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Resumen: En este trabajo se analiza la presencia del discurso machista en canciones
populares, desde la perspectiva del amor romántico. Se examinan tres canciones: “Eres Mía”
de Romeo Santos, “Por ser tu mujer” de Natalia Jiménez y “No te contaron mal” de Christian
Nodal. El análisis se realiza a partir del diseño de un artículo periodístico, teniendo en cuenta
el sustento teórico de distintas fuentes bibliográficas. Los resultados muestran que,
efectivamente, las canciones románticas seleccionadas presentan en su interior un discurso
machista; expresado principalmente a través del sexismo y la cosificación de la mujer.
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MARCO TEÓRICO-PRÁCTICO

Contextualización del objeto de investigación

En la actualidad, el discurso machista se ha propagado a prácticamente todos los

entornos sociales y culturales, determinando acciones y pensamientos conservadores, que

limitan principalmente a las mujeres. Esta problemática se origina a partir del pensamiento

colectivo de superioridad del hombre, como posición hegemónica, que ha predominado por

muchos años y que aún se sigue reproduciendo. El machismo es aprendido y reforzado por

medio de la socialización, tanto en hombres como mujeres, a partir de instituciones políticas

y sociales, el lenguaje, el arte y los medios de comunicación.

La desigualdad de género, misoginia y sexualización de la mujer son consecuencia

directa de una cultura patriarcal, devenida de la necesidad del hombre por marcar una

posición de superioridad ante una sensación de amenaza, por ello en algunas ocasiones

recurren a la fuerza física para sustentar esta creencia (González 2009). Sin embargo, el

discurso machista no siempre es evidente, en la esfera musical puede ocultarse a través de la

perspectiva del amor romántico, transmitiendo mensajes y promoviendo conductas que

resultan perjudiciales a nivel social.

Desarrollo de la investigación

El proyecto tiene como propósito principal demostrar cómo se manifiesta el discurso

machista en las canciones románticas seleccionadas, con el objetivo de concientizar, por

medio del artículo periodístico, sobre la presencia de discursos machistas tanto en la música

popular como en diversas esferas de la vida; ya que este es el primer paso para evitar

alimentar y promover estas representaciones y, más bien, adoptar una postura de rechazo

hacia el sistema patriarcal.
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El proyecto, además, tiene como finalidad contribuir a la musicología feminista y los

estudios de género desde la perspectiva del amor romántico; el cual es un aspecto cotidiano

en la vida de la mayoría de las personas, que requiere ser expuesto y analizado de forma

crítica.

Es importante resaltar que la literatura seleccionada como base de la investigación

pertenece, en su mayoría, a mujeres; ya que tomamos en consideración lo aprendido durante

el curso. Dentro de dicha literatura se incluyen escritos evaluados en el curso, recomendados

por la profesora y propios de la búsqueda de fuentes bibliográficas. Además, para cada

canción utilizamos distinta literatura, adecuada a los temas tratados y analizados.

Para el análisis de la canción de Romeo Santos utilizamos el artículo de Oneida

Chirino titulado: “La violencia de género y los medios de comunicación social”, junto al

artículo de Virginia Guarinos sobre “Estereotipos y nuevos perfiles de mujer en la canción de

consumo''. De la romántica a la mujer fálica”; complementando sus aportes.

Por otro lado, utilizamos mayormente el libro de “Mujeres que ya no sufren por

amor” de Coral Herrera en el análisis de la canción de Natalia Jiménez, tratándose el amor

romántico desde una perspectiva femenina, que de igual manera alimenta el machismo. De la

mano, el escrito de LasTesis y el artículo de Carlos Vargas sobre “El amor, el enamoramiento

y el cuerpo: líneas de reflexión sobre el amor romántico en la música latinoamericana (salsa)

y la fotografía” permitieron abordar una perspectiva similar al libro de Herrera.

Por último, para el análisis de la canción de Cristian Nodal, utilizamos el artículo de

Mari Luz Esteban y Ana Távora “El amor romántico y la subordinación social de las mujeres:

revisiones y propuestas”; permitiendo un análisis desde la perspectiva sexual y la cosificación

del cuerpo femenino, temas presentes en la letra de la canción.

A pesar de que no se utilizaron dentro del análisis, se tuvo en cuenta otros artículos y

videos para el análisis; el artículo de Sara Reñores de “El machismo en la música más allá del
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reggaetón”, nos permitió considerar canciones diferentes del género de reggaetón y poder

centrarnos en las canciones románticas, ya que estas no tienen una letra tan explícita;

mientras que los artículos facilitaron el reconocimiento del machismo en canciones, incluso

interpretadas  por mujeres.

El video “¿Cómo te suena?” de les estudiantes de la Escuela de Arte José María Cruz

Novillo de España nos sirvió, desde el inicio de la investigación, como ejemplo de lo que

queríamos realizar como producto final. A pesar de no ser el mismo tipo de producto, nos

permitió tener una idea de cómo desarrollar el análisis, observando primero la letra de las

canciones para poder relacionarlo con la literatura, sin escuchar la música, así como lo

realizan les estudiantes en el video, para poder tener más claro el mensaje y enlazarlo

apropiadamente con la bibliografía.

El desarrollo del análisis de las canciones románticas nos permitió explorar las

inquietudes del grupo de trabajo, en relación a la pregunta de investigación, por medio de los

referentes bibliográficos que utilizamos como punto de partida y el criterio propio de cada

una de nosotras; potenciado durante el transcurso de las clases de Música, Sociedad y

Cultura.

El resultado del estudio refleja las expectativas del grupo. Efectivamente, las

canciones consideradas románticas también contienen un discurso machista, en algunos casos

de forma explícita y en otros de forma no tan evidente. En general, determinamos que dichas

canciones promueven la cosificación, sexualización, dominación, menosprecio y acoso hacia

el género femenino; disfrazando estos conceptos con una perspectiva de amor romántico. La

creación del artículo periodístico nos permitió exponer esta problemática de una forma

atractiva, recalcando el machismo como forma de creación y alimentación del patriarcado y

el mito del amor romántico como otra manera de implantar la desigualdad de género.
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Resultados

La investigación realizada a lo largo del proyecto fue la base fundamental para

realizar el diseño del artículo periodístico, ya que con ello logramos abarcar los temas que

mencionan las autoras y relacionarlo con las letras de las canciones; viendo el amor

romántico desde distintas perspectivas, tales como: el patriarcado, machismo, sexualización

de la mujer, su papel dentro de la sociedad y su cosificación.

En cuanto a la relación de la investigación con el producto final, fue precisamente el

sustento teórico el que nos permitió redactar el artículo periodístico e incluso estos fueron

agregados en los pies de página, cuerpos de texto y al final del artículo; para que las personas

lectoras conozcan la base del análisis de las canciones, sus símbolos y mensajes.

Respecto a la pregunta de investigación sobre ¿Cómo se manifiesta el discurso

machista en las canciones románticas y latinoamericanas seleccionadas, lanzadas en la década

de 2010 al 2020?, consideramos que fue resuelta con certeza, ya que en el artículo se

mencionan los versos machistas y un análisis detallado de éstos.
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ANEXOS

Diseño del artículo periodístico:

Link del artículo periodístico: https://issuu.com/pri_alfarog/docs/art_culo_period_stico
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