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RESUMEN 

El objetivo de esta investigacidn socio-lingüistica es analizar 

la perception que los locutores mexicanos tienen sobre el 

fenheno coloquial del albur a traves de los discursos 

referentes al mismo. De este modo, se busca la elaboracidn del 

perfil del fenomeno, es decir, la clarificacidn de su 

definicion, reglas y f uncionamiento . As5 misrno, se presenta 

una seflexion sobre su origen, evolucidn y modernizaci6n. Esta 

dltima se estudia también a través de ejemplos extraidos de la 

literatura y de los medios de comunicacih donde la extension y 

las variantes estiliçticas del albur e s t h  representadas. El 

andlisis cuantitativo de los datos, procedentes de una encuesta 

directa, realizada con 15 informantes de un barrio de Coyoac6n 

(DF) , se jalona de citas de estas entrevistas, 10 que apoya 
nuestro conocimiento del contexto sociocultural de la 

producci6n del albur. 

Cette recherche sociolinguistique se propose d'analyser à 

travers leur discours la perception que des locuteurs mexicains 

ont du phénomène colloquial des a lbure s .  Cette analyse a pour 
but de dresser un portrait du phénomène, soit d'en clarifier la 

définition, les règles et le fonctionnement. Notre réflexion 

porte sur l'origine, l'évolution et la modernisation de ce 

ph&nomène, dont l'extension et les variantes stylistiques sont 

perceptibles a la fois dans la littérature et les moyens de 
communication. L'analyse quantitative des données, fournies par 

l'enquête directe auprès de quinze informateurs d'un quartier 

de Coyoac&n (DB), est étayQe de citations abondantes extraites 

de leurs propos. Par surcroît, notre analyse complète notre 
connaissance du contexte socioculturel dans lequel les albures 

sont produits. 
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En esta investigation se intenta conseguir una aproximacidn al 

fendmeno lingüistico denominado albur y también analizar la 

percepcion que algunos mexicanos del D.F.' tienen del rnismo.  El 

albcr es una forma singular de expresi6n del habla del mexicano 

y sobre todo del hablante de las zonas urbanas y suburbanas del 

D.F. Para los mexicanos, este fen6meno posiblemente no resulte 

llamativo, pero para quien pertenece a una cultura distinta 

resulta extrafio y curioso. A s i  mismo, es importante destacar el 

hecho de que no existe una definicidn unica del albur, un 

consenso, como tampoco existe, entre los hablantes, una idea 

clara acerca de 10 que se entiende por "albur". Resulta, pues, 

de sumo interés e irnportancia el estudio del albur y de su 

f uncionamiento . 

Es necesario notas que ni en inglés, ni en francés existe un 

fendmeno idiomatico similar al albur, aunque en ambas lenguas 
existen el doble s e n t i d o  y el juego de palabras. Al albur, 

entonces, no se 10 puede confundir con el calambour francés, ni 
con un tipo de juego de palabras propio del idioma inglés, 

D.F.  signif ica ~ i s t r i t o  Fedaral, nombre que se da a la capital de la 
Reptïblica mexicana. 



" r i t u a l  i n s u l t s  ", el cual es, quizb, el fen6meno lingüistico 
que mds se aproxima al albur por su dinamica. El albur se 

caracteriza sobre todo por tener siempre una connotaci6n semal 

y por entablar un reto, O "duelon, entre los locutores y, por 

lo tanto, el "triunfo" de uno de los dos obligados 

practicantes. El albur es una practica constrefiida a la lengua 

espafiola y al territorio mexicano. Por eI10, el estudio del 

albur tiene una importancia tanto a nivel nacional como 

internacional por ser un fen6meno lingüistico muy particular y 

probablemente tinico. Por estos motivos, y considerando que el 

albur es un fendmeno lingülstico oral que refleja la 

idiosincrasia de un pueblo, se justifica el estudio del t e m a  

par mucho que tenga una connotacion un tanto despectiva. 

Respecto a la percepcidn y a las actitudes frente al albur, 

éstas no han sido hasta hoy objeto de un estudio sistematico. 

Siguiendo esta optica, nos hemos propuesto hacer un estudio 

sobre la perception que tienen del albur ciertos locutores de 

sexo, edad y nivel social diferentes del sur de la capital 

mexicana (dicha eleccion metodologica se explica en el capitulo 
1, secc. 1). También intentaremos definir y dar una description 

del fendmeno y de su funcionamiento ta1 como se presenta hoy en 

dia. 

En México, existe un fenomeno lingüistico que lleva el nombre 

de albur y es propio del discurso oral espontaneo. Se trata de 

un lenguaje hermético, de tipo arg6tico y eufemistico, cuyas 

sutilezas e s t h  reservadas a los iniciados autt5ctonos. Aunque 

dificil de captar, el albur puede observarse durante las 
interacciones verbales de carticter lîidico y humoristico, 

estando siempte marcado por un fuerte contenido sexual. Este 

fenbeno constituye una parte importante de la cultura popular 

del pueblo mexicano. De origen mexicano, parece ser todavia 

parte de la vida cotidiana de los barrios urbanos del Distrito 



Federal. E l  albur ha r e c i b i d o  poca a t enc ion  por p a r t e  de l o s  

investigadores t a n t o  l o c a l e s  como e x t r a n  jeros  . 

Los a l b u r e s  pueden c o n s t i t u i r  un o b s t d c u l o  p a r a  l a  

comunicaci6n. Para quien no conoce e l  fendmeno, e l  nive1 d e  

comprension requer ido  e n t r e  l o s  i n t e r l o c u t o r e s  no se l o g r a  
a l c a n z a r  -aun s i e n d o  h i s p a n o h a b l a n t e s -  debido a l a  

imposibi l idad d e  l o g r a r  c a p t a r  e l  s i g n i f i c a d o  subyacente a l  

mensaje aparente .  En efecto, cuando dos O mbs i n t e r l o c u t o r e s  

e s t a n  albureando, e l  intercambio v e r b a l  parece anodin0 y e l  

a l b u r  puede pasar totalmente d e s a p e r c i b i d o  a qu ien  e s t 6  

desprevenido. L a  d i s c u s i d n  s igue  s u  carnino normal y l a s  

p a l a b r a s  que se usan también  s o n  p a l a b r a s  normales y 

"decentes" .  S i n  embargo, las asoc iac iones  de pa lab ras  y l o s  

trueques de s i l a b a s  O sonidos que se forman mentalmente y se 

intercambian t a c i t a m e n t e  e n  e l  a l b u r ,  e s t a n  cargados d e  
sentido.  Pasan inadver t idos  a l  no in i c i ado ,  pues l a s  reacciones 
provocadas no son obvias. 

Algunos f enornenos d e l  l e n g u a  je parecen  tener c i e r t a s  
s imi l i tudes  con l o s  a l b u r e s ,  e n t r e  ellos se encuentran l o s  

i n s u l t o s  r i t u a l e s  de l a s  comunidades negras americanas que, 

semn Labov ( 1978 ) , necesi tan un gran c o n t r o l  s i n t a c t i c o ,  mucha 
c rea t iv idad  y una gran a g i l i d a d  mental.  E s t e  t i p o  de combate 

verbal nos i n t r i g a  y s u  o r i g e n  m e r e c e r i a  de p o r  s i  una 

i n v e s t i g a c i h  m 6 s  profundizada ,  p u e s t o  que e l  a l b u r  se l e  

asemeja. En e f e c t o ,  l o s  a l b u r e s ,  a l  i g u a l  que los i n s u l t o s  

r i t u a l e s  y combates verbales ,  implican un duelo en e l  que quien 
mejor y mas resiste, sale vencedor. L a  prdc t ica  de los albures  
requiere  igualmente, por parte de los i n t e r locu to res ,  una gran 

habi l idad verbal, una gran a g i l i d a d  mental y mucha sagacidad. 

Exis te ,  s i n  embargo, una d i f e r e n c i a  fundamental con respec t0  a 

l o s  espectadores. En efecto, los a lbures  no son necesariamente 

intercambiados f r e n t e  a un piïblico, aunque dicha c i rcuns tanc ia  
puede hacer e l  duelo m a s  i n t e r e s a n t e -  En cambio, l o s  insu l tos  

r i t u a l e s  y o t r o s  combates verbales se producen siempre f r e n t e  a 



un piiblico. Los participantes en la interaccion pueden entonces 
valorar el grado de acierto de los enunciados por medio de las 

risas u otras manifestaciones explicitas del publico. 

Al igual que los insultos rituales, los albures deben 

normalmente ser improvisados, es decir creados segtin la 

situacion. Contrariamente a los insultos rituales cuyo 

caracter abierto varia, los albures siempre tienen un caracter 

sexual y relativamente agresivo. Adentas, la regla esencial del 

juego es que el albur sea disimulado y no se realice con 

palabras manifiestamente obscenas. 

LOS albures forman parte del folklore verbal mexicano y 

contienen elementos esenciales para el conocimiento del 

comportamiento cultural y de la idiosincrasia de los mexicanos. 

E s t h  hechos de alusiones de doble sentido y dan luz a un juego 
verbal hermético para los que no conocen su existencia. La 
ambigüedad del fenomeno, la escasa informacion disponible y la 

sutileza de su funcionamiento precisan algunas clarificaciones . 
Ni que decir tiene que el conocimiento de este fen6meno nos 

permitira comprender mejor ciertos aspectos de la cultura 

mexicana y facilitar la adaptacion a la misma. 

Historiograf ia 

Dado que el albur parece ser un fen6meno de interaccion propio 
de la lengua hablada, se imponia una revision de la 

bibliografia accesible sobre el espaiiol coloquial. La casi 

totalidad de los estudios giran en torno al lenguaje coloquial 

peninsular, si bien hay algunos cuantos autores que si 

mencionan O hacen alusiones a los calamburs, los juegos de 

palabras y al humor (Beinhauer 1978;1973); peso nadie menciona 

este due10 verbal que tanto practican las mexicanos. Sin 

embargo, no hay duda de que el albur pertenece al lenguaje oral 
conversacional y f amiliar, al lengua je coloquial cuya 



definicion puede abarcar este tipo de manifestaci611 

interactiva, espontanea y familiar con caracterfsticas propias 

a nive1 léxico-semhtico y morfosint~ctico. 

Recordemos : 

({El habla coloquial no es exclusiva de un grupo 
social. La encontramos en todas las clases 
sociales aunque algunas expresiones y usos sean 
m 6 s  frecuentes en determinadas clases que en 
otras. Tampoco es exclusive de un area espacial 
particulan (Espi et al. 1996:25) 

También hemos explorado los trabajos de orden general sobre 

otros registres de lengua a sobre otros aspectos particulares 
del espafiol de México, por e jemplo el ca l6  (Chabat 1956; Flores 

y Escalantes 1994), la practica del insulto en México (Lomas 

1974 ) , las expresiones populares , los dichos, los retruécanos 
(Usandiga y Mendoza 1973; Mendizdbal 1975 ) , el vocabulario 
sexual (De Gortari 1988) y el humor en el espafiol popular 

mexicano (Magaiia Figueroa 1991). Estas obras descriptivas, 

aunque no tratan del albur en si mismo, sirven para situarlo, 

para relativizar su importancia y seiialar ciertos elementos 

constitutives del mismo. Ciertos trabajos, que no tratan 

directamente del albur, se refieren a temas que relacionamos 

con los albures. Asir entre ellos tenemos los trabajos de 

Saavedra ( 1971) sobre el lenguaje sexual en el habla mexicano y 

Grimes (1978) sobre el lenguaje erbtico y los tabties 

lingüisticos en México. -os son referencias importantes para 

un acercamiento al tema que nos interesa. 

Como ya hemos senalado, los albures son generalmente de 

caracter sexual, t e m a  tabu en la cultura mexicana. El contenido 

de estas obras, junto con el repertorio lexicografico sexual 

que contienen, nos ayudaron a discernir y describir el albur, 

puesto que el fen6meno conlleva una carga emocional marcada por 
el tabu. 



Otros estudios especificamente lingüisticos tratan de los 

juegos de palabras (Lope Blanch 1980) y de las modificaciones 

ocasionales de las d i f  erentes estructuras silabicas 

(Pierrehurnbert 1995). Aunque estas obras no tratan 

directamente del albur, su contenido es pertinente porque los 

juegos de palabras y las modificaciones de estructuras 

silabicas son recursos muy utilizados para la creacion y 

practica de los albures. 

A pesar de su interes, el fen6meno de los albures ha recibido 

poca atencion por parte de los investigadores lingüistas. Pero 

algunos diccionarios incluyen la palabra albur dando 

def iniciones diversad (véase anexo D) . En el sentido que nos 
interesa, el diccionario general de los americanismos de 

Santamaria (1982 [1942]:75) define el albur corno un juego de 

palabras, un calambur, y una palabra de doble sentido exclusive 

de México. También sefiala una serie de vocablos derivados del 

t h n i n o  tales como albureador, alburear, albureo.3 Asi mismo, 

ciertos autores no lingüistas (literatos , antrofllogos, 

folkloristas, periodistas) mencionan explicitamente el 

fendmeno, mientras que otros han consagrado obras completas al 

tema, 

Los albures estan presentes O son meramente mencionados en 
algunas obras literarias de autores tales corno Octavio Paz, 

Oscar Lewis, Mej i a  Prieto, Carlos Monsivais, Marco Antonio 

Montes de Oca, Armando Jiménez, Unda Vergara y Carlos Laguna, 

por citar algunos . 

En el marnent0 de hacer l a  investigaci6n, no tomamos en cuenta las otras 
def in ic iones  que se le atribuyen a la palabra albur y nos restringimos a l  
concepto mexicano . S i n  embargo, es interesante mencionarlas para ayudar 
a e luc idar  el origen y l a s  rafces etimol6gicas d e  la palabra a l b u r .  
Albureador(ra) : persona que gusta de emplear equfvocos O retru6canos en 

su lenguaje. 
alburear: Verbo que s i g n i f i c a  echar albures O palabras de doble sentido 
en la conversaci6n. 
albureo: Acci6n y efecto de alburear en la  pldtica, 



Paz (1986), en su obra El laberinto de la soledad, dedica unas 

Uneas al albur y propone una definicion (véase capitulo 2). Su 

reflexion estd orientada hacia el matiz homosexual de este 

juego que tanto se practica en la ciudad de México. Utiliza en 

algunos poemas los principios basicos del albur, modificando 

a s i  el sentido y la intencion de ciertas palabras, lo que da 
pie al cornentario atrevido de ~ e j i a  Prieto (1993) quien avanza 
que es sorprendente ver a los poetas identificar estos 

mecanismos verbales como poesia, cuando en realidad son 

albures. 

El poeta mexicano Marco Antonio Montes de Oca afinna que el 

descubrimiento de ese juego oral y mental que son los albures 

constituyo para é1 una experiencia deslumbrante en su juventud 
(citado por ~ e j i a  Prieto l993:g). 

En L o s  h i j o s  de Sanchez, Oscar Lewis (1963) transcribe 

f iebente el h a l a  de sus informantes capitalefios (México D.F.) 
de nive1 popular, los cuales utilizan los albures de manera 

frecuente. 

Pionero en ese campo, Armando Jiménez (1960; 1979; 1982) ha 

propuesto ejemplos de albures dentro de repertorios de refranes 

populares, proverbios y vocabulario de la picardia mexicana. 

Es é1 el primer autor que defendid el albur de rnanera abierta; 
tambien ha publicado un diccionario donde recopila téminos  

secretos y prohibidos . Su bibliograf ia sobre el lenguaje 

coloquial mexicano es muy importante y nos ha proporcionado 

buenas pistas de investigation. 

Unda Vergara (1975), en el Coyote Cojo, hace una compilacion de 

una serie de palabras de doble sentido, Bnicamente de cardcter 
sexual, que 61 llama albures. LOS ejemplos estan presentados 

fuera de contexto y carecen de anAlisis  teorico. 



En Palabras y p a l a b r o t a s ,  Carlos Laguna ( 1 9 8 8 )  consagra algunas 
paginas al albur que, segifn é1, difiere de los calambures y de 

los juegos de palabras. Este autor ofrece una hipotesis 

explicativa sobre el origen etimol6gico del albur, y la 

dinamica de su funcionamiento; atribuye las motivaciones 

implicitas de los interlocutores que practican este juego a la 

dominacion sexual. Su reflexion es iinica en la literatura 

consultada. 

Muchos articulos de opinion sobre los albures han sido 

publicados en revistas no especializadas O en los periodicos 

nacionales. Ciertos escritores y cornentaristas explican el 

fenomeno, otros presentan la opinion de ciertas personalidades 

del medio artistico e intelectual. E s o s  articulos constituyen 

referencias interesantes pero son subjetivas y limitadas 

(Saldafia 1975; Matali 1979; Monsivais 1989; Cohen 1996). 

El escritor Mejia Prieto (1993) consagra un capitulo complet0 

al albur en su obra A l b u r e s  y Refranes de México. É1 considera 

esta forma de expresion como parte del folklore urbano. 

También formula hipotesis sobre el origen del albur y su apogeo 

en el teatro popular. En cambio, el autor no analiza el 

discurso de la gente acerca de los albures; tampoco habla de la 

ditusion, de la frecuencia del fendmeno, de su practica, de su 

aceptaciOn social ni del pape1 que ocupa en los intercambios 

verbales cotidianos. Aunque abunda en informaciones valiosas, 

el libro de Mejia Prieto no constituye una referencia completa 

que permita iniciar una inves tigaci6n mas prof unda; tampoco 

informa al lector sobre la metodologia utilizada para reunir 

los datos. 

En una tesis doctoral no publicada, que versa sobre el habla 

p o p u l a r  mexicana y l a  conc ienc ia  colect iva,  e l  lingüista 

Gaarder (1954) rnenciona brevemente que el albur es una 

caracteristica propia del habla de los estudiantes y del sector 

obrero de la ciudad de México. Por su parte, Gonzalez Salas 



(1992), en su tesis doctoral titulada Sex-Differential 

L i n g u i s t i c  Markers i n  the Spanish of Mexico, menciona el albur 
como una prdctica verbal exclusivamente masculina. 

Dos tesinas, una en psicologia y otra en lingüistica -no 

publicadas- han sido escritas sobre el terna. Alvarez Diaz de 

Le6n (1976) examina brevemente el funcionamiento del albur sin 

basarse en datos experimentales. Su enfoque es mas bien 

psicol6gico: intenta explicar el comportamiento del mexicano y 

la conducta verbal del albur. Gutiérrez Gonzalez (1988) orienta 
su estudio Qu& trabajos pasa C a r l o s :  La construccidn 

interactiva del albur en Tepito hacia el andlisis del discurso 

y la practica de los albures de los habitantes de Tepito 
(barrio del D. F. ) . Adopta una orientacidn sociolingüistica. 
Estas dos tesinas representan hasta ahora las dos ihicas 

investigaciones que profundizan el tema. 

Esta revision comentada de la bibliografia pertinente nos ha 

permitido constatar que aunque hay interés y curiosidad por los 

albures, quedan todavia muchos aspectos del tema por explorar y 

analizar. En efecto, podemos decir que el origen de los 

albures, su distribucion espacial y social, la perception del 

fendmeno y las actitudes frente a esta practica son todavia muy 

poco conocidas. Hasta ahora, la investigacion se ha concentrado 

m a s  en la cornpilacion de los albures y en el analisis del 

discurso. Aunque muchos autores han propuesto una definicion 

del albur, no existe unanimidad ni homogeneidad en las 

definiciones. No hay un concept0 claro ni una definici6n 

unlvoca. Dos grandes vertientes se destacan: una propone al 

albur como un due10 verbal y la otra como un simple juego de 

palabras de doble sentido. Esas observaciones divergentes 

justifican una investigacion mas profunda del fen6meno. Ante 

todo, su def inici6n y funcionamiento merecen ser clarif icados . 



Metodologia recogida los datos 

1.1 Criterios de seleccion de la muestra 

La practica espontbiea de los albures en un contexto de lengua 

hablada necesita un ambiente propicio y condiciones 

particulares, dificiles de crear O provocar en el contexto de 

una investigation lingüistica. Pot lo tanto, hemos renunciado a 

esa técnica debido a las condiciones restringidas para 

realizar dicha investigaciOn. Hemos optado por la elaboracion 
de un cuestionario para conocer la perception del albur que 

tienen ciertos hablantes de la ciudad de México. Los datos 

obtenidos nos permiten evaluar el conocimiento del fen6men0, la 

experiencia que tienen del mismo y sus actitudes frente a su 

propia utilizacion del albur. 

Hemos escogido realizar la recogida de datos en un sector del 

sur de la ciudad de México, con gente que vive, trabaja O 

frecuenta diariamente un barrio relativamente pequefio de la 

Delegacion de Coyoacan donde se localiza la üNAM (Universidad 

Nacional Autonoma de México). Hemos escogido este barrio, 

preferentemente a otros donde quiza la gente alburea mas -corno 
por ejemplo Tepito- ya que todas las investigaciones realizadas 

hasta la fecha sobre el fendmeno se habian llevado a cabo en 

este iiItimo barrio. Esto fue un factor decisivo para incitarnos 



a tomar otro Iumbo. Razones de uso prgctico, personal y de 

seguridad justificaron también nuestra elecci6n. La 

investigacion se llev6 a cabo en la zona mencionada porque era 

en esta donde viviamos y donde nuestra vida se desarrollaba. 

Esto nos permitia establecer contactos y relaciones de 

confianza, condicion indispensable para realizar este tipo de 

investigacion. En efecto, al ser el albur un tema tabîi, debe 

existir cierta familiaridad con el informante para favorecer la 

obtention de la inf oxmaci6n. 

La Delegacion Coyoacan ocupa una superficie aproximada de 53 

W .  La investigaci6n se hizo alrededor de la UNAM en un radio 

de aproximadamente 1 0km2. Coyoacan es un barrio mayormente 

poblado por la pequefia burguesia, aunque encontramos muchos 

estudiantes y, en menor grado, gente obrera. Su caracter 

intelectual y artistico se denota por sus numerosos cafés y 
librerias. Es un barrio donde se mezclan, a la vez, el 

folklore y la modernidad. 

1.1 La muestra 
La muestra fue establecida en base a una participacion 

voluntaria, debido al hecho de que el tema de investigacion 

pertenece a un tema culturalmente considerado como tabh, 

demasiado intimo O de mal gusto por ciertas personas (Gauthier 

1992:207). Todos los informantes son personas con las que se 

habia establecido contactos previos en la vida diaria. Una 

pre-encuesta hecha con 23 personas permitid descartar a algunos 

de los informantes que no correspondian totalmente a los 

criterios de selecci6n. Sin embargo, las respuestas de esos 

informantes secundarios han sido conservadas con fines de 

referencia suplementaria en cas0 de necesidad. Finalmente, 15 

personas fueron seleccionadas para fomar el gmpo principal de 

informantes. Los hombres estdn representados en una proporcion 

mayor por el hecho de ser aparentemente los unicos que usan los 

albures. Sin embargo, hemos creido valido interrogas a alqunas 

mujeres y tener en cuenta esta variable para tener otra 



perspectiva y para verificar la alegacion de exclusividad 

masculina. Contamos, pues, con doce informantes masculinos y 

tres informantes femeninos. Como las percepciones pueden 

variar de una generacidn a otra, hemos escogido para cada 

categoria social, un nhero igual de representantes de tres 
grupos de edad diferente: de 20 a 30 aiios, de 31 a 44 aiios y de 

45 afios y m 6 s .  Cada categoria de edad esta cornpuesta por 

cuatro hombres y una mujer. Los criterios de çeleccion de 

muestra fueron los siguientes: haber nacido O haber sido criado 

en e l  Distrito Federal y de preferencia en el sur de la 

Capital; pertenecer a diferentes gremios y a niveles sociales 

di£erentes. 

Tabla 1: Grupo principal de informantes 

Ahora bien, reconocemos que la muestra limitada escogida no es 

# I n f .  
1 
2 
3 
4 

necesariamente representativa de todos los hablantes del sur de 

la capital mexicana. Sin embargo, el motivo del estudio es 

Ocupaci6n 

j ardinero 
reqidor de escena 
bolero 
maestro 

tambian limitado: comprender mejor el funcionamiento y la 

perception que ciertos hablantes tienen del f e n h e n o  del albur. 

Sexo 

M 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

GSCE 1 corresponde a una persona qua efectu6 estudios a nive1 nuperior, habla dos o 
varios idiomas, acostumbra leer, tiene actividades culturales y pertenece al grupo 
salarial 1. 
GSCI 2 corresponde a una persona que puede tener una formacion universitaria de primer 
grado y habla otro idioma, lee un poco, pero su abertura cultural es reducida y 
pertenece al grupa salarial 2. 
GSCE 3 corresponde a una persona que tiene una formacion m i c a ,  no habla otro idioma, 
no lee, no tiene intereses culturales y pertenece aï grupo salarial 3 .  

empleado de banco 
coleccionista 
inq. d e  computacidn 
inq. de grabacidn 
actor 
albaÎïil/bolero 
empleado 
periodista 
tec-grafista 
h i s t .  d e l  arte 
maestra 

GSCE 2 
GSCE 1 
GSCE 1 
GSCE 1 
GSCE 2 
GSCE 3 
GSCE 3 
GSCE 1 
GSCE 3 
GSCE I 
GSCE 2 

Edad 

2 0  

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 

G S C E ~  
GSCE 3 

3 3  
35 
37 
38 
4 5  
50 
50  
53  
23 
37 
4 6  

GSCE 2 
GSCE 3 
GSCE 2 

M 
M 
M 

26  
29 
30 



1.3 Técnicas de encuesta y cuestionarios 

L a  observac ion  p a r t i c i p a n t e ,  jun to  con e n t r e v i s t a s  s e m i -  

e s t r u c t u r a d a s  hechas con un c u e s t i o n a r i o  o r a l ,  f u e r o n  l a s  
t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  de l a  e n c u e s t a .  E l  

cues t ionar io  fue  de  t i p o  semi-abierto de manera que favorec ie ra  
l a  expres ion  l i b r e  y espontanea de l o s  i n fo rman tes  (Véase 
cuest ionar io ,  anexo A) . 

Queriamos se rv i rnos  de l a  t é c n i c a  d e l  "récit de p r a t i q u e " ,  por 
ser e l  método i d e a l  para conocer l a  natura leza  de l o s  hechos de 

l a  v i d a  co t id i ana  y p a r a  buscar  l a s  percepciones que l a  gente 
t i e n e  de un fendmeno (Dubois l!W4:65 ) . S i n  embargo, no hemos 
podido i n t e r r o g a r  de manera exhaus t iva  a cada uno de l o s  
i n f  ormantes: e l  ''récit de prat iquet '  fue  p a r c i a l  y l i m i t a d o  a l a  
percepcidn persona1 e i n d i v i d u a l  d e l  fen6meno es tudiado.  Las 
e n t r e v i s t a s ,  grabadas y luego t r a n s c r i t a s ,  fueron hechas, en  l a  

medida de 10 pos ib le ,  en e l  mismo domicil io de l o s  informantes, 
s a l v o  seis que fueron r e a l i z a d a s  e n  su  ares de t r a b a j o .  Esta 

o r i e n t a c i o n  f a m i l i a r  t e n i a  como f i n  f a v o r e c e r  e l  c l i m a  de 

conf ianza necesar io  para abordar e l  tema "delicado" d e l  albur.  
Ademas de permi t i r  e l  d e s a r r o l l o  de c i e r t a  relation de empatia 
e n t r e  l a  encuestadora y l o s  encuestados, l a  r e a l i z a c i o n  de l a  
encuesta  en e l  medio de v ida  del informante t e n f a  l a  v e n t a j a  de 
p e r m i t i r  a l a  encues t adora  observar  i n d i c e s  c o n c r e t o s  para 
cornpletar l a  f i c h a  bio-sociograf ica  del  informante  (Coupa1 e t  

a l .  1980:21) (véase anexo B). 

A f i n  de  o b t e n e r  l a  informacion  que  s e r v i r i a  p a r a  l a  
i d e n t i f k a c i o n  y clasif i cac ion  socioecont5mica y c u l t u r a l  de l o s  
in formantes ,  hemos u t i l i z a d o  un b r e v e  c u e s t i o n a r i o  bio- 
sociogr&fico sobre  los elementos socio-demograficos esenc ia les :  

edad, profesion,  salario aproximativo, n ive1  de e s c o l a r i z a c i o n  
y h a b i t o s  de v i d a  de cada informante. Hemos completado l a s  
i n f  onnaciones con  l a  o b s e r v a c i b n  directa de e l e m e n t o s  



concretos, tales como la posesion O el usufructo de bienes 

materiales (casa O departamento, coche, teléfono, segunda casa) 

y el consumo de servicios que suponen cierto nivel econ6mico 

(empleo de asistente doméstica, viajes de turismo, haber 

estudiado en un centro de ensefianza superior no gratuito). La 

posicion socio-cultural de los informantes esta fundada en el 

nivel de educaci6nf su conocimiento activo de lenguas 

extran jeras, asi como sus actividades de tiempo libre. Hexnos 

utilizado, como indices de su grado de cultura y de apertura 

hacia el mundo exterior, su interés marcado por la lectura, el 

teatro u otras actividades equivalentes (Perissinotto 1975:83). 

La propuesta de clasificacidn resultante esta basada en el 

nhero de respuestas positivas O negativas obtenidas. Los 

parhetros retenidos permiten cuantificar ciertos aspectos de 

los datos recogidos (vease anexo C) . Cada uno de los GSCE 
(Grupo Socio Cultural y Econ6mico) esta compuesto por cinco 

informantes: cuatro hombres y una mu jer. 

Se podra observar que el nivel socio-cultural guarda 

generalmente cierta congruencia con el plano socioecon6mico. 

Pero cabe destacar algunas excepciones como las de los 

infamantes del ambito magisterial (véanse informantes 4 y 15, 

anexo C), cuyos niveles de estudios superiores les asegura una 

preparacion profesional y cultural desproporcionada con la baja 

remuneracion economica que reciben . A s i  misrno, algunos 

individuos que se ven relacionados por su oficio con el medio 

de los intelectuales pueden adquirir, ocasional y gradualmente, 

niveles culturales m 6 s  elevados de los que supuestamente les 
corresponderia. Para ilustrar dicha observacion, véase el cas0 

del librero y coleccionista, cuya position cultural sobrepasa 

netamente 10 anticipado por su sueldo y fornacich profesional 

relativamente bajos (véase informante 6, anexo C). 



La descripcibn y el funcionamiento del 
a l b u r  

2.1 En busca de una d e f i n i c i o n  
ZQué es un albur? 

Antes de emprender una encuesta sobre el albur es necesario 

aclarar 10 que se entiende por albur. Varios intelectuales 

mexicanos, entre otros, Samuel Ramos, Octavio Paz, Carlos Laguna, 

Ratil Prieto, Sergio Romano, Carlos ~ o n s  ivgis, Armando Jiménez, 

Juan Lomas, Flores y Escalante, se han interesado por el tema y 

han propuesto maltiples definiciones. No existe un criterio 

compartido y aun menos una definicion cornun y unka. 

Por 10 anterior, y con cautela, nos atrevemos a dar una 

explkacion comentada de la postura adaptada por cada autor 

citado. Seguiremos intentando definir el fenomeno lingüistico 

estudiado. Esta definicion surge de los trabajos de quienes son 

considerados conocedores del tema asi como de la informacion 

proporcionada por los entrevistados interrogados en las 

encuestas. 

Samuel Ramos (1987) fue el primer0 en abris en 1934 un nuevo 

campo de estudio cuya meta es analizar la identidad y el 

comportamiento del mexicano. Aborda indirectamente el tema del 



albur, sin mencionar el término, al describir el habla popular 

del capitaleno: 

«La terminologia del pelado5 abunda en alusiones 
sexuales que revelan una obsesidn fal ica,  nacida para 
considerar el 6rgano sexual como shbolo de fuerza 
masculina. En sus combates verbales atribuye al 
adversario una femineidad imaginaria, reservando para 
si el pape1 masculino. Con este ardid pretende 
afirmar su superioridad sobre el c0ntrincante.n 
(Ramos 1987 [1934]:51) 

Octavio Paz, con la misma intention de analizar la 

idiosincrasia del mexicano, propone l a  siguiente definicidn y 
descripcion del albur: 

((El juego del albur es un combate a través de 
trampas verbales y de ingeniosas combinaciones 
lingüfsticas, que procura anonadar a su adversario; 
el vencido es el que no puede contestar, el que se 
traga las palabras de su enemigo. Y esas palabras 
estan tefiidas de alusiones semialmente aqresivas. El - 
perdidoso es poçeido, violado por el otro. (Paz 
1963 : 38 ) 

Quiza su definicion sea la mas abierta y la m 6 s  completa 

aunque otras definiciones y conceptos no son menos 

interesantes. 

Carlos Laguna en su libro sobre el habla obscena, en l a  cual 

incluye el albur, propone varias pistas etimol6gicas para 

buscar el origen de la palabra albur. Esta tiene tres 

significados basicos: un pez de agua dulce (alburnus albidus), 

las dos primeras cartas que saca el banquer0 en cierto juego 

de naipes, contingencia O azar. En México, se ha agregado el  
significado de "equivoco (1ingüLstico) malicioso", "concepto 

de doble sentido" porque ((el que cae en el albur es "pescado", 

%egun el pequeÏio Larousse ilustrado ( 1992 ) , p e l a d o  t i e n e  como 
definicidn en MBxico: "tipo popular de las clases bajas, miser0 e 
i n c u l t o ,  pero generalmente simpatico. Persona mal  educada y groseran . 
Segun Santamarf a ( 1959 ) , e l  pel ado tiene como s igni f  icado "persona de  
maïa educaci6n que acostwbra lenguaje obsceno". 



atrapado en el garliton. Su reflexion esta acompaiiada con una 
breve def inicidn 

((Albur, pues, es una denominacibn nacional que 
corresponde en 10 general a hechos lingüisticos de sobra 
conocidos. No obstante, las notas que 10 diferencian de 
otras manifestaciones similares son el empleo 
fundamental de las alusiones sexuales y el 
caracteristico enf rentamiento verbal que se realiza de 
manera mas O menos amistosa, y durante el cual (se) debe 
obsenrar un dialogo aparentemente intrascendente en 
cuyos parlamentos se esconde el sentido obsceno; aquél 
que logra mantener ta1 dialogo hasta sus filtimas 
consecuencias es el vencedor . )) (Laguna 19 8 8 : 142 ) 

Flores Y Escalante, en su libro sobre el vocabulario del cal6 
mexicano, describe el albur de la forma siguiente: 

((En México se involucra con el juego de palabras, 
retruécanos y dobles sentidos verbales, casi siempre 
de orden sexual, que caracterizan el habla popular del 
mexicano de casi todas las esferas sociales, por 10 
que es un verdadero "peligro" dialogar con ciertos 
avezados albureros . » ( Flores y Escalante 1 9  94 : 4 ) 

Por otra parte, el periodista y escritor R a i i l  Prieto, igual que 

otros intelectuales, le atr ibuye  al albur fundamentos 

psicol6gicos y matices freudianos relacionandolo directamente 

con el sexo: 

((El albur evidentemente pone de manifiesto una 
insatisfaccich sexual, Los insatisfechos sexuales 
necesasiamente estan pensando en satisfacer su deseo. 
Lo satisfacen, mediante el lenguaje, refiriéndose a 
las herrnanas del contrincante, a la m a d r e  O al propio 
contrincante, parque en el juego interviene el amor 
homosexual, aparte del amor incestuoso ya sea con la 
hennana O con la madre . El amor de Edipo . » (Prieto, 
citado por Mataii 1979) 

De un punto de vista similar, ~ e r g i o  Romano, periodista y 
cornentarista, ve el albur como la manifestacion de un complejo 

de inferioridad y de insatisfaccih sexual del mexicano. «En el 

albur, el aspecto homosexual se mane ja mucho, el hacer aparecer 

al hombre como un invertido, para rebajar su masculinidad 



dudando asi de su virilidad.n(Romano, citado por Matali 1979). 
Considera e l  a l b u r  como parte del bagaje c u l t u r a l  del  pueblo,  
s iendo una gran forma de reto, propia del hombre de l a  clase 

ba j a mexicana y de foma mayori tar ia  de los pobres . 

D e  acuerdo con estas tiltimas afinnaciones,  muchos de n u e s t r o s  
informantes consideran e l  a l b u r  como una p a r t e  i n t e g r a n t e  del 

ser mexicano y 10 a s o c i a n  con l o s  niveles mas ba jos  de l a  

es f e r a  soc ia l .  

( t . .  . e n t r e  nuestro n i v e l  hay albures porque noso t ros  
somos todos j od idos  y de  hecho somos gente de muy 
bajos recursos...».(informante 3 ,  GSCE 3, 1996) 

La mayoria de los i n t e l e c t u a l e s  ven l a  p r a c t i c a  d e l  albur como 
a lgo  posi t ivo y va l io so .  A s i  10 a tes t iguan  ciertos encuestados de 
l a  categoria GSCE 1 (véase anexo C ) :  

(( . . .me parece que es s u p e r  ingenioso, es muy, mis 
r e s p e t o s .  . ,)) (infonnante *14, GSCE 1, 1996) 

Contrariamente, Car los  c on si vais no le ve l a  gracia a este juego 
supuestamente " rebuscado" . Denuncia el  fendmeno categoricamente : 

«El a l b u r  no m e  parece poesia ,  no m e  parece ingenio. M e  
parece simplemente una lamentable pérdida de tiempo, e n  
funcion de tradiciones liquidadas y que hoy permanece 
como una c u r i o s i d a d  sexis ta  y machista. a (Monsivais,  
c i tado por Matali 1979: 30) 

También lo denuncia un infonnante del GSCE 2: 

«. . . Yo creo que es muy pobre cuando queremos con el 
a lbur  jugar  con nuestra sexualidad; a l l i  es muy p o b r e  
realmente el pape1 que juega el albur. E s  nuestra 
incapacidad de ser jugue tones  con un l enguaje  de l a  
s e n s u a l i d a d ,  Entonces a l  alburear,  reducimos  a s u  
minima expresidn n u e s t r a  sensualidad a n i v e l  verbal, y 
muchas veces es bas tante  çoez. . . » (informante *15, GSCE 2, 
1996 ) 



E l  gran de fenso r  de l  a l b u r ,  Amando Jiménez, propone una 
def in ic ion  m 6 s  amplia del concept0 en e l  que inc luye  elementos 
no fdnicos -es d e c i r  v i s u a l e s  O grgficos-  ta1 como 10 podemos 
observar aqui: 

((El a l b u r  es un juego de palabras,  pero a condicion de 
que se l e  dé a l  vocablo  ' p a l a b r a '  no solamente l a  
acepcion de sonido O conjunto de sonidos a r t i cu l ados  y 
emit idos  por  l a  boca, que expresan una i d e a ,  s i n o  
también a l a  r ep resen tac ion  g r a f i c a  O v i s u a l  de esos  
sonidos. » (Jiménez documento inedito:  44 ) 

É1 afirma que en  e l  a l b u r  e n t r a n  ademanes, gestos, muecas y 

sefias. 

« E l  a l b u r  es un juego de palabras,  pues en ocasiones 
pueden i n t e r v e n i r  r u i d o s ,  ademanes, d i b u j o s  O 
r e l i e v e s ,  y hasta o l o r e s ,  e n  s u s t i t u c i o n  de 
palabras. » (Jiménez documento inéd i t0  : 44 ) 

Juan Lomas en  su  d e f i n i c i o n  parece confundir  e l  calambur y e l  

a lbur ,  consideralndolo como una manera de ag red i r  . 

«El a l b u r  O calambur es un juego 
a l u s i o n e s  s e x u a l e s  p a r a  ofender  
calambur c a s i  s iempre es un dialogo 
amigos, pues mas - b i e n  se considera i 
de i n s u l t a r  a l  compafïero.u (Lomas 1974:53) 

d e  pa l ab ras  con 
a l  oyente .  E 1 
que sos t ienen  dos 
ln modo a fec tuoso  

Apoyandonos en  l a  ampl ia  gama de informacion, op in iones  y 

cornentarios r e c o p i l a d o s  d u r a n t e  l a  investigaci611, t a n t o  
documental  como de campo, a s i  como e n  n u e s t r a  p r o p i a  

exper iencia  en l o s  ambientes y escenar ios  p rop ic ios  a l  albur, 
psoponemos a continuacidn una def inic ion d e l  fen6meno. 

E l  a l b u r  es una c r e a c i 6 n  c o n t e x t u a l  i n t e r a c t i v a  y o r a l ,  

fundamentahente machista,  que nace de una provocation ve rba l  y 

s u s c i t a  una respues ta  también verbal  a una s i t uac ion  i n t e r p r e t a d a  

como una oportunidad de competir con e l  i n t e r l o c u t o r ,  pe rc ib ido  

como un ser sexual a quien  se agrede, con e l  f i n  de dominarlo 
demostrbidole cierta super ior idad  mental. Desde una pe r spec t iva  

ps icol6gica ,  r e s u l t a  ser l a  ocasion de  una descarga emocional y 



la manifestacion de una relation interpersonal en la que se 

produce una penetracion verbal. Se le atribuye al albur, como 

ob jetivo principal, tratar de "penetras al otro" , es decir tratar 
de introducir simb61icamenter por donde sea, el 6rgano sexual 

masculino. 

D e  10 anterior se deduce que el albur no es un fendmeno 

lingüistico abierto y al alcance de todos: es una practica 

tradicionalmente permitida y limitada a los hombres. Al ser 

simbolicamente un juego fblico, las mujeres quedan descartadas 

como oponentes porque no tienen falo. Por no tener las 

"herramientas" necesarias, mujeres y nifias no pueden entrar en el 
juegoe6 Por ses esencialmente exclusivo de los hombres, el albur 

es sexista: 

« . . .pues,  en  el momento de d e c i r  que  se e j e r c e  e n t r e  
hombres, pues si, a l  momento, que se excluye a l a  mujer 
de l  albur. . . » (informante 12, GSCE 1, 1996) 

(( . . . de alguna manera el lengua je sobre la sexual i d a d  1 O 
ha dado mucho el hombre, no la mujer, porque el hombre 
es el que ha dominado l o s  campos de todo el conocimiento 
en ~&ZI~~OS generales. . . » (informante * 15, GSCE 2, 1 9 9 6 )  

Ta1 como 10 expres6 el informante 14, el albur tiene un fuerte 

carScter machista. 

« . . +orque es eminentemente macho l a  a c t i t u d  d e  decir: 
yo soy m a s  fuerte que tB sexualmente,  yo a ti te la doy 
y te trueno sexualmente,  Zno? Entonces, obviamente es 
una actitud macha. Pues,  eso es una c a r a c t e r i s t i c a ,  
tno?...~~ (informante *14 ,  GSCE 1, 1996) 

Se trata de ganarle al otro, de vencerlo en el territorio 

implicite de la sexualidad. En efecto, el albur siempre gira 
alrededor del mismo tema: el sexo -entendid0 como arma para 

dominar a l  otro- aunque en superficie se desarrolle O desencadene 

por medio de palabras de diversos campos semhticos aparentemente 

Sin embargo, por influencia y mimetismo, la mujer desenvuelta puede, a 
fa l ta  del albur, u t i l i z a r  el doble sentido, el cual abordaremos mais 
adelante, 



neutros e inocuos ,  t a1  corno e l  de l a  cornida ( f r u t a ,  ve rdu ra ,  

c a r n e ) ,  e l  de los a c c e s o r i o s  del hogar (pal0 de escoba, mango de 

los e n s e r e s  de c o c i n a ) ,  e l  de  las h e r r a m i e n t a s  de t r a b a j o  

(desarmador,  p a l a n c a s ,  p i n z a s ) ,  e l  de  l o s  a p a r a t o s  d i v e r s o s  
(tubos, manijas). Dichas palabras r e p r e s e n t a n  los a p a r a t o s  
reproductores  masculine O femenino. 7 

(L . .se propicia m u c h o  el a l b u r  por el u s o  de 
instrumentos que t i e n e n  mucha connotaci6n, este. . . , de 
imagen, vamos a decir que.. . f d l i c a ,  sobre todo: que el 
desamador ,  que la t u e r c a ,  que el tornillo y todo 
eso...)) ( informante 1 2 ,  GSCE 1, 1996) 

L a  c r e a t i v i d a d  e n  el juego del  a l b u r  depende e n  g r a n  parte de l a  
h a b i l i d a d  verbal y de l a  r i q u e z a  del repertorio lexico de cada 

i nd iv iduo .  P o r  s u p u e s t o ,  de s u  picardia t a m b i é n ,  ya que l o s  
vocablos " neutros " deben s u s c i t a r  a l g u n a  a soc i ac i6n  con e l  sexo. 

2 . 2  El origen 

N o  nos ataiie i n t e n t a r  f e c h a r  e l  moment0 en el c u a l  s u r g i 6  e l  

a l b u r ,  n i  e l u c i d a r  s u  0 r i ~ e n . 8  8 Sin embargo, hay c i e r t a s  

r e f e r e n c i a s  en  cuanto  al posible o r i g e n  del a l b u r .  

E l  p e r i o d i s t a  y co rnen t a r i s t a  de  television, Sergio Romano le  

a t r i b u y e  a l  albur raices historicas e n  e l  s ig lo  X V I I I  y afirma 

que ha s u r g i d o  como e n  defensa de l a  i d e n t i d a d  de l a s  clases 
populares . 

E l  cr i ter io a s o c i a t i v o  puada ser l a  forma, el tamafior el color 0 la 
textura del o b j e t o ,  s iendo por ejemplo, l a s  f rutas: papaya, sandh, 
fresa, platano, camote; las verduras: chile, pepino, r a d n o ,  nabo; l a  
carne: longaniza,  chor izo,  salchichas , etc . 

E l  e s t ud io  c i e n t i f i c o  de los or igenes  d e l  fen6meno del albur  rebasa el 
marco de nues t ro  proyecto de inves t igac i6n .  Sin embargo, para poner a 
prueba l o s  conocimientos de l o s  informantes, una de las preguntas del 
cues t i ona r io  se refiere a los origenes del albur (véase cuadro XXVI ,  
p. 1 0 7 ) .  



«El albur v iene  con todas las castas que luchan por s u  
identidad. Aparece con Canek, con el  negro Yanga y esta  
presente en l a  gran lucha de la independencia. Bay que 
recordar a Ramos Arizpe. En el ~eriquilio Sarniento ya 
esta el albur, vivo y vibrante .  ~9 (Romano, citado por 
Matali 1979) 

Monsivdis le atribuye también a esa forma de hablar un origen 

hist6rico vinculado a l a  lucha contra l a  represion. L e  atribuye 
a l  origen del albur un sentimiento nacionalista muy fuerte. 

((El albur fue tactica para burlar y romper la  censura. 
El albur fue el  lado vivaz de l a  obscenidad, cuyo 
origen se deposit6 en la plebe. »  onsi si dis 1989 : 4 1 )  

Estas opiniones no dejan de ser hipotesis porque e l  origen del 
albur es aiin desconocido. Sabemos que los  Nahuatl ten ian  en s u  
lenguaje juegos de palabras de doble sentido y su idioma incluye 

conceptos que hacen referenc ia  a juegos de palabras obscenas O 

malas palabras para provocar la risa y la burla (De Molina 
1957:12-13): 

qçacanilli = consejuelos para hacer reir. 
-camanollo = chusa, O burla de palabras 

-amanallatolli = palabras de pasatiempo 0 de recreacidn. 
-quallatollo = palabras malas, obscenas 

L o s  Mayas también usaban, en sus rituales de curacion, términos 
de doble sentido sexual. En El R i t u a i  de los Bacabes se pueden 
observar algunas palabras de doble sent ido  (Arz6palo Marin 

1987:395). 

Can chelic tun bacin. iAcaso esta tendido con las piernas 
abiertas ? 

Canek. e l  nsgro Yanga y Periquillo Sarniento  son persanajes de l a  
l i t e r a t u r a  hist6rica en la  que se destacaban ya, desde los tiempos de l a  
revolucidn y de l a  independencia. a lusiones a l  doble çent ido .  Ramos 
Arizpe, es un autor que inc lu ia  seudo-albures en los didlogos de sus 
personajes. 





esencia y sentido. Puede causar el regocijo de los contertulios, 

pero si el supuestamente albureado no se da por enterado, se 

pierde la eficacia del albur. En ta1 situacion, el albur queda 

prdcticamente roto. La comunicacion siempre tiene que ser fluida 

y se debe evitar el silencio del discurso durante el intercambio 

de albures. Un albur sin respuesta no es albur. 

El albur es espontaneo y esta generalmente hecho a base de 

alteraciones mentales de palabras. En el albur hay que armonizar 

y juntar las palabras: tiene que haber una hilacibn de las 

palabras para que se produzca el efecto deseado. El albur se crea 

por modificaci6n de palabras, silabas y sonidos, mediante 

prolepsis, metatesis, sinalefa,  contraccion, sinéresis, rima, 

derivaci6nf apocope, interversion y s h c o p a  . ~ i c h a s  

alteraciones a veces superpuestas O combinadas, conllevan 

cambios semdnticos. A continuacidn analizamos una serie de 

alteraciones de este tipo. Los ejemplos proceden del libro El 

Coyote Cojo (Vergara 1975) . 
Prolepsis 

MELA SE CASARA 
Al descomponer en silabas las palabras de una frase y al 

unir diferentemente dichas silabas para fo rmar  otras 

palabras, se crea la prolepsis. Con las nuevas fronteras 

l O proleps i s : m t i c i p a c i 6 n  de un elemento, una construccidn, una i d e a  que en 
un orden can6nico debe r i a  aparecer  en  l u g a r  p o s t e r i o r .  
metAtesis:Cambio de lugar d e  al#n fonema O fonemas dentro de una palabra .  
sinalefa: Pronunciacion de dos vocales con t iguas  que per tenecen  a palabras  
distintas en  una sola ç i l a b a  ritmica. 
c o n t r a c c i a n :  Fendmeno por el  cual dos voca les  con t iguas  se funden en  una 
so la  O forman diptongo den t ro  de l a  cadena hablada. 
s i n e r e s  is : ~ r o n u n c i a c i b n  en una sola s i  l a b a ,  de dos  v o c a l e s  con t iguas  
i n t e r i o r e s  de palabra 
rima: Fendmeno de r e l a c i d n  f6n ica  por e l  que dos o mas vocablos  p r6x im0~ en 
el discurso presen tan  una misma secuencia t e rmina l .  
a p 6 c o p e :  Tipo de  abrev iac i6n  de palabras  e n  que desaparece O se suprime uno 
O mds fonemas a l  f i n a l  de un vacablo. 
de r i  vaci on : Proceso de formaci6n d e  unidades l e x i c a s  mediante l a  ad ic idn  
de un afijo a un radical O base. 
s i n c o p a :  Supresi6n de uno O mds fonemas en el interior de una pa labra .  



Mxicas, cambia el significado original  y con el10 se 

produce e l  efecto obsceno deseado. Existe libertad para 
desplazar acentos s i  es menester. 

MELA SE C A S A R ~  -Casamient0 de Mela 

ME LA SE--CA SARA) 
MB LA SECA SARA -Acci6n de 'secar' el falo, ejecutado por Sara 

Metgtesis 

TüLAHGUILLO 

Al intemertir los elementos de la silaba intemedia LAN > 
HAL se adquiere un significado d i s t i n t o  del original. 

Posteriormente, se separa la silaba TU de la lexia anterior, 

para as5 formar dos nuevas palabras : TU HALGUILLO 

TULANGUILLO> Toponho 
TUNALGU~LLO> Metatesis 

TU - BALGUILLO> Separacidn y prolepsis 

TU NALGUXLLO <nalga:los gliiteos 

S i n a l e f a  

EL SE-R =MO HERDEZ EL GRANDE 

Al pronunciar en una sola silaba las vocales final e i n i c i a l  
de dos palabras contiguas se da coherencia al doble sentido. 

La combinacion y CO-articulacion de los sonidos de -MO 

HERDEZ da lugar a 'muerdes'. El GRANDE refiere 

eufemisticamente al falo. 

EL SENOR MENO HERDEZ EL GRAW>B> -Representacion de una persona 
por su nombre y apellido, 

Guillermo Herdez, el mayor 
EL SEBOSOR ME MO HERDEZ EL GRANDE> P r o l e p s i s ;  Sinalefa 
EL S E ~ O R  ME MOERDEZ EL GRAHDE> Asbilacion; el seseo 

de " z " f avorece nueva 
desinencia- "es " 

(EL SEROR) ME MUERDES EL GRANDE-Acci6n de morder el fa10 



Contraccida 

EL SALO# DEL TECW B W C O  

Se forma el doble sentido al contraer y suprimir una de las 

"dos" vocales idénticas -mentalmente creadas- que entran en 

contact0 por sinalefa. En efecto, se agrega mentalmente la 

vocal E , considerando TE como si fuera el resultado de una 

sinalefa y consiguiente contraccion de TE ECHO. 

EL SALOH DEL TECH0 B M C O >  Espacio con ciertas caracteristicas 

EL SALON DEL T--ECHO BLANCO> Aislamiento semhtico de 

echo blanco 

EL SALON DEL TEECHO BLANCO> Sinalefa y contraccion 
inventadas 

(EL SALON DEL) TE ECHO BLANCO Accion de introducir 

semenSinéresis 

ALMA MARIA DEHESA 

La union, en una sola silaba, de vocales que pertenecen a 

silabas distintas de una palabra, forma la sineresis. A q u i  

después de producirse primer0 la sinéresis DEHESA y 

consiguiente contraccion de las e se considera el 

resultado fonético como si fuera m a s  bien el de la sinalefa 
DE ESA. Conjuntamente, se produce la asociacion con 

'mamaria' , 

RLMA M A R ~ A  DEHESA> Nombre de una mujer 

ALMAMAR~A DE (B) ESA >Sinéresis y contraccion 

AL MAMAR~A DE ÉSA> ~rolepsis; interpretacion como sinalef a 

(AL) M A M A R ~ A  DE ESA "Ésa" ref iere euf emisticamente al sexo 

masculino. Acci6n de rnamar el sexo masculino. 



R i m a  - 
A-!CE VOX A JUGAR LAS HALGAS 

B-blO SALGAS, PO TE CHIFLO 

Para hacer valido el argument0 de duelo, el interlocutor (B) 

toma la hltima contestacidn del adversario (A) y, se la 

devuelve valiéndose de la rima." Una vez que éste (B) ha 

entrado en el juego, invalida al adversario completando la 

frase con el uso de un doble sentido- 

A-TE VOX A JUGAR LAS NALGAS -Accibn de manosear los gluteos 
B-NO SALGAS , 
El sentido aparente de la respuesta parece indicar la 

despreocupacion del adversario por la llegada de su 

contrincante, al que dice que le Ilamara con un silbido. En 

el doble sentido, hace usa de la contestacion rimada (salgas 

con nalgas) para entras en el juego y ,  luego, expresa 

tacitamente con "yo te chiflo" la acci6n de aproximar la boca 

al ana, invalidando asi la virilidad del primer0 (A). 

Como se observa, el practicante del albur utiliza, combin~ndolos, 

aunque inconscientemente, toda una serie de mecanismos 

lingüisticos que le permiten crear nuevas oraciones con 

significados distintos que podran, en el mejor de los casos 

suscitar una respuesta del contrincante. 

Es sorprendente 10 que debe hacer mentalmente el alburero con las 

palabras : 

((Darles la vuelta, m o d i f  icarles el significado, 
torceles la intencidn, hacerlas de nuevo, estallarlas 
para que los interiocutores reciban el golpe y se 

l 1  En el albur, la rima no es llevada a cabo cumpliendo estrictamente con 
las reglas metricas.  qui. la rima (nalqadsalsas)  es colocada a l  
principio de l a  contestacion para poder asf enlazar con 10 anteriormente 
dicho por el adversario y darle validez al juego. 



traguen todas sus replicas O rechazos,» (MejLa Prieto 
1993: 11) 

Es importante hacer notar que la modulaci6n de la voz, el 

énfasis, la acentuacion de ciertas palabras, silabas O sonidos y 

el cambio de acentos son recursos muy utilizados en la creacion 
de albures. Justamente, el uso de todos estos elementos p e d t e  

que el sentido de una oracih sea modificado sin que cambien 

aparentemente las palabras. 

2.3.1 Las reglas 
Los juegos normalmente tienen reglas escritas, pero el juego del 

albur carece de ellas. Las reglas son implicitas y se transmiten 

de boca en boca por ser un juego de tradition oral. Como pasa 

con muchos juegos, las reglas del albur se rnodifican con los 

afios. Hay muchas personas que fracasan, al intentar participar en 

el juego del albur sin conocer todas las reglas, ni poseer todas 

las herramientas posibles para entrar en el juego con éxito. 

El juego del albur lleva reglas implicitas que normalmente los 

albureros conocen y aplican. A saber: 

1-Debe haber necesariamente 2 interlocutores 

2-Debe haber un intercamhio verbal oral 

3-Los interlocutores deben ser de sexo masculino. l 

4-No se deben utilizar insultas, groserras, ni palabras 

malsonantes u obscenas . 
5-Hay un tiempo limite para replicar (casi inmediato) 
6-Siempre debe haber una respuesta pertinente 

7-No se deben repetir frases completas: pero alguna palabra 

repetida se tolera. 

8-Siempre debe haber alusiones semales disimuladas 

9-Siempre hay uno que pierde y uno que gana 

* Al alburear , las mu jeres adoptan papeles masculinos dando a entender 
que t i enen  falo. En un sentido imaginario, pueden llevar a cab0 el due10 
entendido como juego de potier. 



2.3.2 El funcionamiento 
E l  funcionamiento del albur es algo sencillo. L o s  p a r t i c i p a n t e s  
d e l  juego deben p e r t e n e c e r  a l a  misma cornunidad l i n g ü i s t i c a .  

TambiQn deben t e n e r  b i e n  ash i ladas  las r e g l a s  d e l  a lbu r .  Uno de 

l o s  i n t e r l o c u t o r e s  debe inic iar  o provocar  el juego con una 

palabra O una frase, mien t r a s  que e l  otro ind iv iduo ,  s i  capt6 el  
mensa je dis imulado,  debe de  inrnediato replicar,  s i n o  p i e r d e  

i n s t an theamen te  e l  juego. E l  duelo verbal puede durar de t r e i n t a  

segundos a tres minutos, dependiendo de  l a  a g i l i d a d  de cada 

p a r t i c i p a n t e  pa ra  c o n t e s t a r .  E l  duelo sigue hasta que uno de  los 

adversarios no pueda contes tar , quedando a s i  vencido . 

Duelo de albur 

E l  contexto de este a l b u r  se podria dar a l a  hora de l a  comida 
con unos amigos alrededor de l a  mesa13. 

A: -'Te molesto con el chile, es que me agarra lejos." 
B: -"Me pasas los frijoles de Apisaco." 
A: -"No, no puedo, porque a flojo nadie me gana y tengo rnucha flojera." 
B: -"Te voy a aflojar los caizones." 
A: -"Bajo hasta los talones." 
B: -"Me vas a bajar el cuero!' 
A: -"Baia la voz, no seas tan expresivo." 
B: (se queda sin replicar) 

Explicacidn: 

A: "Te molesto con el chile, es que me agarra Iejos." 

A i n i c i a  e l  duelo d e l  albur con l a  primera f r a s e ,  provocando la 

contestacion de B, s i  y s61o s i  B ha captado el  mensaje velado. A l e  

pregunta a uno de los  amigos si no le causa molestia d a r l e  e l  "chilen 

(condimento, Zig. f a lo )  porque se encuentra l e  jos de s u  alcance. E n  

e l  sentido velado, A le dice a B que le agarre e l  falo. 

- 

l 3  Este didlogo es una adaptacidn libre de unos ejemplos citados en l a  
tesis Qu4 trabajo pasa Carlos: La Construcci6n Interac t iva  del Albur e n  
Tepito (Gutiérrez Gonzalez 1988).  L a  explication es nuestra. 



B: "Me pasas los  fr i jo les  de Apisaco. " 
8 ,  despues  de haber cap tado  el mensaje  velado, le c o n t e s t a  a A 

p id i endo le  a su  vez que l e  aproxime los f r i j o l e s  que tambien e s t d n  

l e j o s  de s u  a lcance-  E l  topdnimo Apisaco es u t i l i z a d o  t a n t o  para  dar 

c o h e r e n c i a  como para u t i l i z a r  e l  e l emen to  a l b u r e r o  "sacon .  En e l  

mensaje velado,  B le dice a A que 10 penetrara por e l  ano- 

-sac0 f r i j o l e s  > acci6n de  pene t ra r  por e l  ano. 

A: "No, no puedo, porque a flojo nadie me gana y tengo 
mucha f 10 j era. " 
A le  devuelve a B l a  acci6n d e  "acercar l o s  fri  joles" a l  d e c i r l e  a B 

que éI es muy f l o j o  y que no se l o s  da ra .  En el mensaje velado,  A l e  

dice a 8 que 10 pene t r a rd  po r  e l  ano ,  ya  que e l  verbo a f l o j a r  

s i g n i f i c a  que se p i e r d e  l a  c o n s i s t e n c i a  d e l  excremento a l  sel 

penetrado.  E l  r e s t o  de l a  oracidn sirve para  dar coherencia a l  due lo-  

- Af lo jo  f r i j o l e s  > penetraci6n por e l  ano. 

B: " T e  voy a aflojar los  calzones." 
B u t i l i z a  d e  nuevo l a  palabra  a f l o j a r  y se def iende  c a s i  abier tamente  

con "aflojar l o s  calzonesw,  l o  que s i g n i f i c a  b a j a r l e  los panta lones-  

En e l  s e n t i d o  velado ' a f l o j a r  l o s  c a l z o n e s '  s i g n i f i c a  p repara r lo  para 

p e n e t r a r l o  

A: " B a j o  hasta l o s  talones. " 
A u t i l i z a  de nuevo l a  pa labra  "ca lzones"  y le  d i c e  a B que se l o s  

b a j a r a  ( l o s  pantalones) has ta  l o s  t a l o n e s  d e l  p i e .  La p a r t e  f i n a l  d e  

l a  f r a s e  "hasta l o s  t a lones"  t i e n e  como prop6s i t o  da r  coherenc ia  y 

complementar a l  a lbu r  rimdndolo con l a  p a l a b r a  "calzones" . E n  e l  

s e n t i d o  ve l ado ,  ' b a j a r  h a s t a  l o s  talones' s i g n i f i c a  b a j a r  los 

ca lzones  to ta lmente  para pene t ra r lo  sin t r abas .  

B: "Me vas a bajar el cuero. " 
Nuevamente se busca el apoyo d e  algfin segment0 de l a  f r a s e  a n t e r i o r .  

E l  v e rbo  " b a j a r "  se conjuga con e l  complemento " e l  cueron. En e l  

s e n t i d o  velado,  B le  dice a A que 10 masturbe. 

' b a j a r  el cuero*  > ba j a r  e l  prepucio de jando  descubie r to  e l  glande > 

acci6n de masturbar. 



A: " B a j a  la ooz, no seas tan expresivo. " 

Nuevamente se u t i l i z a  e l  vocablo  "bajar" cuando e n  un s e n t i d o  

a p a r e n t e  A le  d i c e  a B que n o  l e v a n t e  e l  volumen de s u  voz .  

Veladamente le dice que aproxime s u  boca a l  falo ya que l a  p a l a b r a  

"voz" es s u s t i t u t o  e n  s e n t i d o  f i g u r a d o  de " l a  boca".  L a  p a r t e  

s o b r a n t e  de l a  o r a c i d n  "no s e a s  t a n  e x p r e s i v o "  s i r v e  para dar 

cohe renc i a  a l  due lo .  En s e n t i d o  ve l ado ,  'baja l a  voz '  > b a j a r  l a  

boca a l  nive1 d e l  fa10 > accidn de  mamar e l  f a l o .  

B: (no sabe que replicar) 

Y a  que B no c o n t e s t a  inmediatamente,  p i e r d e  ins tan tdneamente  e l  

duelo.  

En el albur existen dos significados : el aparente (el supuesto 

l6gico captado por todos) y el velado (sentido sexual); por 10 

tanto, para que exista el albur se t o m a  cualquiera de los dos 
sentidos. Una vez el due10 iniciado, para ligar el albur es 

necesario apoyarse en un fragment0 de los enunciados anteriores 

(por 10 general el filtirno) y completarlo con otros elernentos 

sint6cticos para darle coherencia. Sin embargo, las dos frases no 

tienen que estar directamente selacionadas O tener congruencia 

l6gica entre si, e s t 0  es, son utilizadas como frases "de relleno" 

para salvar la fluide2 del discurso. 

Debemos hacer notar que el albur es un juego de diversion; no se 

deben tomar en serio las cosas literalmente dichas ni el mensaje 

sexual subyacente. Lo que importa es demostrar que uno tiene m 6 s  

agilidad mental para captar y contestar, mas capacidad creativa, 
mas imaginacion y m6s vocabulario. 

2 . 4  El aprendizaje 

El albur supone un acuerdo mutuo de comprension cuyo significado 

esta deteminado socialmente a través de la tradition del pueblo 



mexicano. La iniciacion de los jovenes al juego del albur se 

presenta generalmente dentro del contexto de la vida cot id iana  de 
los barrios, del trabajo, de la escuela O se hace por la 

influencia directa de los amigos. La capacidad de alburear se 

puede adquirir a través de la integracidn en un medio O en un 

grupo con caracteristicas particulares, como puede ses el de la 

cantina, la pulqueria, los bafios pfiblicos, los talleres (véase 

tabla 3, p . 8 4 ) .  

~...en la calle ,  en los grupos, en las tertulias, en 
los ambientes  d e  amigos, a l l i  es donde se aprende a 
a l b u r e a r ,  es como una forma n a t u r a l  y espontdnea de 
aprendiza je.. . )) (informante 12, GSCE 1,  1996) 

(L . .no hay e s c u e l a s ,  es en l a  e s c u e l a  d e  l a  vida (que 
se aprende a alburear), es decir desde nibos es parte 
de  n u e s t r a  c u l t u r a ,  se a p r e n d e  en  l a  cultura, se 
aprende a diario en 10 q u e  estds viviendo.. .» 
(informante *15, GSCE 2 ,  1996) 

El albur se esta desvirtuando poco a poco; ahora parece que 

los que utilizan el albur ya no poseen el suficiente ingenio 

ni la rapidez mental de otras épocas, cualidades 

indispensables para alburear. Se observa un cambio y una 

desviacion en el sentido de que ahora los albures parecen 

intercambios ritualizados, mecanicos, inertes, a veceç 

leperos l y sobre todo menos ocurrentes . Segiin Prieto, el albur 
actualmente no es una extensidn del lenguaje sino una 
restriccidn del lenguaje. A medida que el lenguaje tradicional 

se va perdiendo, también se va perdiendo el lenguaje alburero. 

En lugar de ser un juego "rebuscado" en el que se necesita 

creatividad, destreza, agilidad mental y verbal, el albur se 

ha ido convirtiendo en una especie de juego ritualizado, sin 
fundamento ni sentido, que muchos repiten sin motivo ni 

' Segtin el pequefio Larousse ilustrado ( 1992 ) , lepero hace ref erenc ia  a 
algo grosero e indecente. 



gracia. Ya no se necesita agilidad mental sino m a s  bien 
.. .agilidad de memorizar frases hechas para a s i  repetirlas. 1) 

(Prieto, citado por Matali 1979) 

« A l e j  ado de sus funciones representativas , el albur, 
joya del tiempo libre del machismo, tiende a 
desrnosonarse lentamente.)) le on si vais 1989:43) 

«Yo veo en el albur un mero rito ya desprovisto de 
cualquier contenido y carente de la mas minima 
ingeniosidad, y en donde 10 que pudo haber alguna vez 
de creacion verbal, de juego, de ironia y de rapidez 
mental ha quedado sustituido por una cosa apelmazada, 
densa, inerte. Una suerte de mecdnica popular de la 
diversion prograrnada.~(Monsivais 1979t30) 

Bajo la misma linea de pensamiento, el filologo Antonio Alatorre 

contenta: 

«Aun en los giros que a primera vista pueden parecer 
originales y hasta poéticos, no tarda en aparecer el 
cobre de 10 estereotipado y rnecbnico.)) (Alatorre 
1977:215) 

Esta situacidn ha propiciado que 10 difundido por los medios de 

comunicaci6n sea una propuesta falsa y errhea del albur. Por 

ejemplo, tenemos la publicidad de la loteria ~acional,'~ - 
llamada ZODIACO, realizada par Eugenio Dervez, que se difunde 
incesamente en la television, en la radio, en los periodicos, 

en las revistas y hasta en el metro, y que pretende utilizar 
albures. En realidad, solo recurre a juegos de palabras con 
doble-sentido sin nunca alcanzar el concept0 d e l  albur n i  
cumplir con sus reglas implicitas. La publicidad utiliza como 

elementos principales los signos del zodiaco atribuyéndoles 

otro  significado. 

l S  E l  autor de esta publicidad, e n  una entrevista, declara que e l  
objetivo es llegarle a l  pueblo por medio del albur.  Dicha postura fue  
comentada en un ar t f cu lo :  "Las  epfs to las  de la  suerte O e l  albur como 
medio de comunicaci6nn. Dicen que el comprador de ZODIACO es joven, de 
clase media hacia abajo, y le gustan los albures y 10 divertido. 
(Media Comunicacidn 1996:41) 



Quenda VIRGOtia: 
Mi corazon SeAGïïARIO al pensar en ti. Muero poi 
invitarte a cenar, pero est&..iCAPRICORNIOi porque na 
tengo un PISCIS partido por la mitad. Si, TAURO, O sea, 
'Ta'ZfHc*. Y es que con la crisis, ya nadie la D R A .  Voy 
a entra.de al ZODLACO y ahora m e  lo saque, te invito 
a...comer. 

Te quiere 
Julio Esteban 

P.D. El dia G ~ ~ t e ,  no trajiste el Tarot, traetelo para 
que pueda "yol&telo" 

Interpretacion de ler nivel : 
Querida Virgoiia: 
Mi coraz6n se agita a l  pensar en  ti. Muero por invitarte a cenar,  pero 
esta complicado porque no tengo dinero. S i ,  (es)td (d)uro, O sea, (es)td 
dif ic i l .  Y es que con l a  cr i s i s  ya nadie puede s a l i r  adelante. Voy a 
comprar boletos d e l  ZODIACO y s i  gano el  premio de la loterfa, t e  invi to  a 
comer . 
P.D. E l  dia que viniste, no t r a  jiste las cartas del Tarot; t rdetelas  para 
que t e  las  pueda yo leer. 

Interpretacidn de 2do nivel: 
Querida Virgofia: 
Mi coraz6n se agita a l  pensar e n  ti. Muero por invitarte a cenar, pero 
e s t a  cabr6n porque no tengo dinero. S i ,  esta duro, O sea, es ta  d i f i c i l .  
Y es que con l a  c r i s i s  ya nadie puede s a l i r  adelante. Voy a e n t r a r l e  a l  
ZODIACO, p cuando me saque el falo, te invito a comerlo. 
P . D .  E l  dia que v in i s t e ,  no t r a j i s t e  las cartas; t r d e t e l a s  para 
que pueda yo olerte el sexo.  

La mayor parte del anuncio esta compuesto de elementos 

eufemisticos, ' 6  de simples juegos de palabras y ,  en las i i l t imas 

l ineas,  de un doble sent ido de caracter sexual, 10 que se puede 

l6 VIRWfia=nombre de mujer; por s u  consonancia con Begoiia, se aplica a l a  
Verga ( f a10 ) . 
SeAGfTARIO=se agita 
Estd CAPRICORNIO=Esta cabr6n 
N o  tengo un PISCIS= no tengo un peso, no tengo dinero 
TAURO= (Es)téi (d)uro 
nadie l a  LIBRA = nadie se l ibra  de l a  c r i s i s ,  nadie puede s a l i r  adelante 
Ahora que m e  10 saque = cuando gane el  premio de l a  loteria 
T e  invito a comer=invitar a comer>sacar e l  fa10 y darse10 a comer 
e l  dia que Geministet que viniste 
Yolértelo = Yo leértelo>yo olerte e l  sexo 



confundir  con  e l  a l b u r .  Pero de ninguna manera e l  anuncio 
completo se puede c o n s i d e r a r  un a l b u r ,  pues no cumple con las 

r eg l a s  e senc i a l e s  que son  e l  didlogo o r a l ,  entre por  10 menos 
dos i n t e r l o c u t o r e s ,  del que uno saldra vencedor  y e l  o t r o  
vencido . 

LC6mo se pueden crear albures n u e v o s ,  cuando l a  
causa p e l  motivo de un albur siempre son los mismos? E l  

a l b u r  s61o se renueva  a n ive1  formal ,  con nuevas pa labras  y 

nuevas a soc i ac iones  . Pongamos e l  caso del  pegamento Resistol . 
Esta palabra no existia hace 50 afios y ahora que se encuentra a l  

alcance de toda  l a  poblacion,  es f a c i l  i n t e g r a r l a  en e l  l é x i c o  
d i a r i o  y u s a r l a  en ciertas f r a s e s  de doble -sen t ido  donde puede 
i n t e r p r e t a r s e  como sincSnimo de semen por s u  t e x t u r a  y color. 

Ejemplo: 

A -iOh! Se m e  ha roto e l  palo de  m i  escoba. 
B -No te p r e o c u p e s ,  m i  a i g o r  yo te 10 pego con m i  
Resistol. 

A -Pégame, p e r o  t u  c u t i s  a l  mio 

A indica el percance que l e  ha ocurrido a l  mango de s u  escoba (eufemismo por 

f a l o ) ,  B toma e l  e lemento "palol*  haciendo a l u s i o n  a s u  fa10 y a l  misrno 

t iempo "penetraN a  s u  i n t e r l o c u t o r  A a l  proponerle una ayuda. En e l  sen t ido  

velado, af i rma rea lmente  que le  in t roduc i rd  e l  pene, ya que el término 

Resis to l  es sin6nimo de semen- E l  con t r incan te  A se da por  entendido pues 

contesta:"Pégame, pero t u  c u t i s  a l  rmfo", s o l i c i t a n d o  aparentemente que l e  

pegue s u  r o s t r o  a l  suyo, cuando e n  un s en t ido  ve lado  le  esta ordenando que 

ponga s u  CU(-10) junto a l  suyo. 

La materia prima de l  albur son las p a l a b r a s ,  y se precisan 

nuevas palabras O nuevas acepciones para l a  c r e a c i o n  de nuevos 
albures.  Con l a  t ransformacion de los s i g n i f  icados por extension, 
a s o c i a c i h  y modernizacion de l a s  pa labras ,  estas dicen  O aluden 

a real idades d i s t i n t a s  a las or ig ina l e s .  E s  e l  c a s o  de l a  palabra  
gansitos, que hoy e n  dfa se refiere a un p roduc to  comercia l  
( p a s t e l i t o )  y no a l  ave. Se l e  encuen t ra  asociada l a  frase Va a 



haber gansitos,  similar a l a  de Va a haber g a l l e t a s  (que se usa, 

por ejemplo, para responder a l a  pregunta: iQué va a haber de 

corner? ) , donde repentinamente adquiere una conotaci6n sexual , 
determinada por un sentido oculto en referencia a l  f a l o :  va a 
haber  e n s i t o s  - berga verga=falo. Como se observa, la 

aparicih O creacion de nuevos vocablos O nuevos significados 

favorece la creacidn de nuevos elementos albureros. 

Como 10 menciona Sergio Romano «El a lbur  se reinventa 

constantemente, con nuevos estilos, nuevos temas, tomados de la 
television, de la m t i s i c a  nueva, que se acoplan a ese sistema de 
esgrima. » (Romano, c i t a d o  por Matali  1 9 7 9 ) .  E l  a lbur podria 
llegar a ser un arte l ingüis t i co  mas interesante  s i  hubiera mas 
diversidad en la e l e c c i o n  d e  los vocablos  u t i l i z a d o s  para 
alburear . 



Las "variantes" del albur: inovedad 
O confusian? 

Cuando viajamos a M6xico para realizar la encuesta, teniamos 

en mente que el albur era un duelo verbal entre dos personas. 

Después de m6s de 8 meses de encuestas y convivencia con los 

mexicanos, uno se da cuenta que cuando se habla del albur en 

México, muchos hacen referencia a la costumbre de hablar en 

doble sentido y pocos al duelo de los albures. Con el paso del 

tiempo, parece que el albur se esta convirtiendo en un 

sinonimo de "doble sentido". 

Como hemos mencianado anteriormente, no existe un concepto 

claro, una definicion Cinica del albur; la falta de unifonnidad 
y de homogeneidad del concepto causa e s t a  ambigüedad y da pie a 

la paulatina restriction del significado y uso del fendmeno. 
Apoyandonos en los trabajos de ciertos intelectuales, y sobre 

todo en la propia investigation de campo, podemos avanzar que 

existen muchas interpretaciones del albur. El albur  es un 

combate verbal disimulado y hemético y todas las demas maneras 
de definir y clasificarlo son el resultado de una percepcih 

d i f  erente del concepto original del ' albur ' . 



3.1 El albur p sus "supuestos" equivalentes 

Otras formas de expresion coloquial usadas por los mexicanos 

tales como el doble sentido, los chistes léperos, los chistes 

blancos, los retruecanos, la groseria, el insulto y algunos 
elementos del cal6 se confunden muchas veces con el albur. Sin 

embargo, la investigation pemite af irmar que la f rase de doble 

sentido no tiende a ser m6s frecuentemente identificada como 

albur que las formas restantes (véanse resultados cuadro 1, 

p . 6 4 ) .  La simple frase de doble sentido, asi como todas las 

demas formas de expresion mencionadas anteriormente, son 

fenhenos que estan muy lejos de 10 que originalmente es el 

albur . 

Para aclarar 10 dicho, nos permitimos la siguiente analogia: 

imaginen al albur como miembro de una gran f amilia mexicana 

donde éste juega el pape1 del hermano mayor, mientras que, por 
su parte, existe un primo hermano parecido que es el doble 

sentido, con el cual 10 confunden, pero al que le falta la 

respuesta, principal condicion para que haya albur. Todos los 

demas fenomenos, como los chistes, los retruécanos, las 

groserias, los insultos y el cal6 serran los primos segundos O 

parientes lejanos del albur. 

El doble sentido se asemeja al albur por la carga de 

connotacion O de doble significado de las palabras. Esta 

connotacion puede ser sexual como por ejemplo: 

Kimono Oyito > ;Qu& mono hoyito! > ;Qu& bonito es tu mol 

Pero también puede haber doble sentido sin ningun trasfondo 

sexual como por ejemplo el que se hace con el nombre del 

general japon&: 

Sasse Komokenoye > Se hace como que no oye. 



El doble sentido puede ser expresado en cualquier contexto sin 
respuesta, sin duelo, sin seguir ninguna regla de 

funcionamiento. Este aspect0 es determinante para establecer 

los limites que 10 separan del albur. 

Por otro lado, los dichos no se pueden comparas con el albur 

porque carecen de los elementos y caracterLsticas esenciales de 

éste aunque presenten ciertas similitudes. Los dichos utilizan 

recursos lingüisticos tales como la rima, pero no estan 

dirigidos a alguien en particular, no exigen respuesta, no 

tienen necesariamente connotacidn sexual, no son ludicos y 

pertenecen al lenguaje escrito tanto como al oral. Por ejemplo: 

Amores de le jos, amores de pendejos . 

El cal6 también se confunde a veces con el albur por el 

hermetismo que 10 caracteriza. AdemAs, en este tipo de habla 

puede haber doble sentido y temas sexuales. Por este motivo, 

muchos parecen confundir el albur con el cal& las jergas 

populares O el lenguaje del hampa que adentas de ser secretos, 

recurren esencialmente a un vocabulario sencillo y corriente al 

que se da otro sentido, 

« . . en el albur, el cal 6 es 1 O principal. Pues, cal 6 
es una palabra acd pues ,  pues como el a l b u r  ;no? Yo 
creo que es 1 a misma cosa. .. » ( informante 10, GSCE 3 ,  
1996) 

Los chistes que siempre tienen la intention de causar la risa, 

se diferencian claramente del albur porque pueden no ser 

sexuales, pueden no ser verbales, pueden no conllevar un doble 

sentido, no exigen necesariamente una contestacion ni un duelo, 

y pueden ses dirigidos a mas de una persona. 

Los retruCcaaos ta1 como los "No es 10 mismo. . . " , son 
frecuentemente de carticter sexual, pueden ses escritos O no, 

pero para su realizacidn no se necesita contestacion. Por su 



c a r S c t e r  sexual en ocasiones s e  pueden confundir  con e l  a lbur .  
P o r  ejemplo: 
-No es l a  mismo l a  c6moda de  t u  hemana que acom6dame a tu 
hemana , 
-No es l a  m i s m o  el Consulado General de Chile que un general 
con su c h i l e  de lado. 

Al darle esos  ejemplos a l  informante iO y p regun ta r l e  s i  e so  era 
a lbur ,  éI contes to :  

n . . . p  ues eso es un albur, te d i g o  se agar ra  a l a  vez 
como un c o t o r r e o ,  una c o s a  de ..., una g r a c i a ,  Zno?, 
;me explico?,..~ (informante io, GSCE 3 ,  1996) 

E l  albur goza de cierto p r e s t i g i o ,  por un lado, p e r o  por  otro 
s u f r e  de d e s p r e c i o  O de una c a r g a  n e g a t i v a  debido a l a  
a s o c i a c i o n  y confus i6n  que  hay con l a  r e p r e s e n t a c i o n  del 
i n s u l t o  y de l a  g rose r i a .  En p r i n c i p i o ,  e l  albur no l l e v a  la 
misma carga emocional que l a  groseria O l a  pa labra  soez .  Pero, 
muchas personas  confunden l a s  g r o s e r i a s  con e l  albur parque e l  
albur hace r e f e r e n c i a  a l  sexo y p a r a  muchos e l  sexo es algo 

vulgar.  Una groseria es d i r e c t a  y puede ser unilateral, ademas 
s u r t e  e f e c t o  s i n  necesariamente ser contes tada ,  mien t r a s  que e l  
s i g n i f i c a d o  ve l ado  del albur es i n d i r e c t o  y s i  e l  mensaje no es 

captado n i  contestado no hay a lbur .  

Tampoco e l  insulto se puede comparar con e l  albur porque e n  
&te, no se trata de a g r e d i r  ab i e r t amen te  a a l g u i e n  con l a  
intention de h e r i r l o ,  s i n o  m 6 s  bien de vencerlo por medio de un 
d u e l o  v e r b a l  apa ren temen te  i n o c e n t e ,  aunque sexualmente 

connotado. En cambio, e l  insulto es d i r e c t o  y verbal en  la  
mayoria de los casos ,  aunque puede ser acompaiiado de gestos y 
ademanes O ~ 6 1 0  e x p r e s a r s e  med ian te  e l l o s .  Puede haber 
c o n t e s t a c i o n  en  e l  i n s u l t o ,  pero  no es i n p r e s c i n d i b l e ,  puede 

también ser un duelo has t a  que uno ya no pueda r e p l i c a r .  

N.. .el cornun de l a  gente piensa  que el a l b u r  es una 
foma insu1 tante de comportamiento verbal.  . . J) ( informante 
9,  GSCE 2, 1996) 



( r .  . . [haylotra serie de palabras que finicamente te 
expresan vulgaridad y no te e x p r e s a n  10 que es 
rea lmen te  el  a l b u r  o n o  te expresan n i  un doble  
sen t ido;  es una agresi6n d i r e c t a ,  Lno? . . . )J ( informante 
4, GSCE 2, 1996) 

E n  s u  l i b r o  T e o r i a  y p r a c t i c a  del  i n s u l t o  mexicano, Lomas  

afima que: 

((La rnayor p a r t e  de s u  v ida ,  e l  mexicano se l a  pasa 
ideando g r o s e r i a s ,  a lbu re s  y l eperadas  para a g r e d i r  a 
SUS seme j an tes .  )) 

(Lomas 1974: 1) 

Las opin iones  de l o s  i n fo rman te s  s o b r e  l a  p o s i b l e  relation 

e n t r e  e l  a l b u r ,  e l  i n s u l t o  O l a  g r o s e r i a  son d i v i d i d a s .  La  

mayor p a r t e  de los in formantes  no ven  e l  a l b u r  como a l g o  

grosero  u ofensivo. P e r o  s u e l e n  hacer  una d i f e r e n c i a  e n t r e  un 
a l b u r  f ino  ( "no grosero" ) y un albur vu lga r  ( "grosero"  ) . 

« . . .el a l b u r  n o  es g r o s e r o .  Lo que pasa  es q u e  hay 
varios t i p o s  de a l b u r  y hay un a l b u r  muy f ino.  . . y  el 
albur v u l g a r .  . . r (informante 4 ,  GSCE 2, 1 9 9 6 )  

. . .para m i  hay dos albures, uno que puede ser grosero  
y e l  mbs f i n o  q u e  tiene q u e  ser completamente 
escondido.  . . » (informante 8, GSCE 1, 1996 ) 

n . .  .puede ser ofensivo,  puede ser muy directo, puede 
ser muy vulgar O puede  ser un albur f i n o ,  a l g o  que no 
precisamente tenga que o f e n d e r  a l a  persona . .  . u  
(informante 2 ,  GSCE 2, 1996) 

C i e r t o s  i n v e s t i g a d o r e s  del  fendmeno i n t e n t a r o n  proponer una 

c l a s i f i c a c i 6 n  del  a lbu r  que r e f l e j a r a  esta var iedad .  A s i r  el  

s o c i o l i n g ü i s t a  N o e  Gut ié r rez  e n  su  t e s i n a  hace una d i f e r e n c i a  

e n t r e  e l  a l b u r  vu lgar ,  e l  ca r ce l e ro ,  e l  de receta, e l  f i n o  y e l  

de  pulqueria ,  en prosa O en r i m a  (Gut ié r rez  1988:14). Las ideas 

son d i v e r s a s  e n  cuan to  a l a  c l a s i f i c a c i 6 n  del a l b u r .  L o s  

d i f e r e n t e s  matices que se l e  dan  al a l b u r  o c a s i o n a n  l a  
formacion de concep tos  d i f e r e n t e s  e n  r e l a c i 6 n  a 10 q u e  
or ig inalmente  se denominaba a l b u r ,  c reando de paso supues tos  

t i p o s  de a lbures .  En  l a s  encues tas ,  se habla de un a l b u r  fino, 



blanco, grosero, en verso, en prosa normal, en rima. Otros 

informantes argumentan que se pueden inventar diferentes tipos 
de albur al libre albedrio y se pueden hasta ejecutar 

cantaindolos: 

M.. . teniamos amigos que tocaban la guitarra. Entonces, 
ademas que 10 tenfan que hacer en verso O en rima 
(hablando de l  albur), t e n i a n  que hacerlo cantando, y 
componiendo m d s i c a ,  conforme que se i b a  dando. i É s t o s  
si eran s a l v a  j e s  , admas de  albureros ! . . . » (informante 
7 ,  GSCE 1, 1996) 

Lo que en realidad sucede es que la calidad del albur puede ses 

variada, ya sea con el uso de vocablos m a s  rebuscados, O con el 

uso de éstos sin mayor ingenio, 10 que empobrece su valor. 
Ahora bien, esos niveles de calidad no dan lugar necesariamente 

a diferentes tipos de albur sino mBs bien a diferentes matices 
del mismo: 

M. . .yo no creo que haya una tipologia d e l  a l b u r  O una 
c l a s i f i c a c i 6 n  del albur. E l  albur t i e n e  varios 
c o n t e n i d o s ,  pero el albur es uno. . . )) (inf ormante 12, GSCE 
1, 1996) 

3.2 El albur no espontaneo O no interact ivo  

3.2.1 en la l i teratura y el teatro popular 

Algunos escritores tratan de hacer del albur un elemento 

literario. Sin embargo, el albur no se puede escribir sin dejar 
de ser albur al perder su esencia misma que radica en la 
espontaneidad y la interaction propias del lenguaje oral. El 
albur sdlo puede llegar a ses un elemento fortuit0 y artificial 
de la literatura dramatica, cuando se incluye en los didlogos. 

Aï preguntarle, en una entrevista publicada en el periodico, si 

el albur aportd algo al espafiol actual y a La literatura, 

Monsiv&is afinna : 



( ( Y 0  no  veo  ningîin escritor e n  q u i e n  la 
experiencia del albur sea transformada en 
literatura. Lo veo como un hecho folkldrico desde 
el pr inc ip io ,  una curiosidad urbana que no tuvo 
mayores consecuencias literarias.» (Monsivais, 
citado por Matali 1979:30) 

Muchos creen que hay albures en ciertas poesias mexicanas del 

s ig lo  XVIII, por ejemplo en el h i m a  de sayu~a'~ en la que se 
observa una doble connotacion de los versos. Pero ésta se 

enmarca en el simple uso del doble sentido. En muchos poemas O 
textos literarios, las palabras malsonantes estdn ausentes pero 

se puede observar el significado ambivalente de ciertos 

vocablos . 
uNo deja de ses significative el hecho de que los 
poetas alaben los albures O identifiquen sus 
mecanismos verbales con los de la poesia.~ (Mejia 
Prieto 1993:11) 

Carlos Fuentes en su obra La Muerte de Artemio Cruz, discurre 

sobre los méritos del albur e incorpora doble sentidos que 

abundan en referencias sexuales. 

"Las muchachas duranguefias se visten de azul y verde. De 
las ocho en adelante, la que no pellizca muerde..." 
(Fuentes 1983:182). 

Sin embargo, est0 no permite afirmar que el albur forme parte de 

un lenguaje escrito O literario. 

Por otra parte, existen algunos libros tales como la Picardia 

Mexicana, Nueva picardia Mexicana, El Coyote Cojo en que se 

pretenden dar ejemplos de albures, p r o  son m6s bien listas de 

chistes, adivinanzas y anécdotas, sin que haya una sola ronda 

de albures. El tratar de fijar en un lenguaje escrito un albur 

es desvirtuarlo y de este modo quitarle la esencia al juego. 

' El Anima de Sayula, famoso poema escrito por T e o f  ilo Pedroza en Zamora 
(Michoacdn) en los aiïos 1895. E s t e  poema es uno de 10 mAs difundido en 
la historia de la literatura mexicana (Jimgnez, document0 inéditot65) 



En l a  l i t e r a t u r a  popular ,  l a s  r e v i s t a s  de c h i s t e s  y bromas 
gozaban, a p r i n c i p i o s  de siglo, de una libertad de expresion 
b a s t a n t e  amplia. E l  "albur" se podia e n c o n t r a r ,  mbs O menos 

disimulado, en los periodicos populares ,  por ejemplo,  en  L a  

Madre Matiana -un bisemanario del ai50 1927-  que c i r c u l a b a  c a s i  
c landes t inamente  para burlar l a  censura. Los t e m a s  e r a n  
variados: p o l i t i c o s  y humoristicos. 

«La Madre Matiana que se v a l i a  del  albur para f o m u l a r  
sus criticas, l l e g a r  con e l la s  a l a  gen te  de l  pueblo y 
b u r l a r  censura. » (Mejia P r i e t o  1993 : 14  ) 

Los s i g u i e n t e s  ejemplos son f r a s e s  e n  doble s e n t i d o  que se 

podian encontrar  en  l a  Madre Matiana: 

«No m e  arrimes e l  comal, que no soy t u  enchiladera)) 
«Ni m e  a p r i e t e s  los limones, porque te lleno de juge» 

((Que es bueno el enca je, pero  no t an  anche)) 

(La Madre Matiana 1927)  

Algunos ejemplos c l a r o s  d e l  a lbu r  l o s  teniamos en el t e a t r o  y 

sobre  todo en e l  t e a t r o  de r e v i s t a ,  incluyendo l a  carpale las 
tandas y los sketch donde se presentaban a lbures .  En cambio, 
l a  f r a s e  de doble s e n t i d o  l a  podemos seguir encontrando en l o s  

monologos t e a t r a l e s  donde se desarrolla e l  ingenio  del au tor ,  
pero en  l o s  cuales, desgraciadamente ,  f a l t a  la parte mas 
impor tan te  d e l  a l b u r :  e l  o t r o ,  e l  i n t e r l o c u t o r ,  e l  que 

reacciona y responde. 

L a  popularidad alcanzada por el  albur se s i t u a  en gran p a r t e  en 
l a  fama de algunos a c t o r e s  ca rperos  que l l e g a r o n  a ser muy 

l8  L a s  carpas en Mexico datan de la segunda mitad del s i g l o  X I X ,  
provenientes del  ambiente de los circos. A partir del siglo XX, e s t a s  
tomaron gran popularidad llegando a su apogeo entre 1920 y 1930. (Flores 
y Escalante) 



conocidos por su ingenio, como Cantinflas, l9 y le dieron un 
impulso particulas al fen6meno en los aiios 1920 a 1950. 

La carpa, tandas y demds teatros populares son los lugares 

donde se representaban cornedias picarescas en las que el 

public0 participaba en el dialogo con los actores y estos 

contestaban, creando asf la posibilidad de que se estableciera 

el albur entre los actores y el pfiblico. 

(L . .el teatro de  carpa era un enfrentamiento con el 
priblico y salia el actor y c a s i  nunca traia un guibn 
detrds de  el s i n o  t e n i a  q u e  improvisar, y era 
improvisar asi r d p i d o  porque t e n i a s  l a  gente encima y 
todos t e  lanzaban 1 a agresi6n sexual . . . w (informante 6,  
GSCE 1, 1996) 

W . .  .el a c t o r  t en ia  que responder algo al public0 que 
10 agredza  sexualmente, la forma m a s  f i n a ,  menos 
agresiva para hacer refr a los dembs, tno?, con sus 
respues t a s .  . . M ( i n f  ormante 6 ,  GSCE 1,  1996 ) 

Ahora bien, cuando se traslada el humor de la carpa a la 

pantalla de la television, encontramos un albur que pierde el 

aspect0 de intesaccion espontdnea que 10 caracteriza y se 

convierte en un recurso muy pobre. El c6rnico 10 utiliza de una 

manera a veces muy vulgar, muy forzada y siempre desprovista de 
la libertad propia del discurso oral interactive, ya que el 

albur aparece como parte de un "sketch", previamente escrito, 

integrado en un dialogo fijo que el locutor-actor interpreta 

sin improvisar. 

3.2.2 El "alburw en los medios de comunicacion 

3.2.2.1 Albures Escritos 

Siendo el albur una practica restringida al lenguaje oral, es 

muy dificil que se dé de manera escrita en los medios de 

comunicaci6n. Lo que i n t en t6  hacer la Loteria Nacional, en su 

l9 Cantinflas (Mario Moreno), es un actor  c6mico que t e n i a  xuucha agi l idad 
verbal. Tintdn (Ge- Valdez) es un c6mico también. Los dos, nacidos de 
la  carpa, llegaron a ser conocidos intemacionalmente por el c i n e .  



publicidad ya contentada (véase capitulo 2, secc.6, p.33), es 

una ilustracion falsa de 10 que es el albur. Aunque esos juegos 
de palabras (presentados en el capitulo 2 ) , tienen 

caracteristicas y elementos albureros, no se pueden considerar 

como albures porque les falta otros elementos constitutives 
esenciales . 

3.2.2.1 Albures Orales: radio, television y cine 

Debido a que el albur es un fendmeno lingüistico de la lengua 

coloquial cuyo contenido es considerado tabd, dificilmente se 

puede encontrar en los rnedios de comunicaci6n oral. Antes era 

imposible escuchar albures en la radio O en la television, ya 

que éstos eran considerados, en alguna forma, una ofensa para 

ciertos oldos. Hablar con malas palabras, O hablar de temas 
tabues -corno el  sexo- era algo proscrit0 y mal visto. No habia 

libertad de expresion, ni apertura ninguna. Peso dltimamente, 

con los medios de difusion y de comunicacion mas al alcance del 
pueblo y cierta liberalizacion de las costumbres, el caracter 

tabu se pierde y el albur goza de un nuevo enfoque. 

c c . .  . hace v e i n t e  ados no hubieras podido escuchar 
albures en l a  radio 0 en l a  t e l e v i s i b n ,  en los medios 
de c o m u n i c a c i o n ,  p o q u e  eran d i r i g i d o s  a amas de 
casa. . .)) (informante 4 ,  GSCE 2,  1996) 

« . . . bueno ahorita cornentabarnos que hay dos clases de 
albures, uno f i n o  y uno mbs corriente, c'no?, y muchas 
veces, O sea, en l a  televisibn O en l a  radio se escucha 
eso..  .» (informante 1 ,  GSCE 3 ,  1996) 

Es interesante sefialas que usar juegos de palabras y doble 

s en t ido  puede ser un recurso del pueblo para burlar la censura 
O para desahogarse. Integrar el albur, aunque estilizado, O los 

dobles sentidos en los medios de comunicacidn puede ser una 

manera de llegarle al pueblo O ,  simplemente, de refle jar la 

idiosincrasia de un pueblo. Sin embargo, 10 difundido por los 
medios de comunicaci6n d i s t a  de ser un albur si nos atenemos a 
la def i n i c i o n  esencial del mismo. 



Muchas e m i s i o n e s  de t e l e v i s i o n  y e s p e c t ~ c u l o s  de d i v e r s i o n  
presumen de h a c e r  a l b u r e s ,  cuando e n  realidad 10 d i fund ido  es 
una s imple  manera de e x p r e s a r s e  en  doble s en t i do .  En emisiones 
de t e l e v i s i o n  c o m o  Puro  Loco, La Cosa, Brozo e l  Payaso, E l  

calabozo, e n t r e  tantas  otras , se r ep roducen  expresiones en 
dob l e  s e n t i d o ,  as 5 como seudo-a lbures  ap r end idos  de mernoria, 
s i n  e s p o n t a n e i d a d  y s i n  las  o t r a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que 

corresponden a l  a l b u r  a u t é n t i c o  y t r a d i c i o n a l .  

« . . .no, S U  c o n t e x t o  es l a  c a l l e ,  pues pierde mucho 
sobre todo p o q u e  no r e sponde  a. . . L c h o  te diria?. . . 
no es a l g o  espontdneo, ino? ,  sino es p roduc to  de unos 
"escript", de un gui6n ya d e t e m i n a d o ,  donde l a  gente 
r e sponde  un poco a s i  como actuAndolo; ya s o n  c o s a s  
aprendidas ,  ino?.  . . )I (informante 6, GSCE 1, 1996 ) 

E l  cine mexicano, en  l a  Bpoca de o r o  de C a n t i n f l a s ,  TintSn y 

R a f a e l  I n c l a n ,  t ra t6  de r e p r o d u c i r  e l  juego de a l b u r e s  e n  
ciertas p e l i c u l a s .  Como ya sefialamos ( s u p r a ,  p . 5 3 )  muchos de 

los a c t o r e s  de p e l i c u l a s  p r o c e d i a n  de l a  c a r p a  y de l  teatro 

popular . 
cc. . . l p o r  qué no vemos unas  p e l i c u l a s  de Tin t a n ,  de 
C a n t i n f l a s  y podras ver, ino? ,  que el los  eran unas 
a u t é n t i c a s  gentes al bure ras...^ (informante 5, GSCE 2, 
1996) 

M.. .las p e l i c u l a s  de C a n t i n f l a s  si, t e n i a n  a c c e s o  a l  
a l bu r .  Eran juegos de pal abras, con r e f e r e n c i a  sexual 
p e r o  n o  t a n  obvia, Zno?,. s i n o  demasiado fina y muy 
s u t i l ,  Cno? con ese s e n t i d o  pero.. . E r a  10 que muchos 
d e f i n e n  como el albur b l a n c o ,  h o ?  P e r o  que no 
respond ia  a f 6 m u l a s .  !r (informante 6, GSCE 1, 1996) 

E n t r e  las p e l i c u l a s  e n  las que se n o t a  un i n t e n t o  de 

r e i v i n d i c a r  e l  a l b u r ,  hay p e l i c u l a s  muy directamente 

encaminadas a reflejar l a  v i d a  de un barrio, de un ambiente,  
ta1 como por e j e m p l o  " ~ a g u n i l l a  m i  barr io",  "Mecanica 
Nacional".  En  esas p e l i c u l a s  se p r e t e n d e  dar una imagen de l a  
c iudad de México. E l  a l b u r ,  un a l b u r  m6s b i e n  c o r r i e n t e  y muy 

obvio es uno de los recursos  u t i l i z a d o s  en  los d ia logos .  



a . .  .de repente  llegas a escuchar albures, c'no? Pero 
son albures que nosotros consideramos que son 
vulgares, par 10 m i s m o  de l a  c u e s t i 6 n  de que estan 
reflejando un ambiente  de cabaret.. . w ( informante  4 ,  Gsce 
2 ,  1996) 

Ta1 como lo menciona el informante 6, cuando el albur de ja de ses 

el ingenio, la espontaneidad y la creatividad d e l  pueblo, pasa 

a ser "un rollo cornercial" como en las peliculas donde todo son 

formulas. Aunque haya doble sentido en los medios de 

cornunicaci6nr el albur verdadero no l l e g a  a darse. Como 

conclusi6nr si preguntamos si es posible escuchar albures en 

los medios de comunicacian obtenemos respuestas como éstas: 

M.. .no, es muy d i f i c i l .  Quizd en algunas entrevistas 
y quizd en donde se penuita la espontaneidad haya 
algiin entrevistado que pueda hacer u s o  de él.. . )) 
(informante 1 2 ,  GSCE 1, 1996) 

( ( O .  .hay cosas de doble s e n t i d o  en las peliculas, pero 
albures, no...)) ( in formante  8, GSCE 1, 1996) 

3.2.3 El albur en la cancion folklc5rica 

Los dobles sentidos estan muy presentes en la cancih picaresca 

rnexicana, en cantantes tales como Salvador "Chava" Flores Rivera 

(compositor de canciones vetndculas), Los Morales (grupo musical 

picaresco), Chaf y Queli (c6micos mexicanos que cantan canciones 

con doble sentido). También otros muchos cantantes hicieron 

otros discos de caracter humoristico , incluyendo canciones en 

doble sentido. Pero una vez m6s, podemos afirmar que esas 

manifestaciones est* muy lejos de 10 que es realmente el albur, 

poque no cumplen con las caracteristicas y reglas del mismo. 

E s a s  canciones tienen un sabor sexual pero es importante hacer 

notar que no todo 10 sexual es albur. 

t(. . . 61 (Chava Flores) sabf a alburear y alburear bien. 
En sus canciones 10 ves. Sus canciones son unos 
juegos de palabras pero muy, muy finos. . . JJ (informante 
6, GSCE 1, 1996) 



n.. .puedes i r t e  a unos conciertos de copleros que 
sobre todo se hacen en Veracruz. La gente l lega y se 
alburea, y se alburea cantando. Mucho es albur p o q u e  
tiene mucha connotacidn sexual y muy fina, h o ?  y no 
t a n  obvio ni tan grosero, O sea, muy bien hecho, 
Zno?...)j (informante 6,  GSCE 1, 1996) 

E l  grupo musical "Los Morales" in tegra  en  sus canciones 
alusiones sexuales con doble sentido, de manera s i m i l a r  a l o s  

que se  usan e n  e l  albur. Es o r a l ,  pero dichas expresiones no  
se pueden considerar 'albures' por no presentar lo s  o t ros  
elementos constitutives esenciales. 

La Manuela 

Manuela es l a  chamaca mas f amosa 

que vive e n  Palma #5, so l te r i ta .  

N o  hay hombre que no sienta por l a  hemosa 

e l  deseo de tenerla muy cerquita 

Arriba, Manuelita, gri tan todos, 

es l a  mujer mas linda de l a  vida. 
Pues tiene tanta bondad y buenos modos 

y de los hombres es l a  preferida 

Todos afioran los  fe l ices  dlas 

cuando Manuela les daba buenos t ratos , 
les brindaba placer y alegrla 

que siempre resultaban muy baratos . 

Esta cancion es  una de las t an tas  que expresan doble sentido 

con connotacion sexual. E l  tema es l a  masturbacion expresada 

por medio del nombre Manuela que se asemeja a l a  palabra mano. 
E l  contenido de l a  cancion es l a  descripcion de l a  masturbacih 

con opinion favorable sobre e l  tema. L a  conotaci6n sexual en 
e s t e  cas0 se manifiesta bastante claramente. Pero aunque hay 

que buscar e l  sent ido velado a algunas palabras (cf. Palma 



cinco=mano), de ninguna manera se puede considerar la cancic5n 
corno albur. 

3 . 3 .  El "albur" no verbal 

De acuerdo con Forrester (1996) hay dos tipos de comunicaci6n: 

la verbal y la no verbal, a la cual varnos a referir para 

aclarar el albur. Como mencionado en el capitulo 2, el albur es 
un fendmeno del habla oral y normalmente no se da de otra 

manera. Sin embargo, la comunicacidn no verbal en ese juego 

esta en ocasiones incorporada a la comunicaci6n oral. 

3.3.1 Gestos y ademanes 

Recordemos que una de las reglas esenciales para que haya albur 

es que tiene que ses un duelo verbal u oral. Por 10 tanto, los 

gestos y ademanes no cumplen, en principio, con las reglas y 

normalmente no se usan. Ademas,  muchos ademanes son demasiado 

obvios, vulgares y directos. Por 10 tanto, se deben evitar en 

el albur que rechaza, por def inicibn, obscenidades abiertas . 
Sin embargo, los ademanes, muecas, gestos y m i m i c a s  son 
recursos que pueden sustituir a veces minimamente a la palabra 

en el juego del albur y en ocasiones pueden servir como punto 
de partida de un duelo verbal. En efecto, como ya sefialado 

(supra capitulo 2) el albur es un juego de palabras en el cual 

pueden intervenir ruidos, ademanes, gestos, muecas, sefias, 
dibujos O relieves, y hasta olores, en sustitucidn de palabras 

(Jiménez, documento inédite). 

..en el a l b u r ,  cuando tu es tds  familiarizado con el 
l engua je ,  a veces hasta con una mirada, con un gesto y 
con un p u j i d o ,  es te . .  . , p u e s . .  . , estas albureando, 
ino?...rj (informante 4, GSCE 2, 1996) 

(f. . .pues, es un lengua je que no  necesarianente entra 
dentro d e l  a l b u r ,  pero a veces puede ser complemento 
del albur, 2no? Cuando estds hablando puedes u t i l i z a r  
las manos para d a r l e  fuerza a t u s  expresiones ... u 
(informante 6 ,  GSCE 1, 1996) 



Estos r e c u r s o s  c o r p o r a l e s ,  ademas de servir para i n i c i a r  el  
albur o apoyarlo, en algunos casos pueden manifestas escapes  
durante el  due lo  v e r b a l  d i r e c t o .  Ciertos i n fo rman te s  pre tenden 
que los ademanes pueden acompaiiar a l  juego alburero pero 

s u s t i t u y e n d o  minimamente l a  pa l ab ra .  De acue rdo  a las r e g l a s  
i m p l i c i t a s  del juego, na deberian utilizarse, ya que l a  mayoria 
de elloç son obscenos. 

« . , , yo creo que (los ademanes etc. ) c a r e c e n  de los 
el ementos bdsicos . Puedes  i n s u 1  t a r  con ademanes, pero 
no  puedes alburear con ademanes porque no  t i e n e s .  . . E l  
albur es el concurso del ingen io ,  es el i n t e r c a m b i o  de 
i n s u l t o s ,  e n t o n c e s ,  C c d m o  10 voy a hacer con  
ademaneç?...)) (informante 7 ,  GSCE 1, 1996)  

rr...no es albur, pero de allx puedes tomar una parte, 
el i n i c i o  del a l b u r ,  Zno? Igual  los g e s t o s ,  éno? P o r  
ejemplo, hay un  ademdn que  e s  de mano, dno? 
"~lancpillos"20 E n t o n c e s ,  dice que: "81 m e  h u e l e  a 
c e b o l l a " .  Es  e l  i n i c i o  y hay gente que l o  aguanta y 
hay g e n t e  que no 10 aguanta.. . » (informante 3 ,  GSCE 3 ,  
1996) 

3.3.2 Onomatopeyas p ruidos 

I g u a l  que  l o s  ademanes, l a s  onomatopeyas y los  distintos ruidos 
corporales21 pueden ser e l emen tos  que i n i c i a n  los albures O 

acornpafian ciertas p a l a b r a s ,  p e r o  no se puede l l e v a r  un due lo  
f inkamente  con e s t o s  r e cu r sos .  En efecto, los ruidos no pueden 

ser c o n s i d e r a d o s  como albur, ya q u e  no  son e l emen tos  
a r t i c u l a d o s  d e l  hab la ,  no exigen n i  demuestran d e s t r e z a  mental 
y s u  empleo careceria de l a  i n g e n i o s i d a d  v e r b a l  s u t i l  que 
noma lmen te  se e s p e r a  en el juego a lbure ro .  E n  cuanto a l a s  
onomatopeyas,  l a  variedad de estos r e c u r s o s  v e r b a l e s  es muy 

limitada y r e s t r i n g i r l a  el  juego. 

20 Segdn el diccionario de palabrejas, blanqui l los  es un diminutive de 
blanco. Se aplica a los huevos de gallina y por extensidn a los 
testiculos (Eli de Gortari 1988~315). Ademdn utilizado para insultarse. 
21 En ocasiones, en  ausencia de midos, los olores asumen la f uncion de 
i n i c i o  d e l  duelo. 



Resultados de la investigacion 

4 . 1  Procedimiento de a n a l i s i s  

Una vez terminada la recogida de datos, se realiz6 la 

transcripcidn de las grabaciones para facilitar la 

clasificacih y el analisis de los datos. A continuacion, se 

pudieron extraer los elementos importantes asi como su 

interrelacidn con el contexto social donde se daban los 

albures. Los criterios de analisis fueron elaborados de acuerdo 

con el modelo de comunicaci6n de David K. Berlo (1960). Los 

principales componentes son los interlocutores , el intercambio 
de comunicaci6n y el marco espacio temporal. Este modelo de 

analisis permite interrogarse sobre los elementos constitutives 
del fen6meno de comunicaci6n que intervienen durante la 

practica de los albures. Quién hace albures y con quién, por 
qu6 se alburea, cuhdo, ddnde y en qué circunstancias, c6mo se 
hacen, cual es el contenido de los albures y cubles son las 

intenciones escondidas detras del albur. El discurso sobre los 
albures, junto con las attitudes positivas y negativas de los 

i n f  ormantes f rente a los mismos, f ueron analizados primeramente 
con un método cualitativo y posteriormente con un método 
cuantitativo. 



Diversos bloques de analisis fueron creados para agrupar varias 

preguntas sobre un mismo tema. Los diez bloques temdticos son 

los siguientes: el concepto, las reglas, los albureros, las 

causas y motivos, las circunstancias, la tipologia, el origen, 

la evoluci6n, el machismo y la practica. Las razones por las 

cuales hemos creado estos bloques de analisis son de uso 

przictico. 

Primeramente, muchas preguntas se entremezclaban por el 

contenido de las respuestas. Por otro lado, una sola pregunta 

no siempre proporcionaba toda la i n f  ormaci6n. Ésta se complet6, 

de soslayo, recurriendo a otras preguntas que, de paso, nos 

brindaban los datos necesarios. A través de las preguntas 

directas e indirectas, se pudieron identif icar y conseguir los 

elementos constitutivos de la comunicaci6n albureana. Las 

tablas y los cuadros corresponden a estos elementos . Juntar 
varias preguntas afines, creando asi grupos de anblisis, nos 

permitio tambien establecer un paralelismo entre las respuestas 

y verificar la consistencia de los datos, al mismo tiempo que 

nos facilit6 la sintesis. 

En ciertos casos, el objetivo de la pregunta era demasiado 

ambicioso y dificil de alcanzar dada la imprecision ocasional O 

la falta de enfoque concret0 del cuestionario. Por lo tanto, 

las respuestas que no dieron lugar a informacion sustancial e 

importante fueron eliminadas del anAlisis. En las preguntas 16 

y 1 9 ,  nos fue casi imposible obtener una respuesta adecuada. La 

pregunta 34.6 no entra en la practica personal del albur, por 
10 tanto fue eliminada del ana l i s i s .  

El factor edad no fue incluido en los cuadros de anAlisis ya 

que esta variable no parecia ser un elemento de importancia 

transcendental en los resultados. En efecto, el hecho de 

pertenecer a una u otra generacidn no garantiza necesariamente 

mayor conocimiento del albur, no es un factor determinante en 
su entendimiento y tampoco aumenta su practica. En resumen, los 



dnicos elementos que a l t e r a n  e intervienen en el grado de 
habilidad, de prdctica y de ilustracion del albur son: el 

e s t i l o  de vida (oficos, aficiones), las c a r a c t e r i s t i c a s  
(relacionadas con e l  est i lo  de vida) y el entorno socio- 

cultural de cada inf ormante 

En los cuadros de analisis , los n h e r o s  en caracteres italicos 
representan el n h e r o  de identification de cada informante. Los 

numeros precedidos de un asterisco sefialan a los informantes de 

sexo f emenino. En cada GSCE hay cinco inf ormantes. 



4 . 2  A n a l i s i s  de los datos 

Bloque 1: El concept0 general del albur 

Para saber si los informantes tenian integrado el conochiento  
general del  albur se utilizaron l a s  tres preguntas siguientes: 
iQué es para ti un albur? ( p r e g . ~ ) ,  i P a r a  ti e l  doble sentido es 
10 mismo que el albur? (preg.14) y CC6mo se hace para alburear? 

( P ~ W - 4  1 

Cuadro 1 

iQué es para ti un albur? (preg. 1) 

Las respuestas fueron muy diversas pero se pudieron catalogar 

en tres grupos p r inc ipa le s  de infomacibn: el albur como duelo, 

como doble sentido y como juego de palabras. Todos los hornbres 
del GSCE 122 consideran el albur corno un duelo. Los infamantes 

GSCE 

1 

corresponde a l o s  informantes de sexo feminino. 
22 GSCE 1 corresponde a una persona que afoctu6 estudios a nive1  
super ior ,  habla dos o v a r i o s  idiomas, acostumbra leer, t i e n e  ac t iv idades  
c u l t u r a l e s  y pertenece a l  grupo s a l a r i a l  1. 
GSCE 2 corresponde a una persona  que puede t e n e r  una formacibn 
u n i v e r s i t a r i a  de primer grado y habla  otro idioma, lee un poco, pero s u  
abe r tu ra  c u l t u r a l  es reducida y pertenece a l  grupo salarial 2- 
GSCE 3 corresponde a una persona que t i e n e  una fonnacidn bdsica ,  no 
habla  o t r o  idioma, no lee, n o  tiene i n t e r e se s  c u l t u r a l e s  y pertenece a l  
grupo s a l a r i a l  3 ,  

- 
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de los GSCE 2 y 3 reparten su percepcion entre doble sentido y 

juego de palabras. 

E l  albur es: 

(t.. .es una r i v a l i d a d  e n t r e  dos personas en l a  cual uno 
va a demostrar su super ior idad mental con l o s  a lbures  . 
E l  que  l o g r a  vencer a l  otro es el t r i u n f a d o r . .  . JJ 

(informante 8, GSCE 1, 1996) 

«.. .es una palabra con doble  s e n t i d o ,  no t i e n e  nada de 
extrano, es doble  s e n t i d o . . . ) )  (informante 5 ,  GSCE 2, 1996) 

(r .  . . es un juego de  palabras entre compafieros, e n t r e  
f d l i a r e s .  . . )) (informante 3 ,  GSCE 3 ,  1996) 

Frente a e s t o s  tres grupos de respuestas aparecen otras 
contestaciones diversas como l a s  de los informantes 15 y 10: 

C L .  .para mi es l a  incapacidad nuestra de poder çer 
j u g u e t o n e s  al n i v e 1  d e l  l e n g u a j e  c o n  l a  
sensualidad. . . 1) (informante *l5, GSCE 2, 1996) 

( ( . . . p u e s  un a l b u r  es m 6 s  O menos como una expresion 
para poder convivir con el  género humano. E s  una 
expresidn d e  ca16, e s o  es m b s  O menos 10 que me 
h a g i n o  que es un a l b u r . .  .» (informante 10, GSce 3, 1996) 

Cuadro II 

;Para ti el "doble sentido" es 10 mismo que e l  albur? 
@reg- 14  

Se nota que l a  mayor parte de los informantes no confunde el 
albur con el "doble-sentido" y que todos los informantes que 
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pertenecen al GSCE 1 hacen una c l a r a  d i f e renc iac ion  entre los 

dos,Pero, en el  moment0 de hacer una clara d i s t i n c i o n  entre el 

albur y el doble sentido se puede observas una cont rad iec ion  
por p a r t e  de l o s s  informantes, S61o un informante  de sexo 

fernenino y del GSCE 3 Cree que e l  albur es 10 mismo que un 

"doble sentido". 23 

M . .  ,pues, y0 creo que si .  . . 1) (informante * 1 3 ,  GSCE 3, 
1996) 

((. . .el doble sent ido ,  es d e c i r  una cosa cuando se 
quiere decir o t r a ,  Zno? E s  u t i l i z a r  l a s  p a l a b r a s  con 
s ign i f icados  d i f e r e n t e s  nada mbs, c'no? Y o  puedo 
d e c i r  a l g o  en doble s e n t i d o  y no necesariamente es 
un albur, ino?. , . M (informante 7, GSCE 1, 1996) 

((. . .hay una d i f e r e n c i a :  h a b l a r  en doble sentido 
puede ser algo muy concret0 y el a l b u r  puede ser muy 
abief io . .  . s (informante 2, GSCE 2, 1996) 

K., .ya creo en m i  concepto: el doble s e n t i d o  es una 
coça y el albur es o t r a  cosa .  . . » (informante 1 I, GSCE 3 ,  
1996) 

n.. .No, yo creo que el albur puede ser una f r a s e  que 
aparentemente  es muy b l a n c a  pero t i e n e  o t r o  
t ras fondo.  E l  d o b l e  sentido puede ser i n c l u s 0  
majadero, puede ser muy obvio  O no. Pero.. . este:.  ., 
hay un doble sentido, hay un ir y venir, O sea sz te 
toc& te afectb,  te  refste O t e  ofendiste, c'no? y te  
d e f e n d i s t e  s i  puedes ,  Cno? Si, c r e o  que son 
diferentes, c r e o  que h a y  mat ices ,  q u e  no es 10 
dStl0.. , u (informante *14, GSCE 1, 1996) 

E l  a lburear  e n  l a  ciudad de México parece ser 10 m6s normal y 

corniin en l a  cot idianidad de los capitalefios. S i n  embargo a l  

preguntarles especificamente ZCdmo se hace para alburear? (preg.4), 

las respuestas fueron d iversas  e inconexas, no hay elementos 

que se destacan n i  rasgos comunes. ResultO d i f F c i l  de anal izar .  

Pero los  resul tadas  se tomaron en  consideracion ya que sirven 

para d i l u c i d a r  un poco mas e l  conocimiento del concepto 

23 Aunque an su discurso general los  informantes '14 y '15 parecen tambien 
confundir el albur con el doble sentido. 



general. Se puede observar la ambigüedad de ciertas respuestas. 

La dificultad puede a tr ibuirse  a l a  incapac idad de los 

informantes de explicar bien el fendmeno O a la falta de 

precisi6n de la pregunta. 

M.. .es que el albur  es como el ajedrez: yo te abro una 
puerta para ganarte con un petSn, tii m e  contestas con 
una re ina  y m e  d i c e s :  "ya t e  gang", pero si m e  quedo 
s i n  hacer ningz3n movimiento, ya perdi . . . r ( in f  ormante 5 ,  
GSCE 2 ,  1996)  

M. . , es cuando a lguien t e  dice una f rase  completa e n  l a  
cual te d i c e  l i t e r a l m e n t e  a l g o  e s p e c i f i c o ,  pero en e l  
fondo si tii a n a l i z a s  esa frase e n c u e n t r a s  un doble 
s e n t i d o . .  . r~ (informante 2, GSCE 2, 1996) 

a . . .se tiene que tener una pa labra  para b u s c a r l e  l a  
i n f i n i d a d  de s i g n i f i c a d a s ,  c'ves? Pero es que es muy 
d i v e r s o ,  se pueden ocupar muchas palabras y t o d o  va 
hacia  un s i g n i f i c a d o . .  .» (informante 1, GSCE 3 ,  1996) 

. . .el B l t i m o  que logra un doble sent ido ,  y que e l  
otro ya no puede i n v e r t i r ,  parque c a s i  siempre &a es 
l a  m e c d n i c a ,  Cno?, tu d i c e s  a l g o  y é 1  t e  l a  
revierte , . . » ( informante 7 , GSCE 1, 1996 ) 

«...la masa es tan ignorante que  a l  no  saber de  que 
p l a t i c a r  proceden  a aplicar el  albur, entonces 
c u a l q u i e r  c o s a . .  ., pasa una mosca y le dan o t ro  
s e n t i d o ,  es una manera d e  h a b l a r  d e  a l g o ,  es como 
dar l  e vuel t a s  a lo m i s m o .  . . JJ ( informante 8, GSCE 1, 1996 ) 



Al cabo del analisis de las respuestas a las preguntas 1, 4 y 
14 y apoyandonos en todo el  contexto de l a  investigation, se 
obtuvieron los siguientes datos: 

Cuadro III 

Conocimiento del concept0 general del albur 

1 Total II 7 / 1 5  = 47% 1 8/15 = 53% 1 

GSCE 

1 

2 

3 

Podemos observar 10 siguiente: 47% de los informantes tiene 

bien claro y asimilado el fen6meno y 53% define escasamente y 

confunde el albur con otros f enornenos lingüis ticos. Ahora 

bien, se observa que, en forma parad6 j ica,  los informantes que 
parecen no conocer en toda su extension el albur son 
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definir 10 que es el albur, pertenece a un nivel socio-cultural 
m6s elevado. 
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(L. .un a l b u r  en el sentido mas ampli0 de la palabra es 
un pequefio duelo  verbal entre dos i n d i v i d u o s  para 
demostrar su inteligencia, su sagacidad e inclus0 s u  
humor, fundamentalmente en torno a temas sexuales .. , 
(informante 12, GSCB 1, 1996) 

24Decimos "parad6jicamenten porque se admite que la practica del albur se 
da con mds frecuencia en las clases sociales mas bajas (véase cuadro X X I ,  
p.98)  y, por 10 tanto, se podrfa suponer que deberian conocer mas a fondo 
e l  fen6meno y s u  funcionamiento. Sin embargo, l a  superficialidad y 
limitaci6n de sus contestaciones nos sugieren que quizds  l a  dificultad 
radica en su misma incapacidad de teorizar y formular definiciones un 
tanto abstractas. 
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( r . .  .el albur generalmente t i e n e  ciertas r e g l a s  de 
c r e a t i v i d a d ,  Çno? E s  un juego.. . a s i  donde hay un 
ganador y un perdedor y en este juego  de palabras el 
o b j e t i v o  es hacer perder  a l  o tro.  E s  un duelo de 
palabras ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  pero  en b a s e  a  un juego de 
c a r d c t e r  humoristico y sobre todo muy cargado d e  
referencias sexuales . . . JI ( informante 6 ,  GSCE 1, 1996 ) 

((. . . decimos que es un in tercambio oral entre dos O mbs 
personas en doble s e n t i d o ,  en el c u a l  sostienen un 
d u e l o  en el  que uno b u s c a  ganarle a l  otro.. .» 
(inforIllante 7 ,  GSCE 1, 1996) 

« . . .pues, el a l b u r  es m b s  O menos como una expresidn 
para poder c o n v i v i r  con el  género humano. E s  una 
e x p r e s i d n  d e  c a 1 6 ,  e s o  es mbs O menos 10 que m e  
imagino que es un a l b u r .  . . r  (informante 10, GSCE 3 ,  1 9 9 6 )  

((. . .Pues, es un juego de palabras  que l leva impllcito 
también un doble s e n t i d o  y creo que en México se 
d i s t i n g u e  e s a  derivacion d e  l e n g u a  je, Cno? Pues ,  el 
a l b u r  y o  10 ent iendo asf como un juego d e  p a l a b r a s  
cargado d e  doble sentido y en ocasiones  ya es tan 
inherente a  las personas de aqui  que c u a l q u i e r  c o s a  
que parezca  muy s i m p l e ,  uno 10 encuentra y a  muy 
grâcioso,  Z m ? .  . . r (informante 4 ,  GSCE 2,  1996) 



Bloque 2: Las Reglas del albur 

Para profundizar en e l  d iscern imiento  d e l  concepto que t i e n e n  
los in formantes  de l  a l b u r ,  se a n a l i z a r o n  l a s  s igu ien te s  

preguntas : LHay r e g l a s  que seguir p a r a  a lburear?  (preg. 5 )  , i E l  

a lbur  se da finicamente de manera verba l  y oral? (preg. 15), ;LOS 

a lbures  son siempre de caracter sexual? (preg. 15 .SI, LE1 a l b u r  
es un fenomeno exclusive de l o s  hombres?(preg.l8), i E l  a l b u r  

t i e n e  que t e n e r  una respues ta ,  debe ser in te rac t ivo?  (preg. 15.2 ) 

y CC6mo se sabe quien perd i6  en e l  juego del albur? (preg. 15 -6). 

Cuadro IV 

ZHay r eg la s  que segu i r  para  a lburear?  (preg.5) 

Total 11 11/15 = 73% 1 4/15  = 27% 1 

- snb- Sab- 
total total 

GSCE S L por Ho 
GsCE 

Pr 
GSCB 

L a  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  informantes a f i m a n  que hay reglas que 

1 

2 

se deben seguir para  a l b u r e a r .  S i n  embargo, hubo v a r i o s  

i n f a m a n t e s  que respondieron negativamente a esta pregunta ,  

#inf ormante 
6,7,8,12, * 1 4  

2 , 4 ,  *15 

pero espontaneamente expresaron algunas reglas  i m p l i c i t a s  a 10 

1,3,11 

largo del cues t i o n a r i o  . . 

5/5 

3/5 

n . .  .si, hay r e g l a s  no escritas, que uno de antemano 
sabe. Ti?, por ejemplo, para alburear bien y con toda 
la c o n f i a n z a  del mundo, necesitas estar hombre con 
hombre...)) (informante 4 ,  GSCE 2 ,  1 9 9 6 )  

3/5 

M..  . l a  unica regla que seguir es: que respondas y que 
r e s p o n d a s  a l  momento. Y si no respondes en el 
momento, pierdes ... u (infonnante 6 ,  GSCE 1, 1996) 

#inf ormante 

5,9 

n . .  .no puedes decir groserias, no puedes r e p e t i r  el 
albur.. . u  (informante 7, GSCE 1, 1996) 

O/S 

2/5 

10, *13 2 / 5  



n . .  . t u  t i e n e s  que ir respondiendo generalmente  1 a 
p r e g u n t a  an tes planteada. N o  n e c e s a r i a m e n t e  und 
pregun ta ,  puede ser una f r a s e  a l  a i r e  q u e  t u  l a  
t i e n e s  que reçponder mejor ,  O tienes que  modificarla 
para pasar a otra coça.  . . u ( informante 8, GSCE 1, 1996 ) 

a . .  .si, h a y  r e g l a s  que seguir, o b v i a m e n t e  h a y  
c o n s t r u c c i 6 n ;  una c o n s  t r u c c i b n  t f p i c a  es : h a b l  a r  
s i e m p r e  d e  1 a s e x u a l i d a d  sin m e n c i o n a r l a . .  . a 
(informante *15, GSCE 2, 1996) 

K.. .no, l a  r e g l a  es l a  i n s p i r a c i d n  d e  cada q u i e n .  Lo 
impor tan te  dentro d e  c i e r t o s  a l b u r e s  es el  g i r o  que 
l e  puedas d a r  a cada cosa.  . . u ( informante 5, GSCE 2, 
1996) 

M.. .no h a y  r e g l a s ,  todo esta p e m i t i d o .  Y o  creo que 
10 i inico que se te  p i d e  es que t e  d i v i e r t a s ,  Zno?. . . )) 
(informante 9, GSCE 2, 1996) 

Después de observar los resultados del cuadro I V ,  se destaca 

que l a  mayoria de l o s  informantes afirma que hay reglas que 
seguir para alburear, pero en e l  moment0 de preguntar una por 
una las reglas, se nota que no existe unifonnidad n i  unanimidad 
en cuanto a l a  a p l i c a c i 6 n  de todas  l a s  r e g l a s  de 

funcionamiento, corno 10 demuestran l o s  cuadros que a 
continuacion se analizan: 

Cuadro V 

éEl albur se da iinicamente de manera verbal y oral? (preg.15) 

GSCE 

1 

2 

3 

T o t a l  

- 

S i 

#inf ormante 
*14 

2, *f5 

10, *13 

P= 
<#Q 

1/5 

2 / 5  

2 / 5  

5/15 = 33% 

8 5 ,  con 
complemento 

no verbal 
#inf ormante 

6,8,12 

3/15 = 2 0 %  7/15 = 47% 

" 
PD= - 
3/5 

0/5 

0/5 

# O  

#inf ormante 
7 

4,5,9 

1,3,lf 

tutil - 
4aQ 

1 /5 
1 

3/5 

3 / 5  



Observamos que 47% de los informantes considera otras formas no 
verbales como medios de expresion posibles d e l  albur, el  cual 
segfin el los  puede hacerse  a través de ademanes, sonidos y 

dibu jos , entre otros . 

cr .  , . bverbal ? N o ,  con dibu j o s ,  con 1 os ademanes, con 
l a s  v e r d u r a s ,  Csi? con productos  c o m e s t i b l e s ,  Cno?, 
los  p la tanos ,  los p e p i n o s ,  los chiles, l a  comida,  los 
d i b u j o s ,  h o ?  Todo...)~ (informante 3 ,  GSCE 3 ,  1996) 

n . .  . también se pueden ocupar -incluse- las manos para 
poder alburear .  . . )) ( i n f  ormante 1, GSCE 3, 1996) 

E l  53% opina que el  albur se da de manera verbal, pero de ese 

porcentaje, el 20% opina que los medios O recursos no verbales 
anteriomente expuestos sirven para darle fuerza a la palabra y 
complementar el albur, 

. . a veces puede ser complemento d e l  a l b u r ,  Zno? 
Cuando est& hablando puedes u t i l i z a r  l a s  manos para 
d a r l e  fuer za  a tus expres ianes .  . . M ( informante 6, Gscs 1, 
1996) 

«. . .yo creo que también va  acompadado d e  se f ia s ,  puede 
ser mezclado, puede ser actuado. , . )) ( informante 8, GSCE 
1, 1996) 

((. . .nunca 10 he visto con  ademanes,  finicamente d e  
manera verbal, porque los  ademanes y l a s  sefias t i e n e n  
una connotacion mbs bien d e  g r o s e r i a .  . . O de .  . . "te 10 
p i c o ,  t e  c o j o ,  t e  l a  m e t o " ,  Eno?. . . )) (informante * 1 4 ,  
GSCE 1, 1996) 

W.. .hay un lenguaje  obsceno también que no es verbal, 
p e r o  no  10 l l a m a r i a  yo a l b u r  p o r q u e  a l 1 2  n o  es 
albur.. . u  (informante *15, GSCE 2, 1996) 

Es interesante sefialar que dos de los i n f  orxnantes aluden, como 
alternativa, a la posibilidad de alburear a través de 

internet :  

( ( .  . . se p o d r i a  alburear e l e c t r d n i c a m e n t e ,  en 
i n t e r n e t ,  pues es una m a r a v i l l a ,  tno? N o  te e s t d  
viendo n i  te e s t a  o y e n d o ,  pero te e s t a s  
albureando. . . ( inf ormante 7 ,  GSCE 1, 1996 ) 



((...no puedes tener una c o n v e r s a c i d n  por  escrito a 
menas d e  que ahora, con el concept0 de i n t e r n e t ,  
empiecen  a a l b u r e a r  por i n t e r n e t  y cada q u i e n  se 
empiece a contestar...» (informante 8 ,  GSCE 1, 1996) 

Cuadro VI 

;Los albures son siempre de  cardcter 
s e ~ ~ a l ?  (preg. 15.5 ) 

E l  6 7 %  de l o s  informantes af irma que e l  albur no tiene 

Sh- Sob- 
total total 

GSCE Si por N o  
GSCE 

por 
GÇCg 

que ser sexual. Mientras que solamente e l  33% afirma que 

1 

2 

3 

Total 

en el contenido del albur siempre debe haber alusiones 

sexuales disimuladas, s iendo esa  caracteris t ica  una de 

#inf ormante 
6,12, *14 

4 

*13 

las reglas esenciales  del  juego. ObsBrvese que todos los 

informantes de sexo rnasculino del GSCE 3 indican que no 
siempre como tema es sexual e l  albur. 

M. . . los temas para a l b u r e a r  son t o d o s ,  O s e a ,  depende 
d e  l a  c i r c u n s t a n c i a ,  O s e a ,  no hay  un  esquema, c'no?, 
par  d e c i r :  'es un mar ido  cornudo, l e  f a l l a  un remo ', 
puede ser todo. . . N ( infolmante 5 ,  GSCE 2, 1996 ) 

3/5 

1/5 

1/5 

( ( O .  .pues, m i ra ,  en el a l b u r  se ocupan mucho l o s  temas 
como a s i . .  . , p s i c o l 6 g i c o s ,  c'ves?, O sea, temas como 
l o s  t r a s t o r n o s  d e  n i d o ,  O sea,  l o s  problemas 
f a m i l  i a r e s  O 1 o s  prob lemas  s e n t i m e n t a l e s . .  . JJ 

(informante I ,  GSCE 3, 1996) 

5/15 = 33% 

«. .el a l b u r  es s e x u a l .  Todos los  a l b u r e s  g i r a n  en 
t o r n o  a l  pene y e n  el albur t t i  puedes e n c o n t r a r  d i e z  
m i l  nombres d i f e r e n t e s  a l  pene,  ino? ;Pero muchos! Y 
cada uno busca  que su r e p r e s e n t a c i d n  s e a  mucho mbs 
s o f i s t i c a d a . .  . r  (informante 6 ,  GSCE 1, 1996) 

10/15 = 67% 

#inf ormante 
7,8 

2 ,5 ,9 ,  *15 

lF3,10,1I 

- 
2 / S  

4/5 

4 /S 



((. ..si, siempre tiene un cardcter s e x u a l ,  siempre, 
siempre. . . f i  ( informante 4 ,  GSCE 2, 1996) 

«. . +or 10 general si, los  que he escuchado si, 
siempre acerca del sexo.. . » (informante '13, GSCE 3, 1996) 

L a  regla t a c i t a ,  por l a  cual se reserva el empleo de los 
albures exclusivamente a los hombres, tampoco es respetada por 
los informantes, 

Cuadro VIX 

;El albur es un fenheno exclusivo de los hombres? (preg. 18) 

T o t a l  11 3/15 = 20% 1 12/15 = 80% 1 

GSCE 

I 

2 

3 

El 80% de los informantes asevera que el albur no es una 

prhctica exclusiva de los hombres. Un solo informante de sexo 
femenino (GSCE 3 )  opina 10 contrario. Segtin uno de los 

informantes, un porcentaje aunque mlnimo de las mujeres 

alburea. Solamente tres del total de los informantes opinan que 
si, es una practica privilegiada de los hombres, que se da 

solamente entre ellos . 

«. . . también las mujeres. Claro uno, dos O tres 
porciento de las mujeres. En este barrio, casi no. 
Pero en otros barrios mas pesados, si, a l l i  estdn 
parejos l a  mu j e r  y el hombre. . . » ( inf ormante 10, GSCE 3 ,  
1996) 

Il 

S i  

#inf  onuante 
6 /12  

*13 

u . . .  también de mujeres. Por ejemplo, las gentes que 
est& en los reclusorios, las internas que estdn en un 
penal .  Yo fui, en una ocasibn, a v i s i t a r  una sefiora y 

snb- 
total 

GÇCB 

2/5  

0 / 5  

1/5 

Ho 

#inf ormante 
7,8, *14  

2 ,4 ,5 ,9 ,  * 1 5  

1 , 3 /  1 0 , l l  

spb- 
t o t a l  
pot: 

GSCE 

3/5  

5 / 5 ,  

4 / 5  



habia una coloznbiana y e n t r e  el las unas mexicanas que 
jugaban a l  a l b u r ,  pero muy vu1 gar, Lno? . . . ( informante 
3, GSCE 3, 1996) 

rr . . .no es un fendmeno e x c l u s i v o  de l o s  hombres Lo  
manejan muy b i e n  l a s  mu jeres. Lo  que s u c e d e  es que 
p u e s  yo siempre he d i c h o  que las m u j e r e s  son mbs 
cabronas que l o s  hombres. . . )J (informante 4 ,  GSCE 2, 1996) 

. . . si, el  a l b u r  generalmente,  el j u e g o  de p a l a b r a s  
se t r a d u c e . .  . , es un juego  de p a l a b r a s  que se da  
so lamente  e n t r e  hombres. Las m u j e r e s  10 p r a c t i c a n  
muy poco y no e x i s t e n  e s o s  juegos de p a l a b r a s  con l a  
s u t i l e z a  con l a  que l o s  p r a c t i c a n  los hombres.. . )J 
(informante 6 ,  GSCE 1, 1996) 

n . . .yo p i e n s o  que l a  muje r  no  p u e d e  p a r t i c i p a r  en e l  
a l b u r  de una manera d i r e c t a .  Puede conocer lo ,  puede 
en tender lo ,  puede gozarlo,  pero ejercerlo de l a  manera 
que 10 ejerce el hombre, no. Yo creo que e s o  es una 
a c t i v i d a d  masculina.  Al menos, no  m e  he encontrado con 
d i d l o g o s  ferneninos e n  donde se es ten a lbu reando ,  
quizds p o r q u e  se de e n  o t r o s  espacias, Cno?. . . u  
(informante 1 2 ,  GSCE 1, 1996) 

(( . . .yo c o n o z c o  varias mu jeres que s o n  b a s t a n t e s  
avezadas  en  e l  a l b u r  pero es mas b i e n  l a  excepcion 
porque  l a  m u j e r  tiene que g u a r d a r  una d i s t a n c i a  un 
poco mbs grande,  se t i e n e  que dar su lugar, es decir, 
si  se a r r i e s g a  a u t i l i z a r  un l e n g u a j e  f u e r t e  O a 
participar e n  el a l b u r ,  e n t o n c e s  e n  una sociedad 
machis ta ,  p u e s  corre el riesgo de que consideren  que 
tiene o t r o  t ipo  de a c t i t u d  O de i n t e n c i o n e s . .  . » 
(informante 7, GSCE 1, 1 9 9 6 )  

P o r  i i l t i m o ,  med ian te  l a  pregunta 15.2 se puede n o t a r  que l a  

mayor p a r t e  de los i n f a m a n t e s  t i e n e n  bien asimilado que el 
a l b u r  neces  ita t e n e r  una c o n t e s  t a c i o n  para poder cumplirse. 
Cont ra r i amente  a 10 que se v e n i a  o b s e r v a n d o  e n  l a s  r e g l a s  
a n t e r i o r e s ,  esta es l a  îinica r e g l a  c o n o c i d a  y admit ida  po r  l a  
mayoria de los informantes .  



Cuadro VI11 

i E l  albur tiene que tener una respuesta, debe ser interactive? 
(preg.15.2) 

El 80% de los informantes confirma esta condicion de 

funcionamiento del albur, mientras una pequefia minoria opina 
que se puede practicar sin r e s p u e s t a .  Todos los informantes 

S* 
total 
par 
GGCB 

5 / 5  

4 /5  

3 /5  

Ho 

#informante 

9 

1, *13 

GSCE S f 

f i n f  ormante 
6,7,8,12,*14 

del GSCE 1, y 4 de los de l  GSCE 2, opinan que si. 

sub- 
total 
P= 

GÇCE 

0 / 5  

l/S 

2/5 

2 

3 

M. . . si, sino no seria a l b u r ,  seria una ma j a d e r i a .  
Pues no puedes a l b u r e a r  solo con el e s p e j o ,  n o  t e  va  
a c o n t e s t a r . ,  -1) (informante 3 ,  GSCE 3, 1996) 

3/15 = 20% 

2,4,5, *15 

3,10,11 

Total 

M.. .si, sino n o  tiene chiste,  c'no? Cuando a l g u i e n  
quiere a l b u r e a r t e ,  pues, t e  d i c e  a l g o  e n  d o b l e  
sen t ido . .  . este. .. Pero si tu no te das c u e n t a ,  O no 
q u i e r e s  re sponder  a l a  provocacidn ,  digamos ,  como que 
ahi se acaba, Zno? Ya no hay consecuencia.  Entonces ,  
ya se acabd a h i ,  ya no h a y  a l b u r .  Porque si t e  
a lbureo  en el s e n t i d o  d e  que te t i r o  e l  a n z u e l o  para 
que tu 10 muerdas,  pero s i  tif no contestas, pues ya 
n o  hay  nada ,. . M (informante 7, GSCE 1, 1996) 

12/15 = 80% 

((. . .no, n o  for zosamen te ,  porque i g u a l  puede ser un 
a l b u r  que  todo el mundo c a p t a  y todo el  mundo se 
queda c a l l a d o ,  ino?...)) (informante *13, GSCE 3, 1996) 

Pinalmente, ta1 como se desprende de las contestaciones a la 

pregunta 15.6, todos los informantes indican que en el albur 

tiene que existir un vencedor y un vencido. Aunque ellos 10 

expresan d e  distintas maneras . 



Cuadro IX 

CC6mo se sabe quién perdi6 en e l  juego d e l  albur? (preg. 15 - 6 )  

GSCE 

3 

Total 

El 70% de los informantes, incluyendo los del sexo femenino, 

Cuando uno se 
queda 

cal1 adoZ5 

Rinf ormante 
7 ,  *14 

2,4, *15 

1 0 , 1 1 , * 3  

afinna que e l  que p i erde  en e l  albur e s  e l  que no sabe 

c o n t e s t a r .  A este 7 0 %  se aiiade el 13% que afinua que quien es 

I I 

, 
total 
F== 

GSCE 

2 / 5  

3/5 

4 / 5  

'violado' por el otro es e l  vencido, ya que se caracteriza as i  
al que se quedo callado. 

Cuando uno 
pierde 
a l g u n o s  
segondos 
#inf ormante 

12 

5 

3 

n e  . .sabes que p e r d i s t e  cuando t e  quedas mucho tiempo 
pensando l a  r e s p u e s t a .  Después,  cuando ya no t i e n e s  
nada que c o n t e s t a r ,  O sea, cuando tu creatividad de 
repente se ve asi como que o f u s c a d a . .  . » (informante 4 ,  
GSCE 2 ,  1996) 

a. . . en el momento que pierdes diez, veinte, treinta 
segundos en contestar 10 que dicen en el albur.. . ya 
perdiste. . . H  (informante 5, GSCE 2, 1996) 

,, 
+otai 

1 /5 

1/5 

1/5 

K . .  . cuando tu ya t e  quedas callado, O la persona con 
l a  que e s t d s  albureando se queda c a l l a d a ,  e n  ese 
momento es cuando uno sabe que ya p e r d i d . .  .r ( informante 
1, GSCB 3, 1996) 

M.. . si ya no puedes contestar, th perdiste, es decir, 
el h l t i m o  que l o g r a  exitosamente a l b u r e a r  al otro, 
vamos a p o n e r l o  a d ,  es el que gana, ino?. . . w 
(informante 7, GSCE 1, 1996) 

Cuando uno 
responde mal 
O pobremente 

#inf ormante 
8 

- 

ZS En algunos duelos de albur, los participantes pueden quedarse callados 
por distintas razones como por ejemplo: l a  falta de habilidad, de 
rapidez, de ingenio y l a  falta de adaptacidn a l a s  caracteristicas 
especiales de cada contexto. 
26 El decir nvioladon es una manera figurada de expresar que no ha sabido 
contestar, que se ha quedado callado, 10 cual se considera, en el albur, 
corn s u f r i r  una "penetraci6nn verbal. 

., - 
1/5 

O/S 

0/5 

Cuando uno es 
*violado* por 

,t,,Z6 

#inf  ormante 
6 

9 

s- 
-1 
por 

CSCE 

1/5 

1/S 

O/S 



((.. . el que pierde resul ta de una f orna viol ado por el 
otro, c'no? cogido por el otro, ho?. . . JJ (informante 6,  
GSCE 1, 1996) 

(( . . . es tipico que si te tardas mbs que dos segundos 
(en contes tar )  , pues ya perdiste. . . )J (informante *14, 
GSCE 1, 1996) 

En resumen, l a  c a s i  t o t a l i d a d  de los informantes afirma que hay 
reglas que se deben s e g u i r  para alburear. Pero l a  unica regla 
que todos reconacen es que uno necesita responder para ganar y 

que debe haber ob l igator iamente  un vencedor y un vencido.  



Bloque 3: 
Los actores d e l  albur: s e x o ,  edad y condicion 

socioeconbmica 

P a r a  i d e n t i f i c a r  los elementos constitutives del  a l b u r  camo 
fendmeno de c o m u n i c a c i 6 n ,  se r e c u r r i 6  a l a s  preguntas  
s i g u i e n t e s  : X u a l q u i e r  persona puede a l b u r e a r ?  (preg. 10 ) , tD6nde 
se pueden o i r  a l b u r e s ,  c u h d o  y con quién? (preg. 131, ;Los nifios 
tambien a lburean?  ZLO hacen de l a  m i s m a  manera? (preg.21) , tA 
qué edad se ap rende  a a l b u r e a r  (preg.12.2)? LA que  edad se 

p r a c t i c a  mas? (preg. 12 -21, ëHas escuchado alguna vez a una mu jer 
a lburea r?  (preg. 19.1 ) ;Es fa l ta  de r e s p e t o  a l b u r e a r  con ciertas 

personas? (preg.20 y Z E l  albur es un fendmeno exclusive de l o s  
hombres? (preg.18). 

Tabla 2 

ëcua lqu i e r  persona puede a l b u r e a r ?  (preg. 10 ) 

Criterios para poder 
alburear 

Precuencia 

Tener la volundad 5 

Pertenecer a ciertos gremios 5 
1 

Tener experiencia 4 

Ser de sexo masculine 4 

Ser mexicano 2 

Tener una mente abierta 

1 Saber alburear I 1 I 

1 

Tener una cultura callejera 

E n  l a  tabla a n t e r i o r ,  se pueden observar c u a l e s  son l o s  
criterios O p r e d i s p o s i c i o n e s  pa r a  poder a lbu rea r ,  por  o rden  de 
f recuenc ia  en  que fue ron  mencionados par l o s  informantes en  las 
encuestas ,  

1 



E l  objetivo de esta pregunta e r a  saber s i  e l  a lbur  es una 

p rac t i ca  permisible para todos (hombres, mujeres, nifios, 

ancianos, r i c o s ,  pobres, cu l tos ,  incul tos ,  e t c . ) .  Por l a  

abertura de l a  pregunta, los informantes l a  interpretaron de 

muy diversas maneras y por lo tanto l a s  respuestas dieron lugar 

a datos dificiles de c l a s i f i c a r  cuantitativamente. SeNn los 

informantes, parece ser que para poder alburear  uno tiene que 

sermexicano y, con preferencia, del sexo masculine, tener una 

cultura c a l l e j e r a  O pertenecer a algtin gremio e n  par t icular .  
Solo 33% de l o s  informantes afirma que cualquier persona puede 

alburear, con t a 1  de que haya tenido algtin contact0 con e l  

fen6meno y tenga l a  voluntad de hacerlo. 27 

n...para m i  es c a s i  100% mexicano, entonces hay que 
ser mexicano para entender el espir i tu ,  l a  esencia del 
albur, Zno?. . . )) (informante 2 ,  GSCE 2 ,  1996) 

n... t u ,  po r  ejemplo, para alburear bien y con toda l a  
confianza del mundo, neces i t as  estar hombre con 
hombre.. .N (informante 4 ,  GSCE 2, 1 9 9 6 )  

n.. .yo c r eo  que requieres ser de una c u l t u r a . .  . , 
este.. . ,  c a l l e j e r a ,  Zno?, para alburear. Depende de 
donde te haç criado.. . R  (informante 8, GSCE 1, 1996) 

a . .  .yo creo que.. . ,yo creo que el obrero, c i e r t o s  
o f ic ios ,  si. Si ,  c r eo  que se da m b s  e n  ciertos 
g r d o s . .  . w (infonnante '14, GSCE 1, 1996) 

(( .. . si, bueno, viniendo, asist iendo con nosotros . Por 
ejemplo, hay muchos abogados que no  10 saben y est& 
a q u i  con nosotros un dia, en una ocasion,  y les gusta 
y regresan y sobre eso van aprendiendo. . . r ( informante 
3 ,  GSCE 3,  1996) 

27 Los resultados da esta pregunta contradicen los d e l  cuadro VI1 donde 
se nota que el albur no es un fendmeno exclusivo de los hombres, s e m n  
80% de los informantes. 





los  informantes contestaron a l a  segunda parte de la pregunta. 
Por 10 tanto, esta segunda parte no pudo ses analizada 

sistem6ticamente ni catalogada en un cuadro de analisis. Sin 

embargo, las pocas contestaciones est& citadas a continuacion 
para orientar al lector. 

Cuadro XI 

&os nifios también alburean? (preg. 2 1 ) 

Se observa que el 86% de los informantes asegura que l o s  nifios 

GSCE 

I 

2 

3 

Total 

también alburean, aunque 10 hacen muy distinto a los adultos e 

inclus0 con una connotacion diferente. 

M.. s i ,  hay chavitos que se alburean, !c&o no! Son 
como unas compu tadoras, como unas grabadoras, r e p i  ten 
todo 1 O que oyen, se les graba mas que a uno. . . » 
(informante 10, GSCE 3, 1996) 

Sf 

#inf ormante 
6 , 7 , 8 ,  *14 

2,4,5,9,  *15 

1 , 3 , 1 0  p 11 

(t . . .es una cuestidn cultural, O sea, 10 aprenden y son 
respuestas elaboradas precisamente por el 1 os mismos. 
No puede haber un due10 realmente, Zno?. . . » (informante 
4, GSCE 2, 1996) 

No 

#inf ormante 

"13 

S b  
tatal 
pot: 
c6CE 

4 / 5  

5 / 5  

4 /5  

«. . .yo creo que tienen cierta intuicidn al respeto. 
Tienen cierta capacidad inscrita en ellos misrnos. Pero 
no creo que tengan el concept0 del a lbur  como tale Yo 
creo que se acercan mas al juego de pal abras q u i z d .  . . s 
(informante 12, GSCE 1, 1996) 

13/15 = 86% 

M. . . algunos ya, pero no 10 hacen de la misma manera, 
10 hacen a un nive1 mas ba jo pero son mds buenos.. . )) 
(informante 11, GSCE 3) 

s " 
F= 

GSCE 

0/5 

0 / 5  

1/5 

n . . .no creo, depende de los nifios que son muy habiles, 
pro no creo...~ (informante * i 3 ,  GSCE 3, 1996) 

1/15 = 7% 1/15 = 7% 

Kacen juegos 
de palabras 

#inf ormante 
12 

S - tz 
por 

GSCE? 

115, 

0/5  

0 /5  



Ahora que hemos comprobado que los nifios, aunque 10 hacen de 
una manera dis t in ta ,  también pueden alburear , nos proponemos , 
mediante las contestaciones a la pregunta 12, delimitar 
someramente l a  edad en  la cual se puede aprender a alburear y 
la edad de su mayor practica. 

Cuadro XII 

LA qu6 edad se aprende a alburear? (preg.12.1) 

H i f i e r  

#inf ormante 
7 

9 

El 53% de los informantes considera que la supuesta edad para 

3 

Total 

adquirir el conocimiento del albur es la adolescencia. Los 

uub- 
tatrl 
p= - 
1/5 

1/5 

informantes d e l  GSCE 1 y 2, cuyo aprendizaje es menos callejero 

. 

1,3 1 2 / 5  ' 1 0 , 1 1 , * 1 3  1 3 / 5  1 0 / 5  

y menos espontaneamente comunitario, como lo sobreentiende la 

Adolescencia 

#inf ormante 
6,8, *14  

2,5 

cita del informante 15, se acercan al albur a veces, cuando 

3/15 = 20% 4 / 1 5  = 27% 

adultos, si las circunstancias 10 favorecen. 

" 
s= - 
3/5 

2/5 

8/15 = 53% 

((. . .yo creo  que depende d e  donde vives y como vives; 
entonces  no  hay una edad para aprender a alburear, ni 
tampoca hay una edad donde se practica m a s  ... w 
(informante *15, GSCE 2, 1996) 

M. . .mas O menos a los once ados se puede empezar a 
alburear, cuando estAs d e s p i e r t o  a l  e r o t i s m o  y a la 
sexualidad; a cualquier edad, no. . . » (informante *14, 
GSCE 1, 1996) 

-- 

Cualquier 
edad 

#inf ormante 
12 

4 ,  *15 

L. .cuando e s t d s  en la p r i m a r i a ,  digamos,  en el 
segundo O tercer ana, es cuando empiezas ya a t e n e r  
o t r o  mknejo del l e n g u a j e .  . . r (informante 7, GSCE 1, 1996 ) 

- 

6ÜL- - 
P= 
QBQ 

1/5 

2 / 5  

n . .  .yo creo que  desde l a  a d o l e s c e n c i a  empiezas a 
captar mds y a aprender otras cosas  mas, porque ya te 
v a s  desaroll ando en o t r o s  ambientes .  .N (informante 10, 
GSCE 3, 1996) 



Cuadro X I I 1  

iA que edad se practica mas? (preg.12.2) 

Nbtese que seis de los informantes no contestaron; unicamente 
contestaron a la primera parte de la pregunta sobre la edad del 

aprendizaje. En cuanto a la practica, parece dificil fijar una 

edad exacta en l a  cual el albur se practica m & s ,  ya que depende 
de muchos factores tanto externos como internos O subjetivos. 
Se observa que el 47% de los informantes interrogados afirma 
que el albur se practica a cualquier edad; en realidad, siete 
de los nueve informantes que contestaron, O sea 788,  opinan 

asi.  

GSCE 

1 

2 

3 
I 

T o t a l  

((. . . yo c r e o  que donde t i e n e  el mayor auge es cuando 
los nifios e s t h  en sus etapas de t r a n s i c i o n  sexual, 
~ R O ? .  . . » (informante 8, GSCE 1, 1996) 

M. . .pues los jovenes, yo creo que es cuando se da 
 AS...)) (informante +13, GSCE 3,  1996) 

Juventud 

#inf ormante 

*13 

M. . .el juego se hace mucho m b s  patente ya sobre todo 
en  personas de edad media, digamos e n t r e  los 25 y los  
50 anos, ino?...)) (informante 6 ,  GSCE 1, 1996) 

U. . .pasando de l a  ado lescenc ia  es cuando empieza uno 
mbs, y s i g u e  uno hasta que se muere p o q u e  ya no se le 
q u i t a  el despapayadd* . . .» (informante 10, GSCE 3, 1996) 

totrl 
P- 
QsQ 

0/5 

0/5 

1/5 

28 Despapayado, sindnimo de desmadre. Hacer el rela jo, la pachanga 
(Flores y Escalante 1994:45). 

1/15 = 7% - 1/15 = 7% 

Madurea 

#inf ormante 
6 

s 

PZ - 
115 

0/5 

0/5 

Cualquier 
edad 

#inf ormante 
8,12 

9 ,  *15 

3,10,11 

7/15 = 47% 6/15 = 39% L 

 or - 
2/5 

2/5 

3/5 

Sin 
respuesta 

#inf ormante 
7 ,  * 1 4  

2 ,4 ,5  

1 

taw 
prr 
m 

2 / 5 .  

3/5 

1/5 



Teniendo en cons iderac ibn  que e l  albur es una p r a c t i c a  donde 
t radic ionalmente  se exc luye  a l a  mu jer, hemos que r ido  cornprobar 
s i  rea lmente  se cumple t o d a v i a  e s t a  c a r a c t e r i s t i c a .  C o n  el 

objetivo de i d e n t i f i c a r  el sexo de l o s  a lbure ros  se r e c u r r i d  a l  

a n d l i s i s  de l a  pregunta iHas escuchado alguna vez a una mujer 
alburear? (preg. 19.1 1. Los r e su l t ados  apoyan los del cuadro VI1 . 

Cuadro X I V  

t Aas escuchado alguna vez a una mu jer alburear? (preg. 19.1 ) 

E l  87% de los informantes afirma haber escuchado a mu jeres 

alburear. Notese que los informantes del sexo fernenino tambien 

aseguran haber escuchado a mujeres alburear. Todos los del 
GSCE 2 opinan que sF. D e  acuerdo a las con te s t ac iones  de l o s  

inf ormantes, parece que aquellas mu jeres que alburean 

p e r t e n e c e n  a algfin g r emio ,  desempeîian algtin o f i c i o  en 
p a r t i c u l a r  . 

((. . .SI, pero corrientona, o sea, una lavandera o la 
que hace l a s  quesad i l l a s  O cualguiera a s i .  Va a ser 
muy r a r o  que tu escuches una chavazg que se esta  
1 uciendo para alburear, c'me entiendes?.  . . JJ (informante 
8,  GSCE 1, 1996) 

- 

29 Chavo(va), nombre que le d-s al muchacho pequeiio, se dice tambien 
chamaco (Flores y Escalante 1 9 9 4 t 3 4 ) .  



M.. .si, por ejemplo l a s  prostitutas se a lburean  
gachd* ahora, àado su traba jo. . . » (informante 9 ,  GSCE 2, 
1996) 

( ( . . .pues  si, un rn0ntbn3~ , kdmo  no!...^ (informanta IO, 
GSCE 3, 1996) 

n.. .si, l o  que pasa es que.. . pues, no se da mucho. 
Por ejemplo ,  yo he estado en r e u n i o n e s  y no veo a 
ninguna mujer que e s t é  albureando. Por 10 general ,  
p u r o s  hombres. O si a a lguna m u j e r  se l e  l l e g a  a 
salir al@n albur, como que todo el mundo se voltea y 
se l e  queda viendo a s 1  como. ,. Zqué. .  . ?  ZQué 
d i  jiste?. . . u (informante '13, GSCE 3 ,  1996)  

(( . . . no 10 he escuchado. H e  escuchado como e l l a  
participa en este jueqo pero con una i n t e n d o n  mbs 
bien de seduccion que de alburear.. . O (informante 12, 
GSCE 1, 1996) 

Ya que el albur, segîïn los informantes, 10 practican tanto 
hombres como mujeres y nifios,  se podrra pensar que es una 

prdctica aceptada y practicada por todos. Sin embargo, la 

pregunta s iguiente (preg.20) L E S  una falta de respeto alburear 

con ciertas personas? permite sefialar los 1Imites de su 

practica. 

Cuadro XV 

una falta de respeto alburear con ciertas personas? 
(preg-20) 

1 Total ( 10/15 = 67% 1 5/15 = 33% 1 

GSCE 

1 

2 

3 

30Gacho, adj., significa feo, malhecho (Flores y Escalante 1994:57).  -. 
Mont6n. expresidn usada para decir "mucho". El termino es abundancial 

(Flores y Escalante 1994~93) 

I I I 1 

Si 

#inf ormante 
7,8 

4,2,5 

1,3,10,llP *13 

Sub- 
total 

PX 
Gsm 

2/5 

3 /5  

5 / 5  

Depende del 
contexto  

#inf ormante 
6,12,*14 

9, *15 

-- - 

S - & 
por 
GSCB 

3/5. 

2 /5  

o /s  



El 67% de los inf onnantes opina que s i ,  es una falta de respeto 

alburear con ciertas personas.32 Se destaca que gran parte de 
e l l o s  10 ven como falta de respeto dentro del  niïcleo familias y 
especialmente con los padres. Los demds informantes af iman que 
depende d e l  contexto, de l a  forma en la cual se u t i l i z a  el 
albur y de la actitud d e l  alburero. Todos los que pertenecen 
al GSCE 3 opinan que es una falta d e  respeto  alburear con 
c i e r t a s  personas, e n  p a r t i c u l a r  con los ancianos y con los 
padres . 

rt . . . si, por  e jempl O en t u  casa  n o  es muy comrin que 
escuches a l g u n  albur. P o r  e j emplo ,  un joven a un 
anciano,  por r e s p e t o  no 10 haces. . . r (informante +13, 
GSCE 3 ,  1 9 9 6 )  

L .  +orque  a l b u r e a r  a los papas  es falta d e  
respeto.. .)) (informante 3 ,  GSCE 3, 1996) 

n.. .yo, m d s  que f a l t a  d e  r e s p e t o ,  yo siento que es 
poco a p r o p i a d o  alburear con ciertas p e r s o n a s .  . . » 
(informante *14, GSCE 1, 1996) 

« . . . qu i zds  en o t r o s  t i empos  , ya ahora , no 1 O sé, S e  ha  
roto tanto l a  brecha e n t r e  generac iones  y también 
depende d e  l a  forma que se u t i l i z a  el a l b u r .  S i  tii 
albureas  obsceno y g r o s e r o ,  en tonces  s i ,  es una falta 
d e  r e s p e t o .  Si es un juego  d e  p a l a b r a s ,  digantos. . . 
i n t e l i g e n t e ,  no se ve como una f a l t a  d e  r e s p e t o ,  es 
aceptado. . . )) (informante 6 ,  GSCE 1, 1996) 

( ( .  . .otra vez, te d i g o ,  si es mas que nada l a  a c t i t u d  y 
l a  carga. E s  como d e c i r  q u e  una mala palabra es mala 
palabra.  La mala palabra no existe, existe l a  carga 
emocional . Entonces, el a l b u r  que puede ser una fa1 t a  
d e  r e s p e t o ,  no es t a n t o  que un joven 10 u s e ,  no, sino 
con qué carga  10 u s a  d e  frente a. .  ., si es para  
o fender  a un anc iano ,  entonces se me hace una falta d e  
r e s p e t o .  Pero,  si es para j u g a r  d e  manera jocosa  y 
s i n p l i s t a ,  pues no me parece una fa1 t a  de  respeto. . . r 
(informante * 1 5 ,  GSCE 2, 1996) 

- 

32 Se sefiala que l a  exclusividad de los hombres como p r a c t i c a n t e s  del  
albur, fue considerada y rechazada por 80% de los informantes en el 
bloque 11 sobre las reglas (véase cuadro VII, p.  73 ) . AquS sirven las 
nuevas contestaciones para delimitar mbs a h  e l  nficleo de practicantes, 
c o n  o t r o s  criterios que no sean el de la identidad sexual d e l  
contr incante .  



E n  resumen, los albures se practican sobre todo entre amigos, O 

sea gente de gran confianza,  y ,  aunque en  menor proporcion, 
e n t r e  gente  de un m i s m o  grernio; se dan mayormente e n t r e  
hombres. Segfïn e l  88% de los informantes, l o s  niiios también 
alburean aunque 10 hacen por m i m e t i s m o  y con otra connotacion. 
Puede ses una falta de respeto alburear con ciertas personas 
como l o s  anciano y los padres . 



Bloque 4: Las causas y motivos 

Siguiendo con e l  a n a l i s i s  de las caracteristicas d e l  albur 

seg6n e l  mode10 de comunicac ih  de B e r i o ,  t r a ta remos  de aclarar 

a continuacion l a  razon por  l a  c u a l  se p r a c t i c a  e l  a lbur .  Para 
e l l o ,  nos  proponemos e s t u d i a r  l a s  c o n t e s t a c i o n e s  a l a s  

preguntas s i gu i en t e s :  t P o r  qué los mexicanos usan l o s  a l b u r e s ?  
(preg. 26), CE1 a l b u r  forma p a r t e  del f o l k l o r e  mexicano, de l a  
c u l t u r a  rnexicana? (preg. 32 ) , ;Consideras e l  a l b u r  como bueno O 

malo? (preg.22), ;Qu6 se t r a t a  de decir O demostrar  por medio 

del a lbur?  (preg.27) y ;Cu61 puede ser l a  causa de un albur?iQué 

10 provoca y en qué c i r cuns t anc i a s?  (preg.17). 

Cuadro XI71 

tPor que l o s  mexicanos usan l o s  a lbures?  (preg.26) 

E l  67% de  l o s  informantes a f i m a  que l o s  mexicanos e n  g e n e r a l  

GSCE 

1 

2 

usan los albures de manera casi i nconsc i en t e  porque el a l b u r  es 
parte i n t e g r a n t e  de l a  c u l t u r a  mexicana, d e l  ser rnexicano, y 

Idiosincrasia 

#inf ormante 
7,8,12 

2 ,4 ,5 ,9  

por 10 t a n t o  d i f i c i l m e n t e  se r a c i o n a l i z a  e l  por que de s u  uso. 

1 ,3 ,10  

Las o t r a s  razones que en s u  perception j u s t i f i c a n  e l  uso de l o s  

tatrl 
par - 
3/5 

4/5 

albures son: l a  d ive r s ion  y el  desahogo. 

3/5 

« . . . p a r a  mi el a l b u r  es a l g o  intrinsecamente 
mexicano, es un asunto cultural. Se me hace que es 
totalmente cultural el fendmeno, 100% c u l t u r a l .  Yo 
creo q u e  es parte d e  l a  idiosincrasia del 
mexicano...~~ (informante 7,  GSCE 1, 1996) 

Desahogo 

#inf olmante 
6, *14 

*1 5 

11 

totrl 
s= - 
2 / 5  

1/5 

1 /5 

Divers ion  

#inf ormante 

totil 
por 
QIQ 

0 / 5  

0 /5  

*13 1/5 



« . . .es as2 como una lengua para noso t ro s ,  O s e a ,  es 
una forma de i d e n t i f i e a m o s  a nues t ra  s o c i e d a d , .  . . 
este . .  . a nuestro m i s m o  nîicleo, èno?, a los lugares  
donde nos de sar ro l l  amos. . . u ( inf  ormante 1 ,  GSCE 3, 1996) 

((. . . es una fonna de  confron tarse contra  el e s p e j o ,  de 
enfrentar a l a  sociedad, Lno?, a través de sus juegos 
d e  p a l a b r a s .  E n  e l l o s  e s c o n d e n  t o d a  e s t a  
marginalidad, todos  estos r o l l o s  r e p r e s i v o s  a que han 
s i d o  sometidos desde  s u  nacimienta.  . . P (informante 6 ,  
GSCE 1, 1996) 

n . . .por 10 general cons idero  que es para d i v e r t i r s e ,  
para una broma, para  reirse un r a t o .  . .M (informante 
*13, GSCE 3, 1996) 

Como se advierte en las respuestas de los informantes realmente 

no existe una raz6n especifica por la cual se alburea, ya que 
se considera como un cornportamiento natural y espontaneo del 
ses mexicano . 

V e r e m o s ,  a continuacion, que se confirma la apreciacion del 
albur como parte integrante de su cultura y folklore. 

Cuadro XVXI 

;El albur hace parte del folklore mexicano, de la cultura 
mexicana? ( preg .32 ) 

La mayor parte de los informantes ( 8 0 %  ) opina que el albur es 

parte integrante del folklore mexicano. L o s  informantes de sexo 
femenino opinan 10 mismo. 

GSCE 

1 

2 

3 

Total 

S i 

#inf ormante 
6,7,12, *14 

2,4,9,  *15 

1,10,11,*13 
- 

S b  
totaL 
F 
GBCB 

1/5 

1/5 

1/5 

12/15 = 80% 

s* 
total 
por 

G s m  

4/5 

4/5 

4/5 

3/15 = 20% - 

Ho 

# i n f  ormante 
8 

5 

3 
- -- 



((. ..si, totalmente,  yo creo que es p a r t e  también de l a  
i d i o s i n c r a s i a  del mexicano. No ent iendo a l  mexicano s i n  
s u  a lbur ,  . . u (informante *lQ, GSCE 1, 1996) 

(( . . . si, es una p a r t e  i n t e g r a n t e  del f o l k l o r e ,  i n c l  uso 
de nuest ro  ser nacional .  . . )J (informante *lS, GSCE 2, 1996) 

a...yo creo que es p a r t e  de l a  t r a d i c i o n  o r a l  de 
México, O sea,  de una f o m a  de cornunicarse 10 que sea,  
y de una forma de expres i6n.  Ahora, Zsi t o d o  eso es 
p a r t e  de una c u l t u r a ?  Pues.. . , si el mambo y el danz6n 
son cu l tu ra ,  se puede decir que el a l b u r  es c u l t u r a ,  
Zno?...» (informante 12, GSCE 1, 1996) 

n . . . se podr ia  1 lamar f o l k 1  ore, p e r o  yo no  m e  a t r e v e r i a  
a llamarle f o l k l o r e .  Yo pienso  que es una desv iac ion  y 
una f a l t a  c u l t u r a l  por completo, Zno?, una f a l t a  de 
c u l  t u r a ,  p o r  dec i r lo .  . . u (informante 8, GSCE 1, 1996 ) 

«. . .no, no, creo que no. Se da mucho, pero. . . no, pero 
f o l k l o r e  no. P i enso  que aqui,  e n  n u e s t r o  pais, e l  
f o l k l o r e  son n u e s t r o s  a l imentas ,  n u e s t r a  g a s t r o n ~ ~ a ,  
por ejemplo, n u e s t r a s  bebidas . . . u ( informante 3, GSCE 3, 
1996) 

A l  intentar tomar pos tura  f r e n t e  a l  a lbu r  y &tir un j u i c i o  de 

valor p o s i t i v d  O negativo, se conf i rma de nuevo, para l a  
mayoria, l a  perception del a l b u r  como p a r t e  i n t e g r a n t e  de l  

f o l k l o r e  mexicano, ta1 como se observa en las  citas que apoyan 
e l  cuadro s igu ien te .  

Cuadro XVf II 

Xons ideras  e l  albur bueno O malo? (preg.22) 

Hi bueno,ni ," 
GSCE ma10 par 

Gsm 

1 O 1 /5 0/5  

Bueno 

# i n f  ormante 

9 

1 

2 

tetal s ~ b  
por 
GSCE ----- 
0 / 5  

1 1 5  

#inf ormante 
6,7,12,*14 

2,4,5,*15 

4 / 5  

4 / 5  

Sin opini6n 

#inf ormante 
8 

spb 
total 
pbr 

GscE 

L/S 

0 / 5  



Segîin e l  80% d e  los i n f o r m a n t e s ,  parece d i f i c i l  ses tajante al 

calificar el albur como algo bueno o rnalo. N i  es bueno, ni es 

malo, es s imp lemen te  parte d e  l a  cul tura.  Notese que los 

informantes d e  sexo femenino son de l a  misma o p i n i o n .  

n . .  .no puedes d a r l e  e s a  c o n n o t a c i o n ,  porque te d i g o  
es p a r t e  de  l a  cultura.. .u (informante 4 ,  GSCE 2, 1996) 

n.. .no es n i  bueno, n i  es malo, mas bien es una fonna d e  
expres i6n  d e  los mexicanos . . . r ( i n f  ormante 5, GSCE 2, 1996 ) 

((. . .no es n i  bueno,  n i  malo,  es un fendmeno que se da 
e n  l a  s o c i e d a d ,  en el cua l  n o  puedes  tu d e  una f o m a  
moralizar.. .)) (informante 6 ,  GSCE 1, 1996) 

( ( O .  .yo cons idero  que el a l b u r  n o  es n i  bueno ,  n i  malo. 
E n  t o d o  c a s o ,  es un fendmeno que c o r r e s p o n d e  a l  
d e s a r r o l l o  d e  l a  morbosidad también  d e  l a  persona.. . » 
(informante 12, GSCE 1, 1996) 

M.. .n i  bueno,  n i  malo, es una cos tumbre  nada mds. E s  
potencialmente  mbs ma10 que bueno en c u a n t o  a l a  fonna 
que t i e n e .  P o r  otro l a d o ,  el  a l b u r  es bueno ,  es cmo 
una casa  que  puede d e s a r r o l l a r  el i n g e n i o ,  que puede 
d e s a r r o l l a r  un e s t u d i o  mbs p r o f u n d o  d e l  l e n p a j e  O un 
manejo mds babil, mds e x t e n s o .  Pues ,  en ese contexto, 
es bueno .  Si l a  g e n t e  10 u s a  como ejercicio d e  
razonamiento ,  digamos,  y d e  v e l o c i d a d  d e  r e s p u e s t a s ,  
para mi es muy bueno. . . )) (informante 7, GSCE 1, 1996) 

n .  . . bueno, n o  podemos ser t a n  t a  jan tes, si es bueno O 
si es malo.  Y o  creo que es muy pobre  cuando queremos 
con el a l b u r  jugar con n u e s t r a  s e x u a l i d a d ,  a l l x  es muy 
pobre  r e a l m e n t e  el pape1  que j ueqa  e l  a l b u r . .  . H 
(informante *15, GSCE 2, 1996) 

El lado negativo del albur ta1 como percibido por uno de los 
in formantes :  

W .  . .en si, si es m a l o .  Puede  ser bueno porque  
e n t a b l a s  una relation, O p u e d e s  h a b l a r  con  a lguna 
persona. ino? Pero d e  antemano, O sea, es malo .  . 1) 
(informante 1, GSCE 3, 1996) 

Ya que se ha observado en los tres cuadros anteriores que el 
fen6meno es algo intrinsecamente mexicano, podemos avanzar que, 



en la opinion de los infonnantes, el mexicano 10 u t i l i z a  de 
forma mas O menos espontanea e inconsciente  para af irmarse, 
divertirse, expresarse y dominar, ta1 como se confirma 

reiteradamente en el cuadro X I X ,  

Cuadro X I X  

;Qu6 se trata de decir O demastrar por medio del albur? (preg.27) 

(t . . . es una fonna de c o n f r o n t a r s e  con t ra  el e s p e  jo, de  
e n f r e n t a r  a  l a  soc i edad ,  Zno?, a  través de sus juegos 
d e  palabras . . . O  (informante 6, GSCE 1, 1996) 

. 
GSCE 

1 

2 

3 

Total 

« . . . es expresar una i d e a ,  cambiarle el sentido y 
t r a t a r  que el o t r o  s a l g a  humillado.. . u (informante 8, 
GSCE 1, 1996) 

( ( . . . y0  p ienso  que es un modo d e  d i s t r a c c i d n ,  t e  
d i s t r a e s ,  p a s a s  e l  dia mds t r a n q u i l o ,  para 
d i v e r t i r t e . .  , M  (informante 3, GSCE 3, 1996) 

«. . .lo que sucede es que es una c u e s t i 6 n  cultural, 
Lno? ,  es una s i t u a c i d n  que n o  e s t a  e s c r i t a  
prop iamente ,  pero que d e s d e  muy pequeiïos l a  vamos 
asimilando. , . » (informante 4, GSCE 2, 1996 ) 

A f i r m a r s e  

#in f ormante 
6 

5,9 

11 

A continuacion, nos proponemos ahondar en los factores que 
provocan e l  juego, en las causas y rnotivos que favorecen su  
surgimiento. 

sub- 
total 
por 
tS& 

1/5 

2/5 

1/5 

4 / 1 5  = 27% 

Dominar 

#inf ormante 
8,12 

1  

total 
car 
GS& 

2/5 

O/S 

1/5 

D i v e r t i r s e  

#inf ormante 

3 ,10 , *13  

3/15 = 20% L 

sub- 
total 
por 
GSCB 

0 /5  

0 / 5  

3 /5  

3/15 = 20% 5/15 = 33% 

Erpresarse  

#inf  ormante 
7,  *14  

2 , 4 ,  *15 

sub- 
total 
por 

GSee 

2/5 

3/5 

0/5 



En respuesta a la pregunta tCudl puede ser l a  causa d e  un albur? 

(preg.171, parece que todo puede dar lugar a que se desarrolle 

el albur. Puede ser un contexto, una situaci.611, algunas 

palabras inocuas que sirven de incentivo O disparador, algfin 

impulso repentino que inspira al hablante. Lamentablemente, la 

pregunta 17 era demasiado vaga y general para proporcionar 
contestaciones precisas sobre las caracteristicas de las 

circunstancias concretas en las que surgen habituaimente los 

albures. Sin embargo, a continuacion, ofrecemos una lista de 

los motivos y causas externas O internas mencionadas por los 

informantes. 

Tabla 3 

Xu61 puede ser la causa de un albur? (preg. 17) 

I Causas I Motivos I 
-Represibn sexual 1 -1ntencidn de d i v e r t i r s e  

I 1 
-Sefias, ademanes, ges tos  

-Cualquier palabra O f rase  

-1ntencidn de molestar O de 
f as tiàiar 

-Situacidn de l a  vida cotidiana 
-Aiguna situacion O cosa 
simpatica 

Todos los elementos anteriormente enurnerados puenen en un 

moment0 determinado ayudar a que surge el albur. 

«. . .las ganas d e  f a s t i d i a r  al o t r o ,  èno? ,  d e  
co to r rear lo ,  l a s  ganas de  crear s e n t i d o  d e  humor en un 
ambiente.. . i r  (informante *14, GSCE 1,  1996) 

n . . . a l  guna s i tuac i6n ,  algiin movimien to, cualquier  cosa 
shpdtica. . . a (informante 8 ,  GSCE 1 ,  1996 ) 

K. ..pues todo, todo para nosotros, es 10 que te d i g o ,  
O s ea ,  hay una mirada as1 como que. . . , has ta  cualquier 
cornentario por simple que sea,  Zno?. . . » ( informante 4 ,  
GSCE 2 ,  1996) 

M.. . cua lqu ier  cosa, no sé, a veces hacer referencia a 
un p o s t e ,  a l a s  o r e j a s ,  a  l o s  o jos ,  c u a l q u i e r  c o s a  



esya e l  dar pauta para juegos de palabras y el 
a l b u r . . . ) )  (informante 6,  GSCE 1, 1 9 9 6 )  

CL . p u e s ,  una palabra, un chiste, una pregunta 
simplemente. Si el a l b u r  v i ene ,  te digo, de cualquier 
pregunta. . - N  (informante 10, GSCE 3 ,  1 9 9 6 )  

En resumen, segiin los informantes el albur es parte del 

mexicano, resulta ser un comportamienta natural y espontbieo. 

A s i  mismo 10 consideran como parte integrante de la cultura y 

folklore mexicanos. Por 10 tanto, no se considera ni bueno, ni 

malo, es parte de la idiosincracia del mexicano. Existen, mas O 

menos conscientemente, intenciones ocultas, motivos y causas 

externas O internas del albur. 



Bloque 5:Citcunstancias de practica d e l  albur 

Para saber ddnde y e n  qué c i r c u n s t a n c i a s  se alburea hemos 
revisado y analizado l o s  datos proporcionados por las preguntas 
que a c o n t i n u a c i h  se enuncian: CDdnde se pueden o f r  a lbures?  
(preg. 13 ) , CC6mo una persona aprende a a l b u r e a r ?  (preg. il ) , ;En 
que clase social se da mas el a l b u r ?  (preg.23), ;En que s e c t o r  
l abo ra l  se da m 6 s  e l  a lbur?  (preg.24) y LE1 a l b u r  se hace f r e n t e  
a un p f ib l i co?  (preg. 1 5 . 4  ) . Aïgunas p r e g u n t a s  previamente 
analizadas aunque sobre temas d i s t i n t o s ,  nos ayudaron también a 
determinar las c i r cuns t anc i a s  de p r a c t i c a  del albur . 

En e f e c t o ,  se i d e n t i f i c a r o n  e l e m e n t o s  que a p o r t a n  
contes tac iones  p a r c i a l e s  a 10 que nos proponemos averiguar aqui  
en  este bloque. 

Cuadro XX 

ZD6nde se pueden o i r  a l b u r e s ?  (preg.13) 

Total 11/15 = 73% 1 3/15 = 20% 1 1/15 = 7% 1 

GSCE 

1 

2 

3 

Se observa que los  lugares mas comunes para o i r  a lbu re s  se 
relacionan con l o s  ambientes sociales 

(t. . en las cantinas, normalmente, en  l o s  talleres 
mecbnicos, en las c a l l e s ,  cuando l a s  c a l l e s  son p a r t e  
de  las casas, cuando la gente como patio t i ene  l a s  
c a l l e s ,  también a l l i .  En las fiestas, cuando uno es td  
e n  una r e u n i b n ,  en  los b a r r i o s  populares.. . w 
(informante *1S, GSCE 2, 1996) 

Ambientes 
sociales 

#inf ormante 
6,8,12 

2 ,4 ,9 ,5 , *15  

3,10,11 

S tz 
 or 
tSCE 

3/5 

5/5 

3/S 

ponde 
quiera 

#in f ormante 
7 

1, *13  

total srib 
por 
CSCB 

1/5 

0/5 

2/5 

Escuela 

#inf ormante 
*14 

stib - 
tataL 
P'r 
CS& 

1/5 

O/S 

0/5 



( t .  . . fundamentalmente en ambientes  entre hombres que 
prop ic ian  este tipo d e  conducta ,  como podrian ser, 
r e p i t o ,  l a  o f i c i n a ,  l a  c a n t i n a ,  l o s  baRos p u b l i c o s ,  
este.. . , q u i z d . .  . l u g a r e s  d e  t r a b a j o  como l o s  
t a l l e r e s .  Muchos e spac io s  d e  t rabajo a r t e s a n a l  y en 
donde preponderantemente es t&n hombres  y duran  t e  
largas jornadas e s t e n  solos, es mas f a c t i b l e  que se de 
eso; qu i za  en los  barcos ,  en todos  esos e spac io s  donde 
e l  a l b u r  v i e n e  a s u s t i t u i r  d e  a l g u n a  manera l a  
i n t e n c i 6 n  s e x u a l  O e r d t i c a  d e l  hombre, ino?, . . . 1) 
(informante 12, GSCE 1, 1996) 

K.. .los a l b u r e s  los oyes cuando est& con l o s  
camaradas en a l M n  c e n t r o  de r eun ion ,  a lguna f i e s t a ,  
si, en equis c o s a ,  e n  equis evento. E l  a l b u r  se 
escucha en  todos lados .  . , u (informante 10, GSCE 3, 1996) 

Dado que la practica del albur se relaciona con los ambientes 
sociales y espacios que se mencionaron en la pregunta anterior, 
deben tenerse en cuenta las respuestas a la pregunta iC6mo una 

persona aprende a alburear? (preg.11) ya que contiene respuestas muy 

similares. A esta, la totalidad de los informantes respondieron de 

manera unanime que el albur se aprende dnicamente "viviéndolo" . Sin 
embargo, pueden variar los contextos y ambientes en los cuales se 
puede aprender. 

M.  . .es como una forma n a t u r a l ,  e s p o n t a n e a ,  de  
a p r e n d i z a j e  en  l a  c a l l e ,  en l o s  g r u p o s ,  en l a s  
t e r t u l i a s ,  en los  ambientes  de  amigos, a l 1  i es donde 
se aprende a alburear .  , . u (informante 12, GSCE 1, 1996) 

( t .  . . .lo vas  aprendiendo,  n o  es nada mas de  dec i r  10 
aprendes en l a  e s c u e l a  O en l a s  calles. Lo aprendes 
tanzbién en  t u  familia.. .)) (informante 4, GSCE 2, 1996) 

((. . . t i e n e s  que recibir l a  t e o r i a ,  Cno?, que te e s t é n  
albureando y a l  paso  d e l  t i empo  v a s  aprend iendo ,  y 
l l e g a  el d f a  que despues 10 u t i l i z a s  tii.. . » (informante 
3 ,  GSCE 3 ,  1996) 

( t .  . . el a lbur  no  se aprende, n o  es como dos mas d o s  son 
cuatro, s i n o  que se vive. . . (informante 5 ,  GSCE 2, 1996) 



La tabla 4 representa una sintesis de las respuestas obtenidas 

en las preguntas anteriores 11 y 13. Esta tab la  divide en 3 

categorias los principales lugares de practica: lugares de 
trabajo, lugares de reuni6n social (no laboral) y lugares 

publicos. Dentro de cada categorfa se especifica una serie de 

lugares m5s concretos. 

T a b l a  4 

Lugares donde se pueden oir albures 

Lugares de practica 

Lugares de trabajo 

Lugares de reuni6n social 
(no laboral) 

Lugares pilblicos 

1, talleres mechicos 
2,oficinas 

3 barcos 

4 fabricas 

l fiestas 

2. reuniones f amiliares 

3Aertulias 

loescuelas 

2. baiios pilblicos 

3 . c a l l e s  

4. plazas 

5.pulquerias 

6. cantinas 



Por otra parte y en relation con l a s  circunstancias en que se 
desarrolla el albur, se analizan l a s  respuestas a l a s  preguntas 
iEn que clase social se da m 6 s  e l  albur? (preg.23) y i E n  qué 

s e c t o r  laboral se da m 6 s  e l  albur? (preg.24) 

Cuadro XXX 

ÇEn qué clase social se da mbs e l  albur? (preg.23) 

E l  67% de los informantes opina que l a  practica del  albur se da 

mayormente en las clases  media baja y baja de la sociedad. 

G S C E  Media baja/baja 

Todos los informantes del GSCE 1 opinan igual.  Otro 33% de los 

sti& 
total 

5/5 

2/s 

3/5 

1 

2 

3 

informantes afirma que el albur se puede dar a todos los 

#inf ormante 
6,7,8,12, *14  

2 ,  *15 

1 , 1 0  , 11 

niveles. 

5/15 = 33% 4 

- 

Todos los 
n i v e l e s  

Winf ormante 

4,5,9 

3 , *13 

T o t a l  

M. . . bueno, como es und cuestidn que forma parte del 
folklore, pues est& en todos.. . , en todos los  niveles 
se prac t ica  e l  albur. Con mds frecuencia O cas i  a 
diario en algunos gremios ... » (informante 4 ,  GSCE 2,  1996) 

- SC 
totat 
por 

GSCB 
1 

0 / 5  

3 / 5 ,  

2 / 5  

10/15 = 67% 

u.. .pues, de alguna forma l a  clase media ba ja  es cmo 
10 representativo de 10 que es el c6digo moral de una 
ciudad, h o ? .  . .» (informante 6, GSCE 1, 1996) 

n . .  . debe ser e n  l a  clase media ba ja, es l a  c lase  mas 
representativa d e l  folklore urbano, Zno? Y si es mas 
urbano que otra cosa, pues necesariamente debe de ser 
mds frecuente en l a  clase media baja.. . u (informante 7, 
GSCE 1, 1996) 

((. . .pues en los ba jos, los albaniles,  las  gentes que 
se dedican a hacer oficios, por ejemplo carpinteros, 
plorneros. Imaginate a un ingeniero albureando a l  dueno 
de l a  constructura, C t i i  Crees que ser fa  correcto, qué 
se eseucharia bien? Pues, no. . . » ( informante 2, GSCE 2, 
1996) 



Tabla 5 

iEn qué sector laboral Crees que se da mas el albur hoy en  dia? 

1 Sectores laborales 1 Frecuencia I 

Vendedores ambulantes 

Obreros 

C h o f  eres 

Plorneros 

Carpinteros 

Electricistas 1 l I 

4 
4 

i( 

3 

2 

2 

Panaderos 

Boleros 33 

En la tabla anterior, se pueden observar los diferentes 

2 

2 

por orden de frecuencia en que fueron mencionados 
gremios 

por los 

informantes en las encuestas. 

~ . . p o r  ejemplo*,,en una época se consideraba 
voceador como un a l b u r e r o  en - p o t e n c h ,  a l  b o l e r o  como 
un a l b u r e r o  en potencia ,  a l  mec&nico como un a lburero  
en potencia, a l  chafirete36 que e r a  como una forma de 
t a x i s t a ,  un a l b u r e r o  en p o t e n c i a .  Yo pienso  que 
todas  a q u e l l  a s  profesiones que t i e n e n  una rel acion 

33 Bolero: En México se dice del que se dedica a dar "bolau o lustrar 
zapatos (Flores y Escalante 1994:lZ). 

34 Voceador: Hombre O mu jer, nuio, joven O adulto que vocea los diarios en 
las ciudades y, por extension, los que poseen quioscos distribuidores de 
todo género de publicaciones periodicas (Flores y Escalante 1994:143). 
35 Pepenador: El que recoge y selecciona la basura (Flores y Escalante 
19% : 1 0 8 ) .  

36 Chafirete: Individu0 que conduco autobusas, peaeros O carros de 
servicio publico. El término es un despectivo de ch6fer O cafre (Flores y 
Escalante 1994:31) y probablemente un cruce de ambas lexias. 



popular sean  buenos a lbureros ,  a que un ca jero de 
banco 10 sea. .» (informante 12, GSCE 1, 1996) 

n . .  . l o s  a l b a f i i l e s ,  los mecbnicos, pues yo creo que en 
t o d o s .  N o  h a y  o f i c i o s  en los c u a l e s  se da m a s .  
(Quizd) m b s  en l a  alba5ilerXa parque es donde hay mds 
g e n t e .  En una obra hay  a l b a d i l e s ,  a r q u i t e c t o s ,  
ingenieroç ,  plorneros, carpinteros y e l e c t r i c i s t a s ,  O 
sea ,  que es general.,.}~ (informante 10, GSCE 3 ,  1996) 

(r . entre l o s  panaderos ,  los a l b a n ' i l e s ,  los 
vendedores calle j e ros ,  los merolicos, 37 los que venden 
hierbas en l a s  cal les ,  todos &os porque t ienen como 
que mayor contact0 con l a  g e n t e ,  porque t i enden  a 
crear. Cada dia e s t d n  inven tando  una nueva manera de 
l l e g a r l e  a l a  gente y de  cornunicarse, y r e s c a t a r  
nuevas maneras de ser. , . u (informante 9 ,  GSCE 2 ,  1996) 

P O ~  suerte, ayuda al tema considerar 10 que contestaron los 
informantes a la pregunta 2 E l  albur se hace frente a un 

pfiblico? (preg.  15.4) para aclarar el concept0 en cuanto a sus 

caracteristicas de circunstancia, 

Cuadro X X I I  

;El albur se hace frente a un publico? (preg.15.4) 

37 Merolico: Charlata ,  embaucador calle jero que explota la credulidad de 
los transefintes vendiéndoles productos supuestamente curatives. L a  
denominacidn se inspird e n  Raf ael Meraulyock, sacarnuelas polaco que 
pregonaba sus  brebajes curalotodo por p l a z a s  y calles de la  ciudad de 
M6xic0, a finales d e l  s i g l o  X I X  (Mejia Prieto 1996:108). 

t 

GSCE 

1 ,  

2 

3 

Total  

S i  

#inf ormante 
6, R 

2 , 4  

1 0  

S b  
total  
por 

G e  

6 t  3 / E .  4 

2 / 5  

1/5 

5/15 = 33% 1/15 = 7% 

N o  

#inf ormante 

9 

9/15 = 60% 

Sub- 
total 
par 
tSCE 

C i 5  

1/5 

0 / 5  

En 
ocasiones 

#inf  ormante 
7,i2, a i 4  

5 ,  *15 

1 ,3 ,11 , *13  

- 
snb- 
tot=l 
par 

GSCE 

3;s 

2 / 5  

4 / 5  



Una parte (33%) de los informantes opina claramente que el 

albur se lleva felizmente a cabo en presencia de espectadores y 

que los escenarios de practica del albur son piiblicos, aunque 

en algunas ocasiones se puede alburear a solas con un solo 

interlocutor. Uno sdlo opina que el albur prescinde de un grupo 
de espectadores , f uera del indispensable interlocutor. Los 
demas (60%) oscilan entre Si y No, es decir que puede haber un 
piiblico, pero no es indispensable, depende de las 

circunstancias. 

((. . . yo digo que es donde m 6 s  se hace, ino?, para que 
l a  mayoria te o i g a  y diga iAy, cabr6n ! . . . » (informante 
10, GSCE 3, 1996) 

(( . . . generalmente el albur se hacf  a entre un piiblico 
grande, e n t r e  los cuates del barrio O en la carpa, O 

en la cantina. Se albureaban dos personas pero 
siempre habia un pliblico de por medio. . . u (informante 
6, GSCE 1, 1996) 

((. ..no necesariamente, normalmente es entre 
d q o s . . . s  (informante 5, GSCE 2, 1996) 

((. . . bueno, empezando porque es un didlogo, ya el otro 
que t i e n e s  enfrente es tu p c b l i c o ,  Zno? Si hay mas, 
bueno, pues hay mbs. Y cuando estoy diciendo que se 
da en lugares 'de esta n a t u r a l e z a  que ya mencioné, 
p u e s  obviamente que hay m a s  gente en el entorno.. . f i  

(informante 12, GSCE 1, 1996) 

Para resumir, no hay un lugar en especial  O particular donde se 

puedan escuchar albures. Como se observa en las contestaciones 

de los informantes, 6stos  aluden a factores circunstanciales de 

practica del albur ("donde seaw O "cuando se dé la 

oportunidad"), al hecho de pertenecer a una clase social en 
particular (media baja O baja) y analogamente pertenecer a 

algfin sector de trabajo en particular (mecanicoç , albaiEles, 
obreros ,etc, ) . 



Se puede afinnar de manera general que e l  albur se da m a s  en 
ambientes s o c i a l e s  donde hay hombres ( talleres mecaicos, 
pulquerias, cantinas, e tc . ) ,  en gremios particulares tales como 

los de los mecanicos y a l b a i l e s  y en los estratos  mas bajos de 

la sociedad. E s  importante notar que espontheamente no se 
acostumbra alburear con un desconocido, con alguien que no es 
de s u  medio O entorno social. Sin embargo, hay ciertos 
ambientes que propician este t i p o  de comportamiento ( f i e s t a s ,  
e s tar  entre amigos). 



Bloque 6 :  
El albur como insulto O groseria:Tipologia del 

a lbur  

T a l  como mencionado en el capitula 3 y como se demuestra en los 
cuadros siguientes, el insulto y la groseria son distintos al 

albur. Las preguntas CE1 albur es un insulto? CES agresivo, 

es ofensivo? (preg. 7 ) , CE1 albur es grosero O no? (preg. 6) Y CHay 
varios tipos de albures? (preg.8), aunque distintas, han 

provocado contestaciones casi similares e intermezcladas . Serd 
que 10 grosero es autom6ticanente considerado como ofensivo e 

inclus0 agresivo. 

Cuadro XXXII 

;El albur es un insulto? ;ES agresivo, es ofensivo? (preg.7) 

G S C E  

1 

2 

3 

Total 

SI&- 
total " Depende de la " 

S f por Ho por situacian - par 
G8CB GGCE 

#inf ormante I i n f  ormante #inf ormante 
015 6,7,12, *14 415 8 1/5 

CL. .puede ser o f e n s i v o ,  puede ser muy directo ,  
puede ser muy v u l g a r  O puede ser un a l b u r  f i n o ,  
a l g o  que no precisamente tenga que o f e n d e r  a la 
perSOna...u (informante 2, GSCE 2,  1996) 

((...obviamente, el que pierde p u e d e  sent irse  
o f e n d i d o  O a g r e d i d o ,  p e r o  la i d e a  o r i g i n a l  d e l  
a l b u r  n o  es &sa, creo yo. La i d e a  o r i g i n a l  del 
albur es p o n e r  en j u e g o  l a  i n t e l i g e n c i a  d e l  
contrincante. ..» (informante 12, GSCE 1, 1996) 

CC. . .pues, yo lu veo asr' v u l g a r ,  grosero, pero  para 
otros l es  cae  de variedad. iHas visto cuan to  
m a e s t r o ,  c u a n t o  cabrdn y v i e j o  y d e  t o d o  van  



porque les gusta que los albureen?. . . JJ (informante 
10, GSCE 3, 1996) 

M. . .el a l b u r  no es grosero, 10 que pasa es que hay 
v a r i o s  t i p o s  de albur y hay un albur muy f ino,  muy, muy 
f i n o  y aunque pase el  t i e m p o ,  puede pasar  no  
sé ... v e i n t e ,  treinta O cuaren ta  anos y va a s e g u i r  
s i e n d o  a l b u r ,  p e r o  muy bien m a n e j a d o .  
Desafortunadamente, hay ocasiones e n  que tu escuchas  
mas el albur vuïgar.  . . » (informante 4,  GSCE 2 ,  1996 ) 

GSCE 

1 

2 

3 

Total  

((...gr osero, no precisamente,  hay d e  l o s  dos t i p o s :  
puede ser un a l b u r ,  una pa labra ,  una f r a s e  e n  doble 
s en t i do  muy vu lgar ,  O puede ser muy s u t i l ,  muy f i n o .  . . 
(informante 2, GSCE 2, 1996) 

E s  importante hacer notar que en ambos cuadros precedentes la 
mayor parte de los informantes no ven el albur como i n s u l t o  n i  
groseria. Pero se observa en  las citas anteriores que parecen 
hacer una d i s t h c i o n  entre un albur fino (no grosero) y un 
albur vulgar (grosero). A f i n  de convalidar esta dicotomia se 
pueden obsesvar los resultados de l a  pregunta iHay varios 

tipos de albures? (preg. 8 )  . 

S f 

finf ormante 

*15 

1,3,10 

zotrl 
P= 
QW 

015 

1/5 

3/5 

4/15 = 27% 

Ho 

#inf ormante 
6,7,12,  * 1 4  

4,5,9 

11 

8/15 = 53% 3/15 = 2 0 %  

por 
466 

415 

3/5 

1/S 

Depende de la 
situacion 

#inf ormante 
8 

2 

*13 

- 
1/5 

1/5 

l /S  





(( . . . no, yo no creo que haya una t i p o l o g i a  del  albur O 
una clasificacidn d e l  a l b u r .  E l  a l b u r  t i ene  varios 
contenidos, pero el albur  es uno. . . u (informante 12, GSCE 
1, 1 9 9 6 )  

En resumen, en la  perception de l a  mayoria de los informantes, 

e l  albur no esta relacionado con e l  insulto ,  l a  groseria n i  l a  
ofensa; pero se destacan dos tipos de albures: el albur fino 

(no grosero) y e l  albur vulgar (grosero) . 



Bloque 7 :  El Origen del albur 

Con el fin de explorar el posible origen del albur, hemos 
analizado las siguientes preguntas: ZT6 piensas que el albur se 

invent6 en un barrio O en un sector particular de la poblacion 
del D.F.? (preg.25), i D e  donde viene el albur? (preg.25.1), 

€Piensas que el albur se da en cualquier lugar del pais O es un 

fen6meno del D.F.? iD6nde Crees que se da mas? (preg.2) y ZHay 
un lugar en la Repfiblica cuyos habitantes tienen fama alburera? 

(E'reg-3) - 
Los datos del siguiente cuadro corresponden a la combinacion de 

los resultados de las preguntas 25 y 25.1: 

Cuadro XXVI 

i C u & l  es el origen del albur? 

GsCE 

1 

Debido a que las preguntas encubrian cierta ambigüedad, su 

interpretacion di6 lugar a respuestas que ponen en valor ya sea 
la perspectiva diacronica, ya sea la diastrdtica del supuesto 
origen del albur. El 33% de los infomantes no tiene l a  menor 
idea de la procedencia del fen6men0, mientras que 40% opina que 
posiblemente tiene su origen en las clases bajas, ya que el 

Total 4/15 = 27% 

38 Antecedentes h i s t d r i c o s  lejanos que remontan a las Bpocas d e  la 
colonizaci6n, la independencia O la revoluci6n. 

6/15 = 40% 1 5/15 = 33% 

Antecedentes 
h i s t d t i c ~ s ~ ~  

in f  ormante 
8 , 7  

" 
c6ce 

2 / 5  

4 F 5  

Antecedentes 
sociales 
populares 
#inf ormante 

6, * 1 4  

2 / 5  

0 / 5  

" 
GSCE por 

2 / 5  ----- 
2,9  

1 , 3  

Ho saben 

#inf ormante 
12 

2 / 5  

2 / 5 .  

sob- 
total  
CS& P= 

1/5  

*15 

1 0 , f l , * 1 3  

1/5 

3 /5  



albur es usado en los barrios bajos, en las calles, por el 
proletariado, el 'mundo bajo' y en  general por la gente del 
pueblo.39 El 27% de los informantes le atribuye antecedentes 

historicos le janos al albur, sin mencidn especifica de la clase 

social de donde brotaria el fen6meno. 

(L. .no, eso es muy d i f i c i l  de saber. Y o  no creo que se 
i n v e n t 6  en n i n g i j n  lado. Y o  creo que s u r g i 6  en t o d o s  
l a d o s  y en ninguno.. .M (informante 12, GSCE 1,  1996) 

((. . . ipues q u i &  s a b e ,  qui& s e r i a  el condenado que  
inventd el albur! . . . u (informante 10, GSCE 3, 1996) 

( ( . . .yo  10 he l l e g a d o  a ver en  los niveles mbs bajos d e  
l a  soc iedad.  E s  mas fact ible  en los  niveles mas bajos 
d e  n u e s t r a  sociedad..  . J) (informante 1, GSCE 3, 1996) 

M.. . iah! bueno,su nacimiento..  . , t o t a l m e n t e  su  anc la  je 
mds cabron es el pueblo..  .)) (informante 9, GSCE 2 ,  1996) 

n.. .no sabria decirte en que momento surge el a l b u r ,  
p e r o  hay  algunos libros que n a r r a n  y d e s c r i b e n  l a  
h i s t o r i a  de l a  revol ucidn mexicana y e n c u e n t r a s  una 
serie de a l b u r e s  implicites a l l i .  . . » (informante 4 ,  GSCE 
2 ,  1996) 

n.. .creo que t i e n e  s u  o r i g e n  en l a  mezcla de l a s  
c u l t u r a s . . . ) )  (informante 5 ,  GSCE 2,  1 9 9 6 )  

((.. .se me o c u r r e  que debe haber sido alguna. .  ., no sé, 
ta1 vez ( f u e  creado) por l o s  cr io l los  para b u r l a r s e  d e  
los e s p a o ï e s  O cosas -asi, ino? . . . u  ( inLosmante 7,  GSCE 1, 
1996) 

Al seguir tratando de determinar la procedencia del fen6men0, 

acudiremos a los resultados de la prdxima pregunta que ponen en 

valor de nuevo la perspectiva social, igual como se notd en el 

cuadro precedente (vesse cuadro XXVI ) . Sin  duda, la ambigüedad de 

ambas preguntas di6 lugar a una interpretacidn diferente a la 

39 En Mexico, "gente del pueblou sa asocia con la gente de bajo n i v e 1  
socio-cultural y econbmico. 



esperada, ta1 como se observa en las contestaciones citadas a 
continuacich (cuaàro -II ) . 

Cuadro XXVIr 

;Piensas que el albur se da en cualquier lugar del pais O es un 
f endmeno del D. F. ? iD6nde Crees que se da mds? (preg.2) 

La mayoria de los informantes afirma que el albur no es un 

GSCE 

1 

2 

fen6meno restringido a la capital mexicana. A l  preguntarles 
donde se daba mas, algunas tespuestas tomaron una orientacion 

D i s t r i t o  
Federa l  

#inf ormante 
*14  

9 

distinta a la que se esperaba. En lugar de especificar un 

1 0  

lugar geogr&fico, algunos informantes se refirieron a terminos 

got - 
1/5 

1/5 

sociales causando asi dificultades en el andlisis cuantitativo 

1/5 

de las respuestas a la segunda parte de la pregunta. 

O t r o s  lugares 
geogr6ficos 

# in f  ormante 
6,7,8,12 

2 ,4 ,5 ,  *15 

(c . . .no es exclusive del  D I  F., bueno, es excl usivamente 
nacional .  P e r o  t i e n e  di f e r en t e s  connotaciones, algunas 
veces te d i g o  m a s  e lementa les ,  a lgunas  veces mds 
refinadas, como en el  centra del  D. F. . . N ( informante 5 ,  
GSCE 2 ,  1996) 

por 
QPQ 

4 /5  

3/S 

1,3,11,  *f3 

(( . . . realmente yo pienso que si, el fendmeno donde e s t a  
m d s  acentuado y m d s  capitalizado podriamos decir que 
es en el D . F . .  . . I I  (informante 9, GSCE 2, 1996) 

3/5, 

 no, es en todo el pais, en la clase social baja 
principalmente. . . u (informante 2, GSCE 2, 1996) 

( ( . . . n o ,  es en toda  l a  Repîiblica. Y o  10 he llegado a 
ver en los niveles  m6s bajos de l a  s o c i e d a d . .  . » 
(informante 1, GSCE 3 ,  1996) 



Estas dos tiltimas c i t a s ,  apoyan los resultados del cuadro XXVI 
(origen en las clases ba jas=40%) 

Cuadro XXVI I I 

ZHay un lugar en la  Reptiblica cuyos h a b i t a n t e s  t i e n e n  fama 
al burer a? ( preg - 3  ) 

L a  pregunta n h e r o  3 no d i6  e l  efecto deseado ya que el 40% no 

la contesto. Sin embargo, es importante hacer notar que el 

GSCB 

1 

2 

3 

Total 

mismo porcentaje asocia e l  fen6meno l i n g ü i s t i c o  

ciudad portuaria de Alvarado, e n  el estado de 
drea de practica. 

(L . +or ejemplo, 10 q u e  puede t e n e r  a 
caracter d e  a l b u r e r o  son los s o n e s  y l a s  
e jemplo ,  que se dan en a l g u n a s  r e g i o n e s  

del a l b u r  a la 

Veracruz, como 

veces ese 
coplas p o r  
d e l  p a i s ,  

La urbe 
(M6x.D.P. ) 

#inf ormante 
*14 

3 

sobre todo en las zonas de ~eracruz .  Mucha c a r g a  
sexual en l a  zona de Alvarado, . . J )  (informante 6, GSCE 1 ,  
1 9 9 6 )  

" 
P - 
1/5 

0/5 

1/5 

M. . . en Al varado, Veracruz, siempre hablan con albur,  O 

con doble sentido, O con groseria ch~sca.~0 No es una 
groseria lesiva41 u o f e n s i v a ,  c'no?. . . r ( i n f  ormante 4,  
GSCE 2 ,  1996) 

2/15 = 13% 

(L. .no, hay fendinenos similares en donde el lenguaje  
cumple una f u n c i c h  que puede ser p a r e c i d a  a l  a l b u r ,  
puede ser en l a  zona de Veracruz concretamente, en l a  
zona de Alvarado,  en donde se juega también con el  
i n g e n i o  verbal y con l a s  al u s i o n e s  sexuales. . . 1) 

(informante 12, GSCE 1, 1996) 

" 
P 

CSCE 

3/5 

3/5  

0 / 5  

Toda la 
Reptiblica 

#inf ormante 

1 

Sin 
respuesta 

#inf ormante 
8 

5, *15 

10,11,*13 

-p - - - - - - - 

40 Chusca, adj . , s igni f  i ca  graciosa O picara. 
41 Lesiva, adj . ,  s ignif ica ofensiva, agresiva, algo que hier% que 
lastima. 

 SU^- 
Total 
w 
GSCE 

1/5 

2/5 

315 

1/15 = 7% I 

" 
O/S 

0/5 

1/5 

6/15 = 40% 6/15 = 40% 

Ciudad de 
Alvarado, 

Ver. 
#inf ormante 

6,7,12 

2,4,9 



E s  i n t e r e s a n t e  notas que los habitantes del D.F. no se 

atribuyen colectivamente l a  p a h a  de l o s  albures, en su  propia 
perception . 

En resumen,unos infamantes le  atribuyen a l  albur antecedentes 

populares, es decir ,  una procedencia social e n  l a  clase baja. 
Otros informantes afirman no tener  una i d e a  clara de l a  
procedencia d e l  f enorneno ( cuadro XXVI ) . Algunos le  atribuyen 
antecedentes historicos l e janos ,  s i n  hacer mencidn d e l  medio 
s o c i a l  en que puede haberse fomentado el fendmeno. L o  que es 

importante destacar es que l a  nocion de origen no parece clara, 
ya que l a s  respuestas de los informantes tomaron orientaciones 
distintas. 



Bloque 8: Evolucidn del albur 

Las preguntas s i g u i e n t e s  fueron hechas con e l  f i n  de tratar de 
averiguar s i  el albur evoluciona en e l  tiempo y s i  su  d i f u s i d n  
se f o r t a l e c e  O se debili ta.  iLos albures son comprensibles  
e n t r e  generaciones  d i s t i n t a s ?  (preg.29 -1 ) , i L a  g e n t e  joven es 
i g u a l  de h a b i l i d o s a  p a r a  a l b u r e a r  que l a  g e n t e  mayor? 
(preg.29.2), i E l  a l b u r  que se p r a c t i c a b a  hace 50 afios es e l  

mismo que e l  de hoy?(preg.29.3), i S e  d i funden  a l b u r e s  e n  los 
rnedios de comunicaci6n ( r a d i o ,  t e l e v i s i o n  y p e r i o d i c o ) ?  
(preg.31), ;Se escuchan a l b u r e s  en  las p e l i c u l a s  mexicanas? 
(preg.30) y ;El a l b u r  p i e r d e  O gana terreno? (preg.33) LOS 

resultados se pueden observar  en los siguientes cuadros: 

Cuadro XXIX 

;Los a lbures  son comprensibles e n t r e  generaciones d i s t i n t a s ?  
(preg.29.1) 

E l  47% de l o s  informantes  opina que e l  a l b u r  es comprensible 
e n t r e  generaciones d i s t i n t a s ,  pero casi e l  m i s m o  po rcen ta j e  se 
o p n e  a esta idea. Los informantes de sexo femenino opinan que 

GSCE 

1 

2 

3 

Total 

los albures  no son comprensibles e n t r e  generaciones d i s t i n t a s .  

Si 

#in f ormante 
7,8,12 

2 ,9  

1 , l l  

n . . .yo creo que si. Si l a  sexualidad es comprens ib le  
entre v i e j o s ,  jdvenes y maduros, y si el a l b u r  t i e n e  
una connotaci6n y contenido  prof undamente sexual ,  yo 
creo que es comprendido por cualquiera. (informante 12, 
GSCE 1, 1996)  

S b -  
total 
PO= 
GSCE 

3/5 

2/5 

2/5 

7/15 = 47% 6/15 = 40% 

Ho 

#inf ormante 
6, *14  

' 1  5 

3 , 1 0 ,  * 1 3  

2/15 = 13% 

Sub- 
totat 
poc 

GGCB 

2 / 5  

1/5 

3/5 

Ho saben 

#inf ormante 

4 , s  

Snb- 
total 
por 

C;SCE 

0/5 

2/5 

0/5 



n.. .yo creo que es muy d i f i c i l  que exista un albur 
entre un joven y un anciano; y apar te  también, no es 
10 mismo, ino? . . . )~  (informante *13, GSCB 3 ,  1996) 

De acuerdo a los resultados de l a  pregunta 2 9 . 2 ,  ta1 como 10 

demuestra e l  cuaàro s igu ien te ,  parece que l a  gente mayor es mas 
diestra en e l  mane jo  del albur. 

Cuadro XXX 

iLa gente joven es igual  de habilidosa para alburear que la 
gente mayor? (preg.29.2) 

El 53% de la muestra afirma que los jovenes no t ienen la misma 
habilidad para alburear que l a  gente mayor. Mientras el 2 7 %  

opina l o  contrario. 

G S C E  

1 

2 

3 

_ T o t a l  

. . . l o s  que t i e n e n  m b s  c a l 2 0 ~ ~  son los ancianos, 
Cno?, O sea, l o s  que t i e n e n  mds experiencia, me 
parece...)) (informante 9, GSCE 2,  1996) 

M. . . no, p i e n s o  que  es m b s  f i n o  el albur de 1 os 
ancianos porque no meten muchas palabras vulgares, 
t ra tan  de ser m a s  finos.. . J J  (informante 3, GSCE 3 ,  1996) 

Si 

#inf ormante 
*14 

2, *25 

*13 

M. . . si tii agarras  un vie jo de una cantina o de una 
pulqueria y 10 pones a alburear con un chavo banda43 
de Tepito, es i g u a l .  . . r r  (informante 2 ,  GSCE 2,  1996) 

42 'Tener ca l lo '  es sin6nimo de 'tenar experiencia'. 

srur 
total 
por 
GÇCB 

1/5 

2/5 

1 

43 'Chavo banda' as e l  nombre que se l e  a s i g n a  a un indiv idu0 que 
pertenece a un grupo s o c i a l  normalmente de clase baja  con e l  cual  se 
ident i f ica  y cornunmente convive en  los barrios.  

4/15 = 27% 

HO 

#inf ormante 
7,12 

4,9 

1,3,10,fl 

8/15 = 53% 

Sun ,, 
por 
GSCE 

2 / 5  

2 / 5  

4/5 

2/15 = 13% 

Depende 
d e l  

conterto  
#inf ormante 

6 

5 

1/15 = 7% 

" 
1/S 

1 / 5  

0/5 

Ho saben 

#Uif ormante 
8 

- 
SM 
total 

1 / 5  

0/5  

0/5 



te. . . no ,  porque (1 os jdvenes)  estdn m d s  desenwel tos 
ahora, y anteriormente, vamos a decir, que a 
determinada edad ( l o s  ancianos) eran un poco m a s  
recatados. . . m, (informante 11, GSCB 3 ,  1996) 

Los resultados precedentes (véase  cuadro XXX) estdn conf irmados 

en los de l a  pregunta 2 9 . 3  donde se sefiala que las generaciones 
de hace cincuenta afios ejercfan el juego del albur de una 

manera aparentemente mas sof i s t i cada  . 
Cuadro XXXI 

i E l  albur que se practicaba hace 50 aiios es e l  mismo que e l  de 

1 Total II 4/15 = 27% 1 11/15 = 73% 

L a  mayoria de los informantes ( 7 3 % )  Cree que el albur que se 
practicaba hace 50 aiios era diferente de l  que se pract ica  hoy 

dia. Los informantes de sexo femenino opinan igual. 

« . . . deben d e  h a b e r  cambios prof undos ,  . . este.  . . 
Ih i jo  ... l Como e s  t r a d i c i 6 n  o r a l ,  yo creo que se ha 
empobrecido fil tintamente. Cuando oigo a 1 os vie  j o s  
alburear es mucho m d s  rico y s u t i l ,  y cuando oigo a 
los jovenes es muy obvia y evidente  y  hasta tonto.. .N 

(informante *14 ,  GSCE 1, 1996) 

. .. -. 

L o s  'chavos banda' son un producto de una gran fa l ta  de atencidn s o c i a l  y 
c u l t u r a l  por parte  de  los autoridades .  E s t o s  grupos actualmente 
organizados desde e l  punto de v i s t a  po l f t i co  y soc ia l ,  t i e n e n  a través  de 
su l i d e r e s  cierta f u e r z a - v i s t o  desde un angulo cu l tura l  popular, han 
creado una es tn ic tura  mural O *grafitim d e  fuertes trazos  s i c o l 6 g i c o s ,  
u t i l i z a n d o  l ineas  quebradas y a f i l a d a s  que dejan ver s u  inconsc iente  
agresi6n contra l a s  estructuras  sociales, econ6micas y p o l i t i c a s  (Flores 
y Escalante 1 9 9 4 ~ 1 0 ) .  



n.. .no,  p i e n s o  que es m 6 s  
anc ianos )  porque no meten 
t r a t a n  de ser m a s  f i n o s  . . . » 

f i n o  s u  albur (e l  de los 
muchas pal a b r a s  vu1 gares, 
(informante 3, GSCE 3, 1996) 

. n o  y o  creo q u e  no- Antes era mucho m d s  
i n g e n i o s o ,  mds p u l i d o ,  menos grosero ,  es decir,  se 
u t i l i z a b a n  menos palabras a l t i s o n a n t e s . .  . u (informante 
7, GSCE 1, 1996) 

. . 10 que h i z o  cambiar mucho el c a r A c t e r  d e l  a l b u r  
son prec isamente  los medios  de  comunicaci6n,  Çno? 
Ahora l a  g e n t e  accede mas a l a  i n f o r m a c i 6 n  
t e l e v i s i v a .  ( A n t e s ) ,  era un a l b u r  muy d i f e r e n t e  a 10 
que es ahora. Ahora, parece que e s t d  asi como de capa 
 aida^^ y se r e s u e l v e  en fc5mulas, h o ?  Antes, cada 
quien inventaba sus juegos, tno? E r a  una c o n s t a n t e  
invenci6n de  juegos de palabras,  c'no?. . . » (infonnante 6, 
GSCE 1, 1996) 

Ta1 como 10 afirma la cita del t i l t h o  informante, el albur 

efectivamente ha evolucionado, posiblemente debido a su 

difusl6n en los diferentes medios de comunicacion (véase 

capitulo 3 y cuadro siguiente) . 

Cuadro XXXII 

CSe difunden albures en los rnedios de comunicaci6n? (radio, 
television y periodico) (preg. 31 ) 

El 53% de los informantes afirma que se pueden observar (oir O 

ver) albures en los medios de comunicaci6n. Mientras el 40% 

af irma que estbi prohibidos. 

GSCE 

1 

2 

3 

Total 

44 Andar de Capa caida: es estar triste y pobre (Flores y Escalante 
l99Qt22). 

Si 

#inf ormante 
7, *14 

2,4 ,5 ,9  - -  - 

1,*13 

S b  
total 
Po= 
GSCE 

2 / 5  

4 / 5  

2 / 5  

8/15 = 53% 

Ho 

#inf ormante 
6,8,12 

3 , 1 0 , l l  

6/15 = 40% 1/15 = 7% 

sab- - 
Po= 

GSCE 

1 / 5  

0/5  

3 /5  

' 

Ho saben 

#inf ormante 

*15 

sub- 

G s c e  

0/5 

1/5 

0/5 



n . . . si, se escuchan mucho. Pero yo p i e n s o  que es fa1 t a  
d e  capacidad d e  l a  gente que conduce  esos programas, 
fa1  t a  d e  un manejo d e  l a  g r a m b t i c a .  . . » (informante 5 ,  
GSCE 2 ,  1 9 9 6 )  

n.. .no, porque est& prohibidos en  esos medios,  por 10 
menos en l a  r a d i o .  Pues, t o d a v i a  yo creo que hay  
mucho, este. . . r e s t r i n g i m i e n t o  en c u a n t o  a l a  l i b e r t a d  
d e  expresibn ... u (informante 11, GSCE 3 ,  1 9 9 6 )  

n . . . hay poco albur. Por e jemplo, en El cal abozo,45 
se a lburean ,  ;no? Son muy corrientes, pero si, se 
alburean entre el los  mucho..  . r (informante 7 ,  GSCE 1, 
1 9 9 6 )  

n . . . p  oco ,  t e l e v i s i o n  e x c e p t o  este programa de L a  
Cosa, del Puro Loco que m b s  bien son  obviedades ,  
;no? Éste d e  "Alma Maria y J o r g e  N i t a l e s "  es t a n  
obv io ,  eso es m 6 s  bien d o b l e  s e n t i d o  tan obvio...~) 
(informante *14, GSCE 1 ,  1 9 9 6 )  

Cuadro XXXI II 

iSe escuchan albures en las peliculas mexicanas? (preg.30) 

La casi totalidad de los informantes afirma que se pueden oir 
albures en las  peliculas mexicanas. Todos l o s  del GSCE 3 

piensan igual. Los informantes contestaron 10 siguiente: 

G S C E  

1 

2 

3 

Total 

n . . . a p a r t i r  de l o s  ados s e sen ta  probablemente (que se 
escuchaban muchos a lbure s  en l a s  p e l i c u l a s ) .  Pues,  

45 E l  calabozo, La Cosa, B1 Puro Loco son programas d e  television (vease 
p-55). 

Sab- 

Si tata1 
Po= 

GSCE 

N o  
--- 

#inf  ormante 
8 , l Z  

5 

#inf ormante 
6, 7, *14 

2,4,9,  *15 

1 ,3 ,10 ,11 , *13  

Sub- 
total 
P r  

GSCE 

2 / 5  

1 / 5  

0 / 5  

3/5 

4 /5 

5 / 5  

3/15 = 20% 12/15 = 80% 



todas esas p e l i c u l a s  de ficheras,46 t o d o  ese tipo de 
p e l f  culas,  no SB, 80% del guion son puros a l b u r e s .  . . )J 
( h f 0 m t e  2, GSCE 2, 1996) 

n.. .si, bueno, hay pelf culas en las c u a l e s ,  este. . . se 
habla  mucho sobre el sexo. . . )J (informante 1 ,  GSCE 3 ,  1996 ) 

( ( . . . N o  t a n t o s ,  a 10 m e j o r  en T i n t a n ,  a lo m e j o r  en 
algunas de Pardavé.  D e  repente, a 10 m e j o r ,  m i r a  con 
ciertas p e l f c u l a s  de l a  época de l  c i n e  mexicano. Boy 
en dfa es mas bien l a  groseria y el doble s e n t i d o  10 
obvio, ino?.. . r  (informante 1 4 ,  GSCE 1,  1 9 9 6 )  

M.. .no ,  l a  c e n s u r a  l o s  i m p i d e ,  por  las a l u s i o n e s  
s e x u a l e s  que hacen. Porque l a s  p e l l c u l a s  t i e n e n  una 
cata logacidn y a lgunos  consideran que no pueden ser 
vistas por niiios,  Zno?. . . r (informante 12, GSCB 1 ,  1996)  

A manera de conclusi6n, se puede avanzar que e l  albur ha 

sufrido un proceso de evolucibn, ya sea para ganar O perder 

fuerza como nos 10 muestra e l  cuadro siguiente (xxx~v). 

Cuadro XXXIV 

i E l  albur pierde O gana terreno? (preg.33) 

El 47% de los informantes piensa que e l  albur pierde terreno, 
que se practica menos hoy en dia, mientras  que 33% de los 

GSCE 

1 

2 

46 Fichera, mujer que por "ticha" bebe licores adulterados en los 
prostXbulos y cabarets. Se dice también  de las mujeres que bailan en 
estos lugares por cobro (Flores y Escalante 199454). 

Gana 

#inf ormante 
8 

1,3,10,*13 - 

tot8l 
PO= 
m 

4/5  

3 /5  

4 /5  0 / 5  

mb- 
+otrt 
PO= 

QY=IC 

1/5 

O / S  

P i e r d e  

#inf ormante 
6,7,12,*14 

5 , 9 ,  *15 

Se mantiene 

#inf ormante 

2,4 

tatml 
por 
OBd 

0/5 

2 / 5 ,  

11 1/5 



informantes Cree 10 contrario: que aumenta gradualmente. E l  20% 

de los informantes no percibe cambio en  l a  practica del albur. 

. . . l a  mayoria d e  l o s  jovenes han tenido tanta 
incidenda por media de  los medios d e  comunicaci6n. S e  
es tdn p e r d h d o  muchas cosas, tradiciones, y el  a l b u r  
es und tradicidn que se esta perdiendo. . . a ( informante 
9 ,  GSCE 2, 1 9 9 6 )  

M. . .no se pierde. Lo que pasa es que se degrada, 
quizds sea una cosa paralela porque ,... este ..., 
podrfa ser 10 mismo. S e  sigue dando el albur, pero ya 
no es un a lbur  que busca sutileza, es un albur muy, 
muy corr iente ,  muy burdo. Por eso, t e  digo, se 
degrada. . . )) ( inf ormante 5, GSCE 2, 1996 ) 

M.. .yo creo que se va perdiendo. Yo creo que el trato 
cada dia es m a s  impersonal en  una urbe tan grande cmo 
&ta. Se pierde un poquito el contact0 personalizado, 
l a  confianza y el tiempo para observar ciertas 
costumbres. . . » (informante 7, GSCE 1, 1996) 

n . . . no, pues a l  contrario, pues ya ahori  t a ,  por donde 
quiera, l a  mayoria habla cal6 y alburea. Por eso, te 
digo que e l  albur va a ser un lengua j e  del futuro. . . )) 
(informante 10, GSCE 3, 1996) 

n.. .si, ff j a te  que, O sera que he crecido m b s  y h e  
tenido mas tiempo, pero m e  recuerdo cuando yo estaba 
mas joven, mas chavo, escuchaba muy poco, y ahora mbs 
grande, h e  ido a algunos lugares y se escucha, 
ino?...r) (informante 3, GSCE 3, 1996) 

K. . . no, n i  pierde, ni  gana. Es uno mas de los valores 
que se tienen. Allf e s t d  el  albur. E l  que 10 quiere 
10 toma y el que no, no...# (informante 4 ,  GSCE 2, 1996) 

Un indice mas de l a  evolucion del albur 10 vemos en  e l  hecho 

de que l a s  mujeres parecen arriesgarse a alburear mas que 
antafio y que parece tolerarse y aceptarse s u  participacion en 
ciertas circunstancia (vesse cuadro XIV y bloque 9 ) . 



Bloque 9 :  El albur y el machismo 

Para cornprobar la perception de los informantes frente a la 

posible relacidn del albur con el machisrno, hemos analizado 

las respuestas a las siguientes preguntas:iPiensas tiï que el 

albur tiene que ver con el machismo? (preg.28), tEs mal visto 

escuchar a una mujer alburear? (preg.19) y ZEl albur es un 

f enheno exclusive de los hombres? (preg. 18 ) . 

Cuadro XXXV 

CPiensas t B  que el albur tiene que ver con el machismo? 
(preg- 28 1 

El 60% de los informantes no ve el albur como algo relacionado 

G S C E  

1 

2 

3 

Total 

con el machismo. En cambio, notese que los informantes que 
opinan que si, pertenecen al GSCE 1, 10 que posiblemente 

Si 

#inf ormante 
6,7 ,8 ,12 ,  *14  

*15 

explique su mayor conciencia del machismo y de sus 

manifestaciones. Todos los informantes del GSCE 3 contestaron 

sub- 
total 
por 

GSCB 

5 / 5  

1 /S 

0 / 5  

que el albur no tenia que ver con el machisrno. Dos de los 

6/15 = 40% 

inf onnantes femeninos contestaron que si. 

9/15 = 6 0 %  

N o  

#inf ormante 

2,4 ,5 ,9  

1 3 , 1 0 , , * 3  

tt . . . si, t o t a l m e n t e ,  porque es m i n e n t e m e n t e  macho l a  
actitud d e  decir: ' y 0  soy mas fuerte que tu 
s e x u a l m e n t e ,  yo a ti te l a  doy y t e  t r u e n o  
sexuahzente ' , Zno?. . . N (informante *14, GSCE 1 r 1996) 

Sllb- 
total 
par 

GGCB 
1 

0 / 5  

4 /5  

5 / 5  
7 

n . . .yo c r e o  que t i e n e  a l g o  que ver con el machismo, el 
machismo muy fuerte q u e  tenemos los mexicanos, . . . 
e s t e . .  ., no sé. Pues en el momento de decir que se 
ejerce entre hombles, pues si, al momento que se 



excluye a  l a  mujer del a l b u r ,  yo creo que si, éno?. . . )J 
(informante 12, GSCE 1, 1996) 

M. . . que podria ser una caracterf stica muy l e  jana del 
machismo, cabrfa. Pero en el moment0 que nosotros 
sabemos que las mujeres 10 manejan tambion, que 
manejan el doble s e n t i d o ,  O sea, no 10 vemos como 
excl usivo  del hombre O del macho, tno? . . . )J ( informante 
4 ,  GSCE 2, 1996) 

cc. . .pues d e n t r o  de l  albur, muchas veces te toca l a  
parte de aque l  q u e  dice: "yo soy machin" pero 
realmente no sabemos de donde viene 10 de machin. El 
machismo podriamos d e c i r  que no ,  r e a l m e n t e  yo creo 
que no...)) (informante Il, GSCE 3 ,  1996) 

Bajo el contexto de superioridad mascul ina ,  se intent6  
averiguar l a s  ac t i tudes  de los informantes a l  exantinar las 
reacciones a l a  pregunta ;Es m a l  v i s t o  escuchar a una mujer 
alburear? (preg. 19 ) . 

Cuadro XXXVI 

CES m a l  visto escuchar a una mujer alburear? (preg.19) 

E l  33% de los informantes af ima que no es m a l  v i s t o  O de m a l  
gusto escuchar a una mujer alburear. S i n  embargo un porcentaje  
un poco menor (27%) afirma que todo depende del  contexto. E l  

GSCE 

I 

2 

3 

Total 

m i s m o  porcenta je Cree que s i ,  es m a l  v i s t o .  

n . . . no,  para mi no es mal v i s  t o  y m e  da r i s a .  . . a 
(informante 5, GSCE 2, 1996) 

Si 

#inf  ormante 
8 

2 , 4  

3 

Sub- 
toeal 
cor 
GSCE 

1/5 

2 / 5  

1/5 

4 / 1 5  = 27% 5/15 = 33% 

Ho 

#inf ormante 
7,  * 1 4  

5 

1 , l O  

" 
par = 

2/5 

1/5 

2/5 

Depende de la 
situacidn 

#inf ormante 
12 

*15 

11, *13 

4/15 = 27% 2/15 = 13% 

" 
por 
CGCB 

1/5 

1/5 

2/5 

Sin 
respuesta 

#inf ormante 
6 

9 

- 

 SU^- 

por 
to ta l  

C;ÇC8 

1/5 

1/5 

0 / 5  



M.. .depende en el momento O en el lugar .  Y o  creo que 
seria c u e s t i d n  de ver. Cuando hay conf ianza ,  n o  creo 
que sea  mal.. . u (informante 11, GSCE 3, 1996) 

rr...depende de l  momento concre to ,  ino? Si 10 d i c e  d e  
una manera espontdnea,  a t i n a d a ,  que caincide con el 
estado d e  bnimo, con l a  s i t u a c i 6 n .  m e  parece que 
s e r f a  muy, muy a g r a d a b l e . .  . » (iniormante 12, GscE 1, 
1996) 

((... pues s i ,  lu veo mal . O sea, 10 veo mal porque 
hay mujeres que se saben comportar y hay mujeres que, 
si t u  est& en equis 1  ugar, hablan con groserias. . - 1 )  

(informante 4, GSCE 2, 1996) 

Cornparando los resultados a las preguntas 18, 19 y 28, se puede 
observar que las opiniones de la casi totalidad de los 

informantes no concuerdan con la caracteristica y regla de 
f uncionamiento original de " practica reservada a los hombres " . 
En efecto, consideran a la mujer como una posible participante 

activa. La gran mayoria (73%) af irma que el albur no es 

exclusive de los hombres y que no se relaciona con el machisrno. 

Un considerable porcentaje (47%) opina que no es de mal gusto 

escuchar a una mujer alburear. Finalmente, el 87% de los 

informantes ha escuchado por 10 menos alguna vez a mujeres 

alburear ( d a s e  cuadro XIV, p. 84 ) . Por otra parte, es interesante 
notar que todos los informantes que pertenecen al GSCE 1 

afirman que el albur tiene un cargcter eminentemente machista, 

contrariamente a 10 que opinan el resta de los informantes que 
conf orman casi la mayoria. 



Bloque 10: La practica d e l  albur 

Para conocer la prgctica persona1 del albur, hemos recurrido a 

las siguientes preguntas : iTf i  albureas mucho? (preg. 34 ) , LC6rno 

Crees tu que albureas? (preg.34.1), ;Con quien albureas? 

(preg.34 -21, X o n  qué temas albureas? (preg.34.3), iCu6ndo 

albureas? (preg.34.4), ZDesde cudndo practicas el albur? 

(preg. 34.5 ) , ;Entiendes siempre el albur? (preg. 34.7 ) y ;Contestas 

siempre al albur? (preg. 34.8 ) . 

Cuadro XXXVI 1 

;Tu albureas mucho? (preg. 34 ) 

El 66% de los informantes afirma que alburean, 20% mucho y 46% 
poco. Es interesante hacer notas que todos los informantes del 

GSCE 3 practican el albur, salvo la que es de sexo fernenino. 

Una sola mujer, del GSCE 1, dice  alburear de vez en cuando. 

, 

c c . .  .si, t a d a v f a  y mucho.. . u (informante il, GSCE 3, 
1996) e - » 

M.. .much0 no, pero si, albureo con algunas cosas.. . r 
(informante 1, GSCE 3, 1996) 

G S C B  
1 

1 

2 

3 

Total 

. . . a veces, d e p e n d e  de las circunstancias. . . ri 
(informante 5, GSCE 2, 1996) 

n o  . .no, pues a 10 me jor doble s e n t i d o  cuando estoy con 
mis dUligas.. .n (informante *13, GSCE 3, 1996) 

Si, mucho 

f inf ormante 

l,l0,11 

t a u  
pot 
QOE. 

0 /5  

0  / 5  

3/5  

3/15 = 20% 

PO, POCO 

#inf ormante 
6,7,8,*14 

4,5 

3 

7/15 = 46% 5/15 = 33% 

7 

totrl 
por 

QQQ 

115, 

3/5, 

1/5 

toCrt 
por 

Q Q Q ,  

4 / 5  

2/5 

1/5 

1 

Ho albureo 

#inf ormante 
12 

2,9 ,  *15 

*13 



«...no, n o ,  no, m a s  b i e n  uno tiene que  estar a l a  
defensiva en e s a s  c u e s t i o n e s ,  y a veces r e s u l t a  que 
u n o  sabe a l b u r e a r  sin s a b e r l o .  T e  d i c e n  a l g o  con l a  
i n t e n c i d n  de a l b u r e a r t e .  Tfi r e s p o n d e s  y p a r e c e  que l e  
ganas y de  p r o n t o  parece que sabes a l b u r e a r ,  Cno? P e r o  
no m e  he p r o p u e s t o  andar albureando.  . . )) (informante 12, 
GSCE 1, 1 9 9 6 )  

Cuadro XXXVIII 

X 6 m o  Crees tu que albureas? (preg.34.1) 

Total 0/15 = 0% 1 6/15 = 40% 1 3/15 = 20% 1 6/15 = 40% 

r 
GSCE 

I 

2 , 

3 

T a 1  como s e  puede observar, entre los que alburean nadie afima 
alburear bien.  El 40% de los informantes asegura alburear de 
manera mediocre. 

(t.. .mal, p o q u e  10 que sucede es que ya n o  est& en un 
ambiente d e  poder, en un ambien te  m a s  p r o p i c i o  para  
poder hacer lo .  .. Ya t i e n e  b a s t a n t e  &os que no 10 hago  
como un  juego y ademas no estoy rodeado  de camaradas O 
amigos.  También yo pienso  que con l a  edad -y eso pasa 
muchas  veces con l a  gente -  que c o n f o r m e  vas, v a s  
c r e c i e n d o ,  v a s  de jando r e l e g a d o  e l  albur, aunque  es 
p a r t e  de t ir p e r o  10 vas  d e  jando a h i .  . . M (informante 4 ,  
GSCE 2 ,  1996) 

B i e n  

#inf ormante 

M.. .yo m e  c o n s i d e r o  bastante  l i m i t a d o  para ese t i p o  de 
d i v e r s i o n . .  . u  (informante 8 ,  GSCE 1, 1996) 

(t . .  . realmente  me fa l taba  ingen io .  Porque r e a l m e n t e  e r a n  
juegos  que a veces se m e  hacian demasiado s o f i s t i c a d o s ,  
c'no? Una vez vi unos t i p o s  hablando de San tos  y se m e  
hacia r a r o  ver a los t i p o s  decirse San B e n i t o  no sé 
gu6, y Santo  no s8 cuanto, h a s t a  que m e  d i  cuenta que 
todo tenfa r e f e r e n c i a s  f b l i c a s ,  Lno? Una vez por 
e j e m p l o  m e  encontré a dos t i p o ç  que h a b l a b a n  de 
f i l o s o f i a  y estaban t i r a n d o s e  a l b u r e s ,  Lno? L o  

QBCI 

0/5 

0/5 

0/5 

~ 8 s  O menos 
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practiquo pero s i n  i n g e n i o  y sin creatividad.. . f i  

(informante 6, GSCE 1, 1996) 

n . . . .mediocre, yo no puedo decir que muy acb, salsa47 ... 1) (infonttante 10, GSCE 3, 1996) 

Cuadro X X X X X  

tCon quien y cudndo albureas? (preg. 34 -2) 

Las dos sub-pregunta Lcon quién  y cudndo albureas? d i e r o n  

respuestas similares. Por lo t a n t o  l o s  resultados fueron 

analizados y agrupados ba jo el  mismo cuadro. E l  alburear con 

l o s  amigos parece ser 10 mas frecuente .  U n a  vez m 6 s  podemos 
observar que normalmente e l  albur se da mas en ambientes O 

escenarios donde existe un clima de confianza. Véase cuadro X 

que confirma que la practica de l  albur se rea l i za  sobre todo 
entre amigos . 

, 

n.. .con los amigos  O con gente que no son amigos pero 
son g e n t e  que yo conozco y que hay conf ianza  para 
poder hacerl O, ino?. . . N (informante 4, GSCE 2, 1996) 

L .  .con quien  se dejara, con l o s  amigos, con las 
amiqas, sobre todo con l a s  amigas.  . . j j  (informante *14, 
GSCE 1, 1996) 

GSCE 

1 

2 

3 

T o t a l  

n .  . . albureo cuando t raba  jo. . . u ( informante 11, GSCE 3 ,  
1996) 

- - 

47 Huy a&, salsa (muy salsa) es una expresidn que signif ica ser muy 
valent6n, ser muy inteliqente (Flores y ~scaïeantes 1994:125) 

Amigos 

#inf ormante 
7, *14 

4 

1,3 

Zr 
por 

G o u  

2 / 5  

1/5 

1/5 

6/15 = 40% 5/15 = 33% 

80 albureo 

#inf ormante 
6,12 

2,9, *15 

*13 

s 
par 
gQ 

2 / 5  

3/5 

1/5 

3/15 = 20% 

Con quien 
s e a  

#inf ormante 
8 

5 

f O 

1/15 = 7% 

Colegas de 
trabajo  

#inf ormante 

11 

" 
p~zr 
00Q 

1/5 

f / S  

2 / 5  

par 
Q00 

0/5 

0 / 5  

1/5 



cr . . a cuando es toy con l o s  amigos . .. j )  ( in f  ormante 7,  GSCE 1, 
1 9 9 6 )  

Cuadro XL 

;Con qué tentas albureas? (preg. 34.3 ) 

1 Total 1 6 /15  = 40% 1 3/15 = 2 0 %  1 6/15 = 4 0  % 1 

GSCE 

1 

2 

3 

Los temas sexuales parecen ses  con los cuales m b s  

frecuentemente alburean, por ser el  sexo un elemento importante 
en el juego del albur. 

M. . . semales, sociol6gicos, famil iares . . . 1) (informante 1, 
GSCE 3, 1996) 

S e x u a l  

#inf ormante 
7 , 8 ,  *14 

5 

1,3 

M.. . bdsicamente son sexuales, pero a veces 
p d i t i ~ ~ s . .  .)) (informante 10, GSCE 3, 1996) 

Cuadro XLI 

" 
P= - 
3 / 5  

1/5 

2 /5  

iDesde cuando practicas el albur? (preg. 34.5 )  

~ t r o s  sin 
def iair 

#inf ormante 

4 

10,ll 

[ Total 1 4 /15 = 27% 1 3/15 = 20% 1 8/15 = 53% 1 

- - por 
m 

0 / 5  

1 /5  

2 / 5  

O S C B  

1 

2 

3 

totrL 

: 1/5 

2 / 5  

1/5 

Mo albureo 

#inf ormante 
6,12 

2 ,9 ,  *15 

*13 

Desde chico 

# h f  ormante 
7 

1,3,10 

- - 
2/5 

3/5 

1/5 

Mo alburea 

Winf ormante 
6,8,12,*14 

2,9,  *lS 

*13 

totrt 
m= - 
4 / 5  

3 /5  

1/5 

La 

Q: 

l/S 

0/5 

3 /5  

Desde la 
adolescencia 

X i n f  ormante 

4,5 

11 



D e  acuerdo a l a s  respuestas de los informantes, hemos dividido 

las edades en l a s  cuales se practica mas el  albur en dos 
grupos: desde c h i c o  (hasta  los 11 aiios) y desde l a  adolescencia 
(desde los 12 afios hasta l a  edad adulta). Los infomantes de l  
GSCE 3 parecen tener  contact0 con e l  albur mas temprano en su 
juventud que l o s  del GSCE 1 O 2. 

Cuadro XLXX 

;Entiendes siempre el albur? (preg -34 .7  ) 

G S C E  

1 T o t a l  1 8/15 = 53% 1 7/15 = 47% 1 

1 

E l  47% de los infonnantes contest6 que siempre entienden el  
albur. En casi igual proporcion e l  resto de los infonnantes 

opinan que no entienden s iempre e l  a lbur .  Todos l o s  
informantes de sexo fernenino afirman no captar siempre e l  
albus. 

Ho siempre 

M. . . no siempre. En téminos generales casi siempre, 
pero no siempre, a veces no. . . r ( informante *i 5 ,  GSCE 2 ,  
1 9 9 6 )  

#inf omante 
6 ,7 ,  * 1 4  

M.. .no, hay albures que no entiendo porque son 
demasiado finos, porque no sé mucho. No se a l b u r e a r  
mucho y no m e  interesa y no pongo a t enc i6n  a 10 que 
estan d ic iendo .  A 10 mejor me pueden estar albureando 
y ni m e  en t e ro . .  . r (informante f13, GSCE 3, 1996) 

totrl 

P& 

n.. .no, no s i e m p r e .  A veces h a y  gente que 
definitivamente tiene un manejo mucho mas pul ido  de  10 
que un0 percibe, tno? . . . u (informante 7 ,  GSCB 1, 1996 ) 

3/5 

S i  
totrt 
P= 
QBQ 

#in£ ormante 
8,12 . 2 / 5  



a . .  .si, 10 capto pero hay muchos de los albures que no 
l o s  sé expresar...r (informante 3 ,  GSCE 3 ,  1996) 

n.. .pues hay veces que no, hay veces que si.. . )) 
(informante 10, GSCE 3 ,  1996) 

Cuadro X L I I I  

Z T u  contestas siempre a l  albur? (preg. 34.8) 

1 Total 1 2/15 = 13% 1 5/15 = 33% 1 8/15 = 54% 1 

GSCB 

1 

2 

3 

L o s  infomantes que af iman alburear no contestan siempre a los 
albures . Solamente dos de los i n f  ormantes dicen  contestar 
siempre. Esa pregunta no se pudo anal izar de manera c u a l i t a t i v a  
p o q u e  las respuestas de los infomantes consistian finicamente 
en no y s i .  

L a  informacion arro jada por algunos informantes ( 6 ,  8 y *l4, 

todos d e l  GSCE 1) se muestra incongruente al relacionar algunas 
preguntas con o t r a s ,  ya que indican haber albureado en algtin 
moment0 de su vida y actualmente r e s u l t a  que ya no 10 hacen. 
Esto los llevd a contestar en algunas preguntas que s i ,  

practican el albur; y en otras, que no. 

I 

Si 

#inf ormante 

10,11 

NO albureo 

#inf ormante 
6,8,12,*14 

2,9, *15 

*13 

*riCI1 
P= 
00Q 

0 / 5  

0 / 5  

2 / 5  

sub- 
totrt 
F 
m 

4 /5  

3 /5  

1/5 

Ho 

#inf omante 
7 

4,s 

1 ,3  

totil 
p~i. 
w 

1/5 

2/5 

2/5 



4.3 S i n t e s i s  de los resultados 

Después de un an6lisis m i n u c i o s o  de los datos,  para 

i d e n t i f i c a r ,  e n  l a  perception de los in formantes ,  l o s  rasgos 
c a r a c t e r h  t i c o s  del a l b u r  ( a s l  como s u  i n t e r r e l a c i o n  socio- 
c u l t u r a l ) ,  resumiremos a q u i  a q u e l l o s  p u n t o s  que, por s u  

e s p e c i a l  i n t e r é s  y su marcada c o r s e l a c i o n  unos con o t r o s ,  son 
dignos de des tacarse .  

El concepto 
En boca de muchos in fo rman te s ,  la d e f i n i c i d n  del concepto 

general  d e l  albur r e s u l t a  dificil de hacer: es a rnenudo ambigua 
y truncada de elementos e senc i a l e s .  E l  concepto es confundido, 
por un poco m6s de l a  mi t ad  de los i n f o n n a n t e s ,  con otros 
fenomenos l i n g ü i s t i c o s .  E s  as5 como su s e n t i d o  queda 
r e s t r i n g i d o ,  s i endo  e l  a l b u r  pescibido f r ecuen temen te  como 
doble sen t ido  O simple juego de p a l a b r a s  (cuadro 1 ) . D e  manera 
c o n t r a d i c t o r i a ,  a l  p regun ta r  s i  e l  doble s e n t i d o  es 10 mismo 

que el a lbu r ,  l a  mayoria establece una c l a r a  diferencia entre 
e l  doble sentido y e l  a l b u r  (cuadro II) .  E s  i n t e r e s a n t e  notar  
que l o s  informantes que def inen m6s ampliamente y claramente el 
concepto pertenecen a l  GSCE 1, mien t r a s  l o s  de l  GSCE 3, que 10 

practican mas, no saben def i n i r l o  (cuadro III) . 

L a s  reglas 

La c a s i  t o t a l i d a d  de los in fo rman te s  a f i r m a  que hay reglas 
t d c i t a s  que se deben r e s p e t a r  p a r a  a l b u r e a r .  L a s  reglas 

generalmente son las s i g u i e n t e s  ( c a p l t u l o  2 ) : 
1 -Debe haber necesariamente dos inter locutores  
2-Debe haber un intercambio verbal o r a l  
3-Los interlocutores deben ser del sexo masculine 
4-No se deben u t i l i z a r  insultas, groser ia s ,  n i  palabras malsonantes u 
obscenas 
5-Bay un tiempo limite para conte s tar ( cas i  inmediato) 
6-Siempre debe haber una respuesta pert inente  
7-No se deben repetir frases completas: p r o  alguna palabra repetida 
se t o l era  
8-Siempre debe haber alus iones  sexuales disimuladas 
9-Siempre hay uno que pierde y uno que gana en  e l  juego d e l  albur 



La Cinica regla reconocida por todos unanimamente es que siempre 

hay un vencedor y un vencido y este dltimo es e l  que se queda 
s i n  poder r e p l i c a r  (cuadro  IX). E s  c u r i o s o  no ta r  que de manera 
gene ra l  Los informantes que per t enecen  al GSCE 1 parecen 

conocer mas a fondo las reglas de funcionamiento, aunque no sea 
SU costumbre a lburear  (cuadro IV) . 

A pesar de ser l a  sexual idad el  t e m a  p r inc ipa l  subyacente a s i  
como una r e g l a  implicita del  albur, l a  mayoria de l o s  

in fomantes  de sexo masculine d e l  GSCE 3 afirma que no es de 

primordial  importancia esta c a r a c t e r i s t i c a  ( c u a d r o  VI) .  Podra  
suponerse que aquellas personas que no han ten ido  acceso a una 
preparacion adecuada y a e s t u d i o s  supe r io res ,  no han podido 

romper con l o s  tabfies imperantes y que ante un inves t igador  
extranjero de sexo femenino, disimulan p a r t e  de l a  realidad y 
no admiten que e l  a lbur  t i e n e  a lus iones  sema les .  

Los albureros : 

L o s  albures se prac t ican  sobre  todo e n t r e  amigos, O sea g e n t e  
de gran confianza,  y,  aunque en  menor proporcion, e n t r e  los 

rniembros de un misrno gremio; se dan mayormente e n t r e  hombres 
( c u a d r o  1x1. Los nifios tambien a l b u r e a n  aunque 10 hacen p o r  
mimetismo y con o t r a  connotacion (cuadro X ) .  Curiosamente se 

considera a l a  mujer como p r a c t i c a n t e  a c t i v a  d e l  a l b u r  (cuadro 
XIII). Sin embargo, e n  las r e s p u e s t a s  a l a  pregunta t c u a i q u i e r  

persona  puede a l b u r e a r ? ,  Se limita normdlmente l a  p r d c t k a  a 10s 

hombres. E s  no tab le  que todos  l o s  informantes del GSCE 3 

opinan que es una falta de r e s p e t o  a l b u r e a r  con c ier tas  

personas -corno l o s  ancianos y los padres- mientras que l o s  del  

GSCE 1 se muestran mas abiertos y desenvueltos a l  c o n s i d e r a r  
que no (cuadro w ) .  L a  aper tura  a l  conocimiento O l a  amplitud de 

miras de este iiltimo grupo parece m6s extensa. 

En  un pr incipio ,  hemos i nc lu ido  a la  mujer en l a  muestra como 

un elemento an tagonico ,  p o r  ser e l  a l b u r  un fendmeno 
l i n g ü i s t i c o  tradicionalmente r e s t r i n g i d o  a l o s  hombres. Sin 



embargo, después de un analisis minucioso de los datos 

obtenidos de las encuestas, llegamos a la conclusic5n que las 

mujeres realmente no estdn siempre excluidas de la prgctica del 

fendmeno, ya que, dependiendo de sus costumbres y entorno 

social, algunas mujeres pueden partic ipar en el juego, siendo 
las del GSCE 3 las m6s propensas a arriesgarse (cuadro xxv). 
S e N n  los informantes, la mujer que alburea suele ser una 

persona corriente y vulgar relacionada con gremios 

particulares, ta1 como el de la prostitucibn. Puede ser que la 

falta de conocimiento concreto del fendmeno lleve las mujeres a 

menudo a confundis el albur con el doble sentido O con otros 

recursos lingüisticos y, por 10 tanto, a considerar el albur 

como una prgctica a su alcance (cuadro 1). 

L a s  causas p motivos: 

El albur es parte del mexicano. Los informantes opinan que es 

un comportamiento natural y espontaneo de su ses (cuadro X V ) .  

A s i  mismo, 10 consideran como una parte integrante de la 
cultura y del folklore mexicanos (cuadro WI). NO 10 consideran 
ni bueno, ni malo, sino simplemente parte de la idiosincrasia 

del pueblo mexicano (cuadro XVIL). Existen, mas O menos 

conscientemente, intenciones ocultas en el albur . Éstas son, 

por orden decreciente: expresarse, afinnarse, dominar al otro y 
divertirse (cuadro XVIII) . Puede ser un contexto, una situacion O 
algunas palabras inocuas que sirven de disparador e inspiran al 

hablante a alburear (tabla 3 ) .  

L a s  circunstancias : 

Se dan normalmente los albures en ambientes sociales como las 
cantinas, los bares, las plazas, calles y parques de los 

barrios, y otros lugares piiblicos donde la gente convive y 

puede intercambiar estrechamente (cuadro XX y tabla 3). Existen 

gremios donde la practica del albur suele darse m6s, ta1 como 

el de los mechicos y el de los albaniles (tabla 4 ) .  Una gran 

parte de los informantes opina que la prdctica del albur se da 

mayormente en las clases media baja y baja de la sociedad 



(cuadro X X I ) .  LOS d e l  GSCE 1 expresan esta misma opinion en un 
porcentaje mas alto. Parece que cualquier ocasion O cosa puede 

dar lugar a que se desarolle el albur. Las circunstancias 

propicias para alburear son los espacios de trabajo y ambientes 

sociales donde hay hombres que tienen tiempo y ganas de 

cornpartir. 

La tipologia: 

La casi totalidad de los infomantes opina que el albur no esta 
relacionado ni con el insulto, ni la groseria y ni la ofensa 

(cuadro =II, =III) ; pero si da cabida a dos tipos de albures: 
el  albur fino (no grosero) y el albur vulgar (grosero). Ambos 

pueden darse en verso O en prosa (cuadro XXIV) . 

El origen: 

Unos informantes le atribuyen al albur antecedentes populares, 

es decir, una procedencia social en la clase baja. Otros 

infamantes afirman no tener una idea clara de la procedencia 

del f endmeno (cuadro XXVI ) . Algunos le atribuyen antecedentes 
historicos lejanos; sin embargo, no hacen mencion del medio 

social en que puede haberse fomentado el fendmeno. Lo que es 

importante destacar es que el origen d e l  albur no parece claro 

a los inf ormantes. 

La evoluci6n:  
Semn los datos , el fen6meno del albur parece haber sufrido una 
fuerte transformacion. En la percepion de la mayoria de los 

entrevistados, a 10 largo de los îïltimos cincuenta afios la 
calidad del albur se ha id0 degradando. El 27% de la muestra 

opina que el albur no ha sufrido cambio alguno en cuanto a su 

estructura y valor, y que el nmero de adeptos al fendrneno 

aumenta, aunque en una proporcidn muy pequefia. En dicha 

transfomacidn, el 33% de los entrevistados opina que el albur 

cambi6 para bien, es decir, que ha ido ganando terreno, 
mientras que el 47% opina que cada vez hay menos adeptos y 

practicantes del albur (cuaàros xxx y XXXIII) . 



De hecho, el albur no es el rnismo de hace cinco décadas. El 54% 
de la muestra afirma que los j6venes no tienen la misma 

habilidad para alburear que la gente mayor. A ésta, se le 
atribuyen aptitudes para expresar los albures con mayor 

ingenio, con un sabor m6s fino y sin palabras altisonantes O 

vulgares (cuadro XXIX). Sin embargo, el 47% de los informantes 

advierte que el albur es el misrno de antafio ya que es 

comprensible por toda la gente y, 10 que es m a s  importante, se 
percibe una gran fluide2 de comunicaci6n alburera entre una 

generaci6n y otra. La ïinica diferencia admitida es la 

experiencia alburera adquirida par la gente rnayor a lo largo de 
su vida (cuadro XXVIII) . 
El machismo: 

El 67% de los informantes no le atribuye al albur rasgos O 

caracteristicas machistas. Es interesante observar que todos 
los informantes del GSCE 1 relacionan el albur con el machismo, 

contrariamente a los informantes del GSCE 3 (cuadro XXXIV), En su 

funcionamiento original, el albur ve limitada su practica a los 
hombres, pero ta1 como se observa en los bloques 2 (las reglas) 
y 3 (los albureros) su uso no exclliye a la rnujer. Dos 

informantes de sexo f emenino (con mayor escolaridad) perciben 

el albur como el resultado de un comportamiento machista, pero 

no se excluyen necesariamente de la practica del mismo (cuadro 

-1 

La practica 
Entre los que dicen alburear, nadie afirma alburear bien. Se 

atribuyen el caiif icativo de ' mal alburero ' (cuadro XXWIII ) . 
Entre ellos, seis afirman alburear con temas sexuales y tres 
con otros temas. Un considerable porcenta je de inf ormantes 

(47%) no practica el albur, pero dice  entenderlo siempre. Una 
proporcion igual de los infamantes dice no entender siempre el 
albur (cuadro =II). Entre los que alburean, solamente dos 

replican siempre al albur (cuadro ~ ~ 1 1 1 ) .  El conocimiento del 



fenheno puede ser pasivo; no implica necesariamente el habito, 
ni siquiera una apertura al fenomeno. 



Presentaremos a continuacion un breve balance del traba jo 
realizado. Destacaremos las dificultades, deficiencias y logros 

de la investigacion, y terminaremos intentando sefialas pautas 

para futuras investigaciones. 

El hecho de ser extranjera y mujer fue una desventaja (si 

consideramos el machismo y los tabties sexuales) y a l a  vez un 
factor que resultd beneficioso durante la realizacion de la 

encuesta. Nuestra condicion result6 una novedad en este campo 

de estudio; provoc6 l a  curiosidad y, e n  muchas personas, 

bastante simpatia y hasta cierta complicidad. Al mencionar el 

tema de estudio, siempre se reian, incrédulas y sorprendidas, 

al enterarse de que se podia escribir una tesis sobre el albur. 

Afortunadamente, se mostraban en genral muy abiertas y 

dispuestas a ayudar y colaborar. Esta ayuda fue sin embargo 

diferente segtin las personas. En efecto, a los hombres, sin 

duda por 10 escabroso del tema, les resultaba violent0 y 

dificil revelarnos el contenido real de los albures. En cambio, 

las mu jeres se presentaban m 6 s  desinhibidas , obviamente por ser 
nosotras del misrno sexo. A pesar de alguna que otra reticencia 
inicial, el  hecho de ser mujer nos facilitd en con junto el 

acceso al mundo de los hombres. Gracias a la manera de ser del 

mexicano, que por regla general suele querer cornplacer y 

seducir a la mujer, los hombres aceptaban de muy buen a n h o  

colaborar con nosotras, aunque a veces tenzan intenciones que 
iban mbs a116 de la simple investigacion. En efecto, el albur 

siendo un tema sexual, la encuesta abria, sin querer, paso a 
attitudes y comportamientos que tuvimos que frenar fimemente a 
veces . 

Desde el primer momento, consideramos este trabajo como un 

desaffo. Teniamos consciencia de ser una de las primeras 

mujeres que en el ambito nacional e internacional se interesaba 



por este tema, tema candente al ser el albur una practica 

mayormente masculina. Los contactos directos y amistosos que 

fueron establecidos en varios niveles sociales con los 

informantes, nos facilitason la comprensi6n del mecanismo y 

funcionamiento del albur. 

Surgieron evidentemente varias dificultades idiomaticas, no 

solamente en la comunicaci6n con la gente, sino tambign en la 
comprensi6n misma de los albures. Por supuesto, existe un nivel 

de conocimiento activo del fen6meno que nunca pudimos ni quizas 
podremos lograr adquirir, por el hecho de no ser mejicana. Pero 

al juntarnos con aficionados muy diestros en el manejo de los 
albures, pudimos poco a poco descifrar y captar los mensajes 

velados, los doble sentidos, y de este modo conseguir entendes 

los albures, aunque de manera pasiva. Las veces que nos toc6 

participar en el juego, aunque podiamos entender y teniamos 

consciencia de que se estaba entablando un duelo, siempre 

saliamos vencida por no tener la habilidad suficiente para 

replicar. En esos momentos, nos sentiamos indefensa y algo 

humillada, aunque fascinada por la dimensi6n que se nos 

escapaba. Convivir y cornpartir con los mexicanos del barrio nos 

di6 el tiempo necesario para acercarnos de forma regular al 

albur y asi acostumbrarnos al vocabulario. Pudimos tambien 

contar con la ayuda del expert0 conocedor y recopilador Armand0 

Jiménez con quién tuvimos la oportunidad de recorrer los 

lugares donde se oyen albures. 

Con el objetivo de orientar a los futuros investigadores del 

tema, quisieramos sefialar algunas de las dificultades 

encontradas a lo largo de la investigacion, asi como las 

soluciones que buscamos para superar la mayoria de ellas. 

Después de terminar la investigacion, se hicieron evidentes 

ciertas lagunas, especialmente a nivel de recogida de datos 

debido a nuestra relativa inexperiencia como encuestadora. En 

algunos ocasiones, llevada por el impeta de la conversacibn, 

perdimos la cuenta del orden del preguntario y omitimos grabar 



ciertaç preguntas en el moment0 de interrogar a los 

inf ormantes . 

Para salvar dicho fallo, pudimos recurrir a las preguntas de 

control (cross-checking), as5 como excepcionaimente a preguntas 

sobre otros temas que, accidentalmente y por suerte nuestra, 

proporcionaron elementos informatives pertinentes para cubrir 
las lagunas. Por supuesto, la compilacih y clasificacion de 

datos se nos hizo muy larga y dificil, aunque al final exitosa, 

por la forma de salvar los fallos sefialados. 

Por otro parte, hubo algunas preguntas cuyo objetivo no fue 

posible alcanzar perfectamente por la falta de claridad O 

precisih de las mismas. Para evitar 10 anterior, seria de 

suma importancia en el futuro afinar el cuestionario y prestar 
mas atenci6n a la preparacion de la encuesta. Adembs, si la 

pre-encuesta hubiera sido mas larga y mas especifica, 

hubiéramos podido seleccionar, con mayor objetividad y 

detenimiento, no s61o a los informantes mismos sino también 

algunos aspectos vinculados al tema. 

La grabacion de las entrevistas provoc6 cierta inhibition y 
condicionamiento. En efecto, cuando no se efectuaba la 

grabacion de las conversaciones, a veces surgia informacich muy 

rica e interesante que desafortunadamente no quedo registrada. 

Pero, por motivos de ética, nos negamos a realizar la encuesta 

a escondidas de los informantes y, por suerte nuestra, salvo 

muy contadas excepciones, los mexicanos nos salieron 

in formantes magnif icos y desenvueltos . 

También surgieron limitaciones relacionadas con la eleccion de 

la muestra. Dichas limitaciones estaban previstas y aceptadas 

de antemano, pues eran una consecuencia de la decision inicial 

de realizar una encuesta directa. En efecto, el nîimero 

reducido de informantes, impuesto por los limites de tiempo, 

presupuesto y persona1 de investigation (= 1 solo investigador) 



nos impide desgraciadamente g e n e r a l i z a r  las conclusiones. Los 
resultados alcanzados no son evidentemente representat ivos  de 

t o d a  l a  p o b l a c i 6 n  c a p i t a l e f i a  y toda extrapolaci611 es 

hipoté t ica .  P o r  otro lado, somos t o t a lmen te  consciente de que 

la  muestra era demasiado reducida para que se tomara en cuenta 
v a r i a b l e s  que normalmente se hub ie ran  justificado con una 
muestra numericamente importante. Pero dicha  opcion fue 
adoptada voluntariamente con e l  f i n  de obl igarnos a manejar, 
aunque a pequefia esca la ,  muchas variables y a s i  ampliar nuestra 
fornacion y experiencia en cas0 de ser admitida a es tudios  del 

tercer c i c l o .  

P a r  otra parte, e l  nfimero de mujeres p a r t i c i p a n t e s  en l a  
encuesta fue, 10 admi thos ,  insuf i c i e n t e .  L a  razon pr inc ipa l  de 
este fallo f u e  nuestro d e t e n i m i e n t o  e n  l a  concepcion 
t r a d i c i o n a l  del a l b u r ,  considerado hasta hoy como actividad 

esencialmente masculina, no practicada por l a s  mujeres, 10 cual 
podia j u s t i f i c a r  que l a s  mujeres f u e r a n  exc lu idas  de l a  

encuesta. A l  diseiiar l a  investigacion a l  p r inc ip io ,  no veramos 
siquiera l a  necesidad de in t e r roga r  a las mujeres. Ahora bien, 

después de completar el analisis de datos, resulta que aunque 
el  a lbur  sea  efectivamente un fen6meno d n e n t e m e n t e  masculine, 

l a s  mujeres hoy en  dia no se c o n s i d e r a n  exc lu idas  de s u  

prac t ica .  Teniendo e n  cuenta que e l  a l b u r ,  muy a menudo, se 

percibe, hoy en dia,  como s i n o n h o  del doble sen t ido  -del cua l  
l a s  mujeres se consideran cada vez m6s prac t i can tes  activas- 
creemos que seria importante realizar una inves t igac ion  mas 

amplia sobre  e l  uso del  a lbur  en d i f e r e n t e s  ambitos femeninoç. 
A pesar de dicho f al10 y considerando el  n b e r o  l imitado de 

informantes, los r e s u l t a d o s  obten idos  fueron i nd ica t ivos  y 

relativamente satis  fac tor ios  y pos itivos . 

A las d i f i c u l t a d e s  sefialadas se afiaden las inherentes  a todo 
e s t u d i o  de t e r r e n o :  a d a p t a r s e  a l  medio, o r g a n i z a r  l a  
" i n f  r a e s t r u c t u r a "  en  e l  t e r r e n o ,  luchar diariamente con los 



efectos del destierro, acostumbrarse a las nuevas formas de 
proceder, adquirir las herramientas del trabajo y del lengua je. 

En resumidas cuentas, a pesar de los problemas encontrados a 10 

largo de la investigacih, podemos alegrarnos de que en 

con junto, esta  se desarroll6 sin dif icultades extremas ni 

consecuencias desastrosas. Estamos satifecha de haber podido 
responder al desafio que supone un estudio de este tipo en el 

terreno. Ha sido una experiencia enriquecedora tanto a nive1 

persona1 corno intelectual. 

Las futuras investigaciones sobre el albur pueden adoptas 
perspectivas diversas. Entre las vlas por explorar se destacan 

las siguientes: el estudio de la percepcion del albur, 

incluyendo la dimension geogrtifica y la dimension social; por 
otro lado, el estudio de la realizacion del albur, incluyendo 

la dimension sociolingüistica y la dialectol6gica. Es decir, 

ampliar la muestra y comparar dos regiones O ciudades del pais 

con caracteristicas opuestas, para evaluar las diferencias y 

semejanzas en la prdctica del albur (incluyendo el vocabulario, 
la estructuracion y otros elementos concurrentes); O comparar 

dos o mds barrios distintos de una misma ciudad, insistiendo en 

las variables de clase social, sexo y edad. También seria 

interesante comparar duelos realizados por diferentes 

generaciones para discernir el grado de evoluci6n del albur, O 
comparar la percepcion que tienen los informantes de diferentes 
generaciones, para despuas cornprobar dichas percepciones con el 

contenido de los duelos. Para realizar tales investigaciones, 

la muestra tendria que ses mucho mas amplia, con un nbero 

mayor de informantes. Un trabajo de equipo seria necesario para 

llevar a cabo estudios de ta1 envergadura. 

Si bien el estudio del albur no es una novedad total, el punto 

de vista desde el cual esta investigacidn se emprendi6 es m a s  
amplio que el adoptado hasta La fecha. Aay varios aspectos que 

no fueron tomados en cuenta en trabajos anteriores, ta1 como la 



extension del uso del albur en los medios de comunicaci6n y en 

la literatura. LOS resultados contribuyen a dilucidar la 

perception y opinion personal de la gente sobre el albur y de 

su descripcibn, funcionamiento, aprendizaje y prbctica. Por 

otro lado, constituye también una novedad el hecho de que la 

mujer participe en la encuesta, ya que en estudios anteriores 

&tas no se tenian en cuenta. La investigation nos demuestra 

que existen actualmente muchas interpretaciones del aïbur 

-"combate verbal disimulado y hem6tico"- y que todas las demds 

maneras de definir y clasificarlo son el resultado de una 

percepcidn diferente del concept0 original del albur. 

For filtimo, conclulmos que el albur es un fendmeno lingüistico 

que no pasa desapercibido ni deja indiferente al pueblo 

mexicano. Sin embargo, se pueden destacar distintos niveles de 
aproximacion hacia el f enorneno . Todas aquelias personas que 
llegaron a tener al@n contact0 con el albur tuvieron distintas 

reacciones, ya sean de curiosidad, interés, desprecio, gracia 

u orgullo. Aunque no se sabe hacia donde se eiicamina el albur, 

es evidente que el albur ya ha sufrido cierta evolucion y los 

pronosticos con respect0 a su desarrollo son inquietantes. El 

estudio del albur es incipiente. Faltan traba jos sistematicos y 

discusiones sobre el tema, en coloquios O encuentros 

académicos. ~ambién falta un centro de documentacidn oral y la 

publication de monografias y antologias que permitan un 

seguimiento del fen6meno. Todo lo anterior es urgente porque la 
desaparicion del albur tradicional es inminente y con ella 

también se perderg una parte muy rica de la lengua y cultura 
oral popular de la gran urbe que es la ciudad de ~éxico. La 
modernidad va causando una mecanizacion y reduccion del recurso 

alburero hasta el punto de invalidar poco a poco el ingenio y 

la espontaneidad que tenla antaîio. Dicha pérdida tendra como 

repercusion inevitable que menos personas conozcan, aprendan y 

practiquen el albur . 



Esperamos que nuestro modesto trabajo contribuya al rescate de 

e s t o s  duelos verbales que estaban hasta hoy en boca de casi 
todos y se van convirtiendo, 10 tememos, en un m i t 0  de la 
comunicaci6n. 
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~uestionario de encuesta oral 

"Pregunta de c o n t r o l  

1. iQué es para  ti un albur? 
o b j e t i v o :  Para saber s i  e l  in formante  t i e n e  i n t e g r a d o  el  
concepto del albur. S i  10 consideran c o m o  un duelo, un combate 
verba l ,  O una s imple  p a l a b r a  O expresion de doble sen t ido ,  s i n  
respuesta . 
2. ;Piensas que e l  a l b u r  se da e n  cua lqu i e r  l uga r  del p a i s  O es 
un fen6meno d e l  D.F.? tD6nde Crees que se da m&s? 
ob j e t i v o :  Para  da rnos  una aproximaci6n de l a  ex t ens ion  de l  
fendmeno, pero  sobre todo para saber si es considerado como un 
fendmeno urbano O no. 

3. Hay un l u g a r  en  l a  Repiiblica cuyos h a b i t a n t e s  t i e n e n  fama 
alburera? 
o b j e t i v o :  Quiero saber s i  m e  con tes tan  Alvarado por  ejemplo, 
para comprobar s u  concep to  de l  a l b u r  en  cuanto  a l  duelo  y al 
simple doble sen t ido .  

4.  tC6mo se hace para alburear? 
o b j e t i v o :  Para saber s i  t i e n e n  bien  cimentado e l  concepto d e l  
a lbur  . 
5. iEiay reglas que seguir para a lburear?  
obje t ivo :  Para saber s i  t i e n e n  bien cimentado e l  concepto de l  
a lbu r ,  con sus  r e g l a s  implicitas. 

6.  CE1 albur es g r o s e r o  O no? L E S  ord inar io?  
ob j etivo : Para saber como ven e l  a lbu r ,  s i  10 ven vu lga r  O 
no. 

7. iUn albur es un i n s u l t o ?  ZES agresivo,  es ofensivo? 
obje t ivo :  Para  saber s i  confunden l a s  malas p a l a b r a s  O los 
i n s u l t o s  con el  a lbu r .  

8. iHay va r io s  t i p o s  de a lbures?  
o b j e t i v o :  Para  de t e rmina r  s i  e x i s t e  una t i p o l o g i a  O nada mas 
e l  a lbur  es uno y l o s  demds son var iac iones .  

9 -  ëQu6 tipo de l engua j e  se usa en  e l  albur? 
ob  j et i ~ o =  Para d e l i m i t a r  las caracteristicas del  albur . 
10. X u a l q u i e r  persona puede a lburear?  



objetivo: Para saber si es una practica permisible para todos 
(hombres, mujeres, nifios, ancianos, r icos,  pobres, cultos, 
incultos , etc. ) 

11. iC6mo una persona aprende a alburear? 
objetivo: Para saber s i  se  necesita alguna preparacion O 
formacion para alburear. 

1 2 . 1  t A  qué edad se aprende a alburear? y 
12.2 t A  qué edad se practica m 6 s ?  
objetivo: Para determinar s i  se practica mas a c i e r t a  edad O 
no. 

13. CD6nde se pueden oir albures, cuando y con quién?  Explicar 
y dar e jemplos. - - 
objetivo: Para conocer l a s  condiciones esenciales  de  l a  
practica del albur. 

f14 .  éPara ti e l  doble sentido es lo mismo que el  albur? 
objetivo: Para saber s i  l a  gente confunde el  albur con e l  
juego de palabras de doble sentido y cuales son l a s  diferencias 
y similitudes. 

L a  serie de preguntas siguientes t iene corno objetivo t ra tar  de 
comprendet mejor el funcionamiento del  juego. Sirven para 
establecer y comprobar l a s  reglas implicitas ya existentes del  
albur y delimitar el juego. 

*15. CE1 albur se da finicamente de manera verbal y oral? 
obj etivo: Para conocer el concepto que los informantes tienen 
del albur, s i  10 consideran como propio de  l a  lengua ora l  
conversacional y f amiliar . 
15.1 CSe puede alburear por otros medios, por ej emplo ademanes, 
juegos , dibu jos , cartas, etc.  ? 
objetivo: Para conocer l a s  condiciones del albur y de qué 

otra forma -fuera de 10 verbal- se podria dar. 

15 .2  ; E l  albur tiene que tener una respuesta,  debe ser 
interactivo? 
S i  contestan no, entonces, iel albur se puede practicar solo? 
objetivo: Para saber  si 10 reconocen como un fendmeno 
interactivo. 

15.3 ZExiste e l  concepto de auto-albur? 
objetivo: Para saber si, por error alguno de l o s  
contrincantes no d i r ige  hacia a l  adversario s u  respuesta, y 
a s l ,  surte efecto hacia s i  mismo perdiendo e l  duelo. 

15.4 ; E l  albur se hace frente a un ptiblico? 
objetivo: Para saber si como otros juegos de palabras, el  
albur se da obligatoriamente con un ptiblico. 

15.5 ;Los albures son siempre de caracter sexual? 



Si contestan NO, iCu&les son los temas utilizados en el albur? 
ob j etivo : Para cornprobar si el albur siempre se relaciona con 
el sexo O si se puede alburear con otros temas, por ejemplo con 
la politica. 

15.6 iC6mo se sabe qui& perdi6 en el juego del albur? 
o b j e t i v o :  Para saber si conocen las reglas del juego. Para 
saber si consideran el albur como un combate, una lucha, de la 
cual uno sale vencedor O vencido. 

16. iC6mo se transrnite el albur? 
o b j e t i v o :  Para saber si se difunde el albur de una generacion 
a otra, y c6mo. 

17. tCudl puede ser la causa de un albur?? 
o b j e t i v o :  Para saber los factores condicionantes de 
iniciaci6n del albur tales como palabras, acciones, 
situaciones, motivos , etc. 

18. iEl albur es un fen6meno exclusive de los hombres? iS610 
los hombres alburean? 
ob j e t i v o :  Para delimitar su caracter sexista y machista. 

19. tEs mal visto escuchar a una mujer alburear? 
obj  e t i v o :  Para saber que lugar ocupa la mujer que participa 
en este juego de diversidn. 

19.1 CHas escuchado alguna vez a una mujer alburear? 
o b j e t i v o :  Para ver si la practica del albur es muy comtin en 
la mujer. 

19.2 ZQué tipo de mujeres alburean? 
ob j e t i v o :  Para delimitar si la practica del albur en la mu jer 
se restringe a ciertos sectores. 

20. CES falta de respeto alburear con ciertas personas? Ejemplos 
o b j e t i v o :  Para delimitar la permisividad social de su 
prgctica. 

21. ;LOS nifios también alburean? y CL0 hacen de la misma manera? 
obj  e t i v o :  Para saber si los nifios entran al juego y de qué 
f orna, 

22.ëConsideras el albur bueno O malo? 
o b j e t i v o :  Para saber si el albur tiene caracter tabd y si 
piensan que es una prgctica pemisible. 

23. ZEn qué clase social se da mas el albur? 
o b j e t i v o :  Para saber en que medio se da m 6 s  el albur. 

24. iEn qué sector laboral se da mas el albur? 
objet ivo:  Para saber si existen algunos oficios mas que otros 
donde se practica el albur con mayor frecuencia y en un 



moment0 determinado poder decifrar las caracteristicas 
esenciales de dicho sector . 
25. ETY piensas que el albur se invent6 en un barrio O en un 
sector particular de la poblacih del D.F.? 
objetivo: Para saber s i  piensan que e l  albur surgi6 de un 
sector en particular O de una clase social en particular; si es 
comparado a una jerga como forma de comunicacion interna. 

*25. 1 ZDe donde viene el albur? 
ob j et ivo  : Para saber si t i e n e n  una idea del  origen del albur, 
si 10 sienten como fendmeno propio de la cultura mexicana y 
para ayudar a escudrifiar la raiz. 

26. iPor qué los mexicanos usan los albures? 
objetivo: Para saber si los que usan los albures 10 hacen de 
manera consciente O inconsciente, si es algo espontaneo y 
natural . 
27. ZQue se trata de decir O demostrar por medio del albur? 
ob j et ivo  : Para saber porque 10 hacen. 

28. CPiensas tu que el albur tiene que ver con el machisrno? 
objetivo: Para saber si atribuyen al albur un caracter 
machista. 

* 2 9 .  iEl albur t i e n e  que ver con las edades? iImporta la edad 
de las personas que alburean? 
ob jet ivo:  Para saber si los j6venes alburean con los jbvenes, 
los mayores con los mayores y de esta manera saber si se rompe 
la barrera entre generaciones . 
29 . 1 ;Los albures son cornprensibles e n t r e  generaciones 
distintas ? 
objetivo: Para saber si el vocabulario de los albures cambia 
con el tiempo (se enriquece O se empobrece) 

29.2 iLa gente joven es igual de habilidosa para alburear que 
la gente mayor? 
objetivo: Para saber s i  el albur se va perfeccionando O 
debilitando creativamente . 
t29.3 ;El albur que se practicaba hace 50 anos es el mismo que 
el de hoy? 
objetivo: Para ver si cambia el albur segiin l a  actualidad y 
los acontecimientos. Si el vocabulario utilizado es el mismo. 

30. ZSe escuchan albures en las peliculas mexicanas? 
objetivo: Para ver si todos tienen el mismo concept0 del 
albur; si se#n los ejemplos que dan se trata de un combate 
verbal O del simple uso de palabras de doble sentido. 

31. ZSe difunden albures en los medios de comunicacidn? (radio, 
television, periodico) 



3 1.1 €En la radio, cuales son las d s i o n e s  donde se escuchan 
albures? 
31.2 ZEn la televisih cudles son las emisiones donde se 
escuchan albures? 
objet ivo:  Para ver  en qu6 medios se dan mas y para averiguar 
si distinguen el albur de los chistes de doble sentido. 

32. i E l  albur forma parte del folklore mexicano, de la cultura 
mexicana? 
obje t ivo :  Para ver si todos 10 ven como parte de la cultura 
mexicana . 
33.  t E l  albur pierde O gana terreno? 
obj etivo: Para determinar si en la evolucion y difusion se 
fortalece O debilita el albur. 

Las preguntas siguientes son para conocer l a  prdctica personal 
de cada informante. 
34- ZTu albureas mucho? 

iC6mo Crees tti que albureas? 

ZCon qui& albureas? 

ZCon qu& temas albureas? 

ZCuhdo albureas? 

ZDesde cuando practicas el albur? 

iEn qué lugar escuchaste un albur por primera vez? 

CEntiendes siempre el albur? 

ZContestas siernpre al albur? 



Cuestionario bio-sociogr8fico 

Apellidos : 
Nombre : 
Sexo : 
Edad: 
Nacido(a) en: 
Criado(a) en: 
Estado civil: 
Nifios : 
Of icio O Profesion: 
Ocupacion actual : 
Cdnyuge : 
Ingreso mensua1:a-menos de 2500 pesos al mes 

b-entre 2500 y 5000 pesos al mes 
c-mas que 5000 peso al mes 

Domicilia en Mexico: 

Desde cuando : 
Teléfono casa: 
Lugar de traba jo : 

Teléfono traba j O : 

Educacion 
Anos de escolaridad: 
(Gltimo curso aprobado ) 
Diploma/~itulo logrado : 
Idiomas conocidos : 

Otras actividades: 

Lecturas habituales : 
Viajes: objetivo viajes: 
Pasatiempos mas importantes: 
Actividades culturales(teatro, mfisica, arte, ...) : 
Ambientes de amigos (as) con quienes se refine normalmente: 

D a t o s  de los padres: 

Profesion u oficio del padre: 
Profession u oficio de la madre: 

nacido en: 
nacido en: 

Afios de escolaridad del padre: 
Idiomas conocidos: 
Anos de escolaridad de la madre: 
Idiomas conocidos : 



Cuestionario bio-sociogrbfico(cont.) 

1. La casa, el departaniento 
-;Es del informante? 

-LES de un familiar? 

-2Paga un alquiler? 
-;QU& tipo de vivienda es? 

2. Transporte 

-iTiene coche? Si no, ipor qué? 
-;Qu& tipo de coche es? 

-2Tiene otro vehiculo? 

3 .  Tel6fono 

-2Tiene telefono? Si no, Zpor qué? 

4. Segunda casa 

4Tiene una casa de campo? ;Donde? 

5 . Servidumbre 
-ëCu&ntos empleados domésticos tiene? 

-;Para que servicio? 

-CSon fi jos , mensuales u ocasionales? 

6. Viajes 

-;Ha viajado? 

4Por que? X o n  que motivo? 
4 C o n  qué f recuencia? 

-ëD6nde? 

7 . Universidad 
LFue a una universidad privada O del gobierno? LCu617 

8. Otros cornentarios 



ANEXO C 

INFORMANTES 
Datos bio-sociogrdficos y propuesta de clasificaci6n econdmica y cultural 

D t  Indica e l  oficio, profesion u ocupaci6n del informante. 
Ea Indica e l  ingreso mensual en moneda nacional ( $ p e a ~ a ) ~ ~  

1 = ingreso mds de 5000 pesos a l  mes, 
2 = ingreso entre 2500 y 5000 pesos a l  mes. 
3 = ingreso menoa de 2500 pesos a l  mes. 

P r  Indica a i  es duefio de a u  propia vivienda (casa O departamento), es usufructuario de l a  casa de sua  
p a d r e ~ , ~ ~  O no. 

1 dolar canadienee = 5 pesos mexicanos 
J6 ( * ) S e  matiza l a  contestacion del informante que, por seguir viviendo con su9 padres, goza de l a  eituacidn 
econdmica de elloa y pertenece a un medio generalmente auperior a l  que le  correaponderla si fuera autbnomo. 
E8 frecuente e n  Mexico encontrar adultoa, caaadoa y con hijos,  viviendo e n  casa de eus padres. E s  comdn 
ver t ree  generaciones conviviendo en l a  misma casa. 

H 
TEL 
sl 
si* 
no 
sl 
si* 
sl 
sl 
si 
si* 
no 
sl 
SI 

si 
SI 
sl 

GSC 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 

3 
1 

- 2 -  

E 
$M.N. 

3 
2 
3 
2 

l 
2aCASA 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
si 
no 
no 
no 
sl 
no 
sl 
no 

3 
SERVI 
no 
no 
no 
no 
no 
no 
sl 
sl 
no 
no 
no 
SI 

no 
si 
no 

D 
OCUPAClON 
jardiner0 
regidor de escena 
bolero 
vendedor 

INFOR 
1 
2 
3 
4 

L 
UNLPRI. 
no 
no 
no 
no 

- - - - #  

no 
rio 
sl 
SI 
no 
no 
no 
no 

no 
no 
no 

R 
GSE 

3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 

3 
1 
2 

K 
VIAJES 
no 
si 
no 
sl 
sl 
sl 
sl 
sl 
si 
no 
no 
SI 

no 
si 
-sl 

F 
VlVlENDA 
no 
si* 
no 
sl 

A B C  
SEXO 
M 
M 
M 
M 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 

M 
ESCOL 

sec. 
lic. 
pri. 
pasante 
lic. 
lic. 
lic. 
lic. 
lic. 
pri. 
pri. 
maestria 

tecnico 
doc. 
-pasante 

G 
COCHE 

no , 

SI 
no 
sl 

SI* 
no 
SI 
sl 
sl* 
no 
no 
SI 
no 
si 
si 

EDAD 
20 
26 
29 
30 

SI* 
SI 
SI 
si 
SI 
no 
no 
sl 

no 
sl 
SI 

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 

F 
F 
F 

O P  
AXUL 
no 
sl 
no 
sl 
no 
sl 
sl 
sl 
si 
no 
no 
sl 

no 
si 
s l  

N 
JDIOMAS 
no 
no 
no 
sl(1) 
sl(1) 
sl(1) 
s1(2) 
sI(2) 
no 
no 
no 
s1(2) 
no 
sl(2) 
sl(1) 

33 
35 
37 
38 
45 
50 
50 
53 

23 
37 
46 

LEC 
no 
si 
no 
si 
sl 
sl 
si 
sl 
sl 
no 
no 
sl 

no 
sl 
-si 

empleado de bancc 
coleccionista 
l n ~ .  cornputacibn 
Ing. grabacidn 
actor 
albafiil/bolero 
empleado 
periodista 

tec. grafista 
hist. del arte 
maestra 

2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 

3 
1 
2 





Aigunos significados picarescos de 1 
Quelques significations picarescas 

r 

1 Gliss. 

a palabra albufi9 
du mot albur 

fi. a En el juego del monte, lar dos primeras que sac3 cl kqm. 11 3. n p l .  p m .  (jucgo de -1, 
(VOX 1981: D~cM& gmml ilutru& & [a Lngw espoJloLr Barcelona) 
4%~. V U ,  10: .Parada, en el juego de dados* ( S a n w m z k  F. f, 1974: Diccionario de mejicanimm, 
Poma  MCxico. 1107 p.). 
QL.( JüiEGA ALE LX Y GALLO ES ü?i CAB U O .  LxAta & jug3dores cubuios que e x p h  !a 
dici que es poder ganar a ias dos cIases de aiburcs a la v a .  // AULX DE ARRXVQLJE. Emre jugadors. CI 

Cuba cl que se echa ai crminar la jugada, ya para p& los qcc se retinen. ( S y i m u i a .  F. J., 19-12: 
Ditrkrario p e r d  & ~wfccninos, Paim Robrtdo. México. 6 3  p). 
A h r  & arranque es h e  de jugadores que m por echar el =:O ca la Clcima jugzCs. d g a  lo que sa@ 
dejmdo que h sumt decich (RodQuez h'e,?tn, E, 1958-1955: -2 mayor de Cxbc, Lcx Ls Habuis  2 
vol.). 
Gia A L B ü R  de ananpc.  LI Cltirna suene que se echa en un jego. (Morinigo. Y. A. 1966: Dicciora~o 
VUAU! de americmim~s. Muchnik. Buenos Aires. 4 vol.). 

sim.: hasard (fig.) 1 
2.2 fi:. Conungencia O a z x  a que se fia el ~nilrîdo de algum 3- Jugar, coner w; ALB UR (Red 
A ~ J c n i a  Espaiioh, 1981: Dicciumrio de la l q r ra  esp&la Ep&@e. Madnb 2 VOL). 
IL r n  2. fig. Continpncia M a que se fi el nnrlcado & aigrira s~ Jugar, corner wi ALBLTR (VOX 
1987: D Ù ~ n a r i o  g e r d  ilrmado & la l q m  esparala Bialog?L 3rdoaa). 
XGü?. 0 IR ALBbR Y GALLO. fr. Bg. fam. En Cuba a p r o ~ e  de una oporninidad p y a  conseguir lo 
que se dcxa (San- FJ., 1942 Dicciomrii generai & mzrh!imrs. Pedro Robredo. México. 675 p.). 
Sm fi:. Contiagencia O atar a que se Ik el  muludo de a i g w  m ~ g :  Jugu,  correr un albur (Ac&. 
(Rodnouez H m  E. 1958-1959: Léxico m o r  & Cuba. Lex Lz K&ana. 2 vol,). 

r 

49 Le agradecemos a la Sefiora S i lv ia  Faitelsonaeiser habernos facilitado 
esta infomaci6n. 

1 Gh. s k :  tromperie non verbale 1 

.u- A D b l  DE ARRl?IQUE 2. fig. fam. Dicese del que se m b  Io que puede. en un pucsto que esd para 
abanbnar. (San- F. J, 1942 Diccio~no generaf de arr~~isp.inros. Pedro Robndo. Mtxico. 675 pd. 
A h r  de amanque [...]. Se ha genuatitado para teferirse a tc&s lor asos y siniaciones que e s t h  pm 
Liquidane. en cuyo b a l  se apmvccha k o a i h  para comctr los sapres excesos e ilicintdes. (Rodnguc~ 
~~ E, 1958-1959 U i t o  m o r  de Cuba. Lcx. La Haùanz 2 vol). 

1 Glisse s h . :  tromperie verbale ( + 

4 
IL 5. mpL P. Rico. Menh. infundios. (WX, 1987: DicciomO p w d  ilustrado de la kngua espar'dla 
BhIC';lf. Barcelona). 
P. Rico. McnlYir. iofuodior. (Neveues, A. N., 1975: Diccionui~ de amnc~nirmos~ S S ~ M  Buenos m. 
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