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INTRODUCCION

Si unalenguaes un sistemaen constanteebullición y cambio,ésteaspectose
constituyeen característicadefinidoraen laconsideracióndel lenguajeo jerga
juvenil. Comoforma de acotarlo queentendemosporjergajuvenil, adoptamos
la definiciónpropuestapor M. CasadoVelarde(1988, 101):

Por jerga juvenil entiendo un conjunto de jénómenosfingaisticos —la mayor
parte de ellos relativos al /éxico—, que caracterizan la manera de hablar de
amplios sectoresjuveniles, con vistas a ,nanifrstar la solidaridad deedadvio
grupo. Estossectoresson, por lo general,estudiantilctsy urbanos, y con una edad
comprendida—aproximadamente—entrelos 14 y los 22 años.

Desde la perspectivadiafásica—varianteslingílísticassituacionales—,la
jergajuvenil se dadentro de la modalidadcoloquial, es decir, del intercambio
oral, alternantee informal entredos o másinterlocutores,y compartecon esta
modalidadde hablatodoslos rasgosfonéticosy morfosintácticospeculiaresde la
misma,aunqueacentuados.

Desdela perspectivadiastrática—varianteslingúísticassocioculturales—,
la jergao argotjuvenil es unaformade hablarespecíficade unaedaddetermi-
nada,de unageneración,no de un gruposocialexclusivo.Escierto quetienesu
origen en sectoresmarginalesvinculadosal mundodela drogay de la delin-
cuencia(bajo poderadquisitivo,marginalidad,etc.). Perolo realmenteintere-
santede estajergaes quesalede los sectoresquelaoriginany la inspiran—los
marginales—y se incorporaa laexpresiónlingúísticadelajuventudde lagran
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ciudad. El cheil —denominaciónque recibió estavariedadlinguistica en la
décadade los ochenta—es empleadotambiénporjóvenesde clasemedia-alta
quehablan con intenciónde situarseen un nivel alejadodel que soeialmente
pudieracorresponderles.

¿Porquélosjóvenesadoptanun lenguajepropio de un grupomarginalal que
no pertenecen?Se tratafundamentalmentedeun fenómenocontracultural—como
seflalaM. CasadoVelarde—,los jóvenesrechazanel mundode los adultos,su
sistemade valores,su forma de vida, su culturay. porsupuesto,el lenguajeabs-
tracto y cufemísticode los adultosen general.Si aceptamosque unalenguaes
unacultura, es fácil entenderque los jóvenesexpresensu propia cultura, su
propiosistemade valores,su forma de pensary vivir a través de un lenguajeque
toma muchoselementosde un sectorsocial que tampocose identificacon los
valoressocialmenteestablecidos.

Ahora bien,en todaslas consideracionesquehagamoshemosde tenerpre-
sentequelos límitesentrelo coloquialy lo propiamentejergal son, en lamayor
partede loscasos,difíciles de establecer.Elementosde origenjergal pasana la
lenguadel coloquioy se integranen ella, de maneraqueson empleadosporindi-
viduos de cualquieredado estratosociocultural.No es de extrañarque esto
ocurraen el sistemadela lenguaespañola,yaquees unalenguaeminentemen-
te popularcomoafirma J. SánchezLobato (1992.67):

La leogi.io evpaoo/o rs ¿qnínentz’,neoir joj~¿d¿n; lo ha su/o sir’iflprt. Sí a/gima
curar ter,.stira sobresale de su dei-e, ir Ii ¿sitjrico es <¡<it se ha ido <<<nfopn,anrlo dr’
abajo arriba f.. /. La ya rianle popular a rl/sí ir a‘neo te r,laborrída y de,‘ar’lta a la
caleetivulad. ha ronstita ¡dr, el pan lo de ¡‘a rUda de aurstra nieloe ‘e <ci lite eano
tri,ito del pasado <oinr, del presente.

Comodecimos,haypalabras—en suorigenjergales——quehanpasadoa la
lenguacomún,fenómenoal que hancontribuidoalgunosfactores,tal y como
indica J. C. Díaz Pérez(1994: 470-471): la desapariciónde la censuraen los
mediosde comunicacióny la consecuentemayor libertadde expresión,eldesa-
rrollo de unacultura underground en la que se integran gruposmarginalesy
gentemuy variopintaque cambiade registrosegúnel conlextocomunicativoen
el quese encuentre.Palabrascomocarrozo, milo, tío, movida, pasar de, expre-
sionesdel tipo quépasa (formade saludoinformal carentede entonacióninte-
rrogativa), de qué ras, etc., sehan integradoperfectamenteen el lenguajecolo-
quial y común.

Veamosalgunosejemplos.Carraca en la jérga,designaal homosexualde
edadque conservasu coquetería(Umbral, 1983,66), pci-o, al pasara la lengua

¡ No aparecerecogidoen el DRAE conel significadoquecomentamos.perosí apareceen el
DM 1(1989,313)comoadjetivofamiliar conel significadode «viejo. Aplicaseapersonas»,y tam-
bién en el DDE! (1993.227)comO adjetivode viso coloquialconel significado de«refbrido a una
personaquees mayoroestA anticuada»comoacepeido pr¡ mcta.
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coloquialy común,se usaparacalificar acualquierpersonaqueyano esjoven.
Rollo 2, es unapalabraque estámuy extendidatanto en la lengua coloquial
comoen ambientesjuvenilesy marginales.Es un vocabloemblemade la filo-
sofíacontraculturalde los años70 (cuyos partidariosy por reaccióna la orto-
grafía academicistaprefierenRrollo) con el que se hacíareferenciatanto al
mundode la drogacomoala conversacióndel queestáfumando(León, 1980;
Oliver, 1985); en la actualidadprevaleceun uso general con la acepciónde
«aburrido».Movida2es unapalabraprocedentedel argotqueequivalea «acción
irregular» y que duranteel deceniode los ochentase identificó con un movt-
mientocontraculturalvinculadoa la m~sieay a la juventud—másespecífica-
mentea la madrileña—;hoyen día, se empleacomosinónimode «juerga,ani-
macióno ambientede diversión».

El pasodelexíasdeun nivel de lenguaaotro se producemuchasvecespor
unabúsquedainconscientede mayorexpresividad,humor, ironía,y por eldeseo
de hacerde la lenguaun instrumentovivo y creativoparala comunicación.

1. HISTORIAS DEL KRONENDE J. A. MAÑAS (1994)

Nuestrointerésen la obradel. A. Mañas(1994)se centraenel aspectolin-
gijístico. Se tratade un relato en primerapersonaquealternalos pasajesnarra-
tivos y los dialogados,muchomásnumerososestosúltimos, y que reproduce
—creemosquede forma bastanterealista,dentro de los límitesque imponela
recreaciónartística—los rasgosdel coloquiode un sectorde la juventudespa-
ñola,Juntoa lo coloquial,apareceun conjuntode formasléxicasmuyconcretas
y específicasde un sectorjuvenil.Son precisamenteéstaslas quenos interesan
y lasquenos serviránparatomarel pulso aunamanifestaciónde la lenguaespa-
ñolaactual.

Historias del Kronen es laprimeranovelade unjoven escritor, 1. A. Manas,
que, debidoa la actualidadde la temáticaquedesarrolla,ha sido convertidaen
material fílmico por Montxo Annéndariz(1995).La obranarrala vidacotidiana
—en la épocaveraniega—de un grupodejóvenesmadrileñosde clasemedia-
alta, urbanosy universitariosque,libres de preocupacionesy de cualquiertipo de

El DRAE (1992: 1807) la recogeenla acepción122 con el significadofigurativo de <4s-

Curso,exposicióno lecturalargoy fastidiosa».En el DM1 (1989, ¡400)~csedicetambiénde la per-
sonapesadao fastidiosa’>.Creemos,sin embargo,queen el usoactual la aplicacióndesignativaes
másamplia, no selimita a lecturaso exposiciones,sino queincluyecualquiercosa,personao even-
to queresulteaburrida, pesadao fastidiosa,comose sefialaen la acepción22 el ODEI (1993,
1077>.

No apareceen DRAL, perosíen el DM1 (t989, 1063)con los significadosde«anibientede
actividadjuvenil».«juerga»y «confusión,lío»; tambiénenel DDEt (1993.826> conel significa-
do de«juerga,animacióno ambientedediversión>’.
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obligacióny desprovistosde cualquiersistemade valores,se dedicana pasarel
tiempobuscandoy consumiendodroga,practicandoel sexode forma libre y pro-
míscua,asistiendoa conciertosde músicay moviéndosede bar en bar. Unos
jóvenesparaquienesel futuro no existe,paraquieneselpasadoresultaanacró-
nico y aburrido,unosjóvenesquedeseanquemarel presentede forma rápiday
conemocionesfuertes.

La problemáticasocial querefleja la obrade Mañasestávinculadaa fenó-
menosdeactualidadcomola músicabacalao(bakalaoen la obrade Mañas),la
ruta quelleva el mismonombre,los conductoressuicidasqueconducena altas
horasde la madrugadapor la autopistaen direccióncontrariaa lahabitual, el
consumode estupefacientes,el sexo promiscuo,etc. En definitiva, representa
todo un mundode transgresiónde las normassocialesestablecidasy de absolu-
ta incomunicacióncon el mundode los adultos(como reflejanlas brevescon-
versacionesquemantieneel protagonistaconsuspadres,susviejos). El prota-
gonistay la mayorpartede susamigosviven con su familia, peromantienencon
ella unarelacióncarentede significado.

Ahora bien,aunquelaobranos acerquea la realidadde nuestroentorno,es
menesterrecordarqueno debetomarsecomoun retratosociológicode la juven-
tud, sino deun sectorde la misma~se tratade unosjóvenesmuy concretos,pero
junto aestos,hayotros paraquienesla familia, la amistad,la asistenciaala uni-
versidady la concienciasocial son valoresquecomparteny quetienenun sig-
nificado en susvidas.

Insistimos,los aspectosléxicosquecomentaremoscaracterizanla forma de
hablarespecíficade un sectorjuvenil concreto:urbanos,madrileños,universita-
rios,clasemedia-alta(el protagonistavive en unazonaresidencialde alto poder
adquisitivo),jóvenesdesorientadoscuyo estandartelos vincula a la era del
vacío, pero,en cualquiercaso,un sectordentrode unaciudadqueaglutina mil
posibilidadesvitalesy culturales:

A mí me gusta Madrid. Aquí nadie le pregunta dr dónde vienes ni se prer.’oipa <le
sí tienes una camisera de Mil/kaka o nr’. Cada cual ya a su ml/o. (jadamovida tiene
su zona Si quieees marcha depijos. lr¿ tienes Si te gusta un. 1/pr’ de música o te gris—
tan los maricones o qué se yo, tienes zonas ~ gentes ¡>arn tr,dr,s lr¡s gusto’.

(Y A. Mañas. Historias del Krr’nen, 1994)

3. ALGUNOS ASPECTOSLÉXICOS

Ya dijimos al comienzode estaslíneas,alasunlirladefinición propuestapor
M. CasadoVelarde, que muchosde los aspectoscaracterísticosde la jerga
juvenil son detipo léxico. Tambiénapuntábamosquelos límitesentrelo jergal
y lo coloquial o familiar son difíciles de establecer.Lasconsideracionesque
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hagamostendránen cuentala normativaacadémicaimpuestaatravésde suDic-
cianario Usual (1992), perodadoel carácterinnovadordeestamodalidadde
hablahabremosde tomarcomoreferenciaotrasfuentes,entreellas,el Diccio-
nario Manual e Ilustrado de la Lengua Española (1989) y el Diccionario
Didáctico del EspañolIntermedio(1993) porquese tratade unaobra lexico-
gráfica que incluye en su corpusun extensonúmerode voces,locucionesy
acepcionesjuvenilesno registradasen la vigésimaprimeraedicióndel Diccio-
nariode laRAE.

3.1. Formasdetratamiento,apelacióny referencia

El nombrepropioconstituyela forma específicaparael tratamiento,la ape-
lacióny la referenciaa unatercerapersona.Ademásde éste,en la lenguacolo-
quial se da un uso profusode términosmetafóricos,interjeccionesapelativas,
hipocorísticos,apodosy otrasconstruccionesqueahondanen laexpresividad.En
estesentidovamosa comentaralgunosaspectoscaracterísticosen el textoque
analizamos.

a) Nombrepropio

En primerlugar, se da un uso frecuentedel nombrepropioen funciónvoca-
tiva y designativa,forma habitualdetratamientoentreconocidosenel coloquio.
Ahora bien, la peculiaridadqueobservamoses la anteposiciónde lasformasdel
artículoel/la, fenómenoquesiempreha caracterizadoal hablarural y queen la
actualidadse daen el hablade algunosjóvenesurbanos,aspectoquedocumen-
tamosen estanovelay quehemosobservado,aunqueno de manerageneral,en
la elocucióndejóvenesen contextosen los que,a veces,prevaleceunadesig-
nacióndespectiva.

Fis Historias del Kronen, lapresenciadel artículoparecedarsede formapre-
ferentecuandoel nombrepropiose empleaen función referenciala unatercera
personade la que se habla, no en función vocativa,en la queprevaleceel uso
normalsin artículo:

• Luego mira su reloj y dice: jrsler conel Pedrr,, desde que tiet,e novia pasa de todr,
el mundo (pág. II).
• ¿ Has tenidoalguna noticia del (‘bus? (pág. 131).
• El Fierrí,, romo te <lee/a ,se pillé tal ciego de porros que tuvo que ira tomar un
poco el aire (pág. 136).
• ¿YSanti?
• El .Santi, ahora varnr,s a su casa. ¿ Venís? (pág. 137).
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b) Tratamientonominal

Entrelas fórmulasde tratamiento,másconcretamentedel nominal,hemosde
destacarel uso casi exclusivo de tranco/a’ en detrimentode tío/a y colega,
propios tambiénde la jergajuvenil:

• ¿¡ab. tronce’, eso sí qtíe sería acn¡o<tanu’ <pág. 21),
• Me han jodido el baño en Cibeles. tronco (pág. II).
• Bueno, troncos. tamosde marcha. ¿ no? (pág. 15).
• Me tienesque avisar ccitt un poquito <le antelctecon, tronco (pág. le).

El empleode tío/a quedarelegadoala referenciaen tercerapersonacon el
significadogeneralde «individuo o persona»:

• Lis un tic’ muy raro (pág. 1361.
• Pues nada, iba a pillar hoypero no he podido locali:ar al <Mt.. (pág.43>.
• (.3 tenerque ¡‘riscar un sitiopara dormfr ,neterse en unbar asqtteCoso para licte—
se con un tío, parc< buscaeun techo (pág.35).
• fin tío guay, nada que ser conel pesadode Raúl. (págs. II - /2).

Estosdatosno indican,sin embargo,quelas formastío/a esténen decaden-
cia, creemosquese tratade un fenómenosectorialquedependede las preferen-
cias de un determinadogrupojuvenil.

Juntoa estasformas,el hablafemenina—en bocade lahermanade Carlos,
de la primao de algunaamiga—prefiereel empleode hija/a5. Creemosqueeste
fenómenono es exclusivode lajerga, sinodel coloquioen generaly sin restric-
cionesdeedad:

• ¡Que enciendas las largas! —--.le grito cc la gorda.
• Hijo, no grites así, que no le habici oído (pág.41).

La referenciaa los adultosdeedady a los padresen particularse expresa
medianteel sustantivoviejo/-a/-os/-asde forma exclusiva y reiterativaa lo
largo de todala novela. No creemosque hayasalidode los límites queesta-

A propósito de tronco señalaE. Umbral (1983,, 230) que se empleacomo sinónimo de
companerocamarada,amigo o tío, e indica (ibid., nota 1 que¿co en los argotstradicionaleslo
habíanusadosiempreen tercerapersona,y es el cheli el que lo traea ti scgundadesplazandoal
arcaicomacho Esteusoaparecerecogidoenel UDEI (1993, 1201)con 1 acepulondecompañe-
rooamigo tambiénaparecerecogidoenel DM1 tt989. 1579).

W Beínhauer(t99 1. 34> señalaapropósit.odelempleodelasformashqo/a corno vocativos
que«no cxístícncl<posesiónauténtica,la expíesiónlUjo itt/o suponeun modo de captatiobene-
volentíac 1 1 Lo mismoocurreen aquelloscasosen queno setratade unarelacion filial verd~i—
dert no solo fingida. 1•~~ 1 Casisiempresonpersonasdeedadlasquesc permitenestaconfianza
conotras más ióvenes.1~•• 1 Peroestetratamientopuededarseigualmenteaunque<lo existadife-
renciadeedadentrelos interlocutores.»
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blecela jergani que seadeuso generalentrelosjóvenes,pero sícaracterísti-
co de los sectoresmarginales.La denominacióntiene un claromatiz despec-
tivo y contracultural,de rechazoal mundode los adultos,de total incomuni-
cación:

• Los viejosjan personaje de/pasado,fósiles. Hay una inadecucación entre ellos
y el tiempo que lesrodea. Son como jántasmas. como películas o fotos deun álbum
viejo y lleno depolvo. Estorbos(pág.47).

a) Padre,madre,padres.
• Encasa,aparco detrásdel cochedel viejo (pág.25).
• La vieja mearranca la almohada de entre los brazos(pág. 27).
• La vieja salede la habitación y yo vuelvoa cerrar los ojos (pág. 27).
• Rebeca vive en CeaBerutádez,en casadesu vieja (pág. 31).

b) Personamayor,adultodeedad.
• En la ventanilla, una vieja nosda una pegatina que tenemosque colocar en a
¡<arte superior dereeba del parabrisas (pág. 41).
• Malditos viejos. Habría que impícíntar la eutanasic¡obligatoria a lc2s cincuen—
tayc¿nco(pág.54).

Comentaremosmásadelanteel empleode vocesmalsonantescomoformade
tratamientonominal.

3.2. Verbaómnibus

El usode losllamadosverbaómnibus»o verboscomodínrespondea la ley
de economíalinguistica.De forma general,los comodinessonpalabraso expre-
sIones «de significadono específico(pero sí generalmente“distintivo”) para
expresartérminoso conceptoscuyo nombre,en determinadascircunstancias,no
acudepuntualmentea la bocadel hablante»(VigaraTauste,1992: 289). Muchos
de los comodinesde la lenguacoloquial son de tipo sustantivo~palabras ómni-
bus)o de variadacategoríagramatical,quefuncionanen el discursoconcarác-
terexpletivodesdeun puntode vista formal (muletillas).

En la jergajuvenil, el uso frecuentede estosverba omnibusno parece
veniranimadopor la ausenciaen la mentede la palabraadecuadacon signifi-
cadomásespecífico,ya queson empleados,en numerosasocasiones,en lugar
de verboso locucionestambiénde uso frecuenteen la lenguacomún.El usode
estosverbosbuscaunaespecifidaddegrupo, son elementosidisosincrásicosde
lajerga.

W. Beinhauer(1991,401)señaladfrecuenteusodc ciertosverbaómnibusen la lenguade
la conversacion.
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PASAR

Pasaropassarcomose prefiereen lajerga—conalargamientode la vocal
tónicay de laconsonantealveolar—dalugara unade lasprimerasexpresiones
vinculantesdel argoturbanoy madrileñode los ochenta:¿quépasa, tío?o sim-
plementequépasacomo forma de saludoinformal queno implica entonación
interrogativay que,en la actualidad,es de usohabitualen la lenguacoloquial.F.
Umbral (¡983. 175-76)señalaqueconpassarnos encontramosanteuno de los
infinitivos fundamentalesdel cheli, como hallazgoverbal y, sobretodo, como
actitudvital (o falta de actitud).Añadeademás,quepassardebeescribirseasí.
con la ese arrastrada,pueses en esa letra dondeestá la ironía y la fonética
cheli. Se tratade uno de esosvocablosque experimentanel fenómenode la

7 5
reprístínacton y queda lugar aderivadoscomopasota y a variaslocucionesy
expresionesde uso frecuenteentrela juventud.

De los usosy formacionesde los quedamoscuenta,el DRAE (1992. 1539-
40) registra:

a) pasarlo: loccicion verbalcon lez cal yación del pronombreátonoy conel sig-
nificado de «estaren un determinadoestadodesaludo defortuna una persona».sí
bien el sentidomásextendidotantoen la jergajuvenil comoen la lenguacoloquial
y familiar esel cíe «di vertirse» tambiénel intransíríyo.

• Lo pascíínos deputa madreca¿íél (pág. 1 2>.
• .51, cía03, vosotrosdos os 1<> l»íscísteis cíe paLi ,nadrc, todo el <lía de pellas y

1/miando (pág.53j.

b) pr,sarpor (un logro): tiene el sentidode «ir al punto qtíe se designa,para
cumplir un encargoo enterarsedeun asunto».Unavez más,en la jergael verbo se
modifica tanto en stí sintaxis,ya queesempleadocorno prooots<inal.comoen su
semántica,c> ue implica ~<ira un si ti o si ti un objet i ‘o lij o y de formano programada».

• Ove,yo voy a ¿«ncr que pi isa«mc’ ¡‘o e el Kw, en, quc< he c¡uerlcído í,a’’ los <<¿<os
(pág. 59).

e) pascirse: figura en el URAL con el sign ficadode «excederse».si bien, en la
ergajuvenil,es rre.cciente en aexpresion pasa<-se,‘í,4c ho/tc,,í¿aconel sentido espe—

eíficode «abusar».

• No debe‘iris pasartetalio’ c oíl Pieira “ron Raúl —diceRobc’Cta (pág. 1 4>.

d) pasar el carie de<: tenervergílenza,turbacióno apuro.

• Y laegc~ tuve qite pasarel carte de llccííicír a <‘¡ <<,~<a ¡‘<ii-a <lcr irles la que había

1,císocío, y no cas la c~sc.c’,íci c¡ue ole oír>ntcí¿<‘ti (pág. 72).

Palabracreadapor E Umbral a partir dc ¡‘rísti¿ia con la qtíe hacerelereociaal fenómenopor
el quelajuventudaplicaun sentidonuevoa viejaspalabraso palabrasdeusocomún.

El í<asr<tcí esun productoLi rLmo o subit rbano. El pasoa casi lunca lo escíe mallera integral
(F. Umbral, 1983. 173-175>.

En eí DRAL no aparecela fraseposarcl <««te de. pero sí dcir cr< «te comofrasefigurativa y
1ami liar conel sign ficadode «(lar vergiienza,apuro,etc.« (pág. 483).
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Ademásde los usosquecomentamosarriba, se dan otros que denotanel
carácterdecomodínalquenosreferíamosantesy sonpropiosno sólodelajerga
sinotambiéndel coloquio:

e) pasardea/go o de alguien: no estarinteresadoenalgo oen alguieno marnener
unaactitudindiferente(DM1. 1989. 1171); ODEI, 1993,913).
• Desdeque tiene novia pasa de todo el mundo (pág. II).
• Dejaniosbien ciato que nosotros pasamosdeira Craf<pág. 13).

1) quépasa:formadesaludoinformal.
• Quépasa, Carlos.

g) pasar algo a cílguien: prestar
A ini, el libro que me ha parecida cojunudoes el que me ha pasado Celia

(pág.56).

PILLAR0

Estees unode loscasosmásclaros de verbaómnibusy tambiénunode los
verboscon más alta polisemiaen Historiasdel Kronen.Aparececomopropio del
argotde los pasotasen V. León(1980, 125)conelsignificadode «comprar»;sin
embargo,el númerodeusosy acepcionesse multiplica en el texto queanaliza-
mos,comopodemosobservaren los siguientesejemplos:

a) Coger.
• Hay una ttíesa que seba quedadolibre y íe digo a Robertoque la pi/le, rápido,
atítes dequenos la cojan (pág. >2).
• Arranco, pillo Avenid,,de América y salgo a la Emeírei,íia(pág. 25).

b) Querer,desear.
• A ver ¿quéqueréis?
• Pillamos un mini y unas bravas (pág. II).

e) Conseguir,obíener.
• Yo le digo que quiero pillar un par degramos(pág. 36).
• Piensoque el próxitno tripi que pille tendré que venir aquí a c:onte’nplaríos
(pág. 22).

d) Comprar.
• Puesnada. iba a pillcrr hoy pero no he podido localizar al tío... (pág.43).
• Le darnosdos besosa Celia y vamos a una bodega a pillar un par de litronas
(pág. 53).

rs De todoslos diccionariosy repertorioslexicográficosconsultadossólo encontramos,delos
usosqueregistrarnos,el de«comprar»en V. León (1980. 125)comotransitivoy propiodel regis-
1ro de los pasotas.El DM1 <1989, 1224)tampocoregistraningunodelos usos quect,mentamos.
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e) Acostarsc:pillar la horizontal.
• Bueno,ycí eshora depilícír la horizontal—dice. Ib mira el reloj son /as ocho
(pág.25).

1) Beber:pillar un trago.
• Quedo contigo y con R~,bertc< a Icís siete y media etí mi c:asa. nos pillamos uncís
tragos y la hablamos íodo... Vale.. (pág.43).

Creemosque pi/lar es un verbo propio de la jerga juvenil actual, que si
bien hapodidoemplearseen épocasanteriores,su uso se ha incrementadoasí
comoel númerode acepciones:coger,conseguir,obtener,compranquerer,dese-
ar, relacionadasdesdeel punto de vista semántico,y muy funcionalen otrasmás
alejadas,peropropiasde los ámbitosconceptualesquepresentanmayor rendi-
mientoléxico dentrode lajergajuvenil: beber.acostarse.etc,

Ademásde losusosaquíreseñados,el DDEI (1993,949) registraotros usos
calificadoscomo coloquialespero no aceptadospor la Academiay que son
buenamuestrade la polisemiay de la actualidadde este verbo.Entre ellosdes-
tacamos:«entender,comprendero captarel significado»en explícameel (histe
porqueno lo hepillado, «referidoa unaenfermedado estadodeánimo,contra-
eríos, adquirirlos o alcanzarlos,coger»en pilló el catarro por no abrigarse,
esteúltimo estárelacionadocon el uso indicadoen (a).

DAR

Se tratade un verbo quecn el españolestándarpresentaunaalta polisemiay
entraen la formaciónde numerosaslocuciones,modismosy fraseshechas.La
jergajuvenil incrementalas posibilidadesexpresivasdel verbo connuevasfor-
maciones,algunasde ellashan salidoelámbitode lajergay se hanincorporado
a lo coloquial,coipo es el casode (a) dar un toquepor«llamarpor teléfono»,(b)
dar cosaa unopor «sentirvergilenzao apuro».(e) dar la vena«comenzaruna
actividado acciónde maneracaprichosae injustificada»y (d) dar c<rte «dar
vergúenza,pasarun apuro».

a) l)ar un ícíque: llamarpor teléfono,avisar.
• thv a dat-le aa toque a ése, a ver sc «¡cae (pág. 14).
• A ver si le dos un toquc~ a Manolo pa r<í lo de l¿.í <oca (pág 60)

b) Dar <asti ci tino: darlpasarvergtienza.apuro.
• 4..) s le da cosa dcci rles que no «oliere tocarcori ellos (pág.43).

e) Dar la reilo: apetecer,haceralgosin justificación.
• No sé, no sé, tengc’planespeto igaol ,si ,nedci lii ‘eno, voy. En todo casc>)ci lite
buscarící yo la vida par<í la eh rrcída (pág. 9<)).

1) Dar/pasar<orle: dar ~ergúenza,pasarun apuro.
• Y luego ¡uve que<ocísar el corte <le llantar a su ecíscí <ocíra decirles lo quehabía
pasada,y nc, reas la escenac¡ue me moniaran(pág. 72).



Algunosaspectosléxico,’ del lenguajedel sectorjuvenil... 465

g) Dar dehostias
5: pegarseconalguien,golpeara alguien.

• Ymepregunta por el tío que me dio de hostias el ver<¡no ¡asado (pág. 18).

h) Dar un (buen) lenguetcízot:besarcon pasión.
• Me despida de Elencí y no puedo evitar darle un buen lengiieíazo antesde irme
(pág. 19).

3.3. Otros elementosléxicosdiferenciadores

Decimosqueson diferenciadoresperono porello de uso exclusivode este
sectorjuvenil, ya quealgunosdelíos son empleadostambiénen la lenguacolo-
quial.

• Abdrse:irse,marcharse,dejarun lugar.

• Fuera, Fierro y Raúl, quelía¿í quedadocon Yoni enG,af se abrenen un Das-
cientoscinc.oblanco (pág. 14).

• Bacalao: tipo de música.

• Dentrodel cocheponemoshakalaoa tope (pág. 23).

• Bola.

a) Estarhastala bola: estarhartoalguien de algoo estarun sitio muy lleno.
• Sí. peroestoyun pocahastala bola deemborracharmetodoslcís días (pág.62).

b) Cabeza.
• Sís1 Perdona.Semehabía idola bola. Nosédónderengola cabeza...(pág. 64).

• Cerda: chica, pareja (mi cerda).

• A Pedro no le mola jíada hablar conmigode su cerda. Está muy enctníoradoy no
le gusta que toe ría deél (pág. 12),

* Cortar el rollo: dejar de hablar en tono imperativo.

• Corta el ralící <o vamosal parque.Miguel (pág. 53).

• Currar(se)/currante: trabajan hacer.

• Manolo, queesió currondoen¡ci barro... (pág. II).
• Cuandono tengomuchasganasdecurrarme<utía letra, le digo ¿ti cantanteque
sela curre él,., (págs .51-52).
• Currar para versi roesacounaspelas( pág. 52).
• Tú esqueya estáshechoun verdaderocurrante(pág. 44).
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• Enano:hermanopequeño.

• En elsc,lón, le digcí al enana que baje el rcílumen de la tele mientras hablo par

telejóna(pág.28).

• Entrar a kelo: ir a casa.

• Bueno,va son las sieteva mimeapeteceentrar a Nc/a —diceRoberto(pág. 24).

• Flipar: ser algo estupendo.

• Ahora lcí cíue /li¡,a ría es tener algo de n<íis ica (pág~21).

• Garito: bar, pub, lugar para tomar copas.

• ¿Qné Ittít e¿nos? ¿Nosquedamosaquí c’ t’címos a c<írc< gcíritr<? (pág. 16).

• Liarse: tener relaciones.

• (.. ) tenerquebusec,runsirio ¡,arct dcírmir meterse en un í,ar asquerosa para liar-

secan un tío, pera buscarun techo(pág. 35)

• Matar: apagaralgo(un cigarrillo, un porro).

• Matoestoybajamos(pág. 22).

• Molar: gustar.

• A Pedro tío le ulala nadahablar ¿ontnigo...(pág. 12).
• Al Carlos lo quele ntolc¿ ¿¿horaesDedé(pág. 2 1).

• Moverse:cambiarde lugar. ir a otro bar.

• Ucibrá queir ¡>ensanclaen ‘nc’vcrse (pág. 14),
• Vcí,nc~sci inoveroos, ¿no ~‘.5cm <ci si Icis tres. No nos í•rí,nc’s ci qoedcír cíqi.íípastítadas
(pág. 20).
• Sí? reoga, Miguel, c¡ue nos n,avemc<s. ¿ Qué liacemcis tan los litros ? (pág. 6<)).

• Saear(se):Conseguir. obtener

• Currcír ¡~ara ver si me sacc’uncísíeícís
1,arcí cígc<sto. huy a ver s~ ¡>ueclc< Scit.aCiOc’

ott ca rrc< c:omc< socorrista...(pág.52).

• Papear: comer.

• ¡Que «canos <u pcisccrpor utí ¡>utt’ .Seveallevena pcupear<tígo! (pág. 23>.
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• Pegar/tirar: funcionar.

• pasameel mechero,queesto nc’ pego(pág. 58).
• Pásameeímechero, queestono tira (pág. 20).

• Peseto(un>: un coche.

• fin pesetase para delattrede ‘ni obligándc<mea pegar un frenazo. Pito <att
mala hostia y el taxis tct me hace un gesto c=bseen<,c<m la manc> (pág .31).

• Picarse:meterseheroína.

• Pero luegono te privas detnetertepicosconrus ¿tetigos.
• [Lic,es <<sta nt/a. Ade¿nás,¿ quietí ¡e ha dichoque yo mepiqtie? (pág. 37).

• Rular: hacerun cigarrillo de marihuana.

• En e
1 salón, Rebecaraía un porro (pág. 32).

• Yo ru/o un porro y miro las finos del talán. Hay una deRebecamásjoven, en
cuclillas, con bota,t altas y chaqueta vaquerasin mangas(pág. 35).

• Vacilar.

• Esc<, tranco. vamos a pillar ¡uras, R~,berta, vamos a vacilarlas (pág. 24).

• Y punto: y no hay más que hablar.

• Robertoes comoesy punto.Además;calla, queahí viene<pág. 3).

Aparecentambiénen la novelaalgunasvocesacuñadasen épocaspasadasy
con vigencia en la jergaactual: boca/a (bocadillo), borde (intratable),colega
(amigo, compañero),elio/lo (oportunidadbuena),chungo (situación difíci U,
pardillo (personasin experiencia),pelas (dinero en general),pijadas (capri-
chos,tonterías),una burrada (barbaridad),ca/ada,came/lo(vendedorde drogal
ciego(estadoprovocadoporelefectode las drogas),chocolate(marihuana),des-
conectar(evadirse),gori/a (guardiade seguridaden un lugar público), guay
(estupendo),kefo (casa), tacos (años), talego (billete de mil pesetas),tela
(mucho),entreotras.

3.4. Vocesmalsonantes

El empleode vocesmalsonantesy vulgares—quedesignanreferentessexua-
les,escatológicose irreverentes—es de uso frecuentey reiterativoen la obrade
.1. A. Mañas.Se aceptade forma generalqueen la lenguaespañolael empleode



468 isabelSantosGargallo

vocesmalsonantesforma partede su idiosoncrasia,y que muchasde ellas han
experimentadoun procesode desemantizacióny se hallanincorporadasal len-
guajecorrientecomosimplesmuletillas conversacionaleso expresionesinter-
jectivas.Aún así,observarnosun uso acentuadodeestasformasen los diálogos
en los queintervienenCarlos—protagonistade la novela—y cualesquierade sus
amigos.La frecuenciadisminuyecuandose dirigeo tomanla palabralos padres,
elabuelo,la hermanao alguienno pertenecientea la tribu urbanadeCarlos.

Más abundanteslos vocablosde referenciasexualy escatológica.parececon-
firmarsela regresiónen el empleode formas irreverentesqueapuntabaV. León
(198<), 20), a excepciónde hostiat queproduceun grannúmerode expresiones:

HOSTIAt

a) C<ín mala hostia: con mal humor.con mala intención.
• Pit< <<iii mala hosti<, y el ¿arista¡e hace un t¡esto obscenci can la mano (pág. 3 1).
• Al sestotirnbraz<í. ,nelevanta<le n;<da hostia y’ abro (pág.45).

b) Serla hostia: resultarmolesto,fastidiosoo incre(blemewtebueno(intensifica—
dor tantopositivo comonegativo).
• Soisla hostia, eh. En cuanta intenta decir alga ligercon ente intc ,e.sante, n,e cor-
¿dR (pág.57>.
• Somos1<, hostiadepuo.tucde.s——digo(pág. 136).

c) Dar de luishas; golpear,pegarenun enfrentamiento.
• Yme preg unrct por cl tic, que o e dio de Ir osticts cd verono pctsctdo (pág. 1 8).

d) Cagarseen la hostia: expresiónde irritación y contrariedad.
• Me cag<i en la hostia. Siempreestá,,igual. Estoyerttpczandoo estar ¡tosía los
cojonesde t<ido. Siempremeí,acen la mismo<pág.63>.

e) En oracionesinterrogativasdirectase indirectascomoeníatizadorvulgar, tYtn-
ctón quecompartecon otras voces comocoflo(s)5, narices. cojones».diablos,
demonios,pollastetc.
• No s~épara quéhostiasle’ pagana las ~r<i/esares(pág. 8).

Todosestossonlos usosquepodemosdocumentar;no aparecenlosderiva-
dos hostiat: ltostidtx, hostiazoni el enfemísticohostíni otros muchosrecogidosen
V. León (1980, 82).

i. A. Miranda(1992,92> scIralaqueestetipo de expresionesno implica la existenciadeuna
pregunta ea> desdeci punto devista significativo. Consideramosparcialmenteacertadala arir—
‘ilación, ya que, si bien e,sciettoqueenmt,cluasocasionessu finción es enfáticae intensificadora
y marcaexplícitamenteun sentimientodeenfadoo tastidio. tambiénesverdadqueno siemprese
tratade preguntasretóricas,sitio deverdaderasinterrogacionesdel tipo: ¿dóndeccíhci* haspues-
tc, rl cíiccicínario?, queesperanunarespuestaporpartedel interlocutor.
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En cuantoalas vocesde referenciasexualy escatológica,las preferenciasse
manifiestanen el usodecabrónt, mariconazot,jodert cojonest,coñot,culo>,
cagar*, putat y agdípolladot algunasde ellas muy productivasen diversas
expresionesy formacionesy cuyosusoscoincidenconlos propiosde la lengua
coloquialy popular.No hayen estesentidoformacionesidiosincrásicasni usos
específicos.Creernosque,en términosgenerales,los ejemploscoincidencon los
usosactualesmásextendidosy con los yadocumentadosen épocasanteriores.

CABRON*/N>IARICONAZO*IHUO DE PUTA*

Sonformasde tratamientoy apelacióncariñosasy afectuosasquecomparten
este uso con cabronazotmarícon*, mariCona:ote hijo de putat, comoprefe-
rentes.En los dos primerosejemploses Rebeca—heroinómana,madresoltera,
budistay personaconlaqueCarlosmantienerelacionessexuales,quienlo usaal
referirsea su bebé:

• Joderconel cabrón. Ya seha despertado—dicefrunciendoel ceño(pág. 32).
• Mira, Yan, mira, cabrc5n. Llvte se llama Carlos.Es un amigo. Saládale, taládale.
Di: hoia Carlos; hola Carías...(pág. 32).

COJONES*

Estevocablo,junto a jodert es uno de los másproductivosy usadosen
diversasexpresionesy locuciones.Así lo constata½‘.León (1980: 5 1-53)que
dedicacuatrocolumnasde su Diccionarioa laentradacojónt

a) Estaracajonado: tenermiedo.
• Si esque estabatan acojonadoqueni h<¡ levantado la vista (pág. 12).

b) ¡A queno hay cojones!: provocación.
• ¡Seguidtne!.¡a queno hay cojones!(pág.21).

c) Ser ctcojor¡ante: increíble.
• Ahora lo que filparía esteneralgo de¿nunca,de tenoc de tít Banda.tiah, ¿ron-
<.0, esO sí que sería acojcinante (pág. 21).

d) Estarhastalos cajones: hartt’. cansadodealgo.
• Estayva hasta los cojonesdeir a ver laslistaspara que nuncasalganmis notas.
¡Va sé para qué hostias les pagan a los projesores (pág. 88).

el Cojonudo:estupendo.magnífico.
• A oit el libro que me ha parecido cojonudo,e.v el que me ha

1,asodc.t Celia. el
Gurb deEduardo Mendoza (pág.56).

1) Hinchar los cojones:fastidiar,molestar,agotarla paciencia.
• Roberto,no mehincheslos coj<mnesy vamosa entrar (pág. 61)
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JODEWJO~’

El texto acusaun empleogeneraldel vocablojodert comoverbocon el sen-
tido de«fastidiar, molestar»con predominiodel usointransitivo y del pronomi-
nal,y cornointerjecciónqueexpresala ideaa la queya noshemosreFerido.Asi-
mismo, se empleael adjetivo deverbalcon el significado de «acabado».La
únicaforma eufemísticaqueapareceesjo, empleadapor la hermanadeCarlos.
no asíotrasformasdel tipo jope,jopé, john máspróximasal lenguajeinfantil o
femeníno.

a) Fastidiar,molcstar.
• Me jode ir al Kronen los sábados pcr la rctrde (pág. II).
• Me han jodido eíbaño en Cibeles, tronco<pág. II).
• Joderc:on el Pedro (pág. II).
• Me jode que te apoyes en mi hombro (pág. 13).

b) Interjección.
• Joder. Fierro, erescíe lo fluís antisocial<pág. 13).

Joder Te,t cuid¿tdo.quecasimetiras el li/ro <pág. 12).
• Fueun accsidenre,joder(pág. 61).
(¡labia la hermanade Carlos)
• Jo, Carías,n¿, ‘cas cc,brc’,n. Estoyharto dc’ ,ncnrir a 1<, gentepor ti, Yc no le voy a
decir queno estás(pág.31).

.1<,. vale, tale, queno tehe gritado. Québordeestés<pág. 40).

e) Estaracabado.
• El <¡huela es ,nuv severo. Ahora está snos ¡oc/ido desdeque murió la abuela.
Debe dc estaí a punto <It, pal’nc¡r~ porc~ue cadc¡ vezcíue le ved,, le enc.uen¡rc, m.cisdel-
goda (pag 47)

coÑoncoÑAzo*ÍcoÑAt
Estas tres fortuas presentanun uso tnuy frecuente: la primera en su uso

inteliectivo que manifiestafastidio, sorpresa,etc; coñazo’< como vocablode
usoaceptadoconel significadode «personao cosalatosa, insoportable»(DRAE,
1992. 564); en cuantoal tercer vocablo, coña», aparecedocumentadaen la
acepciónprimeraquese exponeen elDRAE (1992.564) «guasa,burladisitnu-
lada»,perono en lasegunda«cosamolesta»,paralaquese prefierecoñazot Por
último, vale ¡a penacomentarel uso de la expresiónni de coña—no aparece
recogidaen los diccionariosde argot ni en el DRAE— como una expresión
vulgarizantequeintensificaunaestructuranegativa.

a) Coño ~: uso interjectivo.
• (—atíos, c 0,10, tc’nc,tas c

1ue bat .er algo con Roberto (pág. 1 2).

b) Cañc¡zo<: aburrido,pesado.
• Qué cañazo,tronco. ¿ Dóndehc,sc¡ueclc¿cla,Pedro9> (pág. 16).
• Qué cona za oír sieSo¿~¡e la niorno, ti-ant o. Eso sí cíue <5 uit c:onc~c, (pág.22).
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• Mi hermanaesun cañazo,estásiemprefisgandoy seenteradetodo, peroestas
c:osas no se las dice a los viejos (pág. 44).

e) Coñat: guasa,broma.
• Yo pensaba que era coña (pág. 136).
• Yo comence a acelerar. as4 en plan coña, yel Fierro, justoantesdequele atro-
pellara, cogióy setiró a las zarzasde un matorral (pág. 136).
• Venga,déjensedecoñasy bajenaquílas narices,jóvenes,queestamosya en la
jósededespegue (pág. 108).

GILIPOLLAS/AGILIPOLLADO*

Gilipol/as» es uno de los insultos máspopularesde la lenguacoloquial y
como tal, aparecerecogidoen el DRAE junto al sustantivoderivadoguipo-
llezt, no así elparasintéticoagitipolladot o el verbo pronominal agilipo/larset,
ambosrecogidosen y. León (1980, 33-34)conel significadode «atontado»y
«volversegilipollass~ respectivamente.

• El enanogrita: ¡gilipollas!, y mesacala lengua(pág.21).
• Bah, ya subescómoes Ramón que siempreanda medio cigilipollado por la vida
(pág. 43).
• No digasgilipolleces,Alberto. Tucasaestáenel culodel mundo(pág. 127).

PUTA/O*

El vocabloputat seempleaen la lenguageneralcomosinónimode prostitu-

ta, ramerao mujer pública, y conesesignificadodenotativoapareceen la obra:
• ¡Vamosa pillar putas!
• Eso, tronco, vamos a pillar putas, vamos a vacila rías (pág. 24).

Sin embargo, el uso más frecuentees la anteposición de puta/o con valor

intensificadory encarecedoracompafiandoa un nombresustantivo:

PUTA + SUSTANTtVO

• No hayniuna putamesalibre (pág. II).
• Unaputa mierdade equipo(pág. II).
• Seme ha olvidado que hoy tenemosque pasar la puta Iteuve del escarabajo
(pág. 39).
• Menudatnierdc,demásica.
• Cómo que mierda. Sondeputa madre. ¿A ti qué te gusta? (pág. 21).
• ¡Que vamos <‘pasar por unputo Seven llevena papearalgo! (pág. 23).
• El puto coche no quiere arrancary estoy pensando en liamar a Roberto, para que
mc vengaa buscar (pág. 134).
• Qué tardo es el hijoputa (pág. 12).

La inclusión de esteelementocumpleunaclara función expresiva.El fenó-
menoha sido señaladocomo propio de la lenguacoloquial, y a propósitodel
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mismo y de su relacióncon lajergajuvenil.G. Henero(1989. 187) señalaqueen
el lenguajede losjóvenesse da unaelevadísimafrecuenciade uso, muchomás
notoria queen el registrocoloquial y además,se eligenparacumplir estafunción
expresivavocablosmalsonantesy no otros posiblesde caráctercufemístico,del
tipo diantres, conchos,porras, etc. En Historias del Kronen estetipo de inten-
sificación se producede forma preferentey casi exclusivacon la voz puta,
hechoquearrinconaotrasformasposibles.

Ademásde lasquehemoscomentado,aparecennumerososvocablosvulga-
resde referenciasexualy escatológica.
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