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RESUMEN 
 

Sebastián Matías Muñoz Tapia 
Director: Pablo Federico Semán 

 
 
 

Esta tesis trata sobre cómo se construyen, sostienen y proyectan las carreras con la 
música rap y cómo ello se asocia con el problema de la individualidad. Así, mediante una 
perspectiva etnográfica se realiza un estudio del caso de un rapero y productor del 
conurbano de Buenos Aires –Núcleo–, su grupo –La Conección Real– y su home-studio de 
grabación –El Triángulo. Se propone que las categorías de “jugársela” y “estar jugado” 
cristalizan los modos de hacer y significar las trayectorias raperas, mediante el 
reconocimiento de la incertidumbre, la actitud de arriesgarse por el objetivo de vivir de la 
música y la valorización del individuo. Esto se sustenta en el desarrollo de un conjunto de 
habilidades y la elaboración de la obra artística, vinculadas a personas (la familia, los 
amigos, los raperos y la “cultura hip-hop”), objetos, espacios y “energías”. De este modo, 
en primer lugar, la tesis narra el desarrollo histórico del rap en Buenos Aires enfatizando las 
transformaciones estéticas y tecnológicas que se generaron en la música desde los años 
‘2000. Esta historia está signada por la digitalización, los cambios en las relaciones entre 
sus principales actores (sellos, artistas, consumidores), el aparecimiento de un segmento de 
emprendimientos musicales novedosos y el proceso popularización del rap en esta ciudad. 
En segundo lugar, se investiga la forma en que una serie de jóvenes se involucraron y se 
dedicaron al rap, aprovechando un conjunto de oportunidades propias de la situación 
contemporánea y cómo enfrentaron los desafíos para darle continuidad a su que-hacer. Se 
plantea que en carreras estabilizadas cíclicamente por mediadores múltiples, el formato del 
rap promueve grupos de trabajo flexibles que realzan la figura individual. En tercer lugar, la 
tesis se focaliza en un conjunto de situaciones y prácticas que dan cuenta de un “hacer 
rapero” que combina cuestiones laborales, de amistad y artísticas mediadas por tecnologías, 
patrones de acción y valoración estético-sociales. En esa línea, se estudia la localización y 
la producción de proximidad de un home-studio, las dinámicas de creación musical de un 
“sonido rapero” y un “saber moverse” para gestionar la economía, la reputación y las 
interacciones. Finalmente, se trata la auto-construcción a través de la obra artística (en 
canciones, redes sociales y tatuajes). Se expone que la elaboración del personaje público 
del artista al mismo tiempo que acentúa las fragilidades y las fuerzas personales, se 
presenta ligado a relaciones interpersonales y “energías”. Esto último, permite indagar en 
una teoría nativa del “jugársela”. De este modo, la presente tesis intenta contribuir a los 
debates sobre arte, trabajo, culturas populares, individualización, digitalización y el 
desarrollo del rap en Argentina.  
 
PALABRAS CLAVE: Carrera Artística, Rap, Mediaciones, Individualización, 
Digitalización. 
 

Buenos Aires, 
Octubre 2020 
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ABSTRACT 
 

Sebastián Matías Muñoz Tapia 
Director: Pablo Federico Semán 

This thesis aims to analyze how careers are built, sustained, and projected within rap 
music and how this is associated with the construction of individuality. Thus, through an 
ethnographic perspective, the thesis is a case study of a rapper and producer from the 
Buenos Aires suburbs –Núcleo–, of his group –La Conección Real– and of his recording 
home-studio –El Triángulo. The thesis claims that the categories of “jugársela”(“take a 
risk”) and “estar jugado”(“in a bind”) crystallize the ways of doing and signifying rap 
trajectories through the recognition of uncertainty, the attitude of taking risks to make a 
living from the music, and for the self-valorization as an individual. These are based on the 
development of a set of skills and the elaboration of the artistic work linked to people 
(family, friends, rappers, and the “hip-hop culture”), objects, spaces, and “energies”. Thus, 
first of all, the thesis narrates the historical development of rap in Buenos Aires by 
emphasizing the aesthetic and technological transformations that were generated in music 
since the 2000s. This history is marked by the digitalization, the changes in the 
relationships among its main actors (record labels, artists and consumers), the appearance 
of a segment of new musical ventures and the popularization process of rap in this city. 
Secondly, it investigates how a series of young people got involved and have dedicated 
themselves to rap by taking advantage of a set of opportunities, that is typical of the 
contemporary situation, and by facing the challenges to be able to sustain the continuity of 
their way of doing rap. It is argued that in careers stabilized cyclically by multiple 
mediators, the rap format promotes flexible working-groups that enhance the individual 
figure. Thirdly, the thesis focuses on a set of situations and practices that show a “rapper 
know-how” that combines labor, friendship, and artistic issues mediated by technologies, 
patterns of action and aesthetic-social assessment. Following this line of study, this thesis 
contemplates the location and the production of proximity in a home-studio, the dynamics 
of musical creation of “rapper sound”, and the skills to manage the economy, reputation 
and interactions. Finally, the self-construction through the artistic work (in songs, social 
networks, and tattoos) is discussed. The thesis demonstrates that the elaboration of the 
artist’s public character accentuates his weaknesses, but also ponders his personal strengths 
linked to interpersonal relationships and “energies”. Simultaneously, it allows for 
investigation of a native theory of “jugársela”. In this way, the thesis intends to contribute 
to the debates on artistic work, popular cultures, individualization, digitalization, and the 
development of rap in Argentine. 

 
KEYWORDS: Artistic career, rap, mediations, individualization, digitalization.  
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VIDEOGRAFÍA CITADA DE NÚCLEO   
 
2014: Núcleo aka TintaSucia, Me Quiero Ir…  
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=LslHiwXxqak   
2014: El Núcleo del Triángulo - Documental (Francisco Bauer),  
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=IPWhxbWtKJ8&t=1256s   
2015: Núcleo - “24/Siempre”, 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=ZGj00MglyBo   
2018: Núcleo aka TintaSucia – “Classic Shit”,  
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=LRQwEK2kwrY   
2018: La Conección Real - “Showtime”, 
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=bmpI3Bvw_U0   
2018: Núcleo aka TintaSucia - "Viaje al Desierto",  
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=UlKLS5nQ5tw   
2018: Núcleo aka TintaSucia - Desgraciado con suerte,  
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Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=ZE0ACxKHzqI   
2018: Núcleo aka TintaSucia - Ego,  
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=B9bXzVCgJ64   
2019: Serie Broder, Disponible en Contar: https://www.cont.ar/   
 

DISCOGRAFÍA CITADA DE NÚCLEO  
 
2009: (álbum) Holocausto Verbal.  
Disponible en: https://open.spotify.com/album/3q0neFyqMiRWe31CRXAU0h 
2010: (álbum) Desde el Cubículo de la Verdad, Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=fJ7iGZZSlow&list=PL30197F1D710955FB 
2012:(álbum) Mi Sangre, Mi Familia.  
Disponible en: https://open.spotify.com/album/38accQcEXQzCpovgiW6ZUp 
2013: (álbum) 3.0. Disponible en: 
https://open.spotify.com/album/7hmf3b1yOjIEytdObrjsFI 
2015: (single)  “Nocturno”,  
Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=t2MPQbxd2Y0 
2015: (álbum) El Idioma De Los Samplers. Disponible en: 
https://open.spotify.com/album/4JpAJvVzl5QeCkSDn43H34 
2016: (álbum) R.E.A.L.  
Disponible en: https://open.spotify.com/album/732POQsK0fP10LGDoFsnOv 
2016: (single) "Lo que valgo",  
Disponible: https://www.youtube.com/watch?v=ydgIQcLQlPs 
2018: (álbum) Viaje al Desierto.  
Disponible en: https://open.spotify.com/album/1vSXbXkkRFwGhCI7kZHjSm  

GLOSARIO  
 
- Beat: Parte instrumental de una canción de rap, realizada generalmente por computadoras 
y softwares o máquinas de ritmos y samplers. También llamados “instrumentales”, “pistas” 
o “bases”. 
- Beatbox: Producción de sonidos, especialmente de batería, a través de boca, nariz, labios, 
lengua y voz. 
- Beatmaker: Personas que hacen beats, también llamados “productores”. 
- Beatmaking: Realización de beats. 
- Beef: Palabra que se le da a la discusión o conflicto entre raperos, con posibilidad de pelea 
física.  
- Boom-bap: Estilo de rap inicialmente producido a mitad de los ‘90 en Nueva York. Tiene 
como eje estructurador el sampling que se combina con ritmos programados en velocidades 
que van desde los 80 a los 98 BPM (beat per minute), en que se acentúa el bombo (boom) y 
el redoblante (bap). Como referentes se puede nombrar a los productores* RZA, Dj Premier 
o Pete Rock. 
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- Breakbeats: Secciones de una canción donde aparece sólo aparece una sección 
instrumental de batería. En las primeras etapas del rap, tal parte es repetida por el DJ 
mediante sus dos bandejas (tornamesas) y una mezcladora. Es ahí donde el MC* hacía gala 
de sus habilidades para rapear. 
- Crew: Del inglés tripulación. En el hip-hop refiere a un grupo de personas, que pueden ser 
amigos, quienes se identifican mutuamente por algún tipo de proyecto común.  
- DAW: Del inglés Digital Audio Workstation (estación de trabajo de audio digital), refiere 
al software que permite la grabación, producción y edición de audio digital, instalados en 
computadoras y posibles de ser asociados a interfaces de audio (“las placas”) y 
controladores MIDI.  
- DJ (o DeeJay): Persona que suele pasar música en fiestas, radios o bares. En el caso del 
hip-hop, además se caracteriza por prácticas como el scratch*, el beatjungle o el pass-pass, 
en que utilizando un mixer, vinilos y tornamesas (a veces computadoras e interfaces como 
Serato o Traktor) se intensifica la intervención sobre la performance que realiza.  
- Feats: Del inglés featuring, que refiere a las colaboraciones entre raperos, esto es, hacer 
canciones con otros MC.  
- Fecha o Evento: Hace referencia a un recital, competencia o encuentro con más 
actividades. 
- Flow: Característica del rapeo referida a la fluidez asociada al tono e intención de la voz y 
cómo se adapta –fluye– en la base musical. Acentuación de las silabas en cada frase 
respecto al ritmo de la base instrumental que posee cada canción. La métrica, se acerca más 
a la rítmica, a los cortes y la acentuación silábica.  
- Freestyle: Improvisación en el rap, pero también puede usarse en otras disciplinas 
(scratch, breaking, etcétera). En Argentina el término se ha hecho conocido gracias a las 
competencias (o “compes”) de freestyle (o “free”) de rap (como el Quinto Escalón). 
- Freestyler: Personas conocidas por realizar freestyle.  
- Hip-Hop: conjunto de un mínimo cuatro disciplinas: MC, DJ, Graffiti y Breaking. A veces 
denominado “cultura” o “la cultura”. Asimismo en muchas oportunidades se refiere a la 
música rap como hip-hop.  
- Instrumental: v. beat. 
- MC: Del Inglés Master of Ceremony, o maestro de ceremonias, es el nombre que se le da 
a quienes rapean. También llamados raperos. 
- Métrica: v. flow. 
- Pista: v. beat. 
- Productor: Puede tener al menos tres significados al interior del rap argentino: quien hace 
los beats (beatmaker*); quien graba, ecualiza y masteriza; o quien organiza eventos. 
- Rap: Una de las disciplinas del hip-hop asociada al canto rapeado. Considerado como 
género musical, la música rap suele incluir la parte cantada (el rap), y la base musical 
instrumental (o beat) sobre la que el rapero rapea. Una técnica privilegiada para hacer 
beats* es el uso del samples* y la producción* por máquinas de ritmos, samplers o 
softwares.  
- Rapear: Acción de cantar rítmicamente sobre una base instrumental o beat.  
Rapero/a: v. MC. 
- Sample: Del inglés muestra, son pedazos de otras canciones o sonidos que se montan 
sobre una canción nueva. 
- Sampler: Dispositivo para trabajar con samples, esto es, samplear, como el emblemático 
AKAI MPC. 
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- Scratch: Movimientos adelante y hacia atrás con un disco de vinilo en una tornamesa, en 
que existe un mixer o mezcladora que corta los sonidos. El sonido emitido es silenciado –a 
veces en milisegundos– por la otra mano que tiene contacto con los “faders” de un mixer o 
mezclador. A esto último se le denomina “cortes”. El movimiento de la mano que va al 
vinilo permite cambiar las tonalidades: si se mueve más rápido el sonido será más agudo, si 
se mueve más despacio será más grave. Los “cortes” de la mano que van al mixer dividen 
el audio, pudiendo realizar una serie de patrones rítmicos. Las diversas combinaciones de 
ambas manos sobre tales objetos se denominan “trucos”, cada uno con distintos nombres 
(baby, chirp, transformer, flare, orbit, boomerang, etc). Junto con el pass-pass y el beat–
jungling es parte de una disciplina particular denominada “tornamesismo” en que se suele 
decir que las tornamesas se transforman en “verdaderos instrumentos musicales”. Acá un 
ejemplo, de Dj Rafik sobre lo que es el scratch: 
https://www.YouTube.com/watch?v=9eV52DijSc4 
- Scratchar: Acción de hacer scratch. 
- Skills: Palabra nativa para hablar de distintos tipos de habilidades, por ejemplo al rapear, 
ser DJ o hacer graffiti. A veces utilizan la palabra “yeite”, que es un argentinismo para 
referirse algo similar.  
- Trap: Estilo de rap iniciado en el zona sur de Estados Unidos, identificado principalmente 
con la ciudad de Atlanta a fines de los ‘90. Sus temáticas remitían a la crónica de los 
barrios bajos, la vida delictiva y alardes sobre dinero, droga y sexo. La palabra trap, 
significa trampa y se asociaba a las trap house o lugar de venta de drogas. Musicalmente se 
caracteriza por instrumentales de un promedio de 70 BPMs, en que juega un bombo y 
redoblante más lento con el cambio de velocidad de los hi-hats. Se utilizan bajos y bombos 
con fuertes sub-graves, cercanos a la sonoridad de la máquina de ritmos Roland 808.  Ya 
entrado los ‘2010, alcanza mayor popularidad en Estados Unidos, se expande al resto del 
mundo y hora y es uno de los sonidos dominantes de la música mainstream con artistas 
como T.I., Yo Gotti, Young Jeezy y Gucci Mane, y desde los 2010, Migos, Future, Rae 
Sremmurd y Asap Rocky. 
- (t)rap: Utilizaré ‘(t)rap’ y ‘(t)raperos’ para acentuar la emergencia del trap* y su 
delimitación ambivalente y en disputa respecto al rap. Algunas veces parecen géneros 
contrapuestos, especialmente al acentuar una estética distinta al boom-bap*, al que se liga 
la palabra rap. Otras están en directa conexión, considerando al rap una forma más general, 
que puede abarcar al trap (cómo sucede en el caso estadounidense, donde trap parece 
corresponder a un subgénero del rap). 
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