del efecto, nombrado por el 

sociólogo Vilfredo Pareto, 1848-1923  
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6. Conclusión  

¿Has aumentado el uso de tacos entre mujeres? Tratar de averiguar si un presunto aumento es 

válido o no, no se deja contestar con una simple respuesta debido a la complejidad de la 

cuestión. 

 Según Paredes (2015) las mujeres se van acercando el uso de los hombres, pero 

el resultado de mi análisis indica que a las chicas aún les quedan mucho al llegar al mismo 

nivel que los chicos con respecto a la frecuencia tal como la amplitud. Basado en su uso de 

tacos el análisis nos indica que las chicas prefieren un lenguaje menos soez que los chicos por 

motivos normativos genéricos. Averiguar un aumento en el uso de tacos entre mujeres es 

difícil según Beers-Fägersten (com. personal 2021-10-20), un presupuesto aumento sería 

posible de confirmar por mediación de los siguientes métodos: 

1. Seguir un grupo de individuos de una populación evaluando su uso a través tiempo.  

2. Rehacer un estudio realizado usando las mismas preguntas a una selección de 

individuos representativos a la del primer estudio y comparar las respuestas.  

En el año 2010, el estudio de Andersson (1977) se realizó de nuevo por, Stroh-Wollin, las 

preguntas se hicieron de nuevo y los cambios en actitudes del grupo hablantes referido eran 

notables ya que el grado considerado de ofensividad y lo considerado soez había disminuido a 

través del tiempo.  

 El resultado de Stroh-Wollin es confirmado por la opinión de Beers-Fägersten 

(2021b). Según dicho resultado, lo único que con seguridad parece haber aumentado desde 

1977 hasta 2010, es la tolerancia y la actitud sobre el uso de tacos en general, mientras que el 

grado de lo considerado ofensivo, parece haber disminuido entre las mujeres a lo largo del 

tiempo. 

 Su resultado coincide con los estudios hechos por Cameron y Timm (1969, 

1975, como se citó en Beers-Fägersten, 2012, p. 13) y con los de Limbrick (1991) los cuales 

revelan que la frecuencia de uso entre los sexos es el mismo, pero el grado de lo considerado 

ofensivo ha disminuido desde 1969 hasta 1991. 
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Como se ha mencionado los resultados del indican que aún les queda mucho para las chicas 

para llegar al mismo nivel que los chicos y que la mayor diferencia se encuentra entre los 

tacos relacionados con temas sexuales. Lo único que los estudios realizados a través tiempo 

nos confirman es, el mencionado grado de ofensividad respecto a lo que considerado ofensivo 

ha disminuido. Mi conclusión es, por lo tanto, que esto en sí puede haber conllevado un 

aumento en su uso entre chicas y mujeres. Lo anterior nos indica que esto reafirma la 

declaración de Paredes (2015) respecto a un supuesto aumento de tacos entre las mujeres.  
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Apéndices   

Tabla 1 A Chicos conversaciones elegidas del corpus COLAM 

 
Taco H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 Total 

Coña   1             1 1 3 

Coño   1   2 1 1 4 35   3 47 

Coñazo             1       1 

Cabrón         4 2 4     1 11 

Cojones 1           1 1     3 

Cojonudos               1     1 

Chocho 2             1     3 

Chorra             1       1 

Cagado             3       3 

Cagan             1       1 

Me cago en la puta           4 2       6 

Me cago en dios             3       3 

Qué te cagas 1                   1 

Me cago en mi puta vida             1       1 

Me cago en tus muertos             2 1     3 

Me cago en su puta madre             1       1 

La cagó             1       1 

Dar por culo         1 2   1 1 1 6 

Estoy hasta la polla de esta mierda           1         1 

Follas         1           1 

Follan 1                   1 

Follar           3         3 

Follar con tu madre         1           1 

Gilipollas           3 5       9 

Hasta la polla   1 1               2 

Hace una paja         1           1 

Hasta los huevos 1                   1 

Huevos           2         2 

Hostia(s) 1     2 2 5 10   1 1 22 

Hija/o de puta           5 19       24 

Hijo de la gran puta           4         4 

Hijo de             1       1 

Hijo puta             2     1 3 

Idiota               1     1 

Jó     1     1 5 1 3   11 

Joé         1         1 2 

Joer       1             1 
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Joder   2 1 2   1   11   6 23 

No te jode           3         3 

Jode             2     1 3 

Joderte             1       1 

Jodas                 1 2 3 

Jodido             1       1 

Que se joda           1         1 

Mierda           1 4       5 

Me rompe la Polla   1   1             2 

Que Partimiento de la polla       1             1 

Puto     1     3 5     1 10 

Puta   1       7 7 1   1 17 

Putada         1 1 1   1   4 

Putilla               1     1 

Puta mierda             2       2 

De puta madre         1   1       2 

Su puta madre           1         1 

Polla         1 2 10       13 

Me toca la polla     1       2       3 

Parte lal polla   1                 1 

Me suda la polla             3       3 

Me parte el culo       1           1 2 

Tomar por culo       1   3 1       5 

Tonto           3 1       4 

Tonto de los cojones           1         1 

Se ponen a uno en el culo             1       1 

Veta a tomar por culo             1       1 

Vete a darle a los huevos   1                 1 

Total 65 7 9 5 11 15 60 110 55 8 21 302 
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Tabla 1 B Chicas conversaciones elegidas del corpus COLAM 

 

 
Taco M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 Total 

Culo               6   2 8 

Coño   1     1   1 1 1   5 

Coña 1 2   1     3 1   1 9 

Coñazo 3   1   1 1 1       7 

Cabrona 1         1   1     3 

Cabrón     2               2 

Cojones               1     1 

Cojonudo       2         1   3 

Cagado               1 1   2 

Me cago         1           1 

Que te cagas   1       1       1 3 

Nos vamos a cagar   1                 1 

Me cago en la leche               1     1 

Me cago en la puta       1       1     2 

Me cago en su puta madre     1               1 

Follada               1     1 

Gilipolleces   1 1             1 3 

Gilipollas           2   2   1 5 

Huevos             1       1 

Hostia(s)   1 2   3         2 8 

Hasta los cojones 1                   1 

Hija puta 1                   1 

Jó     3   1     1     5 

Joé 1 1 5               7 

Joder   8 5 1 1 2   1 3 1 22 

Jodido               1     1 

No te jode     1               1 

Me jode(n)                   2 2 

No me jodas           1     1   2 

Mierda     3     1 1 1 1   7 

Me da(n) por culo         4           4 

Tomar por culo     1               1 

Ostras                 1   1 

Puta         2     1     3 

Puto(s)               1     1 

Putada   1 1   2     1   1 6 

Polla         1       1   2 

Total 37 8 17 26 5 17 9 7 23 10 12 134 
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Tabla 2 Duración de conversaciones  

 Chicos Tiempo   Chicas Tiempo 

H1 Malcc2-16d 2 min  M1 Maesb2-05b 10 min 

H2 Malcc2-16e 2 min  M2 Maesb2-05c 7 min 

H3 Malcc2-16f 2 min  M3 Maesb2-05d 20 min 

H4 Malcc2-16g 8 min  M4 Maesb-04f 2 min 

H5 Malcc2-16h 8 min  M5 Maesb2-04h 14 min 

H6 Malce4-01 14 min  M6 Maore2-01 7 min 

H7 Malce4-06 43 min  M7 Maore2-02 13 min 

H8 Malcb2-02 4 min  M8 Maore2-02b 10 min 

H9 Malcb2-02b 2 min  M9 Maore2-05 15 min 

H10 Mashe3-04 14 min  M10 Mamte2-01 4 min 

Tabla 3 A Chicos, uso de palabrotas, ordenadas por temas 

Defectos Psiquicos Sexuales Sexuales 

Cabrón Coña No te jode 

Gilipollas Coño Jode 

Idiota Coñazo Joderte 

Tonto Cojones Jodas 

Tonto de los cojones Cojonudos Jodido 

 Chocho Que se joda 

Escatologicos Chorra Me rompe la Polla 

Cagado Dar por culo 

Que Partimiento de la 

polla 

Cagan Estoy hasta la polla de esta mierda Puto 

Qué te cagas Follas Puta 

La cagó Follan Putada 

Mierda Follar Putilla 

 Follar con tu madre De puta madre 

Escat/Religioso Hasta la polla Su puta madre 

Me cago en dios Hace una paja Polla 

Me cago en tus muertos Hasta los huevos Me toca la polla 

 Huevos Parte lal polla 

Escat/Sexual Hija/o de puta Me suda la polla 

Me cago en la puta Hijo de la gran puta Me parte el culo 

Me cago en mi puta vida Hijo de Tomar por culo 

Me cago en su puta 

madre Hijo puta Se ponen a uno en el culo 

Puta mierda Jó Veta a tomar por culo 

 Joé Vete a darle a los huevos 

Religiosas Joer  
Hostia(s) Joder  
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Tabla 3 B Chicas, uso de palabrotas ordenadas por temas 

    

Defectos Psiquicos  Sexuales 

Cabrona  Culo 

Cabrón  Coño 

Gilipolleces  Coña 

Gilipollas  Coñazo 

  Cojones 

Escatologicos  Cojonudo 

Me cago  Follada 

Que te cagas  Huevos 

Nos vamos a cagar  Hasta los cojones 

Me cago en la leche  Hija puta 

Mierda  Jó 

  Joé 

Escat/Religioso  Joder 

  Jodido 

Escat/Sexual  No te jode 

Me cago en la puta  Me jode(n) 

Me cago en su puta madre No me jodas 

  

Me da(n) por 

culo 

Religiosas  Tomar por culo 

Hostia(s)  Puta 

Ostras  Puto(s) 

  Putada 

  Polla 
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