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Las letras de tangoEl tango, musica 
popular nacida en la 
cuenca del Rio de la 

Plata, en Buenos 
Aires y Montevideo, 
fue en sus origenes 
musica para bailar, 

sin letra. Desde 
1918, el tango solo 

musica habia 
triunfado en Europe 
como bade y desde 

ese a no comienza la 
era del tango 
cancion. Las 

producciones 
culturales —o los 

productos 
populares— si es 

que se prefiere 
reservar la primera 
denominacion para 

las producciones de 
mayor envergadura, 
son el resultado de 

la interaccion de 
tres elementos: 

tradicion cultural, 
condiciones sociales 

existentes y los 
elementos de la 
novedad —si las 

hay— traidos por el 
nuevo producto 

cultural.

*
perdonara al narrador cuan- 
do este vuelve arrepentido 
“a lacasita de los viejos”. El 
declarado amor por la vieji- 
ta santa y buena no incluye 
una relacion activa entre 
ambos. El narrador es como 
un chico que se refugia en 
las faldas de la madre, per- 
seguido por la mala suerte.

Es el Edipo no superado y 
la inmadurez del hombre 
rioplatense. Las dos image- 
nes femeninas excluyen to- 
da relacion de reciprocidad, 
y toda posibilidad de cons- 
truir un universe comun me- 
diante la interaccion entre el 
hombre y las mujeres.
Hay otras mujers en la ga

lena del tango, ademas de 
las malas y la santa madre- 
cita. Son las que esperan de- 
tras de las rejas de la venta- 
na al hombre que las sacara 
“de perdedora”. Estan las fa- 
briqueras que salen al traba- 
jo a la misma bora que el na- 
rardor vuelve de la farra. En 
el tango, la mujer es un ser 
pasivo, que acepta su suerte 
sin palabras de protesta y no 
vindica para si ningiin inte- 
res propio.

La imagen del varon que da 
el tango es el de un soltero 
libre, bohemio, que frecuen- 
ta bailongos, deambula por 
el barrio, recala en el cafe 
donde conversa con la barra 
mientras ve pasar las pebe- 
tas, timbeando o apostando 
a los “burros”. Es un indivi- 
duo que no trabaja y carece 
de un ingreso regular g 
do con esfuerzo. Las ren 
cias al trabajo en el tango 
son para denigrarlo: “No va- 
yas al puerto, hay mucho la- 
buro’”.

El tango cancion nace si- 
multaneamente con el arribo 
del aluvion inmigratorio y el 
crecimiento de Buenos Aires 
corrio gran ciudad. Es el me
mento en el que el trabajo fe- 
menino, el comercio y la in- 
dustria, comienzan a desa- 
rrollarse. Los prostibulos 
funcionaban legalmente y en 
sus patios se bailaba el tan
go. Las letras le daban a na
tives y extranjeros por igual 
palabras con que describir 
una realidad compartida, 
hasta entonces sin voz, pre- 
cisamente en el momento en 
que la Argentina empezaba 
a dejar atrds su pasado rural.

La mayon'a de los tangos 
que se escuchan hoy y que 
datan de aquella epoca se 
ajustan al marco de tres mi- 
nutos de los viejos discos de 
78 revoluciones por minuto 
y aun de duraciones meno- 
res. Esto significa que apar- 
te de la concision y claridad 
que los letristas debian tra- 
tar de conseguir, el exito es- 
taba en la simplicidad y con- 
centracion del motivo que 
tenian que desarrollar.

La tematica

el tango, a pesar de que 
siempre habia de amor. Los 
reproches a la mujer no se li- 
mitan a la relacion. El hom
bre le echa en cara los es- 
fuerzos de la mujer para me- 
jorar su condicidn. Ella cam- 
bid el percal por la seda que 
le compraron sus amantes. 
La transicidn de la simplici
dad del barrio a la corrup- 
cidn de la vida nocturna de 
la ciudad, parece ser el uni- 
co destino de la mujer. Si al- 
guna vino a la ciudad a tra- 
bajar honradamente el tango 
no la recuerda, con excep- 
cidn de las obreritas que tu- 
vieron un desliz, un mal pa- 
so. La legitima ambicidn de 
progresar de la mujer el le- 
trista lo achaca “berretines 
de bacana que tenias en la 
mente”.
A veces es el hombre el que 

pone fin a la relacion porque 
siente que ha fracasado en la 
vida y va cuesta abajo y no 
quiere arrastarla en su caida. 
No se le ocurre la idea de tra1 
bajar juntos para salir de la 
pobreza. Para los hombres 
del tango la mujer es un ob- 
jeto de lujo y cuando renun- 
cia a ella por fracasado, 
piensa que con otro va a es- 
tar mejor. En ano mas tarde, 
segun cuenta, la ve pasar 
“linda como un sol, se para- 
ban pa mirarte” y dice “yo 
no se si quien te tiene asi se 
lo merece”. En otra letra es 
tan generoso que se ofrece a 
ayudarla cuando ella “la lo- 
cura de mi juventud”, sea un 
“descolado mueble viejo”.

El narrador de tango osci- 
la entre sus relaciones amo- 
rosas incompletas y frustra- 
das con el recuerdo constan- 
te de la madre, la “vieja”. La 
recuerda en momentos de 
depresion por una relacion 
terminada en abandono de 
la mujer. Surge la compara- 
cion de la viejita buena y 
santa y la perfida mujer que 
lo dejo. La madre siempre

Enrique Santos Disctipolo
que una madre —no hay re- 
ferencia al padre— llora la 
perdida de cinco hijos.

Conclusion

Homero Manzi
Lo emitido en el tango

Son escasas o nulas las re- 
ferencias a la familia del na
rrador ni a su infancia: “De 
chiquilin te miraba de afue- 
ra”. El motivo es el cafetin, 
lugar de encuentro de los 
muchachos de la barra, no la 
infancia.

De casamiento no se habia 
ni de la paternidad. Porque 
eso incluiria una relacion es- 
table y para el hombre del 
tango, el machista, el matri- 
monio es como una trampa 
en la que “cae” a pesar su-

No se refiere el tango a los 
hechos politicos ni sociales. 
Siempre la vision es indivi- 
dualista. Hasta cuando se re
fiere a la guerra. No es la 
guerra la que conmueve al 
narardor, sino el hecho de

Las letras de tango son el 
reflejo de una epoca ya pa- 
sada. No hay ahora una pro- 
duccidn tan importante co
mo hubo en otra epoca. No 
sabemos si los nuevos tangos 
seran diferentes. Es posible 
que lo sean. La ciudad ha 
cambiado, las mujeres tam- 
bien, y los varones tendran 
que cambiar tambien. El tan
go es un sentimiento que se 
baila, creo que lo dijo Borges 
y si fue otro no importa, es 
la verdad.

En la mayoria de los tan
gos el narrador es un hom
bre. Solo el cinco por ciento 
de las letras de tango son na- 
rradas por una mujer. El te- 
ma es generalmente el amor 
y excepcionalmente otros te- 
mas. Cuando el narrador es 
un hombre el relato es tris- 
te, por el fin de una relacion 
amorosa por causa del aban
dono de la mujer. El hombre 
define la situacidn caracteri- 
zandola como traicion. En 
ningiin caso se explican las 
razones que tuvo a la mujer 
para irse, salvo en los casos 
que declara que se fue con 
otro. De ahi la traicion. La 
mina o percanta no es nun- 
ca su esposa legitima. El 
hombre casado no existe en

yo.
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