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Resumen
Esta ponencia tiene por objetivo dar cuenta de cómo son performados los sesgos de género en

batallas de rap chilenas, entendiendo los sesgos como una expresión propia del sexismo.

Se presentan los resultados de un estudio exploratorio realizado en 2023, que analizó cómo se

manifiestan los sesgos de género en las batallas de rap, considerados expresiones de sexismo.

Basado en la Psicología Discursiva, el estudio analizó cuatro batallas con 10 participantes y

realizó entrevistas activas a dos de ellos.

Los hallazgos demuestran el uso de repertorios sexistas, especialmente hacia las mujeres,

aunque estos disminuyeron tras el mayo feminista en Chile de 2018. También se analizó el

papel de los actores que agencian las batallas (presentador, jurado, público) y los recursos

discursivos de participantes no-binaries, quienes astutamente hacer fluctuar su género/no

género entre la autocategorización hombre-mujer frente a argumentos sexistas. Finalmente, se

reflexiona sobre las dinámicas de poder y los sesgos en la cultura popular, cuestionando la

heteronorma en la construcción del género.
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Introducción
En Chile, la preocupación por la reducción de la desigualdad de género se ha manifestado en

diversas normativas y directrices enfocadas en erradicar prácticas sexistas (MINEDUC, 2018;

Pinto et al., 2021; Azúa, Lillo y Saavedra, 2019). El sexismo se define como un sistema de

creencias y actitudes que perpetúan la desigualdad de género, favoreciendo a un género en

detrimento de otros, lo cual se manifiesta a través de estereotipos y sesgos que refuerzan la

segregación basada en el sexo biológico (Hooks, 2000; Butler, 1990).

Reproducción del sexismo en las batallas de rap



Las batallas de rap, caracterizadas por su naturaleza competitiva y performativa, son contextos

donde se normalizan los estereotipos y sesgos de género. Los/as participantes, en un esfuerzo

por sobresalir, utilizan estos recursos para completar improvisaciones de manera efectiva. Este

comportamiento es reforzado por el público y el jurado, quienes valoran positivamente estas

manifestaciones, perpetuando así la masculinización de estos espacios y la subordinación

simbólica y objetiva de las mujeres (Fernández, 2015). En este contexto, el animador, el jurado

y el público juegan un rol crucial en la normalización del sexismo. El animador introduce a los

participantes y motiva al público, el cual a su vez influye en las decisiones del jurado a través

de sus reacciones. Este ambiente patriarcal perpetúa la exclusión de las mujeres, tanto en

términos de participación como en la representación en roles de liderazgo dentro de las batallas

(Fernández, 2015).

Planteamiento del problema
El interés de esta investigación radicó en analizar cómo se construyen y performan los sesgos

de género en las batallas de rap chilenas, antes y después del mayo feminista en 2018. Este

hito ha sido señalado como un punto de inflexión en la reducción de prácticas sexistas en

diversos contextos (Llanos, 2021; Duarte y Venegas, 2022; Montenegro, 2018; Azúa et al.,

2019; Cerda, 2020). Sin embargo, la literatura existente sobre batallas de rap en Chile ha sido

limitada y mayormente dirigida por hombres, enfocándose en la contracultura, la creatividad y la

construcción de masculinidades (Vásquez, 2020; Vega, 2020; Alcalde, 2020).

Metodología
El estudio adoptó un enfoque cualitativo y un diseño exploratorio, con el objetivo de

familiarizarse con un fenómeno poco estudiado y establecer una base para investigaciones

futuras (Nieto, 2018). Se utilizó la Psicología Discursiva, un enfoque que prioriza el análisis del

discurso para entender cómo el lenguaje contribuye a la construcción de la realidad social

(Orlando, 2014; Artiles, 2012).

La muestra incluyó cuatro batallas de rap chilenas y dos entrevistas. Las batallas seleccionadas

tuvieron lugar en Chile y se efectuaron en idioma español, con participación de mujeres,

hombres, y participantes no binaries, antes y después del mayo feminista en 2018. Las

entrevistas, realizadas a dos de los/as participantes permitieron una exploración más profunda

de sus percepciones y experiencias.



Análisis de datos
El análisis se llevó a cabo en tres etapas. Primero, se transcribieron y codificaron los discursos

de las batallas utilizando las categorías propuestas por Wetherell y Potter (1996), resultando en

dos codificaciones: una con las narrativas previas y otra con las narrativas posteriores al mayo

feminista. En la segunda etapa, se diseñó y aplicó un guión de entrevista, cuyo contenido fue

también transcrito y codificado. Finalmente, en la tercera etapa, se trianguló la información de

las batallas y las entrevistas para identificar patrones y tendencias en los repertorios

interpretativos.

Resultados
El análisis reveló dos repertorios interpretativos que describen cómo se performan los sesgos

de género en las batallas de rap chilenas.

Repertorio interpretativo 1: Los cuerpos hipersexualizados y la hegemonía del falocentrismo:

Este repertorio conceptualizó la normalización de intercambios dialógicos con alto contenido

sexual antes del mayo feminista, donde el falocentrismo es predominante. La

hipersexualización es evidente en los discursos tanto de hombres como de mujeres, quienes

utilizan referencias sexuales explícitas como herramienta de descalificación. Los cuerpos

masculinos son objeto de burlas por su supuesta disfuncionalidad sexual, mientras que las

mujeres son frecuentemente cosificadas o representadas como figuras sumisas y promiscuas.

Repertorio interpretativo 2: Cuerpos y mentes en el andamio hacia el cambio:

Este repertorio exploró los cambios en la configuración de los discursos sexistas en las batallas

después del mayo feminista. Si bien la sexualización y la dominación masculina siguen

presentes, es posible declarar que las mujeres se sienten más confiadas para salir a batallar,

asumiendo un rol de reivindicación y empoderamiento para-con su género, el que las motiva a

interpelar las situaciones de desigualdad, lo que en última instancia se traduce en una

disminución de sesgos de género en sus discursos. Esto es acorde a las proyecciones

declaradas por diversos estudios (Llanos, 2021; Duarte y Venegas, 2022; Montenegro, 2018;

Azúa et al., 2019; Cerda, 2020).

Asimismo, une de les participante, quién se identificó como no binarie, empleó como estrategia

-frente a argumentos de orden sexista- el fluctuar entre los diversos géneros,

auto-performándose con diversas identidades de género, así como orientaciones sexuales. Lo



anterior permitió superar argumentativamente a sus adversarios de género masculino, quienes

se mostraban confusos al momento de la contra argumentación.

A contrario sensu de lo explicitado con antelación, aún se aprecia resistencia al uso de

registros no sexistas por parte de los hombres, ya que: “(...) hay otra parte, a la que esto [el

movimiento feminista] le da más rabia aún, y son más aún incitadores de causar un caos”

(EH:16), lo anterior da cuenta de que a pesar de los esfuerzos por la búsqueda de la igualdad

en materia de género, la inercia cultural y la presión entre pares sigue operando como un

reproductor de prácticas patriarcales.

Conclusiones
La investigación confirma que las batallas de rap chilenas son un espacio donde los sesgos de

género se reproducen y se normalizan, tanto en los discursos de los participantes como en las

reacciones del público y el jurado. A pesar de los avances en la lucha contra el sexismo,

reflejados en el mayo feminista de 2018, persisten dinámicas de poder patriarcales que

marginan y subordinan a las mujeres. No obstante, se observan indicios de cambio en la

manera en que las mujeres participantes y las disidencias sexuales abordan y responden a

estos sesgos, lo que sugiere una transformación gradual en la cultura de las batallas de rap.
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