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Resumen 
 
En el marco de una línea de estudios sociolingüísticos y pragmático-discursivos que han 
destinado interés al análisis de algunos géneros musicales como prácticas discursivas 
identitarias tales como el tango, el bolero, el vallenato, la cumbia villera o el reggaetón, el 
propósito de este trabajo consiste en abordar las fórmulas de tratamiento en toda su 
complejidad constitutiva: nominales vocativas y referenciales, pronominales y verbales 
(Rigatuso, 1992, 2000, 2007, 2009, 2016) empleadas en el rap improvisado dentro de la 
variedad dialectal del español bonaerense. Desde un enfoque sociolingüístico amplio que 
integra aportes de sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982), etnografía de la 
comunicación (Gumperz y Hymes, 1972), sociolingüística etnográfica (Patiño-Santos, 2016) y 
pragmática sociocultural (Bravo, 2003, 2005), este trabajo aspira a contribuir al conocimiento 
de las prácticas de rap a partir de la explicitación de las fórmulas de tratamiento empleadas 
para la gestión de vínculos interpersonales y la obtención de la eficacia comunicativa en los 
intercambios verbales (Spencer-Oatey, 2000; Fant y Granato, 2002). En la perspectiva 
metodológica, nos adscribimos a los lineamientos de Moreno Fernández (1990), Duranti 
(2000), Hernández Campoy y Almeida (2005) y Bravo (2009). La fuente de datos más 
importante para la constitución del corpus la conforma el material audiovisual recogido por 
la investigadora, a partir del registro de batallas de rap en Bahía Blanca. En forma 
complementaria, se efectúan entrevistas a raperos a fin de relevar su percepción sobre la 
práctica del rap, las estrategias seguidas para su elaboración y la función del público. En el 
procesamiento de los datos, se considera la incidencia probable de distintas variables 
sociodemográficas: sexo, origen geográfico, nivel socioeducacional, que se consideran como 
categorías dinámicas. Asimismo, para el tipo de vínculo que une a los hablantes se atiende a 
las dimensiones de poder y solidaridad (Brown y Gilman, 1960). 
 
Palabras clave: fórmulas de tratamiento, rap, español bonaerense, imagen social. 
 
 
Introducción 
 
Desde hace algunos años, la práctica discusiva del rap ha cobrado fuerza en las trayectorias 
y modos de ser de las nuevas juventudes. Como manifestación oral, en su dimensión 
interaccional, musical y corporal, este fenómeno constituye una “forma de vida” para jóvenes 
que lo ejercitan de manera improvisada en estilo libre (en competencias o “batallas de gallos”) 
o premeditada (canción). En particular, el rap ostenta una potencia creativa en la que se 
conjuga el discurso, la voz y el cuerpo en un acto de ejecución performático. Además de 

mailto:agustina.arias@uns.edu.ar
http://filo.unt.edu.ar/revistas-digitales/
https://sael.org.ar/volumenes-sael/
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expandirse entre los jóvenes que producen o consumen rap, esta práctica se ha vigorizado en 
entornos mediáticos en los que circulan contenidos audiovisuales asociados con la cultura 
hiphop, tales como telenovelas, avisos publicitarios, programas televisivos, entre otros 
formatos que ponen de manifiesto la vigencia de este fenómeno y el interés particular en esta 
práctica discursiva.  

El presente artículo se inscribe en una investigación en marcha en la que se abordan las 
estrategias discursivas empleadas por los raperos para la gestión de vínculos interpersonales 
y la obtención de la eficacia comunicativa en los intercambios verbales de desafío.1 

En este trabajo atendemos al fenómeno de las fórmulas de tratamiento en la variedad 
dialectal del español bonaerense, en interacciones verbales establecidas entre raperos de 
Bahía Blanca (Argentina), en contexto de competencias de rap. Se presta especial atención al 
análisis de dos de los fenómenos más característicos e importantes de las fórmulas de 
tratamiento en la dinámica interaccional del rap, dentro de nuestra variedad dialectal, 
correspondientes respectivamente a las formas nominales y a los usos pronominales. En tal 
sentido, nos enfocamos en, por un lado, las fórmulas de tratamiento producto de extensiones 
semánticas y, por otro, el uso discursivo peculiar de las formas pronominales, en el conjunto 
de modos de interpelación al destinatario (concebido como “rival”), al público o al jurado del 
evento. Ambos usos de los tratamientos constituyen empleos estratégicos al servicio de la 
marcación de identidad, de expresividad y de la dinámica propia del rap como intercambio 
comunicativo. 

La estructura de este artículo comprende: marco teórico, aspectos metodológicos, 
resultados más salientes en torno a lasfórmulas de tratamiento nominales y pronominales y 
conclusiones. 
 
 
Marco teórico 
 
Como señalamos, la investigación de este trabajo se enmarca en un enfoque sociolingüístico 
amplio, que integra aportes de sociolingüística interaccional (Gumperz, 1982), etnografía de 
la comunicación (Gumperz y Hymes, 1972), sociolingüística etnográfica (Patiño-Santos, 2016) 
y pragmática sociocultural (Bravo, 2003, 2005). Integran nuestro marco teórico estudios 
referidos al fenómeno de fórmulas de tratamiento (Hummel, Kluge y Vázquez, 2010) en el 
español bonaerense (Fontanella, 2000; Rigatuso, 2009). Además, para la consideración de las 
fórmulas de tratamiento empleadas en la gestión de vínculos interpersonales y la obtención 
de la eficacia comunicativa, seguimos a Spencer-Oatey (2000) y Fant y Granato (2002). 

En todo evento comunicativo se apela al uso de elementos nominales y pronominales para 
dirigirse al destinatario en función de la relación social que existe entre emisor y receptor y 
de la intención comunicativa de quien produce el discurso (NGLE, 2009). El conjunto de 
formas utilizadas para dirigirse al destinatario, aludir a una tercera persona e, incluso, el 
hablante a sí mismo, a través de la autorreferencia, recibe el nombre de fórmulas de 
tratamiento (Rigatuso, 2000). Así, las fórmulas de tratamiento constituyen un repertorio de 
elementos que comprenden, en el interior de los enunciados, el sistema nominal, pronominal 
y las formas verbales correspondientes, que los hablantes de determinada comunidad utilizan 
para dirigirse al destinatario (modo vocativo) y para aludir a terceras personas o a sí mismos 
(modo referencial) (Rigatuso, 2009). De igual forma, estos elementos expresan simetría o 
asimetría en la interacción social, al dejar entrever el tipo de relación que une a los 
interlocutores a través de las dimensiones de poder y solidaridad (Brown y Gilman, 1960).  

 
1 La investigación se realiza con el apoyo de la beca doctoral de CONICET dirigida por la Dra. Elizabeth Mercedes 
Rigatuso. El plan de tesis doctoral se denomina: “Estrategias discursivas del rap en duelo en la variedad lingüística 
del español bonaerense”. Como propósito central, se pretende ofrecer un aporte a la práctica del rap como dispositivo 
dinamizante de creación, recreación y fortalecimiento de identidades e imágenes sociales entre jóvenes raperos. A su 
vez, el trabajo se adscribe al Proyecto de Grupo de Investigación “Variación pragmática y gestión interrelacional en 
la interacción verbal del español bonaerense: uso y percepciones”, subsidiado por la Secretaría de Ciencia y 
Tecnología de la UNS y desarrollado en el marco del Grupo EDISEBO, ambos dirigidos por la Dra. Rigatuso. 



Fórmulas de tratamiento en el rap del español bonaerense 

Estudios SAEL 2023 145 

En este sentido, Rigatuso agrega en relación con la función de los tratamientos para la 
marcación de identidad de las fórmulas de tratamiento en el español bonaerense:  

 
La elección por parte del hablante de muchas de ellas refleja un modo de evaluación de sí 
mismo y de los otros, y ratifica, en tal sentido, la función comunicativa de los tratamientos 
como marcadores de identidad individual y grupal (Rigatuso, 2008: 51). 

 
El abordaje del fenómeno de las fórmulas de tratamiento en español plantea la necesidad 

de una mirada integradora que atienda a su funcionalidad discursiva, en los distintos niveles 
de lengua. En el aspecto léxico-semántico, uno de los procesos observables en distintas 
comunidades lingüísticas refiere al mecanismo de extensión semántica “que interviene con 
frecuencia en el establecimiento y selección de las distintas formas léxicas que integran el 
subsistema del tratamiento nominal” (Rigatuso, 2016: 101). En estos procesos, ocupan un 
lugar central los procedimientos metafóricos de las metáforas de la vida cotidiana (Lakoff y 
Johnson, 1980/1983) o metáforas de la oralidad (Rojas Mayer, 1994, véase Rigatuso, 2009). 
Como variables condicionantes de la aparición de determinadas formas, se tiene en cuenta el 
uso estético de la sonoridad (en especial, al servicio de la producción de rimas) a partir del 
empleo de fórmulas ubicadas en posición final de la estructura discursiva. En tal sentido, 
atendemos a los cuatro tipos básicos de extensiones semánticas relevados por Rigatuso (2016) 
para la variedad bonaerense: uso extensivo de términos de parentesco a vínculos diferentes 
de los que literalmente expresan, empleo traslaticio de fórmulas de tratamiento de índole 
originariamente social al dominio de las relaciones familiares, fórmulas de tratamiento 
resultado de extensiones semánticas de distintas formas léxicas que a partir de su extensión 
en procesos metafóricos pasan a funcionar en el discurso como tratamientos y usos 
metafóricos más allá de su función interaccional.  

Asimismo, se consideran cuestiones teóricas relativas al fenómeno de la cortesía verbal, 
desde la perspectiva de la pragmática sociocultural (Bravo, 2005). Operamos con las 
categorías de autonomía y afiliación (Bravo, 2003), vinculadas con la imagen social de los 
hablantes. De acuerdo con esta propuesta, la autonomía se relaciona con el hecho de “cómo 
una persona desea verse y ser vista por los demás como un individuo con contorno propio 
dentro del grupo”, es decir, como alguien diferente del grupo, y la afiliación agrupa aquellos 
comportamientos en los cuales se refleja “cómo una persona desea verse y ser vista por los 
demás en cuanto a aquellas características que lo identifican con el grupo” (Bravo, 2003: 106). 
Específicamente para el estudio de las prácticas discursivas de rap improvisado en boca de 
jóvenes, resultan operativas las contribuciones de Zimmermann (2003) en sus estudios sobre 
la constitución de la identidad y anticortesía en los mecanismos de constitución del léxico 
juvenil. La anticortesía verbal opera como una forma de constitución de la identidad de los 
hablantes masculinos y forma parte de una actitud más general que los estudios del lenguaje 
juvenil han destacado en el comportamiento lingüístico y paralingüístico, es decir, una actitud 
antinormativa. 

La categoría de la anticortesía implica que los participantes jóvenes quieren ser miembros 
respetados por los integrantes de su grupo. Sin embargo, este estatus no se adquiere por los 
procedimientos del mundo adulto, sino más bien por la violación de estas reglas. Se trata 
entonces de un evento de colaboración mutua para crear el universo antinormativo. En este 
sentido, para el contexto específico de la batalla de rap, recuperamos la categoría de insulto 
ritual (Labov, 1972), entendida como un acto comunicativo que amenaza la identidad del rival, 
pero no es percibida como tal, dado que los participantes son conscientes de que llevan 
adelante un tipo de juego en el que se usan esta clase de insultos ritualizados como práctica 
de pertenencia grupal e identidad. Esta categoría se encuentra en línea con el concepto de 
insulto ficticio (Rigatuso, 2009) en el sistema de las fórmulas de tratamiento.  

La imagen social, entendida como los atributos sociales de un sujeto aprobados en virtud 
de su interacción, se vincula con cualidades individuales y entidades abstractas como el 
honor, el respeto, la estima y el yo (Goffman, 1967). De acuerdo con esta perspectiva, la 
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imagen social se configura dinámicamente en un determinado grupo, con un contexto 
sociocultural particular; por tanto, su caracterización no resulta aplicable a cualquier 
comunidad de habla.  

En tal sentido, para la observación y el análisis del equilibrio entre el yo y los otros adquiere 
valor la noción de gestión interrelacional (Spencer-Oatey, 2000), que alude al manejo del 
equilibrio en las relaciones sociales establecidas entre los participantes para conseguir un fin, 
personal o colectivo, mediante el uso de la lengua. La gestión interrelacional consiste en una 
actividad discursiva mediante la cual los interlocutores construyen su autoimagen y la 
aloimagen (Fant y Granato, 2002). De esta forma, la violación o la falta de respeto de estas 
imágenes y de los derechos implicados en la gestión son consideradas como actividades 
alocéntricas de signo negativo, es decir, acciones descorteses. Por ello, resultan de suma 
importancia las convenciones de carácter lingüístico y social que se suponen en conocimiento 
de los hablantes con el fin de optimizar o degradar la gestión interrelacional que considera 
tanto la gestión de imagen social como la gestión de los derechos personales y sociales que 
las personas reclaman para sí en su interacción social.  

El modelo de Spencer-Oatey (2000) advierte que, si bien el objetivo final de toda actividad 
de cortesía en la interacción es la imagen individual, resulta insoslayable la motivación social 
subyacente. En otras palabras, tanto la imagen como los derechos tienen un componente 
personal y un componente social. Asimismo, desde una perspectiva social interdependiente, 
la interacción implicaría derechos personales y sociales que pondrían en juego la imagen de 
identidad y los derechos de asociación. 
 
 
Metodología 
 
Para la conformación del corpus se trabaja con la aplicación de un conjunto amplio de 
técnicas de trabajo de campo. 

La fuente de datos más importante la constituye el material audiovisual recogido por la 
investigadora, a través de la captura de videos e imágenes. El proceso de observación y registro 
para este trabajo comprendió el período que abarca de enero a mayo de 2021. En total, se 
contabilizan 30 horas de grabación. Las interacciones fueron recogidas en eventos de 
naturaleza pública, realizados en la ciudad de Bahía Blanca: 

Competencias de rap. Se registraron cuatro eventos públicos: “Royal” (27/01/21), “Doble 
H” (28/02/21), “So fresh” (20/03/21) y “Del Puerto freestyle” (28/03/21). 

Actuaciones en bares. Se registraron actuaciones espontáneas en bares del macrocentro de 
la ciudad: “Madelaine” y “WirKönen”. 

El corpus de este trabajo está conformado por 141 interacciones de rap (consideradas 
nuestra unidad de análisis), establecidas cara a cara entre raperos varones (de entre 12 y 30 
años) y solo se registra la participación de 2 mujeres (entre 12 y 23 años). Además, se tuvieron 
en cuenta los datos obtenidos por la investigadora a través de la toma de notas etnográficas 
en el marco de la observación de los eventos mencionados. 

En forma complementaria, se concertaron entrevistas en profundidad a los raperos 
participantes a fin de relevar su percepción sobre la práctica del rap, las estrategias seguidas 
para su elaboración y la función que ellos le asignan del público. Como material auxiliar, se 
utilizan datos obtenidos de plataformas audiovisuales, pódcast y artículos periodísticos en los 
que se difunden actividades de rap local. 
 
 
Procesamiento y elaboración de los datos 
 
En el procesamiento de los datos del corpus audiovisual registrado, se consideran 
especialmente las fórmulas de tratamiento en modo vocativo y en modo referencial como 
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fenómeno interaccional. Además, se atiende a la incidencia probable de distintas variables 
sociolingüísticas consideradas como categorías dinámicas (Hernández Campoy y Almeida, 
2005): sexo, origen geográfico, nivel socioeducacional. Asimismo, se tienen en cuenta las 
dimensiones de poder y solidaridad (Brown y Gilman, 1960) en el vínculo entre los hablantes. 
 
 
La batalla de rap como evento comunicativo 
 
Como señalamos en trabajos precedentes (Arias, 2019; Arias, en prensa), concebimos el rap 
en duelo como un evento comunicativo que, bajo la modalidad de intercambios orales entre 
dos o más hablantes, tiene como objetivo la elaboración de diversas estrategias discursivas 
con el fin de alcanzar el éxito comunicativo, determinado por un jurado o por el público, a 
través de aplausos o interjecciones de exclamación. En un sentido amplio, se trata de 
competencias verbales establecidas sobre la base de la capacidad de improvisación y 
versificación cuyo objetivo último es el de construir con ingenio y creatividad una imagen 
propia de superioridad para lograr vencer al rival mediante el uso de estrategias de 
degradación de imagen. Deditius (2015) señala que la batalla de gallos es un caso peculiar y 
curioso de lucha verbal moderna mediante la cual los raperos luchan consigo mismos 
dispensándose insultos. 

En la variedad del español bonaerense, el rap improvisado en estilo libre (freestyle) se 
define, desde un enfoque literario, como una secuencia de rimas encadenadas en métricas y 
estructuras que se desenvuelven al compás de una base rítmica ejecutada por el disc-jockey 
(DJ) o por un rapero que ejecuta sonidos con su propia boca y emula una base instrumental. 
En relación con la figura del rapero, “el objetivo del MC (master of ceremony) es poder fluir por 
las barras demostrando destrezas y habilidades líricas que sirvan de argumento para 
ofrecerse como el mayor representante de la cultura hip-hop” [sic] (Massarella, 2017: 634). 
Como se observa, en esta práctica discursiva la actividad agonística se establece como base 
de la interacción verbal y constituye lo que Labov (1972) denomina, en términos de simulacro 
verbal, el “ritual de amenaza simulada”. Además, en el marco de la interacción, el público 
funciona como un elemento relevante por cuanto ocupa el rol de oyente integrado (Rigatuso, 
1992) a través de la emisión de frases interjectivas o expresiones de ánimo y ponderación 
dirigidas hacia los participantes en escena.  
 
 
Estructura conversacional de la batalla de rap 
 
Desde la perspectiva interaccional de nuestro trabajo, consideramos el funcionamiento 
comunicativo de las fórmulas de tratamiento, en el marco del diseño de organización 
conversacional propuesto por Van Dijk (1983), que incluye seis categorías fundamentales: 
preparación, apertura, orientación, objeto de la conversación, conclusión, terminación. 
Asumiendo este marco de referencia de la estructura de la conversación, aplicamos las seis 
fases para describir las instancias de producción del rap en duelo.  

La fase de preparación, que a menudo precede al saludo, pretende llamar la atención del 
público. Ubicamos en esta categoría a uno de los actores participantes de los eventos: el 
presentador. En su parlamento inicial, arenga al público y convoca a los raperos a participar 
de la batalla. Por lo general, emplea fórmulas de tratamiento en modo vocativo para dirigirse 
a la audiencia o a los raperos. 

La instancia de apertura, por su parte, está a cargo del participante que posee el turno de 
inicio de la improvisación. Esta instancia se considera “de ida” y, por lo general, coincide con 
el empleo de fórmulas de tratamiento en modo referencial. 

La orientación, en la que se busca despertar el interés y preparar para el tema de la 
conversación, carece de un momento fijo en la improvisación, es de carácter recursivo y se 
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considera “la vuelta”, en señal de “respuesta” al turno de intervención precedente. Por lo 
general, suele coincidir con el empleo de fórmulas de tratamiento en modo vocativo, como 
“contestación”, en algunas ocasiones para manifestar desacuerdo o asimetría y, en otras, 
como marcación afiliativa.  

El objeto de la conversación es considerado la categoría central de la interacción en tanto 
desarrolla la intencionalidad del encuentro. Dada la variedad temática que puede existir, 
reviste un carácter recursivo y secuencial. En el caso de la batalla de rap, la intencionalidad 
está motivada por el hecho de demostrar un comportamiento discursivo y paralingüístico más 
eficaz que el del contrincante. 

Finalmente, la fase de terminación concluye, por lo general, con la realización de una 
estructura de carácter formulaico. Esta estructura adquiere especial fuerza pragmática por 
tratarse de un “remate” (punchline). Como señala uno de nuestros raperos entrevistados, “el 
punchline es el remate. Es el 1 % que te cambia todo. Qué respondés, qué acotás. Es la 
resolución, el remate final de la idea” (rapero Ariez, varón, 30 años). 
 
 
Resultados  
 
Como hemos señalado, nuestro análisis se centra en dos fenómenos particulares en el sistema 
de tratamiento: (a) fórmulas de tratamiento nominales resultado de extensiones semánticas y 
(b) usos discursivos de las fórmulas pronominales. 
 
 
Fórmulas de tratamiento nominales 
 
En nuestro corpus se observan díadas constituidas por los raperos participantes en las 
interacciones de rap en duelo. En términos generales, las fórmulas de tratamiento de este 
vínculo en modo vocativo suelen ser muy diversas y presentarse con frecuencia. En estos 
intercambios, el vocativo adquiere centralidad por tratarse de un fenómeno que condensa 
valiosa información contextual, en particular en lo relativo a las relaciones (simétricas o 
asimétricas) y los roles de los participantes de la interacción. Además, comprobamos el valor 
que adquiere en su dimensión apelativo-relacional (Rigatuso, 2007). 

Siguiendo a Rigatuso (2009), podemos señalar la polifuncionalidad de los usos vocativos: 
por un lado, como término de llamado de atención y, por otro, como elemento de focalización 
interaccional para la expresión de cortesía, tanto para la implementación de la cortesía 
normativa como de la cortesía estratégica (Bravo, 2003; Rigatuso, 2009). En el caso del rap, 
estos usos suelen darse, de manera recursiva, en cualquiera de las fases conversacionales de 
la batalla.  

A modo de sistematización, siguiendo los criterios establecidos por Rigatuso (2009, 2016), 
presentamos a continuación los principales casos de usos metafóricos de fórmulas de 
tratamiento nominales en modo vocativo, que se constituyen en marcas del tipo de relación 
interpersonal y de la práctica discursiva del rap en tanto:  
 

1. Resultado de extensiones de términos de parentesco a vínculos diferentes de los 
que literalmente expresan 

2. Resultado de extensiones semánticas de distintas formas léxicas 
3. Resultado de extensiones metafóricas empleados como insultos ficticios  
4. Vocativo eco 

 
 

Fórmulas de tratamiento resultado de extensiones de términos de parentesco a 
vínculos diferentes de los que literalmente expresan 
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En relación con las fórmulas resultado de usos extensivos de términos de parentesco, la voz 
que aparece con mayor frecuencia en nuestro corpus es hermano y su variante en lengua 
inglesa brother, con su forma apocopada bro, empleada entre raperos participantes 
masculinos, en distintas posiciones discursivas y con diversos propósitos interaccionales. 
Además, se registra en segundo orden el uso frecuente de papá y su variante apocopada pa, 
y el tratamiento papi. 
Hermano, brother, bro 
 
En coincidencia con lo relevado respecto de la dinámica de hermano/a en el comportamiento 
lingüístico cotidiano del español bonaerense, en los intercambios de rap el tratamiento 
hermano y sus variantes pueden presentar connotación positiva o negativa.  

Así, en algunos casos, el vocativo hermano, empleado en posición inicial o final del 
enunciado, adquiere un valor afectivo relacional y pretende reforzar la relación simétrica entre 
los participantes, al funcionar como un elemento afiliativo. En señal de cortesía, esta voz se 
usa como estrategia afiliativa de apelación al interlocutor para dar cuenta de lo que el 
productor del discurso hace o dice en su actividad como rapero, a modo de reafirmación. El 
ejemplo (1) muestra este uso en posición inicial:  

 
(1) Contexto: Batalla “Royal”. En la fase de apertura, el rapero Ariez interpela a su compañero a 
través del vocativo con intención afectiva. 
 
Emisor Ariez-------------------------->Destinatario Hazel 
(varón - 30 años)      (varón - 23 años) 
 
Hermano, voy a compartirte 
Hey, estamos en esta batalla 
Esto está que estalla 
 

En otros casos, registrados en posición intermedia, la voz hermano es elegida por el rapero 
para la expresión de ironía (2) o para degradar la imagen del destinatario, intensificando la 
crítica, en cercanía al pronombre explícito vos (3): 

 
(2) Contexto: Batalla “Del puerto freestyle”. En la fase de apertura, el rapero Yayi admite estar 
nervioso ante su primera competencia. Como respuesta, el rapero L-San, en señal de 
superioridad, con ironía admite “educarlo”. 
 
Emisor L-San------------------------->Destinatario Yayi 
(varón - 25 años)       (varón - 23años) 
 
Tranquilo, hermano, te educa  
el que no terminó el secundario 
Fíjate que las barras te las traigo  
desde el barrio 
 
(3) Contexto: Batalla “Royal”. En la instancia de apertura, el rapero Hazel interpela a su 
compañero a través del vocativo con la intención de manifestar desacuerdo.  
 
Emisor Hazel ------------------------->Destinatario Ariez 
(varón - 23 años)       (varón - 30 años) 
 
Vos no sos tan bueno, hermano 
Rapeaste como un guachín 

 
Solo en posición final, se registra la interpelación al destinatario en modo interrogativo en 

señal de desacuerdo y de descortesía, a través de actos de habla amenazadores para la 
aloimagen: 
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(4) Contexto: Batalla “Del puerto freestyle”. En la fase de orientación, los raperos discurren en 
torno a su capacidad como improvisadores y el rapero Muzi pone en duda las habilidades de su 
rival. 
 
Emisor Muzi ------------------------->DestinatarioSimmer 
(varón - 25 años)     (varón - 23 años)                  
 
¿Qué te está pasando, hermano? 
¿No tenés talento? 
 

En ocasiones, la voz hermano coocurre con marcadores discursivos de acuerdo como “okey” 
y enfocadores de alteridad como “fijate” (Galué, 2002) y se refuerza en la secuencia de 
fórmulas de tratamiento en aposición que parten del nombre artístico, se intensifica con la 
apelación del uso ficticio de hermano y se subraya con el uso explícito del pronombre vos (5). 
Algunos de estos usos actualizan la metáfora cotidiana de la interacción verbal como “guerra” 
(Lakoff y Johnson, 1980/1983) y la voz hermano se usa con sentido metafórico asociada a: 
reventar, pisar, descalabrar. Como propone Rigatuso (2009), estos tratamientos suelen ser 
empleados en el español como manifestación de enojo: 
 

(5) Contexto: Batalla “Del puerto freestyle”.  
 

Emisor L-San ------------------------>DestinatarioYayi 
(varón – 25 años)               (varón - 23 años) 

 
Okey, hermano, vos sos un rapper de plástico 
Muy básico 
Fíjate, hermano, yo te reviento 

 
Como alternancia de esta voz encontramos la presencia de la importación léxica brother y 

su variante apocopada bro. El uso de transferencias léxicas, en este caso en calidad de 
fórmulas de tratamiento, entre otros recursos lingüísticos, opera como marcación de 
identidad grupal en intercambios comunicativos de rap en español bonaerense (Arias, en 
prensa). 

De los casos registrados de importaciones léxicas en lo relativo a vocativos, podemos 
constatar que estas transferencias se usan, en su amplia mayoría, para favorecer la sonoridad 
de la rima en posición final del enunciado, inmediatamente contigua o en posición intermedia. 
Estos usos revelan que, además de la demarcación de la identidad y de la adscripción a un 
grupo cultural determinado, en el rap también opera el valor estético a través del uso de la 
rima. 

Así, según los datos del corpus, la elección de una de las variantes nominales de carácter 
fraternal puede estar asociada a cuestiones fónicas al servicio de la rima en los versos 
producidos. En el siguiente caso, el empleo de la voz brother en posición inicial del verso 
favorece la coincidencia de sonidos con la expresión cercana game over: 
 

(6) Contexto: Batalla “So fresh”.  
 

Emisor Perseo------------------------>Destinatario Hazel 
(varón - 20 años)       (varón - 23 años) 

 
Yo rimando el game over 
Brother, la última cena  
y acá están los apóstoles 
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Otros usos, relevados en posición final, ponen de manifiesto su función enfática, en 
especial, al recuperar en una estructura ecoica la voz del interlocutor y retomar el intercambio 
en función de las prácticas comunicativas del rap:  

 
(7) Contexto: Batalla “Royal”. El rapero Exe recupera una expresión dicha por su compañero “ni 
te respondió” y la utiliza en el inicio de su turno. 

 
Emisor Exe ---------------------------->Destinatario Confi 
(varón - 22 años)       (varón - 22 años)                   

 
“Ni te respondió”, 
En serio dijiste, brother 
Ahora toca la vuelta 
Son las versiones 

 
También se registra el empleo frecuente de la forma apocopada bro en posición final, con 

fines estéticos, asociados con la rima: 
 

(8) Contexto: Batalla “So fresh”. En la fase de terminación, el rapero Wutangjuan interpela a su 
rival afectando su imagen en relación con su grado de conocimiento. 
 
Emisor Wutangjuan---------------->Destinatario Brujah 
(varón - 28 años)   (varón - 25 años)                   

 
Haciendo rimas de improvisación 
¿Qué vas a saber de cultura general?  
Vos cero, bro 

 
Estos usos se corresponden con lo analizado en las entrevistas a raperos en las que estos 

manifiestan que la forma de denominar a un amigo o colega, en el rap y la cultura hiphop, es 
hermano, bro o brother, por su valor afiliativo, tanto en su dinámica positiva como negativa: 
“es una premisa: todos los que estamos somos hermanos. Más que amigos. Es el ideal del 
hiphop: ir contra las fronteras, las nacionalidades. Somos humanos y ya” (rapero Ariez, varón, 
30 años). 

Así, el uso de los vocativos hermano, bro o brother se vincula con una adscripción 
identitaria afiliativa de los raperos a la cultura hiphop, como cultura integradora de las 
manifestaciones del rap, el grafiti, el break dance y la práctica del DJ. Estos usos actualizan 
la metáfora conceptual de pensar el grupo de pertenencia en términos de familia. Como señala 
Filardo Lamas (2014) en su estudio discursivo sobre las letras del rap norteamericano, es muy 
frecuente advertir referencias a la metáfora conceptual la comunidad negra es una familia con 
el fin de fomentar el sentimiento de cohesión cultural en esa comunidad. En estos casos “se 
conceptualiza a todos los miembros de la familia como perteneciendo a la misma generación y 
se extiende a la audiencia u otros grupos que se encuentran en la misma situación” (2014: 41). 
 
 
Papá, pa, papi  
 
Otra de las voces empleadas en modo vocativo asociadas a los términos filiales en uso ficticio 
es papá, con su variante apocopada pa y su diminutivo apocopado papi, que adquieren 
distintos sentidos según su contexto. 

La forma más recurrente para la fórmula de papá se registra en posición final, en modo 
interrogativo o en expresiones enfáticas, y se asocia a las instancias de desafío verbal, para 
marcar desacuerdo y contribuir a la degradación de la imagen del rapero destinatario. Como 
señala Rigatuso (2016), la presencia de la voz papá con sentido metafórico ubicada al final de 
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la emisión como estrategia de realce pragmático opera en el plano dialógico y enfatiza la 
expresión de disconformidad. Así se evidencia en los siguientes casos: 
 

(9) Contexto: Batalla “Royal”. En fase de apertura, el rapero Seed asegura que su contrincante no 
tiene conocimientos sobre rap, para intentar minimizarlo. 
 
Emisor Seed -------------------------->Destinatario Exe 
(varón - 30 años)      (varón - 22 años) 

 
¿Cómo te cambió la cara, papá? 
Los pibes tienen ritmo clickclack 

 
(10) Contexto: Batalla “So fresh”. En instancia de terminación, el rapero Wutangjuan interpela a 
su interlocutor en relación con la actividad de rapear en colectivos de línea urbana, una de las 
prácticas frecuentes de los raperos. 
 
Emisor Wutanjguan ------------------>Destinatario Jano 
(varón - 28 años)              (varón - 22 años) 
 
En realidad no sé si tengo o no trayectoria 
Pero el underground me lo gané yo mismo 
¿cuándo rapeaste en un colectivo, papá? 
Ojalá algún día lo experimentes 
 

La forma apocopada pa también se registra en la gran mayoría de los casos en modo 
interrogativo: 

 
(11) Contexto: Batalla “Royal”.  
 
Emisor Seed--------------------------->Destinatario Exe 
(varón - 30 años)      (varón - 20 años) 

 
¿Cuál hay? si vos no cortás ni pinchás 
Estoy haciendo hiphop 
vos, ¿qué haces, pa? 

 
A su vez, también se registra el uso de la fórmula papi en posición final, en modo asertivo, 

con usos similares a los destacados para el caso papá y, en el siguiente ejemplo, motiva, 
además, la coincidencia de sonidos: 

 
(12) Contexto: Batalla “Del puerto freestyle”.  

 
Emisor Jele  -------------------------->Destinatario Naza 
(varón - 30 años)     (varón - 25 años)                   

 
Yo no me vendo, entonces, papi  
Yo no me vendo, este será gratis  

 
 

Fórmulas de tratamiento que son resultado de extensiones semánticas de distintas 
formas léxicas 
 
Integran este grupo el tratamiento negro y sus variantes y el empleo metafórico como vocativo 
para el público del nombre del bar donde se desarrolla la batalla de rap. 
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Negro, nigger, nigga 
 
En nuestro corpus, encontramos con elevada frecuencia la fórmula de tratamiento en modo 
vocativo negro y las importaciones léxicas nigger-nigga. En posición inicial, en la fase de 
apertura conversacional, este conjunto de fórmulas adquiere un valor similar a hermano, se 
vuelve afiliativo, de contacto. Por su parte, en posición intermedia o final, adquiere matiz de 
desacuerdo y se vincula con actividades de imagen de desafío, al igual que en modo 
interrogativo, en el que se observa un encadenamiento de fórmulas dirigidas al destinatario, 
con sentido irónico (14): 
 

(13) Contexto: Batalla “Del puerto freestyle”.  
 
Emisor L-San ------------------------>Destinatario Yayi 
(varón - 25 años)     (varón - 23 años) 

 
Cada vez que yo voy entrando 
Pará, negro, ya me estoy recalentando 

 
(14) Contexto: Batalla “Doble H”. En la fase de orientación, el rapero Wutangjuan interpela a su 
contrincante y realiza un encadenamiento de fórmulas de tratamiento en su forma vocativa 
alineadas en posición final. La que cierra el turno de improvisación es la voz negro: 

 
Emisor Wutangjuan  ---------------->Destinatario Muzi 
(varón - 28 años)      (varón - 25 años)                 

 
¡Ay, que pase el siguiente! 
¡Qué original, parcero! 
Era barbijo, boludo 
Y te trajiste un babero, hermano 
Siempre quejándote de algo 
¿a ver si acotamos, negro?  

 
(15) Contexto: Batalla “Doble H”. El rapero Jele, en instancia inicial, refiere a su adscripción a la 
cultura hiphop. 
 
Emisor Jele --------------------------->Destinatario Kid Santana 
(varón - 30 años)      (varón - 23 años) 

 
Hiphop, negro, 
bien representado 

 
Al igual que lo que sucede con otras fórmulas expresadas en código marcado (inglés), el 

caso de nigger/nigga/negga permite constatar la búsqueda de sonoridad con palabras en 
cercanía, como sucede en los siguientes ejemplos, en los que la voz nigga funciona como 
intensificador del recurso de la rima: 

 
(16) Contexto: Batalla “Del puerto freestyle”. En fase de apertura, el rapero Hacke refiere a su 
propia práctica de rap. 
 
Emisor Hacke ------------------------>Destinatario Rial 
(varón - 23 años)      (varón - 23 años) 
 
Porque saben que todos los días 
Tiro melodías, nigga 
 
(17) Contexto: Batalla “Del puerto freestyle”.   
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Emisor Hazel--------------------------->Destinatario Seed 
(varón - 22 años)      (varón - 30 años) 
 
De buena cepa,  
pero dejá la vida,nigga 
Se van como un insecto  
con insecticida 
 

En síntesis, esta fórmula de tratamiento se asocia a, por un lado, cuestiones vinculadas 
con la cultura hiphop, con valor identitario y, por otro, cuestiones de rima, con un uso 
intensificador.  
 
 
Usos metafóricos para la apelación al público 
 
En relación con la estructura conversacional de la batalla de rap, se advierte que, en la fase 
de preparación conversacional, en boca del presentador o anfitrión del evento, es muy 
frecuente encontrar el uso del vocativo como llamado de atención, para despertar el interés 
del público, y se suele acudir al nombre del espacio en el que se desarrolla el evento: 

 
(18) Contexto: Batalla “Royal”. En la fase conversacional de preparación, el anfitrión arenga al 
público y convoca a los raperos para que se acerquen al escenario. Esta instancia oficia como 
“llamado de atención” hacia el público y acondiciona el ambiente para la recepción.  
 
Emisor Natanael ------------------>Destinatarios  
(varón- 28 años)                  
 
¡Royal, que se pudra! 
 

En este caso, el uso vocativo de carácter metafórico “Royal” se asocia a un contexto 
sociocultural específico (Rigatuso, 2009), que refiere al nombre del bar en el que se desarrolla 
el evento y se constituye como vocativo para convocar y arengar al público en la fase 
conversacional de preparación del evento. Asimismo, en otras ocasiones se usa el tratamiento 
vocativo gente (o su variante marcada en inglés people) para la designación nominal plural en 
vínculos sociales. Este empleo coincide con el uso registrado por Rigatuso relativo a las formas 
de apelación de los conductores o animadores de televisión, en su trato con la audiencia. 
 
 
Fórmulas de tratamiento que son resultado de extensiones metafóricas que operan 
como insultos ficticios 
 
Como hemos señalado a lo largo del trabajo, en el contexto de la batalla de rap, los actos de 
habla descorteses de los raperos no están destinados a amenazar la identidad del otro. Para 
estos jóvenes los actos anticorteses no intentan denigrar la identidad o la imagen del otro, 
sino que, por el contrario, el uso de disfemismos o insultos ficticios (Rigatuso, 2009) operan 
en clave lúdica como formas afiliativas e identitarias y constituyen una manifestación de 
anticortesía en sus prácticas discursivas (Zimmermann, 2003). Según Labov (1972), esto se 
debe al hecho de que se trata de un ritual, un juego verbal de simulación de poder limitada 
al grupo de amigos o compañeros, en el marco de un contexto específico; el mismo trato, en 
boca de otros participantes, se tomaría como insultante y agresivo, atacando la pretensión de 
ser una persona respetable, entre jóvenes que no se conocen. De esta forma, la identidad 
juvenil y la gestión interrelacional se construye sobre la base de un intercambio ritualizado 
de insultos como manifestación del fenómeno de anticortesía.   
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En contribuciones previas (Arias, 2019), aludimos a la importancia de los insultos rituales 
para la gestión interrelacional de los vínculos y a la funcionalidad que adquieren en la 
interacción improvisada.2 

En las interacciones de rap registradas para este trabajo encontramos una gran variedad 
de insultos ficticios para el grupo etario de jóvenes en relación con: 
- Características físicas y/o psíquicas: gil, pajero, imbécil, pelotudo, pillo, canalla, careta. 
- Capacidad de improvisación: cazaflá, torpe, looser, bobo. 
- Conductas o actitudes valoradas como negativas: bigote, payaso. 

Prestaremos especial atención a las fórmulas de aparición más frecuente: perro, 
motherfucker/madafaca y confite. En el contexto de interacción en rap, este tipo de fórmulas, 
por lo general, adquieren centralidad en las fases de desafío verbal y, en particular, en las 
instancias de orientación en las que el rapero debe esgrimir su “defensa”, en un turno reactivo 
a lo dicho previamente por su interlocutor.  
 
 
Perro 
 
Algunas de estas formas, que en su extensión pasan a funcionar desde el punto de vista 
comunicativo como tratamientos, integran lo que Rojas Mayer (1994) ha denominado 
metáforas de la oralidad, con su origen en los campos léxicos de los animales y de los 
vegetales. Un ejemplo recurrente en nuestro corpus, en el campo léxico de los animales lo 
representa la fórmula de tratamiento perro, que adquiere un carácter afiliativo, lúdico y 
creativo entre los raperos registrados.  

 
(19) Contexto: Batalla “Royal”. En la instancia de terminación, el rapero Hazel señala: 
 
Emisor Hazel------------------>Destinatario GNZ 
(varón - 25 años)                   (varón - 23 años)                 
 
A ver si la entendés, perro 
¿no te sale? 

 
En las entrevistas los raperos admiten emplearlo como modo de llamado de atención, entre 

pares, en la fase de preparación conversacional en contextos de uso espontáneo: “todo piola, 
perro” (rapero Dylan, varón 13 años), “acá, con los perros” (rapero Real Fresh, varón 26 años). 
Asimismo, admiten hacer un uso creativo y ficticio de sus fórmulas de tratamiento como 
nombres de pila para relaciones de extrema cercanía y confianza, que fortalecen lo afiliativo. 
Así lo expresa uno de los entrevistados: “bro, hermano, perro. Nos re bizarreamos, nos 
decimos cualquier cosa. Con Franco hablamos así… ¿qué hacés, Ricky? ¿Qué haces…? Así, 
nombres bizarros. Cualquier cosa, cualquier boludez. ¡Eh, bro! ¿qué haces, perro, cómo 
andas?” (rapero Simmer, varón 22 años). 

Como se observa en estos testimonios, entre el grupo de amigos pertenecientes al rap 
establecen formas dinámicas y creativas de fórmulas de tratamiento, tendientes a fortalecer 
sus lazos afectivos y provocar hilaridad.  
 
 
 
 
 
 
 

 
2 En nuestro estudio relevamos que el insulto, en sus variadas formas, opera como un elemento de refuerzo de 
solidaridad e identidad grupal, dado que se convierte en un aspecto constituyente e ineludible del duelo.  
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Motherfucker/madafaca 
 
Reviste especial atención el uso de la fórmula hijo de puta y la importación léxica en lengua 
inglesa motherfucker, cuya representación fónica y gráfica adaptada más extendida entre los 
raperos es madafaka.3 
 

(20) Contexto: Batalla “So fresh”. En la fase conversacional de terminación, el rapero Wutangjuan 
 
Emisor Wutangjuan------------------>Destinatario Jano 
(mujer - 28 años)                            (varón - 23 años) 

 
Haciendo esto en Bahía Blanca, catrasca 
Pero me porto bien, madafaka 

 
En tanto que la fórmula madafaka funciona como léxico cristalizado en los intercambios 

ritualizados, la voz hijo de puta, en algunos casos, da cuenta de las actitudes de los hablantes 
que, en su carácter de receptores de esas formas, evalúan su uso y lo consideran en su sentido 
literal, como se observa en el siguiente ejemplo: 

 
(21) Contexto: Batalla “Royal”. En la fase de terminación, el rapero Simmer reacciona y responde 
a su adversario al hacer recibido el insulto pedazo de hijo de puta 
 
Emisor Simmer------------------>Destinatario Django 
(varón - 22 años)                       (varón - 23 años) 

 
Si vos tenés respeto no me decís hijo de puta 
Y dejás que las respuestas fluyan  
Mi mamá es sagrada, no sé la tuya 

 
 
Confite 
 
Además de las fórmulas de tratamiento ritualizadas en la batalla de rap encontramos el caso 
de la voz confite, por derivación de confianza: >confi asociado a la creatividad y a la capacidad 
de estos elementos de funcionar en clave humorística. 
 

(22) Contexto: Batalla “So fresh”. En la instancia de orientación, la rapera Ziva interpela a su 
adversario cuestionando su trayectoria y usando la forma confite. 
 
Emisor Ziva------------------>Destinatario Hazel 
(mujer - 20 años)                (varón - 23 años) 
 
¿Qué yo me paso de confianza? 
y vos ¿de dónde saliste? 
¿de qué navidad te perdiste, confite? 

 
En los casos registrados en nuestro corpus, la voz confite funciona como extensión 

metafórica relativa a alguien que se comporta con extrema confianza o de manera extraña. 
 
 
 
 

 
3Dado que nuestro corpus se compone de intercambios orales, para consignar la forma escrita de este término 
empleada por los raperos, tomamos como referencia la forma madafaka usada por ellos en intercambios escritos a 
través de mensajería instantánea.  
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Vocativo eco 
 
Por último, cierra el conjunto de las fórmulas de tratamiento nominales empleadas por los 
raperos producto de extensiones semánticas, la dinámica del llamado vocativo eco, mediante 
el cual se usa como fórmula para el trato directo una voz empleada anteriormente en el 
discurso de su interlocutor, que incorpora y repite en el discurso propio asignándole la 
función de tratamiento (Rigatuso, 2007). En el ejemplo que se presenta, sucede con el uso de 
la palabra prototipo, que es introducida por un rapero para demostrar su destreza en la 
improvisación. En el turno de improvisación siguiente es usada por el interlocutor y 
finalmente el primer emisor la convierte en vocativo eco: 
 

(23) Contexto: Batalla “Royal”. En la instancia de terminación, los raperos se refieren a su 
originalidad en el estilo de rapear y se construye el vocativo eco con la palabra prototipo. 
 
Emisor Ariez------------------>Destinatario Hazel 
(varón - 30 años)                 (varón - 23 años)                 

 
Rapeo hace años, sin prototipo 
Dan réplica, se quiere morir  
hasta tu equipo, ¡ja! 

 
Emisor Hazel------------------>Destinatario Ariez 

 
Es un prototipo  
cuando suena voz de pito 

 
Emisor Ariez------------------>Destinatario Hazel 

 
Menos mal que el jurado está 
Si no ni siquiera llegarías a experimentarte, prototipo  

 
Como se observa, el rapero Ariez modifica su emisión, en el marco de la interacción, y la 

ajusta a las necesidades reales de la comunicación. 
 
 
Usos pronominales 
 
En relación con los usos discursivos de las fórmulas de tratamiento pronominales, en la fase 
de terminación de los intercambios se advierte la presencia de una estructura formulaica que 
constituye uno de los mecanismos más empleados para la construcción de la identidad en el 
rap y en la que se evidencia la gestión interrelacional de los participantes a partir de una 
estrategia de polarización: “recortarse favorablemente en su individualidad frente al 
contrincante para exaltar la imagen propia mediante la focalización explícita del papel del 
emisor y de su destinatario” (Haverkate, 1994: 133). Esta estructura discursiva conformada 
a partir del contraste establecido por el pronombre de primera persona frente el pronombre 
de segunda y tercera persona, constituye una estrategia que le permite al rapero productor 
del discurso establecer oposiciones, al servicio de la construcción de su autoimagen e 
identidad. Sintácticamente, se construye a través de dos bloques paralelos, enlazados a través 
de elementos conectivos (aditivos o contrastivos), con el propósito de demostrar la 
superioridad del emisor y la desvalorización hacia el destinatario (Arias, en prensa). 

De esta forma, el bloque de sentido asociado con la primera persona en singular (yo) revela 
una marcación autonómica, es decir, la búsqueda por parte del productor del discurso de 
recortarse del grupo, proyectarse con “contorno propio” (Bravo, 2003) y provocar la exclusión 
discursiva de su interlocutor. Así, en general, contribuye en la construcción de una realidad 
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simbólica que pone de manifiesto el sistema de valores que opera en la elaboración de su 
propia imagen como rapero. Por caso, en la vasta selección de ejemplos que conforman 
nuestro corpus, se evidencia el valor que adquiere el acto de caminar la calle, en 
contraposición a movilizarse en un medio de transporte.  

Por su parte, el bloque de sentido asociado al destinatario, focalizado explícitamente a 
través de los pronombres de segunda o tercera persona en singular(vos/él/ella) se construye 
sobre la base de la degradación de la aloimagen en relación con el desprestigio hacia elementos 
clave de la cosmovisión hiphop, como la autenticidad. 
 

(24) Contexto: Batalla “Royal”. En la fase de orientación.  
 
Emisor Seed------------------>Destinatario Exe 
(varón - 30 años)                 (varón - 23 años)                 

 
Yo vine pateando y vos viniste en remise 
Es la diferencia, los pibes que tienen la ciencia 
La conciencia, también mantienen la esencia 

 
Esta fórmula contrastiva, además de funcionar conversacionalmente como un enunciado 

final y poner de manifiesto la eficacia en el contexto de la batalla, revela el sistema de creencias 
de los participantes en relación con la legitimidad en su rol. 
 
 
Conclusiones 
 
Lejos de pretender exhaustividad, este trabajo ofrece una forma de apertura hacia el fenómeno 
de las fórmulas de tratamiento en la práctica del rap en jóvenes participantes. De esta manera, 
el sistema de fórmulas de tratamiento nominales y pronominales, pone de manifiesto la 
riqueza de formas desplegadas, especialmente, en el dominio de las relaciones sociales a 
través de las producciones discursivas de rap improvisado. 

Para la realización del modo vocativo, las fórmulas de tratamiento relevadas con mayor 
frecuencia son resultado de procesos metafóricos de términos de parentesco y usos ficticios 
que operan como insultos afiliativos. Estas fórmulas despliegan sus posibilidades de 
funcionalidad sociolingüística y pragmática en la interacción en el rap. A modo de síntesis, 
podemos condensar esta funcionalidad en dos direcciones: por un lado, usos con valor 
afectivo relacional y, por otro, un nutrido conjunto de funciones asociadas a valores 
expresivos y connotativos propios del contexto de la competencia de rap: usos irónicos para 
provocar hilaridad y creatividad en la improvisación, actividades de amenaza hacia la 
aloimagen o usos vinculados con el juego verbal sonoro de los intercambios en rima (en 
particular, en lo relativo a las transferencias léxicas provenientes del inglés). Un aspecto que 
seguiremos abordando en futuras investigaciones se refiere al empleo extendido de las 
fórmulas de tratamiento evocativas del inglés provenientes del campo léxico de la cultura 
hiphop, en tanto actividad de imagen de vínculo y adscripción a una tradición asociada con 
valores de la cultura afroamericana. Por su parte, en relación con los usos pronominales, en 
especial, adquiere relevancia la estructura contrastiva de focalización explícita para los 
pronombres de primera, segunda y tercera persona, mecanismo ampliamente productivo y 
funcional para la gestión interrelacional, la marcación autonómica y la construcción de 
identidades de los participantes.   
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