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CAPÍTULO 11 

CENTENNIALS Y SIGLAS PROCEDENTES DEL INGLÉS 
EN LAS REDES SOCIALES ESCRITAS EN ESPAÑOL: 

APROXIMACIÓN A SU PRESENCIA  
Y VALORES DE USO 

DRA. MANUELA CATALÁ PÉREZ 
Universidad San Jorge 

DR. VÍCTOR MANUEL PÉREZ-MARTÍNEZ 
Universidad San Jorge 

 

INTRODUCCIÓN 

El acortamiento, la acronimia, la abreviatura y la siglación son procesos 
de formación de palabras en los que la unidad léxica resultante muestra 
una reducción de tamaño respecto de su base, procesos que pueden en-
globarse bajo la denominación común de abreviación y que son proce-
sos altamente productivos en la actualidad (Martín Camacho, 2008). 
Las siglas o siglación (Alvar Ezquerra 1983: 7ss y 1996: 46-48; Casado 
Velarde 1979: 71-73; Rodríguez González 1993: 9-11; Almela 1999: 
210-22; Lang 1997: 255-258; Rainer 1993: 705-709; Alba de Diego 
1973: 369-378; Miranda 1994: 168-172, citados todos ellos en Martín 
Camacho, 2008) permite reproducir un sintagma fijo o lexía compleja 
mediante la primera o primeras letras de cada una de las palabras que 
lo componen. Este proceso de formación de palabras supone el eje de 
este trabajo, pero acotado a un contexto muy concreto, como es el de la 
comunicación digital; siglas procedentes de una lengua que no es la es-
pañola, sino la inglesa, pero presentes en discursos escritos en español 
y por hispanoparlantes; utilizadas por una generación de jóvenes muy 
concreta, los centennials. Con este estudio se pretenden analizar los 
usos y valores que estos jóvenes otorgan a estas unidades lingüísticas 
en sus comunicaciones digitales, partiendo de que, esencialmente, con 
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ellas crean un proceso de cambio o innovación interesante de ser estu-
diado. 

La esencia de la lengua como ser vivo se manifiesta de forma patente 
en la innovación: hablar es, en mayor o menor grado, innovar (Casado, 
2015). La innovación es necesaria y natural, al seguir la lengua un com-
portamiento de ser vivo, y constante, al suponer un proceso de renova-
ción de la lengua, a veces necesario y otras veces meramente estético, 
social o de necesidad expresiva. 

Marimón y Santamaría (2001, p. 6) sostienen que los jóvenes son uno 
de los sectores sociales con mayor capacidad de innovación y creación 
léxica, hasta tal punto que sus usos lingüísticos se convierten en señal 
de identidad generacional frente a otros grupos e, incluso, esos usos 
pueden dejar huella en el uso coloquial y menos formal de otros grupos 
sociales, al margen de la edad o la condición. 

En este trabajo queremos abordar la presencia de siglas procedentes del 
inglés en textos escritos en español en redes sociales. Abordaremos las 
manifestaciones de este elemento en varias fuentes documentales con 
el fin de dilucidar sus valores de uso y necesidad expresiva entre los 
jóvenes, es decir, una marca personal de su discurso, muy centrado en 
la pertenencia a grupo y a la necesidad de comunicar (que procede de 
“communicare”, es decir, “compartir”). 

Es innegable la actual y creciente presencia y presión sobre la lengua 
española de voces y expresiones del ámbito anglosajón. A día de hoy, 
además, habría que pensar que el inglés es la lengua más usada para y 
en la comunicación digital, en el escenario de intercambio de mayor 
inmensidad hasta ahora conocido, es decir, el de las redes sociales. En 
ese escenario del “metaintercambio” las lenguas también se intercam-
bian y tienen presencias e interferencias con otras ¿o las razones de la 
presencia de las siglas procedentes del inglés en los discursos de los 
centennials son otras? 
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1.1. LA PRESENCIA DE LOS ANGLICISMOS EN EL ESPAÑOL ¿ACTUAL?: EL 

CASO DE LAS SIGLAS PROCEDENTES DEL INGLÉS EN LOS CONTEXTOS DE LA 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

La historia de la lengua española ofrece múltiples muestras de aporta-
ciones de lenguas extranjeras en diferentes momentos y épocas (voces 
germánicas, arabismos, italianismos y galicismos). Es a finales del siglo 
XIX y principios del siglo XX cuando el francés deja de ser la lengua 
preferida de los entornos cultos, sustituyéndose por una lengua no ro-
mance: el inglés (Medina, 2004).  

Son y han sido varias las posturas al respecto de los anglicismos en el 
español. Destacan fundamentalmente tres: en primer lugar, aquellos 
que plantean una postura purista, desde la cual consideran a las voces 
procedentes del inglés como algo innecesario y cuyos trabajos salen a 
la luz entre la década de los años cuarenta y sesenta del siglo veinte; en 
segundo lugar, aquellos que mantienen una postura más moderada, 
identificando en el anglicismo un fenómeno de enriquecimiento del lé-
xico o sus matices, cuyos trabajos más destacados se ubican hasta los 
años noventa del pasado siglo; por último y en tercer lugar, aquellos 
que, desde finales del siglo pasado al actual encuentran en el anglicismo 
el natural fenómeno de las lenguas en contacto. 

Es innegable la actual y creciente presencia y presión sobre la lengua 
española de voces y expresiones del ámbito anglosajón. Tal y como 
indica Posteguillo (2002) esta presión se debe a dos razones fundamen-
tales: en primer lugar, el dominio de los Estados Unidos en los ámbitos 
económicos, político, liderazgo y de inversión tecnológica; en segundo 
lugar, siguiendo a Swales (2001), indica que el inglés se ha convertido 
en el soporte de difusión de los avances tecnológicos y científicos. A 
día de hoy, además, habría que pensar que el inglés es la lengua más 
usada para y en la comunicación digital, en el escenario de intercambio 
de mayor inmensidad hasta ahora conocido, es decir, el de las redes 
sociales. Siguiendo a Sanou (2018) se afirma que las redes sociales son 
sitios de Internet que hacen posible que los individuos se conecten de 
modo virtual con sus familiares, amigos e incluso desconocidos, para 
intercambiar información, crear grupos de usuarios que comparten 
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intereses (trabajo, entretenimiento, música, deporte, lecturas), entablar 
nuevas amistades, realizar actividades comerciales, etc. Tienen segui-
dores de todas partes del mundo y de todas las edades, particularmente 
adolescentes y jóvenes, quienes pasan gran parte de su tiempo libre en 
Internet, con sus múltiples aplicaciones disponibles, comunicándose 
por este medio con sus contactos. En ese escenario de la hiperconecti-
vidad las lenguas, sus unidades y expresiones también se intercambian 
y, por lo tanto, la presencia de anglicismos en la red social es algo ab-
solutamente natural. Ese uso del lenguaje en la red digital abre un nuevo 
escenario de análisis y reflexión, siempre vivo, por el propio dinamismo 
que los soportes para la comunicación digital poseen, 

Son múltiples las investigaciones y trabajos que, en los últimos tiem-
pos, han evidenciado que los textos digitales que se intercambian en 
esta comunicación globalizada se alejan de los modelos escritos tradi-
cionales y se destacan características como son la informalidad, la 
fuerte impronta de la oralidad el léxico coloquial, la distancia con la 
norma ortográfica y gramatical, así como la presencia frecuente de los 
préstamos (Catalá, 2015). Debido a un contexto basado en la velocidad 
de la interacción y la exigencia de síntesis, son frecuentes las siglas y 
abreviaturas, procedentes, en muchos casos, de vocablos ingleses. La 
presencia de estos acortamientos o “jibarizaciones” provoca que el 
texto roce “el límite de lo comprensible o es casi incomprensible para 
quienes no han sido entrenados en esta particular alfabetización en el 
ciberespacio” (Villavicencio, 2015, p. 37). Podemos afirmar, por tanto, 
que el uso de un determinado lenguaje es, en sí mismo, una estrategia 
comunicativa. 

1.2. LOS CENTENNIALS Y LAS REDES SOCIALES COMO ENTORNO 

COMPORTAMENTAL Y MODELO DISCURSIVO 

El nacimiento del concepto “red social” es mucho anterior a la aparición 
de internet y de las nuevas tecnologías, pues su significado es más am-
plio y complejo. Las redes sociales han sido desde hace más de medio 
siglo objeto de estudio de diversas disciplinas como la sociología, la 
antropología, la filosofía, la sociolingüística, o las matemáticas. Este 
gran interés ha dado lugar a distintas teorías que varían según la ciencia 
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que ha analizado el concepto. A pesar de las diferencias, todas las dis-
ciplinas que han considerado este concepto tienen en común que el cen-
tro de sus investigaciones sobre las redes sociales es el individuo y las 
relaciones personales que este establece con el resto del grupo (Juan 
Escrihuela, 2017). En el campo de la sociolingüística, una red social 
describe la estructura de una comunidad de hablantes particular. Las 
redes sociales se componen de una “red de vínculos” (Milroy, 1980) 
entre individuos, y la estructura de una red variará dependiendo de los 
tipos de conexiones de las que está compuesta. La teoría de redes so-
ciales, desde el punto de vista sociolingüístico, postula que las redes 
sociales, y las interacciones entre los miembros dentro de las redes, son 
una fuerza impulsora detrás del cambio de lenguaje. 

Las redes sociales, en el contexto online, tienen una dimensión tecno-
lógica que permiten definirlas como “servicios prestados a través de 
Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que 
plasmar datos personales e información de uno mismo, disponiendo de 
herramientas que permiten interactuar con el resto de los usuarios afines 
o no al perfil publicado” (INTECO, 2009). Profundizando más son es-
pacios virtuales de conexión e interactividad, con restricciones impues-
tas por la configuración de las empresas que gestionan con sus algorit-
mos y funcionalidades sus contenidos. Se pueden considerar, siguiendo 
a Boyd y Ellison (2007), como servicios basados en la web que permi-
ten a las personas construir un perfil público o semipúblico dentro de 
un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios con los que 
comparten una conexión permitiendo interactuar con entre las conexio-
nes y las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la no-
menclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro.  

Son un espacio en donde sus usuarios construyen relaciones o comuni-
can (Soberón, 2015). En las redes sociales los centennials intercambian 
información y cuentan con las herramientas para entablar una comuni-
cación mediada siguiendo las pautas y estructura de cada red social. Es 
pertinente tener en cuenta, según el Interactive Advertising Bureau en 
el Estudio de Redes Sociales 2021 (IAB Spain, 2021), que en España: 
a) Whatsapp, Facebook, Instagram, Youtube y Twitter son las redes so-
ciales preferentes en España; b) los usuarios (16 a 40 años) invierten 
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una media de una hora con veintiún minutos (diarios) en las redes so-
ciales; la “generación Z” (16 a 24 años) una media de una hora cuarenta 
y dos minutos al día; c) la generación Z utilizan más frecuentemente las 
redes e incorporan otras menos masivas (Twitch, Snapchat, Discord, 
Stereo); d) “6 redes suben su notoriedad de forma significativa, la que 
experimenta mayor crecimiento TikTok (2019: 14% / 2020: 53%)”.  

En este mismo estudio se indica que el uso de las redes sociales es para 
entretenerse (81%), interactuar (72%) e informarse (66%). A efectos de 
estudio es de interés la manera de interactuar los usuarios: a) chatear/en-
viar mensajes (74%); publicar/colgar contenidos (57%); conocer 
gente/hacer nuevos contactos (53%); publicar/colgar contenido con # 
(52%); comentar la actualidad (47%); ver que hacen mis contactos 
(44%). Es relevante que las cuentas más seguidas por usuarios de redes 
sociales sean las de su entorno próximo (92%), la de los influencers 
(48%) y las de marcas (48%). Dispositivo utilizado para interactuar en 
las redes sociales: móvil (97%), ordenador (93%), comienza a tener una 
mayor frecuencia de uso los Smart TV (68%) por encima de las tabletas 
(59%); por último, los Smart Watch (28%). 

Una comunidad concreta de hablantes y usuarios del lenguaje va a ser 
el objeto de reflexión y análisis en este trabajo, en concreto, los centen-
nials: se trata de una generación muy reciente, nacidos entre mediados 
de los noventa hasta aproximadamente el año 2010, de la que no se 
acuña un único término para denominarlos y, siguiendo a Salvador Pa-
dilla (2017), vienen denominados como post millenials, y denomina-
ciones adicionales como Centennials, Homeland Generation, iGenera-
tion y Generation Edge.  

Una de las características principales del centennial, es que construye 
su entorno en las redes sociales, dado que, desde edades tempranas tu-
vieron un fácil acceso a la información y a la cultura digital. Son los 
llamados “nativos digitales”, término que se emplea para hablar de “una 
generación que no necesita aprender las nuevas funcionalidades tecno-
lógicas, ya que el mundo hiperconectado está presente en lo que cons-
tituye su propia naturaleza” (Marcelino Mercedes, 2015, p. 51). Lo di-
gital, por tanto, forma parte de sus vidas, y en ese entorno, el digital, es 
donde se educan, forman, construyen y configuran buena parte de su 
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criterio: “está generando su propia intelectualidad, sus propios críticos, 
historiadores, traductores y educadores” (Jenkins, 2019, p. 203). 

Otra diferencia entre los centennials y otras generaciones es que es mu-
cho más pragmática que las demás y, por este motivo, si tienen una idea, 
no dudarán en llevarla a cabo, incluso si no tienen un conocimiento 
profundo sobre el área (subir un video a YouTube, comentar, o iniciar 
con una cuenta en Instagram con la intención de ser un influencer, sin 
problema o restricción alguna y) siendo esto un objetivo de vida (Di 
Lucca, 2013, p. 27).  

La independencia y la libertad son rasgos característicos propios, tam-
bién, de los centennials y fácilmente se transforman en necesidades: 
internet se convierte en el gran suministrados de alimento para estas 
necesidades, al ofrecer inmediatez y flujo informativo constante, bajo 
una sensación de poder: “lo propio de la velocidad absoluta es ser tam-
bién poder absoluto, control absoluto, instantáneo, es decir, un poder 
casi divino. Hoy en día hemos puesto en práctica los tres atributos de 
lo divino: la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez” (Royo, 2004, 
p. 108).  

Hoy en día internet se ve inmerso en variables y posibilidades que no 
solo afectan a la comunicación dentro de la red, sino que trascienden y 
repercuten en el comportamiento de los usuarios fuera de ella. Entre 
este amplio repertorio de características se pueden indicar la sobrein-
formación, la individualización y la multiplicación de espacios. En pri-
mer lugar, esta multiplicación de espacios es precisamente la que per-
mite que un centennial migre de una red a otra sin problema alguno en 
caso de que esta no satisfaga sus expectativas. La sobreinformación por 
su parte influirá en la atención que el centennial sienta interés por todo 
aquello que llegue a sus cuentas. Por último, la individualización, pre-
sente en la red le da cierta potestad al usuario. Frente a ello el centennial 
exige un trato cercano, personalizado y que le haga sentir ese valor 
único que él mismo se ha dado, influye también a la hora de especiali-
zarse en un mismo contenido o tema (Royo, 2004, p. 17).  

Los intereses de los centennials en la red se dirigen hacia aspectos de 
reconocimiento; lo que simbolizaría dentro de la red la necesidad básica 
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para esta generación y así estos “intereses se concentran en ser social-
mente aceptados por una comunidad que hace presencia en la red, en 
donde las aspiraciones de algunos es lograr el gran reconocimiento y 
popularidad” (Soto Orejuela et al, 2018, p. 38). No solamente es im-
portante estar dentro de una red, sino que es casi necesario su notorie-
dad en ella. Lo que los motiva a ser constantes a la hora de subir conte-
nido y ser gestores de marcas personales.  

Comunicativa y discursivamente todo lo anterior tiene su propia traduc-
ción y consecuencia y “no se trata tan solo de combinar imágenes, ti-
pografías y colores sobre el espacio gráfico de la hoja de papel o la 
pantalla. Se trata de comunicar” (Costa, 2003, p. 36). Por ello indepen-
dientemente de las tipografías que se usen, lo más importante es la in-
tencionalidad con la que se usan y qué es lo que las mismas van a co-
municar al usuario. 

El centennial es un doble agente en la red social: en primer lugar, por 
su alta participación en las mismas como usuario; en segundo lugar, y 
como consecuencia de la anterior, genera toda una red de comporta-
miento comunicativo y discursivo específico. El centennial es un ha-
blante de la red y en la red, un ser altamente interactivo, que se sostiene 
en la relación y características que estas redes, digitales y discursivas, 
generan.  

2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este artículo se focalizó en el análisis de siglas 
procedentes del inglés utilizadas por los centennials en las redes socia-
les en español. 

Objetivos específicos: 

‒ Medir su frecuencia de uso y actitud hacia las mismas. 
‒ Identificar los valores de uso, especialmente expresivos, que 

estos usuarios encuentran en sus formas de comunicación apo-
yándose en las siglas. 
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3. METODOLOGÍA 

Los estudios relacionados con el uso de siglas y acrónimos en redes 
sociales son diversos aun existiendo las diferencias entre redes sociales 
y social media: 

En línea con esa distinción, vale la pena referir la confusión que se hace, 
con frecuencia, entre redes sociales (social networks, en inglés) y me-
dios sociales (social media, en inglés). En tanto que las primeras se re-
fieren a los grupos de individuos que comparten intereses y pasiones; 
las segundas hacen referencia al instrumento, al medio con el que pue-
den iniciarse o fortalecerse las primeras (Barón Pulido et al, 2020, 129-
130).  

Pero, sigue siendo un campo de estudio que se actualiza teniendo en 
cuenta la evolución tecnológica de las propias redes sociales, del uso 
que se hace de ellas y la aparición de nuevas redes. Por eso esta inves-
tigación tuvo un enfoque exploratorio integrando métodos cuantitativos 
y cualitativos.  

En la fase cuantitativa la población seleccionada para realizar este es-
tudio se concretó en estudiantes universitarios de primer curso en titu-
laciones de Comunicación. La elección fue estratégica, al ser un grupo 
que por rangos de edad pertenecen a los centennials. No representativa, 
porque la finalidad era realizar un primer acercamiento a este tipo de 
perfil. La encuesta, anónima y voluntaria, incorporaba un listado de si-
glas en inglés utilizadas en la comunicación mediada por redes sociales 
y servicios de mensajería (ver Tabla 1). Número de encuestas aplicadas: 
62 encuestas. Número total de siglas estudiadas: 24 siglas en inglés. 
Numero de siglas utilizadas por los encuestados: 1488.  
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TABLA 1. Listado de siglas en inglés utilizados en el estudio. 

Siglas Significado en inglés Traducción al español Categorías 

ASAP As Soon As Possible. Tan pronto como sea posible. Apremiar 

B4N Bye for now. Adiós por el momento. Indicación 

BFF Best friend forever. Las mejores amigas para siempre. Emotividad 

BTW By the way Por cierto, ya que estamos, de todos modos. Emotividad 

FB Facebook Facebook. Abreviar 

FML Fuck my life. Asco de vida. Emotividad 

FTF Face To Face Cara a cara. Indicación 

GTG Got To Go. Se utiliza al terminar una conversación. Indicación 

HTH Here to help / happy to help estoy aquí para ayudar / encantado de ayudar Emotividad 

IDK Don't Know No lo sé. Indicación 

IHDK I honestly don't know 'realmente no lo sé Indicación 

IHMO/IMHO in my humble opinion’ en mi humilde opinión’ Indicación 

JK Just Kidding Solo Estoy Bromeando Aclaración 

LMK Let Me Know déjame saber Indicación 

NP No Problem No hay problema Indicación 

OMG Oh My God! ¡Dios mío! Sorpresa 

PLS Please por favor Indicación 

TBT Throwback Thursday jueves de volver al pasado Emotividad 

THX Thanks Gracias Agradecer 

TMI Too much information Demasiada información Indicación 

TW Twitter Abreviatura de Twitter Abreviar 

WA WhatsApp Abreviatura de WhatsApp Abreviar 

WTF what the fuck? Expresión vulgar de sorpresa. Sorpresa 

YT YouTube Abreviatura de YouTube Abreviar 

Fuente: elaboración propia 

Los centennials se comunican a través de las redes sociales utilizando 
siglas en inglés. Una forma de identificar los valores de uso y la nece-
sidad expresiva que anteriormente se expuso en el marco teórico, fue 
categorizar el tipo de valor y de expresión de las siglas en inglés selec-
cionadas para este estudio. Al respecto, se concretaron los siguientes 
significados, siguiendo las acepciones del Diccionario de la lengua es-
pañola, para las categorías (ver Tabla 1): 

‒ Abreviar: “Hacer breve, acortar”. 
‒ Aclaración: “Explicar algo, hacerlo fácil de comprender”. 
‒ Agradecer: “Mostrar gratitud o dar gracias”. 
‒ Apremiar: “Dar prisa, compeler a alguien a que haga algo con 

prontitud”. 
‒ Emotividad: “Que produce emoción”. 
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‒ Indicación: “Mostrar o significar algo con indicios y señales”, 
“decir algo”. 

‒ Sorpresa: “Conmover, suspender o maravillar con algo impre-
visto, raro o incomprensible”. 

Adicionalmente el estudio incluyó las siguientes variables sobre los 
acrónimos o siglas: conocimiento, uso, frecuencia de uso, tipo de red 
social y significado; esta última se concretó en la pregunta: ¿con qué 
sentido lo usas? 

4. RESULTADOS 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 

La muestra seleccionada se circunscribió a un grupo de centennials 
concreto, de perfil universitario y que estaban cursando, para el mo-
mento del estudio, su primer año de carrera universitaria. Se obtuvo una 
muestra (N=62) con las siguientes características: a) según el sexo, 
45,2% (femenino) y 54,8% (masculino); b) según los rangos de edad: 
18 a 20 años (67,7%), 21 a 23 años (27,4%) y más de 23 años (4,8%).  

El estudio incluyó 24 siglas. Se obtuvo 1480 registros (99,46%) rela-
cionados con estas siglas; tasa de respuesta, cercana al total. Máximo 
de registros que podrían obtenerse (1488). 

4.2. CONOCIMIENTO Y USO DE LAS SIGLAS 

El conocimiento de las siglas incluidas en el estudio alcanzó el 34,7% 
ante el 65,3% de siglas que no son conocidas. Datos similares con res-
pecto su uso: sí (20,1%), no (79,9%). Estos datos indican inicialmente 
el uso de siglas muy concretas en el grupo que conformó la muestra. 
No se identificó que variables como sexo (ver Gráfico 1) o edad (ver 
Gráfico 2) fueran determinantes. 
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GRÁFICO 1. Frecuencia de uso de las siglas distribuida por sexo. 

 
Nota: la submuestra correspondiente a quienes indicaron usar las siglas (n = 298) no reflejan 
diferencias significativas entre sexos, teniendo en cuenta la proporción entre encuestados del 
sexo femenino y masculino. Fuente: elaboración propia. 

GRÁFICO 2. Frecuencia de uso de las siglas según rango de edades. 

 
Nota: la submuestra correspondiente a quienes indicaron usar las siglas (n = 298) no reflejan 
diferencias significativas entre rangos de edades, teniendo en cuenta la proporción entre en-
cuestados del sexo femenino y masculino. Fuente: elaboración propia. 
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4.3. SOBRE LAS SIGLAS UTILIZADAS 

De las 24 siglas objeto de estudio se recogió información de 21. Sin 
embargo, no indica, como hemos comentado anteriormente, que se 
tenga conocimiento de ella o que su uso sea significativo. En los resul-
tados (ver Gráfico 3) se identifican cuáles son las siglas que porcentual-
mente tienen un mayor uso. 

GRÁFICO 3. Listado del porcentaje de uso de las siglas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Redistribuyendo la frecuencia de uso de las siglas, según la categoría 
asignada relacionada con su significado, se identifica que el mayor por-
centaje de uso se concentran en cuatro categorías (85,7%). La categoría 
de siglas utilizadas con mayor frecuencia es aquella que permiten ma-
nifestar mensajes de “sorpresa” (27,9%). La segunda y tercera catego-
rías son siglas que tienen una finalidad funcional como “abreviar” 
(23,5%) o aportar indicaciones (19,5%). El otro bloque de siglas se re-
laciona con mensajes tipo “emotividad” (14,8%). Otra perspectiva de 
estos datos es asumir que la incorporación de las siglas en los mensajes 
se utiliza para manifestar algún tipo de sentimiento (“sorpresa” y “emo-
tividad”) y para un uso instrumental de economía del lenguaje (“abre-
viar” e “indicación”). 
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GRÁFICO 4. Distribución de las siglas utilizadas según la categoría asignada. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Al centrar la atención en el uso de las siglas se pone en evidencia aque-
llas utilizadas con más frecuencia. Significativo que el 53,7% de las 
siglas utilizadas (n = 1488) se limiten a cinco: WTF (14,1%), OMG 
(14,1%), PLS (9,1%), YT (8,7%) y BFF (7,7%). El análisis de estas 
siglas, según el perfil de los encuestados que las utilizan, refleja algunas 
cuestiones a considerar. 

Las siglas OMG y WTF son las que tienen, en global, un mayor uso. 
Sin embargo, teniendo en cuenta la variable sexo, destacan el alto por-
centaje del uso de las siglas OMG, PLS y BFF por el grupo femenino. 
En relación con la variable edad se corrobora el uso de las siglas en la 
franja de menor edad. No obstante, con respecto a la variable frecuencia 
destacable el uso de “muy frecuente” de la sigla WTF (50,0%) con res-
pecto a otras siglas.  
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TABLA 2. Listado de siglas más utilizadas, sexo, edad y frecuencia (PF = poco frecuente, F = 

frecuente, MF = muy frecuente) 

Siglas  Uso  Sexo  Edad  Frecuencia 
  % (N=62)  M F  18 a 20 21 a 23 + de 23  PF F MF 

OMG  67,7  35,7 64,3  64,3 31,0 4,8  35,7 38,1 26,2 

WTF  67,7  40,5 59,5  66,7 28,6 4,8  26,2 23,8 50,0 

PLS  43,5  37,0 63,0  63,0 33,3 3,7  37,0 22,2 40,7 

YT  41,9  46,2 53,8  69,2 30,8 0,0  42,3 30,8 26,9 

BFF  37,1  34,8 65,2  73,9 26,1 0,0  56,5 34,8 8,7 

Fuente: elaboración propia. 

4.4. LAS SIGLAS EN LAS REDES SOCIALES 

Se consideró pertinente obtener resultados en los cuales el tipo de red 
social fuera la variable independiente con respecto a las siglas utiliza-
das. Los datos, sin la pretensión que sean concluyentes, mostraron que 
el tipo de red es posible que influya en la preferencia de uso o no de 
algunas siglas. Sin embargo, hay que valorar que cada tipo de red social 
tiene sus características específicas o que el contenido escrito en un 
momento determinado condiciona también el uso de siglas específicas. 
Los encuestados manifestaron cuáles eran las redes sociales en las cua-
les utilizaban determinadas siglas y hay diferencias en las preferencias 
de este uso en función de tipo de red social. 

TABLA 3. Distribución de las siglas utilizadas según la red social. (PF = poco frecuente, F 
= frecuente, MF = muy frecuente) 

Twitter (n=15) WhatsApp (n=175) Instagram (n=33) 

OMG 20,0 WTF 16,0 TW 15,2 

TBT 20,0 OMG 14,3 BTW 12,1 

WTF 20,0 PLS 9,1 OMG 12,1 

BFF 13,3 YT 9,1 PLS 9,1 

IDK 6,7 TW 7,4 WTF 9,1 

PLS 6,7 BFF 6,9 ASAP 6,1 

THX 6,7 IDK 6,3 BFF 6,1 

YT 6,7 WA 6,3 FB 6,1 

- - THX 5,7 IDK 6,1 

- - FB 4,0 YT 6,1 

- - NP 3,4 FML 3 

- - ASAP 2,9 LMK 3 

- - BTW 2,3 NP 3 
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- - TBT 2,3 WA 3 

- - JK 1,7 - - 

- - B4N 1,1 - - 

- - LMK 0,6 - - 

- - TMI 0,6 - - 

Fuente: elaboración propia. 

Las características de las redes sociales establecen un tipo de discurso 
y de escritura específica. Las diferencias en los resultados ponen en 
evidencia, al menos preliminarmente, que tipo de siglas son las utili-
zada en cada red social. Aunque hay diferencia en la posición que ocu-
pan determinadas siglas según la red social, en todas, están presentes 
en primeros puestos cuatro categorías claves: “sorpresa”, “emotividad”, 
“indicación” y “abreviar” (ver Tabla.). 

TABLA 4. Distribución de las siglas utilizadas según la red social. 

Twitter (n=15) WhatsApp (n=175) Instagram (n=33) 

Sorpresa 40.0 Sorpresa 30,3 Abreviar 30,3 

Emotividad 26,7 Abreviar 26,3 Emotividad 21,2 

Indicación 13,3 Indicación 19,4 Indicación 18,2 

Abreviar 6,7 Emotividad 10,9 Sorpresa 18,2 

Agradecimiento 6,7 Agradecimiento 5,7 Uso diferente 6,1 

Uso incorrecto 6,7 Uso diferente 3,4 Apremio 6,1 

  Apremio 2,9 Abreviar 30,3 

  Aclaración 1,1 Emotividad 21,2 

Fuente: elaboración propia. 

El uso de las siglas en las redes sociales está condicionadas a las apli-
caciones que los encuestados utilizan para comunicarse. En este sen-
tido, es relevante, aunque no de extrañar, el uso de WhatsApp como 
entorno comunicativo. Después están Instagram y Twitter.  
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TABLA 5. Distribución de las cinco siglas más utilizadas según la red social. 

Siglas  Red social 

    Twitter WhatsApp Instagram 

OMG   9,4 78,10 12,5 

WTF   8,8 82,4 8,8 

PLS   5,0 80,0 15,0 

BFF   12,5 75,0 12,5 

YT  3,8 61,5 7,7 

Fuente: elaboración propia. 

5. DISCUSIÓN 

5.1. EL USO DEL LENGUAJE EN LOS CENTENNIALS.  

La dimensión exploratoria y aproximativa del presente trabajo ha limi-
tado su foco de intervención y reflexión, pero, sería oportuno, en una 
primera estancia, ahondar sobre el comportamiento comunicativo de las 
siglas de mayor frecuencia de uso. Asimismo, se consideraría muy in-
teresante realizar un futuro estudio de corte cualitativo, en base a inter-
cambios comunicativos reales, en los que poder analizar, con mayor 
profundidad, los aspectos pragmáticos del uso de la siglación en los 
entornos digitales por parte de los jóvenes centennials. 

Dada la gran extensión de la lengua española en el mundo, podría arro-
jar más detalle una aproximación entre hablantes de variedades diató-
picas no peninsulares, para apreciar si hay un comportamiento conco-
mitante o no.  

Sin duda, la propia dimensión digital invita a valorar otras muchas uni-
dades expresivas presentes en el uso del discurso en el soporte digital y 
su convivencia con las unidades lingüísticas utilizadas. 

Los resultados exponen la idea de que las siglas son una forma de ex-
presión de los jóvenes. Tienen un valor. Por una parte, contribuyen a 
manifestar estados concretos como la sorpresa o la emotividad ante un 
mensaje. Por otra, el valor instrumental de la sigla en la creación de 
mensajes para indicar o abreviar. En ambos casos, son siglas que re-
fuerzan la comunicación y la pertenencia a un grupo, aunque sea en una 
red social. No obstante, habría que plantearse otras cuestiones para 
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profundizar en ellas. Es decir, ¿son los contactos de estos centennials 
personas con las cuales hay un tipo de relación fuera de las redes socia-
les o este tipo de siglas son utilizadas al margen de ese conocimiento 
previo? Otra interrogante: ¿las expresiones relacionadas con la sorpresa 
o la emotividad serían utilizadas según el contexto de la comunicación 
que se establece?  

5.2. LAS REDES SOCIALES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Cada una de las redes sociales condiciona el mensaje. El uso del 
WhatsApp es la red social de preferencia en las encuestas y coincide 
con los estudios que se realizan hasta la fecha: “La generación Z usan 
más redes sociales. Destacan redes tales como: Twitter, Spotify, Tik-
Tok, Snapchat, Twitch y Sfereo. Los Millennials, por su parte, decantan 
por Facebook y Linkedin” (IAB Spain, 2021). En este contexto, hay 
que considerar, que el uso de determinadas siglas responde a las carac-
terísticas específicas de esas redes sociales.  

Los estudios realizados sobre el uso de WhatsApp (Barrio Fernández y 
Ruíz Fernández, 2017; Rubio Romero y Perlado Lamo de Espinosa, 
2015; Calero Vaquera, 2014), plantean una red social privada y cerrada 
en la cual el usuario tiene un control mayor sobre quienes conforman 
su red de contactos: 

Y entre las posibilidades que ofrece esta herramienta, la que está expe-
rimentando un crecimiento más vertiginoso es la creación de “grupos”, 
(Cánovas et al. 2014). Los grupos funcionan como auténticas redes so-
ciales en las que conversan, intercambian información, fotografías ví-
deos, pantallazos de los deberes que tienen para el día siguiente, 
etc…Desde que se levantan los jóvenes están pendientes del WhatsApp 
(Barrio Fernández y Ruíz Fernández, 2017, p. 25) 

He de considerar que siglas como OMG, WTF, PLS, BFF y YT tengan 
una frecuencia de uso significativa no es de extrañar (ver Tabla 5). 
Tampoco que las expresiones de sorpresa a través de siglas sea una 
forma de trasmitirla (ver Tabla 4).  

Con respecto a Instagram, es una red social cuya filosofía es captar el 
instante y compartirlo a través de imágenes (de-Casas-Moreno, et al, 
2018; Pérez Sinusía y Cassany Comas, 2018; Candale, 2017). El texto 
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escrito pasa a un segundo plano y las expresiones de emotividad y sor-
presa pueden estar resueltas por la incorporación de imágenes, vídeos, 
historias y, frecuentemente, acompañadas de emoticones. El uso de si-
glas que abrevien (ver tabla 4) tienen sentido en una plataforma que 
prioriza otros elementos comunicativos: 

“La nueva audiencia activa se identifica por estar casi todo el día co-
nectada a través de un dispositivo móvil. Lo instantáneo se vuelve co-
tidiano y los usuarios consumen información de forma acelerada. Ins-
tagram se ha convertido en una plataforma para contar historias, rela-
tando visualmente los actos de su vida cotidiana. Esta aplicación (Ins-
tagram stories) permite, además, añadir fotografías y vídeos cortos con 
la capacidad de agregar textos, emoticonos, filtros, etc. El cerebro hu-
mano está preparado para guardar la información a modo de relato. Sin 
duda, el objetivo de esta aplicación al usar la estrategia de «storyte-
lling» es tratar de simular una conversación a través de una pequeña 
narración (de-Casas-Moreno et al, 2018, p. 46)”. 

Finalmente, en relación con Twitter, hay que considerar, que, como red 
social abierta, impera la diversidad de contenidos, testimonios de usua-
rios, eventos, curiosidades, seguimiento a medios de comunicación, etc. 
Es decir, tiene la particularidad de ser medio de comunicación personal, 
medio de difusión o un canal interactivo (Pérez-Martínez, 2016). Una 
herramienta que construye una “memoria colectiva” (Franch y Yeste, 
2015). 

6. CONCLUSIONES  

Se abre un escenario de análisis discursivo muy interesante vinculado 
a los centennials y a su particular modo de interacción comunicativa en 
diferentes soportes digitales, ya que se trata de una generación metaco-
nectada y basada en el metaintercambio, lo que puede generar metadi-
scursos muy particulares en constante transformación. 

Como cualquier generación de jóvenes, sienten grandes necesidades ex-
presivas, pero sus vías y medios son otros, persiguiendo una marca 
identitaria y genolectal muy fuerte, en base a lo que dicen y cómo lo 
dicen, pero también en donde lo dicen.  
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Un ejemplo de su comportamiento discursivo en la red es el uso de las 
siglas procedentes del inglés en textos escritos en lengua española 
donde -si bien la presencia de los acortamientos en la comunicación no 
son una manifestación específica de este grupo al corresponderse con 
mecanismo del lenguaje bastante asentados- en donde llama la atención 
el haber optado por estas unidades lingüísticas en otra lengua y los va-
lores de uso y expresividad que logran con ellas, lo que se traduce como 
un rasgo innovador en cuanto al uso del lenguaje por parte de este grupo 
o red social de hablantes. 

El objetivo general planteado en este trabajo permitió analizar algunas 
de las siglas procedentes del inglés utilizadas por los centennials en las 
redes sociales en español. Los resultados dejan constancia que estas si-
glas son utilizadas con frecuencia e integradas en su comunicación me-
diada por redes sociales cerradas (WhatsApp) o abiertas (Twitter e Ins-
tagram). Sin embargo, hay que ampliar el estudio para profundizar en 
cómo son utilizadas las siglas en el proceso comunicativo que se genera 
en cada red social. Sin obviar, además, las características específicas de 
las redes sociales y sus aplicaciones específicas.  

Esta aproximación permitió medir la frecuencia de uso y actitud hacia 
las siglas en inglés. Manifestaron su uso en una o en varias redes socia-
les. Relevante el uso de las siglas que transmitían sensaciones y aque-
llas de uso práctico e instrumental. No se pretendió en esta investiga-
ción profundizar en otras variables que requerían el análisis de conte-
nido de mensajes y del análisis de otros elementos del proceso comuni-
cativo (tipo de narrativa, uso de otros códigos, intencionalidad, etc.). 
Ahora bien, es el punto de partida de un área de estudio actual, perti-
nente y en el cual se pronostica cambios por la irrupción de nuevas re-
des sociales. 

Finalmente, la investigación permitió identificar algunos de los valores 
de uso que los centennials encuentran en su comunicación apoyándose 
en las siglas. Son especialmente expresivos estableciendo la importan-
cia de las siglas en la construcción de expresiones que permiten crear 
mensajes y transmitir emociones. El listado de valores expresivos con 
los cuales relacionamos las siglas utilizadas (sorpresa, emotividad, 
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agradecimiento, apremio) conviven con otras siglas que aportan un va-
lor pragmático e instrumental (abreviar, indicación, aclaración). 
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