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I tango es la musica 
que nos identifica a 
los argentinos. Dijo 

- Jorge Luis Borges que el 
tango es un sentimiento que 
se baila. Puede afirmarse 

. que tambien es un p 
* miento que se escrib 

sus orlgenes fue solamente 
musica para bailar. Desde 
1918, despubs de haber 
triunfado en Europa, comien- 
za el tango cancidn, casi si- 
multaneamente con el arribo 
de la corriente inmigratoria 

ue determine el crecimiento 
e la Argentina como una 

gran nacion. El tango nacib 
en los suburbios y se bailaba 
en los patios de los prosti- 
bulos. El incremento de la in- 
dustria y el comercio impulso 
el trabajo femenino asalaria- 
do fuera de la casa. Las mu- 
jeres trabajaban sin tener 
derechos. La subordinacion 
al hombre era total y absolu
te, y los roles estaban bien 
marcados: la senora, la fa- 
briquera, la criada domesti- 
ca, la prostituta. La mayoria 
de los tangos que se escu- 
chan hoy nacieron en las pri- 
meras tres decadas del si- 
glo, y al escucharlos se 
puede tener una vision clara 

^ del pensamiento del hombre 
" sobre la mujer y el amor, 

porque de esos dos temas 
se nutren las letras del tan
go. ,j,Es realidad o fantasia lo 
que dicen? ^Es el tango una 
manifestacion del mito feme
nino inventado por el hom
bre? Caben estas dudas 
porque existe una oposicion 
entre lo que dicen las letras 
del tango y la condicion de la 
mujer en las epocas que se 
escribieron. No siempre, pe- 
ro generalmente hay mucho 
de fabulacion si nos atene- 
mos a que la mujer de enton- 
ces y de hoy es un ser mis- 
tificado.

Mujer y sociedad es que en el tango no existe 
la familia, ni la esposa ni bs 
nihos. Tampoco la paterni- 
dad, porque eso demostraria 
que existia una relacion es- 
table y para el hombre del 
tango, el matrimonio es 
como una trampa en la que 
"cae" a pesar suyo. No se re- 
fiere el tango a los hechos 
politicos ni sociales. Siem
pre es una vision individua- 
lista. Hasta cuando se re- 
fiere a la guerra. No es la 
guerra la que conmueve al 
narrador, sino el hecho de 
que una madre -no hay refe- 
rencia al padre- llora la pbr- 
dida de cinco hijos.

La mujer en las letras del tango
ensa- 
e. En soltero libre, bohemio, que 

frecuenta bailes, deambula 
por el barrio, recala en el 
cafe donde conversa con los 
amigos y ve pasar las pibas, 
timbeando o apostando a los 
burros. Hay similitud en esta 
imagen con la de Martin Fie
rro. Ninguno de los dos tra- 
baja y en el tango la referen- 
cia al trabajo es para deni- 
grarlo: "No vayas al puerto, 
nay mucho laburo". Sin em
bargo, en los tiempos q 
escribieron las letras d 
go, el gran pais, que era en- 
tonces la Argentina, daba 
trabajo a millones de inmi- 
grantes. La imagen de hom
bre que da el tango es mas 
bien una expresion de deseo 
y no una realidad. Lo mismo 
puede decirse de la mujer. 
No habia abandono ni eran 
traidoras ni eran muchas las 
cabareteras y las prostitu- 
tas. Es una fantasia de los 
letristas que encontraban 
mas romanticismo en esa mi- 
noria que describian en las 
letras que en la mujer y el 
hombre reales.

Una prueba de lo afirmado

El abandono es el motive 
principal sobre el cual gira el 
relate. Resulta poco creible, 
porque la mujer es muy re- 
nuente a cortar una relacion 
sentimental en la que ha in- 
vertido sus ilusiones y de la 
que quedan sus hijos. Mas 
dificil de creer es que el 
abandono haya sido fre- 
cuente en una epoca en que 
las mujeres no tenian ningun 
derecho y que de todos los 
peligros que las acechaban 
el matrimonio era el menos 
malo. El caso es que el hom
bre caracteriza el abandono 
como traicion. En ninguna le- 
tra se explican las razones 
que tuvo la mujer para irse, 
salvo en los casos en que se 
dice que se fue con otro. 
Pudo haberse ido cansada 
de los maltratos o para cui- 
dar a sus padres enfermos o 
por cualquier otro motive. 
Para el hombre del tango la 
mujer no tiene autonomia, y 
siempre piensa en que se 
fue con otro hombre, de ahi 
la traicibn.

por Marla Elena Oddone

culpa de la mujer. Surge la 
comparacion entre la viejita 
buena y la perfida que se 
fue. La madre perdonara 
siempre cuando el desilusio- 
nado vuelve a la casita de 
los viejos. El declarado amor 
por la madre santa y buena 
no incluye una relacion acti- 
va entre ambos. El narrador 
se refugia en las faldas de la 
madre como un chico. Es la 
inmadurez del hombre riopla- 
tense oue no supera nunca 
su Edipo. En las dos 
imagenes femeninas, la ma
dre y la mujer, se excluye 
toda relacion de reciproci- 
dad, y toda posibilidad de 
construir un universe comun 
mediante la interaccion entre 
el hombre y las mujeres.

La decadencia fisica de la 
mujer tiene en el tango un 
trato despiadado. "Casi me 
suicido una noche por ella/y 
hoy es una pobre mendiga 
harapienta/ ,i,Te acordbs her- 
mano, lo linda que era?/ Se 
formaba rueda pa' verla bai
lar/ Cuando por la calle la 
veo tan vieja/ doy vuelta la 
cara y me pongo a llorar" (le- 
tra de Manuel Romero. 
"Tiempos viejos"). En otra le- 
tra el hombre es "tan genero- 
so" que se ofrece a ayudarla 
"Si necesitas un amigo/ si 
queres un consejo", a la mu
jer que fue "locura de mi ju- 
ventud", para mahana cuan
do ella sea "descolado 
mueble viejo".

Las manifestaciones de 
sensibilidad en el hombre del 
tango es pura hipocresia. No 
puede ser de otra manera 
cuando la condicion de obje- 
to de lujo y de placer, se ter- 
mina con la juventud y la per- 
dida de la belleza de la 
mujer. No hay ninguna elu
sion a la vejez del narrador, 
a lo sumo se mira al espejo y 
dice: "Habia en mi frente tan- 
tos inviernos...".

paso". Aqui tenemos otra 
vez a la mujer cuyo destine 
depends del hombre, ya que 
el mal paso le cambiara la 
vida para peor.

La mujer soltera es motive 
de una de las letras mas 
sadicas. Es el que se llama 
"Pobre solterona te has que- 
dado". Es descriptive de una 
epoca en la que la solteria 
era un estigma. En el tango 
la mujer es un ser pasivo, 
que acepta o sufre su suerte 
que depends siempre de si 
es bien o malquerida por el 
hombre. La mujer nunca pro
testa, no vindica ningun in- 
teres propio. Es siempre ob- 
jeto de lujo, no tiene senti- 
mientos, por eso "es mala", 
traicionera y se vends al ma
jor poster: "Estercita... Hoy 
te llaman Milonguita, flor de 
lujo y de placer, flor de no
che y cabaret... Y entre el 
vino y el ultimo tango pa'I co- 
torro te saca el bacan". (Le- 
tra de Samuel Linning, mu
sica de Enrique Delfino)

A veces es el hombre el 
que renuncia a la mujer 
porque se siente un fracasa- 
do. Lo mas creible es que la 
abandone 
contro otra. 
quiere arrastrarla en la cues- 
ta abajo de su vida. No se le 
ocurre proponerle ayudarse 
mutuamente para salir de la 
mala situacion. Como la mu
jer es un objeto caro que 
debe ser mantenido, el hom
bre fracasado del tango 
piensa que otro "te tendra 
mejor". Un aho mas tarde, 
dice la letra, la ve pasar 
"linda como un sol, se para- 
ban pa'mirarte".

3
ue se 
e tan-

Sea realidad o fantasia la 
imagen de la mujer en el tan
go, es demostrativa de la 
subestimacion de la mujer en 
la cultura que han creado los 
hombres. Las mujeres estan 
cambiando, los hombres no 
tanto, siguen con atraso los 
progresos de la evolucion fe- 
menina. Las letras de los 
tangos deberan cambiar. La 
produccion actual no es tan 
fecunda como la de otras 
epocas y un tango moderno 
ya no podria decir: "De las 
mujeres mejor no hay que 
hablar/ todas, amigo, dan 
muy mal pago...".QLa mina o percanta no es 

nunca la esposa legitima. El 
hombre y la mujer casados 
no existen en las letras de 
tango, aunque habia siempre 
de amor. Los reproches no 
se limitan a la traicion, le 
echa en cara los esfuerzos 
que ella hace para mejorar 
su condicibn. En este punto 
el tanguero expresa una ca- 
racteristica del hombre de 
todos los tiempos: su dis- 
gusto cuando la mujer se 
eleva socialmente. La legi
tima ambicion se debe a 
"berretines de bacana que 
tenias en la mente" y el cam- 
bio del percal por la seda es 
mediatizado por la entrega a 
otro hombre, por eso dice: 
”yo no se si el que te tiene 
asi se lo merece”. La transi- 
cion de la simplicidad del ba
rrio a la corrupcion de la vida 
de la gran ciudad es el unico 
destine de la mujer que le de
para el tanguero. Si alguna 
vino a la ciudad a trabajar 
honradamente, el tango no la 
recuerda, con la excepcion 
de la obrerita "que dio el mal

Servicio Penitenciario Federalporque ya en- 
Pero dice que no Jesus Alberto Quinteros cumple una larga condena en 

el penal de Olmos. Fue autorizado a salir temporaria- 
mente en varias oportunidades. En esas licencias, Quin
teros goiped con frecuencia a su esposa, Amelia Beatriz 
Fernbndez, madre de seis hijos menores. Quinteros, que 
es bebedor, maltratd tambien a los nihos. En abril fue la 
ultima licencia, oportunidad en que voIvkS a golpear a su 
esposa. La mujer acudio a la comisaria de la Mujer de 
Merlo, donde no se le dio la atencion que la gravedad del 
caso requeria. La esposa de Quinteros trabaja por horas 
en casas de familia y mantiene con eso a sus hijos.

El hombre esta proximo a salir para este fin de aho y la 
familia vive aterrorizada por esta amenaza. Solicitamos 
que el Servicio Penitenciario Federal intervenga, contro- 
lando al hombre, en caso de que recupere la iibertad, 
porque el comportamiento del interno pone en peligro la 
salud y la vida de esa familia. Es tambien de esperar que 
la comisaria de la Mujer de Merlo cumpla con el objetivo 
por el cual fue creada, dar proteccibn a la mujer. La comi
saria Merlo 1, tambien debe tomar las medidas que sean 
necesariasy proteger a la familia que vive en avenida Ar
gentina y Mosconi, Parque San Martin, sobre Av. Argen- 
tina.Q

• La tembtica

En la mayoria de los tan
gos el narrador es un hom
bre. Solo el cinco por ciento 
de las letras del tango son 

r narradas por una mujer. El 
'• tema es siempre el amor y 

excepcionalmente otros te
mas. Cuando el narrador es 

J un hombre el relate del amor 
es triste, amargo, cargado 
de reproches y de amenazas 
a la mujer que lo abandono.

• La madre en el tango

El narrador de tango oscila 
entre sus relaciones amoro- 
sas incompletas y frustra- 
^as y el recuerdo constante 
de la "santa viejita" "la pobre 
madre querida". El hombre la 
recuerda en momentos de 
depresibn por una relacibn 
terminada en abandono por

• La imagen del varbn del 
tango

Marfa Elena Oddone
El varbn del tango es un

e termina el primer aho de la ultima 
decada del siglo. En el primer mes, 

_ . enero, se libro la guerra mas impor-
tante de los ultimos tiempos, la del Golfo. La 
novedad la dieron las mujeres soldados y ofi- 
ciales. Alrededor de 60.000 ocuparon por pri- 
mera vez, en la primera linea de los e ercitos 
aliados, puestos de gran responsabilidad y 
peligro hasta ahora sblo encomendados a 
los hombres. Sblo en Estados Unidos hay 
mas de cincuenta mil mujeres que ocupan 
los mbs variados cargos de las tropas de pri
mera linea. Hasta ahora no se les permits en- 
trar en combate, pero ya se sabe que en la 
guerra moderna no hay lugares seguros para 
nadie y las mujeres soldados estuvieron muy 
cerca de la linea de fuego.

1991 a ello se le suma el indice de mortalidad de 
los menores de cinco ahos, la cifra llega a 
los 20.000 fallecimientos.

Se continua negando a las mujeres 
politica nacional de asesoramiento en anti- 
concepcibn. Si este cercenamiento de un 
derecho humano fundamental diera como re- 
sultado un aumento de la poblacibn, como 
desean los poblacionistas, tendrian alguna 
razbn, aunque no se los justificaria. La po- 
breza afecta a los sobrevivientes del hambre 
cuyas mayores victimas son las mujeres. 
Mientras continue este sombrio panorama, 
las voces triunfalistas del gobierno y sus vo- 
ceros seran recibidas con escepticismo.

La mejor noticia del aho para la mitad feme- 
nina del pais fue la sancibn de la ley de cu- 
pos. El 30% de las candidaturas de los parti- 
dos politicos debera cubrirse con nombres 
de mujer. Es una accibn positiva que dara 
buenos frutos a largo plazo, como ha sucedi- 
do en los paises europeos. La ley de cupos 
es un paso mas que se da contra el macnis- 
mo.Q

una
diense y llegb a la Argentina en 1942, recien 
graduada en Montreal, para investigar en el 
equipo del doctor Bernardo Houssay. Se es- 
pecializb eh bioinmunologia, despues de es- 
tudiar muchos ahos la leucemia.

En marzo de este aho se cumplieron cin
cuenta ahos de la muerte de la escritora in- 
glesa Virginia Woolf. En toda su obra mani
festo el desagrado que le producia la bre que algun pais haya encontrado la solu-
injusticia de los hombres para con las muje- cion. Hay muchos proyectos, muchos
res. Su obra "Un cuarto propio" se convirtib 
en un clasico del feminismo. El tituto alude al 
espacio que es necesario tener para poder crados. La cuestibn esta en que quienes gol-
conseguir la intimidad imprescindible para el pean son los hombres y justamente ellos tie-
creador; en este caso Virginia Woolf se re- nen el poder en la Justicia, en el gobierno, en
feria a las mujeres como creadoras. En su la policia, en todas partes. En una reciente
diario escribib: "Nada tan triste como ser encuesta hecha en la capital federal y el
pura y simplemente un hombre y una mujer; Gran Buenos Aires se daba el dato de que
nay que ser femeninamente masculine o sblo el 2% de las mujeres son golpeadoras.
masculinamente femenina". Virginia Woolf Si la violencia es una conducta aprendida de
fue una de las escritoras propuestas para el alguno de los padres, ^,por que la aprenden
premio Nobel y que nunca lo consiguieron. el 98% de los varones y son tan pocas las
Estb ubicada en la misma linea de los gran- mujeres que repiten la violencia que vieron

en su hogar? La explicacibn esta en que el 
hombre tiene el aval de una cultura que 
acostumbra a dejar impune esa clasve de 
crimenes.

mundo en obtener el derecho a votar. Ahora 
siguen reclamando derechos. A mediados 
del aho hicieron una huelga porque se sien- 
ten discriminadas, sus salaries son inferio- 
res a los de los hombres y raramente una 
mujer ocupa un puesto de responsabilidad.

La violencia domestica sigue incre- 
mentandose en el mundo sin que se vislum-

programas de prevencibn pero lo real es que 
las mujeres y los nihos siguen siendo masa-

Una monumental obra titulada "Historia de 
las mujeres en Occidente" se esta publican- 
do en Paris. Los varios tomos de la obra son 
el resultado de un exhaustive trabajo en 
equipo auspiciado por una de las mbs impor- 
tantes escuelas histbricas de Francia. Un 
dato relevante, aportado por los directores 
de la publicacibn, tiene que ver con la dificul- 
tad de encontrar datos disponibles. Son muy 
escasos los testimonios escritos dejados 
por las mujeres sobre ellas mismas, espe- 
cialmente en los tiempos mas antiguos. La 
vida privada de la mitad de la humanidad pa- 
rece no haber tenido interes para los histo- 
riadores ni para ellas mismas. Sabido es que 
el privilegio de saber escribir y de poder leer 
era de las elites masculinas. Setenta espe- 
cialistas han trabajado en esta historia de 
las mujeres, analizando contratos de matri
monio, control de nacimientos, ritos funera- 
rios, etcetera.

En julio de este aho, la Academia Nacional 
de Medicina de Buenos Aires nombrb como 
miembro titular por primera vez en su historia 
a la doctora Christiane Dosne de Pascualini. 
La flamante academica es de origen cana-

Marfa Elena Oddone

El ombudsman se toma 
vacaciones

La Controiaduria General Comunal, que 
encabeza e! escribano Antonio Cartaha, 
informb que durante enero de 1992, si 
bien el organismo entrara en receso, los 
ciudadanos que necesitasen efectuar 
ante el mismo alguna denuncia, podran 
hacerlo en avenida Belgrano 1876, piso 
39, de lunes a viernes de 10 a 17 horas.

La Controiaduria esta facultada a inves
tigar las denuncias y a formular recomen- 
daciones a los brganos de gobierno del 
distrito, en defensa de los derechos de 
los contribuyentes y del cumplimiento de 
las obligaciones de los funcionarios 
publicos.G

des qe la literatura inglesa como H. G. Wells, 
Joseph Conrad, Gilbert Chesterton, David H. 
Lawrence.

Pese a las criticas de algunos astronautas 
rusos, una mujer inglesa fue seieccionada La mortalidad infantil es un problema que 
para un viaje espacial: Helen Sharman, de 27 atahe directamente a las mujeres. Esta
ahos, y debib compartir la nave con colegas intimamente relacionado con el riesgo de mo-
rusos. El comandante Anatoly Artsebarsky rir por razones vinculadas al embarazo, el 
dijo: "Volar en el espacio no es cuestibn de parto y el puerperio, las cuales estan en las 
mujeres". Mbs tarde la critica que le hicieron cinco primeras causas de defuncibn de mu-
a la inglesa fue "es imposible saber si estb jeres en edad fertil (de 15 a 49 ahos). El ero
de buen o de mal humor, vive y trabaja como cimiento de la pobreza en este pais y el dete-
"una dama de hierro". Demostrb que el co- rioro en que se encuentra inmerso el sistema
mandante estaba equivocado. Sucedib en de salud son algunas de las causas que 
juniode 1991. anualmente provocan la muerte de 18.000

Las mujeres suizas fueron las ultimas del nihos menores de un aho en nuestro pais. Si
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