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RESUMEN 

En el contexto actual se observa que muchos niños hacen uso de lenguaje soez. 

Aunque son muchas las razones por las que el niño hace uso de este lenguaje, está claro 

que casi siempre se inicia en el hogar y se refuerza por los medios de comunicación al que 

acceden los niños, estos ejercen influencia significativa. Los padres son ejemplo de uso de 

palabras soeces y la televisión refuerza el uso de malas palabras. Se enfatiza en que la 

familia y escuela puede ayudar a disminuir el uso de este lenguaje a partir de la reflexión 

del docente y los miembros del hogar para ayudar a los niños expresen sus emociones y 

sentimientos con un uso adecuado del lenguaje. 

Palabras clave: Comunicación, lenguaje, soez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

In the current context, it is observed that many children use foul language. 

Although there are many reasons why the child uses this language, it is clear that it almost 

always begins at home and is reinforced by the means of communication that children 

access, which exert significant influence. Parents are examples of the use of profanity and 

television reinforces the use of profanity. It is emphasized that the family and school can 

help reduce the use of this language based on the reflection of the teacher and the members 

of the home to help children express their emotions and feelings with an appropriate use of 

language. 

Keywords: Communication, language, profane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 

La socialización es un proceso de aprendizaje flexible, pero trascendental en la 

vida de todos, este proceso tiene gran trascendencia en la vida de la persona. Pero este 

proceso va acompañado del proceso comunicativo y del uso del lenguaje del niño, el cual 

debe comunicarse de manera efectiva utilizando los códigos lingüísticos adecuados 

(Pantoja y Rosales, 2017). 

 Desde temprana edad el niño desarrolla hábitos y normas sociales que le permiten 

relacionarse con quienes pertenecen a su entorno. En este contexto, la familia, las 

instituciones educativas, la sociedad en general, los medios de comunicación y las 

tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para la socialización y 

la comunicación. Aunque cabe señalar que en muchos casos estos pueden afectar 

negativamente el lenguaje del niño, provocando que utilice expresiones inapropiadas y 

palabras asociadas a palabrotas (Labrador, 2015). 

En la etapa de la educación inicial, el niño, desarrolla su pensamiento y lenguaje 

que le permiten tener un buen desempeño psicosocial. A través del lenguaje conoce los 

objetos, los describe, establece diferencias y los relaciona con diferentes objetos o 

personas. De esta manera se hace evidente la relación entre el lenguaje y comunicación, 

pensamiento, cultura y personalidad (Morán, 2014, p.15). 

Como el niño establece comunicación constante con sus pares y adultos, y está en 

desarrollo su lenguaje, muchas veces recurre al uso de expresiones de lenguaje soez o 

como comúnmente se dice “malas palabras”. Estas en algunos casos se suelen utilizar para 

“defenderse”, para molestar a un compañero, para expresar una emoción, para mostrar su 

desacuerdo, para expresar su frustración o porque lo escuchó de un adulto con el que 

interactúa en su entorno familiar o de un compañero de aula. El hecho es que esto genera 

malas relaciones interpersonales con sus compañeros y muchas veces terminan en 

agresiones físicas. Por esta razón es necesario que desde la familia y escuela se eduque a 

los niños para que hagan uso de palabras adecuadas (Muñoz et al, 2019). 



 

Algunos niños usan palabras soeces que van en contra de las normas y buenas 

costumbres establecidas, pero en muchos casos lo hacen como una manera de llamar la 

atención y hacer que el interés se centre en ellos. En otros casos lo hacen para mostrar 

superioridad frente a los demás y hacerse respetar, pues piensan que si usan palabras 

soeces lograran el respeto de los demás (Wong, 2017). 

En las escuelas los docentes escuchan con mucha frecuencia que los niños 

pronuncian palabras soeces, y son testigos de los malos comportamientos conductuales y 

emocionales, que incluyen expresiones verbales con el uso de lenguaje soez o malas 

palabras. Ante ello el docente debe motivar al niño hacia el uso de un lenguaje apropiado, 

debe enseñar con el ejemplo usando palabras saludables en las conversaciones para que la 

comunicación sea afectiva y asertiva. Para Rixi y Sedano en educación inicial los niños 

suelen usar una comunicación entre ellos, recordar que recién están en proceso de 

socialización, por esta razón es común escuchar que usan palabras para ofenderse, gritarse 

y palabras insultantes, utilizan palabras groseras, soeces con la finalidad de dañar, ofender, 

humillar, ridiculizar a sus compañeros por características físicas, situación económica, 

condición de los padres, costumbres, etc. 

Es necesario enfatizar que la labor docente también debe orientarse a ayudar a los 

niños que se expresan un vocabulario soez porque muchas veces se les ignora y no se les 

da la debida importancia, en algunos casos hasta causa risa cuando un niño o niña habla 

algo grosero. Se debe usar estrategias y dialogar con ellos para hacerlos conscientes de que 

están actuando mal, ya que en muchos de los casos cuando el niño o niña dice una grosería 

lo hace por imitación. Eso quizá porque la escuchó de alguien cercano, en muchos casos el 

niño repite las palabras sin conocer lo que significan, además esto es reforzado por los 

padres ya que lo consideran algo que causa gracia. Se debe explicar al niño que estas 

palabras causan daño. Estas palabras es muy probable que las aprenda de los programas 

televisivos, amigos, adultos que hay en casa, etc. Hay que enseñar a los niños palabras 

adecuadas y maneras de cómo controlar y expresar de manera adecuada su frustración, ira, 

miedo, incomodidad, desacuerdo, etc. 



 

Esta indagación monográfica presenta la problemática del uso del lenguaje y 

palabras soeces en espacios como la familia y escuela e intentar determinar las causas que 

motivan al niño a usar este tipo de palabras. También a través de la revisión bibliográfica 

se explica cómo es que los niños llegan a usar un lenguaje soez y qué medidas se pueden 

adoptar para prevenir el uso de malas palabras o palabras soeces, en este sentido se valora 

que así como la familia tiene una influencia en el uso de estas palabras también puede ser 

parte de la solución y ayudar en la a prevenir el uso inadecuado del vocabulario, 

En este sentido este estudio monográfico se justifica porque analiza la 

problemática del uso del lenguaje soez en estudiantes del nivel inicial, con el fin de 

profundizar en su concepción teórica y así poder a futuro implementar acciones que 

ayuden a disminuir el uso de este vocabulario en los niños y así fortalecer las buenas 

relaciones en la escuela y los diferentes espacios en los que interactúa el niño. A fin de 

abordar mejor el estudio monográfico se plantearon los objetivos siguientes: 

Objetivo General: Presentar teóricamente cómo los niños hacen uso del lenguaje 

soez en la comunidad, escuela y familia; y establecer las causas que motivan al niño a usar 

este tipo de lenguaje. 

Y como objetivos específicos se planteó: 

Realizar indagación en bibliografía especializada que permita realizar la 

explicación de cómo es que los niños llegan a usar un lenguaje soez y que medidas se 

pueden adoptar para prevenir el uso de malas o palabras soeces. 

Informar sobre lo importante que es el hogar y la institución educativa para 

prevenir en los niños el uso inadecuado del vocabulario. 

Reflexionar sobre el rol del profesor y los miembros del hogar para favorecer la 

formación integral de los niños y lograr que comuniquen de manera adecuada. 



 

Con el fin de lograr los objetivos propuestos se utilizó una metodología 

exploratoria-descriptiva. Para ello se realizó distintas bibliografías provenientes de estudios 

de investigación, artículos científicos, libros en línea; que permitieron abordar 

teóricamente el problema y determinar la relación con la problemática de los niños de 

educación inicial. En esta línea Hernández et al (2010), refieren que estos estudios abordan 

temas inexplorados, para acrecentar en su conocimiento y aportar argumentos que permitan 

un mejor abordaje del estudio. En general estos estudios describen el contexto estudiado 

teniendo en cuenta sus particularidades. 

Este estudio monográfico consta de tres capítulos: 

Capítulo I nombrado problemática asociada al lenguaje soez nos presenta 

información relacionada al lenguaje soez en la sociedad actual, el lenguaje soez en el hogar 

y escuela. 

Capítulo II denominado marco conceptual en el que se define el lenguaje soez, su 

clasificación y formas. Además, de intentar dar una explicación de por qué los niños dicen 

groserías. 

El capítulo III nombrado lenguaje soez en diferentes escenarios determina como 

es que se hace uso del lenguaje soez en la literatura infantil y como expresión de 

sentimientos. Al mismo tiempo se explica qué se puede hacer cuando el niño usa palabras 

groseras entendiendo cuales son los factores que incitan a que un niño use lenguaje soez y 

de dónde las aprende. 

Finalmente se enuncian conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Esperando 

que este estudio sea fuente para entender lo importante que es el uso de un buen lenguaje 

en los niños y sobre como los adultos deben orientarlos a que hagan un buen uso de él para 

mejorar la comunicación y promover así las buenas relaciones. 

 



 

CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA ASOCIADA AL LENGUAJE SOEZ 

 

1.1. El lenguaje soez en la sociedad actual 

La persona es un ser eminentemente social que no solo se relaciona a través 

del lenguaje oral y escrito, sino que también lo hace a través del lenguaje gestual que 

permite comprender los mensajes. Pero en muchos casos esta comunicación oral, 

escrita o gestual se distorsiona por el uso de códigos asociados al lenguaje soez. 

(Buxarrais y Tey, 2007). 

En la familia muchas veces la comunicación se ve distorsionada por el uso 

de un lenguaje soez, que para los que lo usan son palabras normales, aunque se falta 

el respeto con palabras denigrantes u ofensivas que generan malestar a quienes se le 

dirigen, estas palabras a veces se suelen decir de manera jocosa y sin darnos cuenta, 

son asumidas por los niños y lo más grave es que dañan su autoestima. Hay que 

señalar que la RAE asocia la palabra soez a los calificativos inferior, bajo, bruto e 

indigno (Espitia, 2019). 

En la actualidad los niños son participes de la convulsionada situación de la 

sociedad y la distorsión de la cultura que se vive en el Perú, en este contexto se 

refleja el actuar y las experiencias vivenciales de los adultos, así ellos imitan 

comportamientos y expresiones que escuchan en su vida cotidiana. En muchos casos 

su lenguaje oral se ve influenciado por programas que se emiten en la televisión y en 

ellos se observa que insultar es visto como una manera normal de comunicación y 

espectáculo, esto genera que el niño tenga una comunicación violenta en el que 

muchas veces hace uso de un lenguaje soez, que es considerado normal y se ha 

aceptado como una manera correcta de comunicarse (Espitia, 2019). 

La televisión y los medios digitales muchas veces tienen contenido violento 

a pesar de que se orientan a la comicidad o entretenimiento, los programas y sus 



 

personajes no deben hacer uso de lenguaje soez, porque luego este será replicado por 

el niño al momento de interactuar y establecer relaciones sociales con sus 

compañeros, es decir estas palabras llegan a formar parte de su lenguaje cotidiano 

(Labrador et al, 2015).  Los niños tienden a copiar la forma de hablar de personajes 

de películas, series o videojuegos (Pantoja y Rosales, 2017) 

Pérez et al (2020), explican que usar palabras soeces y ofensivas forma parte 

“cultural y especifica de algunos pueblos”, y se empieza a asimilar desde la lengua 

materna, aprendiendo de manera intuitiva considerando la existencia de vocabulario 

o frases consideradas adecuadas e inadecuadas. Se entiende entonces que, en muchas 

ocasiones, la palabra o expresión soez u ofensiva usada es imposible que se adapte a 

otro contexto lingüístico-cultural. 

En las aulas de educación inicial es muy común que los niños al momento 

de socializar adopten conductas agresivas, actúen de manera impulsiva sin medir 

riesgos, no practiquen valores, se comunique a través de gritos y ofensas en la que 

utilizan un lenguaje soez (Espinoza, 2017). 

Los niños en los diferentes espacios en los que interactúa usan una gran 

diversidad lingüística y en ella hacen usan disfemismos que evidencia el uso de 

lenguaje vulgar o soez que no está dentro del lenguaje estándar. El uso de este 

lenguaje muchas veces genera problemas en la socialización de los niños. El niño 

con mucha frecuencia usa lenguaje inadecuado y soez, hace bromas pesadas, 

comunica rumores y miente (Silva y Suárez, 2018). 

Pérez et al (2020), señala que el lenguaje soez es influenciado por los 

contextos histórico- cultural y es demasiado confuso. Este depende de las edades, la 

vivencia de valores, el entorno de la sociedad y la preparación educativa. Además, la 

televisión, no solo tiene como objetivo informar, sino que también cumple la función 

de educar, recrear y divulgar la cultura. Para Buxarrais y Tey (2007), “las formas de 

hablar que se utilizan en televisión son imitadas por muchos telespectadores en su 



 

vida cotidiana y, por lo tanto, también son modelos de los valores que se transmiten” 

(p.78) 

Es preciso señalar que el consumo recursos audiovisuales como películas, 

series y documentales; a los que se puede acceder fácilmente por medio de la tv, las 

redes sociales y la red; hacen uso de manera frecuente un lenguaje soez o vulgar que 

es asimilado de manera natural por los niños, ello debido a que lo escuchan de los 

personajes (Huertas, 2020). 

El lenguaje soez o también llamado vulgar, es un tema poco investigado en 

el ámbito educativo, quizá no se ahonde en el debido a que se considera un tema muy 

delicado y polémico capaz de herir susceptibilidades de acuerdo al entorno cultural 

en el que se desenvuelven los niños. Trovato (2021) señala que este tipo de lenguaje 

se considera como tabú de acuerdo a límites lingüísticos, sociales y culturales; pero 

en los últimos años el uso de palabras y expresiones de corte soez se ha venido 

extendiendo cada vez más.  

Debemos tener claro que la palabra soez se usa para referirse a algo no 

culto, bajo, vergonzoso o indecoroso. Las palabras soeces suelen usarse como 

“expresiones comunes” en los hablantes de una comunidad para ofender, agredir e 

injuriar a otros. La palabra se considera soez de acuerdo a la sociedad, en este sentido 

los hablantes, por acuerdos culturales determinan el lenguaje como soez. Así mismo 

la persona que usa palabras soeces es calificada como maleducada o vulgar (Medina, 

2020). 

En educación inicial, es muy común que los niños al ingresar a la escuela 

lleven consigo un lenguaje aprendido en casa, el mismo que incluye el uso de 

palabras soeces y la dificultad para controlar sus impulsos. Además, tienden a ser 

agresivos atacando a sus amigos con golpes y palabras. Por ello Villegas (2013), 

señala que las actividades de los docentes en las aulas, especialmente en el nivel 

inicial, debe favorecer en el niño la práctica de habilidades que disminuyan la 



 

violencia y el uso de lenguaje soez, de esta manera se están apropiando de 

habilidades para actuar de manera asertiva frente a la solución de conflictos. 

Silva y Suárez (2018), refieren que es común encontrar en los niños de la 

escuela un fenómeno lingüístico y práctico con el uso de palabras poco adecuadas. 

Expresiones que forman parte del lenguaje soez o vulgar. Esta es una de las formas 

más comunes a las cuales recurren los niños en su proceso de socialización es el 

lenguaje soez. 

1.2. El lenguaje soez en la familia 

El niño de educación inicial, su manera de expresarse es de acuerdo a lo que 

escuchan en su entorno familiar. Si en casa de manera frecuente se usa un lenguaje 

soez, malgastado, ofensivo, discriminatorio e indignante; este lo reproducirán al 

momento que se relacionen con sus compañeros de aula, muchas veces este 

vocabulario se usa como si fuera algo normal o jocoso; sin caer en la cuenta de que 

este afecta la autoestima de quien lo recibe. 

Para Herrán (2014), en algunas familias hay control sobre las palabras que 

utilizan los niños, por eso usar palabras soeces o frases vulgares no se acepta. “La 

figura del padre, madre, tío, tía, abuelo, abuela o cualquier adulto que se encuentra en 

el hogar exige que el niño tenga una actitud de respeto en diferentes situaciones y 

escenarios comunicativos, hacerlo es motivo regaños o castigos (p.59). 

Pero en otros hogares el lenguaje soez es común, y es considera normal 

usarlo en casa. En este caso en la familia no son conscientes de que eso traerá 

problemas de socialización del niño. Pero en algunas familias los adultos no son 

modelo, pues ellos usan palabras soeces o frases ofensivas, esto sirve de ejemplo y 

hace que el niño reproduzca lo que escucha (Herrán, 2014). 

Para Tipantasig (2017), en algunos casos, el niño que usa lenguaje soez, 

proviene de familias en las que sus padres o miembros de la familia no han tenido 



 

acceso a la escuela y así vieron limitada su educación y práctica de valores, 

especialmente el respeto. Sin embargo, en el caso de estudiantes que vienen de 

niveles socioeconómicos adecuados se nota que estos hacen uso de un lenguaje soez 

o frases inadecuadas para hacer sentir mal a los demás o para demostrar cierto nivel 

de superioridad. 

De igual forma Jiménez et al (2019), refiere los niños cuyos padres tienen 

nivel educativo medio usan expresiones coloquiales, pero en algunos casos 

acompañan dicha comunicación con frases toscas o soeces. Esto influye para que los 

niños del entorno de este adulto asimilen dichas expresiones y luego las reproduzcan 

al comunicarse con otros niños (p.54). 

Hay que enfatiza que hacer uso de lenguajes soez hace que faltemos el 

respeto a los demás y atenta contra su bienestar emocional. Existen frases y palabras 

soeces asociadas a los órganos sexuales y sexualidad, el vínculo familiar, las 

prácticas sociales, los trabajos y la opción religiosa. Hay palabras soeces 

relacionadas a insultos que develan aspectos físicos y son usados para ofender y 

hacer sentir mal a las personas. 

1.3. El lenguaje soez en la escuela 

Los niños en la escuela suelen usar un lenguaje soez que falta el respeto, 

quizá en forma involuntaria, provocadora o en defensa, lo hacen al comunicarse entre 

ellos para expresar sus emociones o hacer sentir su desagrado frente a diferentes 

situaciones. Este lenguaje soez muchas veces es aprendido de sus compañeros de 

aula (Espitia, 2019). 

Los niños expresan palabras soeces de manera frecuente, ello lo hacen como 

una manera de sentirse “superiores” y hacer sentir a los demás que no tienen miedo y 

son “malos”. Las palabrotas que usan sirven para impresionar a los demás y 

mostrarse descortés. Muchos de los niños desconoces lo que significa las palabras, 

aunque la pronuncia debido a que la escuchó de familiares cercanas a su entorno 



 

(padres o amigos). El uso frecuente de un lenguaje soez hace que este se convierta en 

“moda”, pero se puede corregir de manera estregaría desde la escuela a través de 

actividades lúdicas, aunque siempre hay niños “incorregibles” que además de usar un 

lenguaje soez muestran conductas sociales y de comportamiento inadecuado (Espitia, 

2019). 

Muchas veces en las escuelas hay casos en que los niños que son víctimas 

expresiones vulgares y groseras realizadas por compañeros optan por actuar de igual 

manera, ello con el fin de “defenderse”, así el problema se agrava y no solo se afecta 

el valor del respeto sino también la enseñanza y convivencia; pues se genera la 

agresión de una palabra, se convierte en generado de violencia física (Espitia, 2019). 

Los niños que son agredidos de forma verbal, para defenderse hacen uso de 

lenguaje soez escuchado en casa. Por esta razón en las escuelas se debe implementar 

estrategias con la familia, instituciones educativas y niños; para fortalecer la buena 

comunicación en términos de consideración y respeto. 

Los niños en la escuela hacen uso de lenguaje soez de manera frecuente, 

para ellos no solo cumple la función de ofender, insultar y denigrar; también 

permiten defenderse o hacer quedar mal a otros. Así, se suele usar para responder a 

las expresiones de otros: por eso emplean insultos y frases denigrantes, para 

contradecir lo que otros dicen o hacer dudar de lo que dice el otro (Herrán, 2014). 

Pizza (2021), señala que los niños de educación inicial mucho de su 

contenido en relación al lenguaje y su representación se asocia a “mensajes y 

contenidos que alientan antivalores y malas conductas, además también hacen uso de 

palabras y frases soeces que limitan la comunicación adecuada y las buenas 

relaciones” (p.48). 

Rixi y Sedano (2018), señalan que en la escuela los niños usan palabras 

ofensivas como “los insultos, palabras soeces y términos groseros son expresiones 



 

que hacen sentir mal a los demás y les falta el respeto, además estas son usadas por 

los niños con la finalidad de ofender a los otros” (p.46). 

1.4. El lenguaje soez en niños de educación inicial 

La violencia entre estudiantes está cada vez más presente en las actividades 

cotidianas de las instituciones educativas, en ellas frecuentemente se reproducen 

modelos violentos que se observan de la sociedad, estas acciones con mucha 

frecuencia van acompañadas de la utilización de palabras soeces que lo que buscan 

es herir e insultar a quienes se las dirigen (Barrios, 2012). 

En muchos de los casos los niños usan estas palabras debido a que las 

escucharon en casa y son el resultado de la desintegración de la familia, el sentirse 

despreciado, el haber sido humillado, sentirse falto de afecto, haber sido víctima de 

abuso y tener una autoestima baja, además de otras situaciones. A estos se suma las 

situaciones sociales como la violencia de género y sexual que va en aumento, y las 

situaciones de violencia generadas por las barras extremas, las pandillas, las bandas 

organizadas, los conflictos internos, las actividades de sicariato, entre otras (Unesco, 

2007, p. 9).  

En los colegios, el uso de palabras soeces se hace a partir de acciones de 

violencia, los niños muchas veces lo hacen para ofender y generar malestar en sus 

compañeros, por eso los docentes deben usar diferentes estrategias con la finalidad 

de disminuir los riesgos y paliar las agresiones verbales o físicas, y así solucionar de 

manera pacífica los conflictos (Barrios, 2012). 

El lenguaje soez en preescolares debe entender como una forma lingüística 

que tiende a dar respuesta a distintas situaciones vividas y estados de ánimo mediante 

el uso de frases orales y expresiones corporales, buscando que la persona que las 

escucha u observa se sienta ofendida o malhumorada. Por esta razón es que los niños 

a esta edad hacen uso de un lenguaje soez (Pantoja y Rosales, 2017) 



 

CAPÍTULO II 

MARCO CONCEPTUAL  

 
2.1. Concepto de lenguaje soez 

Matías (2020), define el lenguaje soez como palabras o expresiones 

malsonantes, ofensivas y vulgares. El adjetivo soez se relaciona con los términos 

“bajo, grosero, indigno, vil”. Por ello al referirse a lenguaje soez o vulgar, se hace 

referencia a palabrotas, palabras tabú, obscenas o malsonantes.  

Rundblom (2013), los conceptualiza como el uso de expresiones 

repugnantes y ofensivas, que suelen ser usadas para expresar emociones como la ira. 

Además, este lenguaje se asocia a los grupos sociales, la edad, el género. Este 

lenguaje es considerado inapropiado y en la mayoría de los casos se usa para ofender 

o generar burla. “El lenguaje soez tiene uso social connotativo. Las palabras son o 

dejan de ser chocantes de acuerdo al uso social y el fin que le impregna. Es por ello 

que ciertos vocablos son de uso normal en algunos grupos sociales” (p.11). 

Para Medina (2020), el lenguaje soez corresponde a toda palabra o 

expresión que se relaciona con lo vulgar. Lo soez es cualquier actitud, frase o palabra 

que no concierne a lo delicado, lo fino, lo cortés, ni el buen trato o forma de 

comunicarse. “El lenguaje soez tiene en los hablantes, la finalidad de comunicar, 

pero también cumple la función orgánica y emocional. La prohibición social del uso 

de una palabrota es lo que genera un efecto emocional que puede resultar ser útil” 

(p.7). 

Morán (2014), define el lenguaje soez, como el uso de “palabras para 

considerar algo relacionado a lo indocto, provocador, común, insulto u injuria a 

cualquiera” (p.31). 



 

Herrán (2014), la asocia a palabras: malsonantes, obscenas, tabúes, 

maldiciones, etc. El lenguaje soez se asocia a la perspectiva que tienen las personas 

acerca de los términos, en este sentido es el oyente el que considera la palabra 

denigrante, repulsiva, ofensiva (p.26). 

Para Sánchez (2019), el término “lenguaje soez” hace referencia a palabras 

o expresiones ofensivas, que pueden ser despectivas, insultantes, abominaciones, 

juramentos, injurias, intimidaciones; también se asocia a palabras relacionadas a la 

sexualidad, las drogas, la violencia, los crímenes; calumnias éticas, de raza o género; 

maldiciones, o insultos a alguien con dificultades fisiológicas o psicológicas (p.17). 

Pantoja y Rosales (2017), lo definen como aquella actitud, palabra o frase 

que no evidencia un actuar delicado o cortes y que atenta al buen trato (p.59). Este 

lenguaje se asocia a posiciones particulares, creencias y perjuicios. 

2.2. Clasificación del lenguaje soez 

Pérez et al (2020), clasifican el lenguaje soez en: ofensivos y tabúes.  

Con relación al ofensivo, se tiene tres subcategorías: uso de improperios 

(palabrotas, palabras despectivas, de insulto y maldición), expresiones soeces (frases 

insultantes y palabras malsonantes), agravios tenues (frase o expresión sarcástica que 

no necesariamente implica palabras inadecuadas).  

En lo relacionado a tabú, se ubican freses referidas a animales para insultar, 

alusión al deseo de que se mueran alguien o matarlo, insultos racistas o de sexo, 

palabras asociadas inmundicia o excremento, maldiciones y profanar nombres 

considerados sagrados, frases que se refieren a discapacidad intelectual o física, y 

mencionar órganos sexuales para referirse a acciones de violencia. 



 

2.3. Formas del lenguaje soez 

Saussure (2012), considera cuatro categorías en relación a las formas del 

lenguaje soez: declarativas, interrogativas, imperativas y exclamativas. Se debe tener 

en cuenta que las palabras soeces se usan para insultar, menospreciar u ofender a 

alguien, así se hace uso de palabrotas en relación a la estirpe, aspecto físico, el 

fervor, opción sexual, condición social, etc. Entre las formas más comunes del 

lenguaje soez se tiene: 

Sarcasmo: “Es afirmar algo, pero con doble sentido, el mensaje tácito ‘no 

quiero decir lo que se afirma’ (Reyes, 2012). Para Armendáriz (2010), es la figura 

literaria que implica dar a entender lo inverso, esta es una burla disfrazada, que 

resulta hiriente, insultante o provocativa. 

Disfemismos: Son palabras despectivas o insultantes que se usan en lugar de 

otra más neutral. Puede usarse de manera humorística. En este tipo de lenguaje se 

denigra al quien lo oye. Es describir algo con la finalidad de denigrarla. Estas 

palabras forman parte del tabú y no son socialmente aceptadas (García, 2014). 

Blasfemia: Se considera toda palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, de 

escarnio. Generalmente se refiere a la ofensa verbal contra lo divino. Son 

consideradas insultos o irreverencias hacia lo sagrado y se dice contra las personas o 

contra Dios, Jesús, la Virgen o las santidades (Kamen, 2012). 

Insulto: Es una palabra que se utiliza para herir o insultar a otras personas. 

Son improperios con la intención de agredir, generalmente se hace de forma verbal. 

Busca la provocar a otros intentando que esta persona se irrite y puede actuar de 

manera inadecuada (Reyes, 2012). 

Amenazas: Son expresiones verbales en las que se explicita la intención de 

dañar en el futuro a otras personas y sus familiares. Implica causar intimidación en la 

persona para que esta no responda o actúe (Valderrama, 2013). 



 

2.4. Por qué los niños dicen groserías 

Lo dicen porque ellos adquieren nuevas formas de expresarse, una que es 

diferente a todo lo que ha escuchado hasta ahora, por ello le resulta emocionante. La 

primera vez que los niños dicen groserías lo hacen imitando lo que escucharon de un 

familiar o un amigo de la escuela. A veces los niños las siguen repitiendo porque 

algunos padres se ríen y les causa gracia, pero deben pensar que el niño de esa 

manera se va apropiando de un lenguaje soez o vulgar que no lo puede estar 

mencionando en diferentes espacios. El padre debería corregir y reorientar al niño 

para que deje de usar esas palabras, es necesario enseñarle al niño que las groserías 

no son aceptables, sin importar donde las escucho (Matías, 2020). 

En este sentido, cuando los niños llegan a la escuela los docentes deben 

esforzarse porque los niños hablen correctamente. Pues en el entorno hay muchas 

“malas palabras” que son verdaderos atropellos verbales. Estas “malas palabras” 

forman parte del lenguaje popular y suelen ser adquiridas por el niño en el contexto 

familiar. Y lo que es más grave, en algunos casos son las primeras palabras que se 

aprenden, y a los padres les parece gracioso.  

Los padres deben tener cuidado al hablar, pues los niños escuchan todo e 

inclusive hasta adquieren el tono de voz al pronunciar las palabras. Cuando estas se 

hablan con frecuencia logran que estas palabras o modelos lingüísticos lleguen a 

formar parte del acervo cultural de la comunidad (Villegas, 2013). 

Es muy común que los padres se sorprendan cuando escuchan a sus hijos 

decir malas palabras cuando se les ha educado con un lenguaje respetuoso. Sin 

embargo, a los niños las dicen frecuentemente. Ello se da porque los niños están en 

constante interacción con diferentes agentes socializadores como: la familia, la 

escuela, el grupo de amigos, los medios de comunicación; y de cada uno de ello va 

adquiriendo su lenguaje y maneras de actuar, y en muchos casos estos agentes 

trasmiten expresiones de lenguaje oral que resulta ser inapropiado para los niños. 



 

Los niños aprenden malas palabras por imitación, y si no se toma en cuenta 

estrategias adecuadas para que deje de usarlas, los niños poco a poco van a irlas 

incorporando a su vocabulario. Además, hay que tener en cuenta que varios niños 

reproducen palabras soeces con la intención de atraer la atención de los adultos, de 

sentirse superiores, de mostrar que son intrépidos, ello porque ven que muchos 

adultos las usan en ese sentido. También, algunos niños consideran que el uso de 

palabras soeces les permite expresar sus emociones de enojo y molestia hacia algo 

que no les gusta o consideran incorrecto, ello es normal porque a su corta edad 

todavía no han logrado aumentar su léxico y acciones concretas para gestionar de 

manera adecuada emociones negativas como la ira e impotencia (Herrán, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III 

LENGUAJE SOEZ EN DIFERENTES ESCENARIOS 

 

3.1. Lenguaje soez en la literatura infantil 

Escribir para los niños es una tarea compleja y complicada. Entre las 

razones está el uso de vocabulario, el manejo de conceptos y las percepciones 

sincréticas que tiene el niño de cierta edad. En los últimos tiempos vienen 

apareciendo muchos textos literarios en los que se hace uso de lenguaje soez o 

“malas palabras” ello porque en cierta forma dan una singularidad y hacen más 

emotiva la lectura, pero hay que tener cuidado que muchas de estas palabras pueden 

ser adoptadas por los niños y las pueden usar luego de manera frecuente (Pizza, 

2021). 

Hay que dejar ser a las palabras, y que no es posible y mucho menos 

deseable regular el lenguaje en libros infantiles, eso depende del autor y del contexto. 

Los niños ven y absorben más de lo que podemos imaginar no sólo en los libros, sino 

en cualquier medio, pero siempre debe haber un adulto que le ayude a discernir lo 

bueno de lo malo, todo ello desde un sentido crítico (García, 2014). 

3.2. El lenguaje como expresión 

El lenguaje permite a las personas expresar opiniones, sentimientos e ideas. 

Se asocia al componente: expresivo, comunicativo y significativo. Los niños para 

desarrollar una comunicación adecuada deben transitar de manera progresiva por 

situaciones en las que puedan expresar sus gustos o preferencias, sus emociones y 

sentimientos, sus acuerdos y desacuerdos, sus opiniones y su postura frente a la 

opinión de otros; para ello las estrategias deben orientarse a que el niño haga uso de 



 

un lenguaje natural, ya sea adecuado o inadecuado, pero que poco a poco irá 

perfeccionando (Moran, 2014). 

Usar un lenguaje grotesco y grosero, hace que el ambiente social se torne 

hostil e incómodo para quienes forman parte de ese ambiente, usar palabras groseras 

no permite que haya una buena conversación, el diálogo se rompe. La vestimenta que 

use una persona, no siempre es sinónimo de buen trato y cordialidad al expresarse, 

pues estas personas en muchos casos acompañan sus discursos con palabras groseras. 

Múltiples personas han adoptado el mal hábito de usar groserías, e incluso 

hacen uso de este lenguaje al hacer uso de diferentes redes sociales. Hay que tener 

claro que las emociones se deben canalizar de una buena manera, no necesariamente 

hay que hacer uso de un lenguaje soez, palabrotas o expresiones denigrantes para 

poder expresarlas. También hay necesidad de entender que en cada sociedad hay 

palabras que pueden ser consideradas soeces, malsonantes y groseras, ello favorecerá 

a que tengamos una manera correcta de comunicarnos en diferentes contextos 

(Sánchez, 2019). 

3.3. Qué hacer cuando el niño usa palabras groseras 

Toro (2011) señala que los padres y maestros son los principales agentes 

llamados a orientar a los niños para que hagan uso de un lenguaje adecuado. Por eso 

recomienda que: 

 Los adultos deben responder con naturalidad ante una palabra soez 

que usa el niño, se debe prestar especial atención al lenguaje 

corporal.  

 Si el niño menciona palabras soeces, el adulto debe resistir la 

tentación de reírse, pues si se ríe, el niño lo verá como refuerzo para 

seguir haciéndolo.  

 Si el niño usa palabras soeces cuando siente enojo o frustración, hay 

que ayudarle a decir en voz alta “estoy enfadado” o “estoy enojado” 



 

y hacerle entrar en razón para que comprenda que no es necesario 

hacer uso de palabras soeces o malsonantes. 

 No se debe hacer un drama o escandalizar, pero tampoco se debe 

ignorar lo que dijo. En el momento preciso hay que decirle con 

firmeza -en privado- que no está bien que uso palabras soeces. Se le 

debe explicar que existen reglas sociales que debe conocer y 

respetarlas. 

 Se debe acompañar a los niños cuando ven programas de televisión y 

si en el programa hacen uso de palabras soeces, explicarle que estás 

son malas palabras y no está bien usarlas. 

 Se debe realizar con los niños juegos de palabras, para hacer que las 

palabras soeces pierdan fuerza expresiva, podemos usar palabras 

alternativas para ayudar al niño a expresar lo que siente. 

 Se debe actuar con firmeza cuando se escucha que el niño utiliza las 

palabras soeces o malsonantes, ello reforzará la idea de que no está 

bien usarlas. 

 Se debe ser paciente y perseverante, hay que marcar límites para 

ayudar a que el niño mejore su lenguaje.  

 Si el niño dice palabras groseras con mucha frecuencia, se le debe 

enseñar que usar esas palabras está mal. Se debe actuar con calma y 

paciencia para no perder el control.  

 No reaccionar a su lenguaje grosero, muchas veces el niño o hace 

para pedir algo.  

 Enseñarle que debe respetar a los demás, y decirle que las malas 

palabras no se aceptan en ningún lugar, porque hacen que la gente se 

sienta incómoda.  

 Enseñar con el ejemplo, si los niños escuchan palabras soeces con 

mucha frecuencia es poco probable que deje de hablar de esa 

manera.  

 Enseñar a los niños palabras adecuadas para expresarse cuando se 

sienta frustrado, con rabia o no esté de acuerdo con algo. 



 

3.4. Factores que incitan a que un niño use palabras soeces 

Uno de los factores principales por los que los niños usan palabras soeces, 

es porque buscan imitar a las personas adultas, hacer que les presten atención, 

mostrar que tienen cierto grado de madurez, o para ser aceptados en algún grupo 

social. 

En este sentido Cortés (2018), manifiesta que la constante exposición de los 

niños a situaciones de violencia, en diferentes formas, es un factor preponderante 

para que estos hagan uso de palabras soeces, ello debido a que generalmente las 

agresiones ya sean físicas siempre van acompañadas de calificativos soeces, y las 

agresiones verbales por su naturaleza siempre hacen uso de palabras soeces e 

insultos, es así como los niños aprenden conductas agresivas y palabras soeces por 

imitación de modelos agresivos. En muchos casos también los niños suelen usar 

lenguaje soez debido a la constante exposición de modelos en los que se hace uso de 

este lenguaje entre ellos se tiene el barrio, la televisión, los videojuegos entre otros, 

que refuerzan el uso de palabras soeces. 

La necesidad de expresar emociones negativas es otro de los factores que 

incita a que los niños usen lenguaje soez, pues consideran que de esta manera se 

liberan emocionalmente de algo que los afligen en un determinado momento, 

logrando su estabilidad emocional y así seguir con un estilo de vida saludable (Cruz 

et al, 2005). 

Debemos tener claro que al hablar ponemos en evidencia la clase de ser 

humano que somos, las personas que se comunican mediante el uso de palabras 

soeces, palabrotas o groserías develan que presentan baja autoestima o ponen en 

evidencia algún problema de discriminación familiar o social, o quizá evidencia 

complejo de inferioridad (Espitia, 2019). 



 

3.5. De dónde aprende malas palabras el niño 

Los padres transmiten a los hijos costumbres, actitudes y valores. La 

relación entre los padres e hijos es fundamental en el desarrollo del niño debido a que 

de acuerdo al comportamiento de los padres será el comportamiento del hijo. Así los 

padres que ayudan a que sus hijos desarrollen habilidades que ellos poseen y que son 

necesarias para un buen desenvolvimiento social, logran tener éxito con sus hijos. 

Pero también se ha comprobado que, si los padres usan un lenguaje grosero y que 

este es acompañado de palabras soeces, los hijos también se apropian de ese lenguaje 

y lo hacen uso al relacionarse con sus compañeros (Pauley, 2014). 

Por esta razón al escuchar a los niños decir malas palabras, la solución, no 

es perder la calma y comprender la naturaleza de esta circunstancia. De esta manera 

se podrá buscar la solución al problema y así pensar en la mejor estrategia para lograr 

que los niños comprendan la necesidad de expresarse usando palabras que 

promuevan el respeto sin agredir e incomodar a los demás.  

Los niños comienzan a usar malas palabras por diferentes razones. Unos lo 

hacen porque sólo buscan repetir lo que los adultos u otros niños dicen, lo hacen aún 

sin saber el significado de lo que dicen. También a veces lo hacen para ser aceptados 

en un determinado grupo de amigos, en otros casos lo hacen para sentirse respetados 

o “superiores” a otros (Cairo, 2019). 

Para los adultos siempre es una incógnita donde el niño aprendió las 

palabras soeces ¿en la escuela? ¿con sus amigos? ¿en el programa de la tv? ¿en los 

videojuegos? ¿en lo que lee o escucha en internet? ¿de las personas adultas de su 

entorno? Debe quedar claro que si los padres usan palabras soeces o groserías en su 

vida cotidiana; mediante el ejemplo transmiten la idea normalidad del uso de malas 

palabras (Enciso et al, 2019). 

Cuando los padres comprendan cómo el niño empezó a utilizar palabras 

soeces o groseras, recién se podrá ayudar a que el niño comprenda porque es 



 

inadecuado pronunciarlas; así se debe establecer límites específicos de acuerdo a las 

situaciones, los límites dependen de la dinámica de la familia. Hay diferentes 

palabras soeces (unas más graves que otras) las cuales son usadas en diferentes 

contextos, aunque en todo momento son inaceptables y negativas, a veces se usan 

cuando se está jugando con amigos y en otros casos se usa con la finalidad de agredir 

a otra persona (Ordoñez, 2011). 

Por esta razón es importante ayudar a los niños para que comprendan la 

importancia del uso de palabras inofensivas o incómodas para los demás, es 

necesario ejemplificar con situaciones concretas, según su edad, y sean fáciles de 

comprender. Cada vez que se observe que el niño use un lenguaje soez se le debe 

orientar para que use palabras alternativas que le ayuden a expresarse de manera 

adecuada y sinceridad sin hacer un esfuerzo. Se debe orientar a que las buenas 

relaciones y el respeto hacia los demás depende de la buena comunicación que 

tenemos con ellos. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES 

 
 
Primera : Los niños usan lenguaje soez en espacios como la comunidad, escuela y familia; 

debido a que muchas veces por los padres de familia y adultos que forman parte 

del entorno del niño lo estimulan. El uso de este lenguaje muchas veces se inicia 

como un lenguaje aceptado por los padres y es considerado como algo gracioso. 

Segunda : Los padres muchas veces son ejemplo del uso de palabras soeces. Por eso es 

importante que al establecer comunicación en el entorno familiar se tenga 

cuidado de las palabras que se usan ya que los niños suelen imitar el lenguaje 

que usan los adultos. Es buen establecer buenas relaciones en la familia y 

promover el respeto en relación a las palabras que se usan al comunicarse. 

Tercera : La comunicación en la familia se debe dar de manera asertiva y no violenta. Es 

necesario ayudar a que los niños comprendan que no se debe usar palabras que 

ofendan o incomoden a otros ya que esto muchas veces genera malas relaciones. 

En la familia es necesario educar con el ejemplo y cuando el niño use lenguaje 

soez orientarle para que use palabras alternativas que le ayuden a expresar lo que 

siente. 

Cuarta : El hogar y la escuela son agentes importantes para educar a los niños, 

especialmente en el uso adecuado del lenguaje que genera buenas relaciones y 

mantiene las relaciones armoniosas. Es necesario que los miembros de la familia 

comprendan que la comunicación familiar permite a sus miembros: crecer, 

empoderarse, actuar con madurez, resolver conflictos y comprenderse de manera 

mutua, todo ello mediante el uso de un lenguaje adecuado. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 Los directores de las instituciones educativas deben realizar programas para 

trabajar con las familias, con el fin orientarlos y ayudarles para que desde el 

hogar promueven el uso de un lenguaje adecuado en los niños y no un lenguaje 

soez que al ser usado en la escuela genera malas relaciones y agresiones entre 

los niños. 

 

 Promover en los docentes la mejora de competencias comunicativas y 

aprendizaje de estrategia para fomentar una comunicación adecuada entre los 

niños y el control de emociones, ya que muchas veces el mal manejo de las 

emociones lleva a que se haga uso de la violencia verbal mediante la expresión 

de palabras soeces. 

 

 

 Hacer un registro de las oportunidades en las que los niños usan palabras soeces 

y la forma de comunicación que utilizan al relacionase con sus pares y adultos. 

Esto ayudará a que el docente tenga información importante acerca de las 

necesidades comunicativas de cada niño. Además, con ello se podrá involucrar a 

la familia para que contribuya a la solución de los problemas encontrados.  
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