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Antes de emprender el estudio de
este genero de canciones, es nece-
sario distinguir sus especies y re- .'
solver una cuesti6n de nomencla-
tura.

Vida, vidita, vidalita, Y otras,
como palomita, son expresiones con
que el enamorado nombra a su ama-
da. Vidalay, con la "y" final del
posesivo quichua 0 sin ella, tiene el
mismo significado. Se ve en los si-
guientes textos populares:

Dame la mana mi vida
que vengo a decirte adi6s.

Vidita porque te quiero
todo el Mundo tiene penas.

Esta vidaUta linda
me va" quitar el vivir.

i~pka vidaJa, waDurka!

Pero la frecuencia con que estas
voces aparecen en los estribillos y
en las coplas ha dado a dos de'
ellas (vidala y vidalita) la funci6n
de nombre de las canciones mismas,
de modo que ambas significan, se-
gUn el caso, la mujer amada 0 el
genero Urico. En los siguientes
ejemplos se alude a 1011 cantares:

Y cuando de ella me acuerdo
triste me pongo a cantar

vidalitas del recuerdo
celebrando el carnaval.

Para cantar la vidaJa
soy como hecho de tctora.

Este ultimo, anotado por cesar
Carrizo. Ambas acepciones pueden
notarse en esta copla que recogi6
Juan Alfonso Carrizo:

Cuando tomo la guitarra
me acuerdo de mi vtdita,
que me sabia decir:
--eantame una vidalita.

EI pueblo de las provincias norte-
fias y occidentales aplica indistin-
tamente.las 'voces vidala y vidalita
a ciertas melodias de caracter ge-
neralmente triste con texto amo-
roso.

o
En Buenos Aires, sinembargo, y

en su zona de influencia, las gentes
dan el nombre de vidalita a la c6-
lebre canci6n de los versos hexast-
labos:

En nii pobre rancho
vidalita

no emte la calma.

ciones de te.xto en octosilabos con
mas largos estribillos' y adolorida
musica. i.Por que se hace en el U-
toral unadistinci6n que desconoce
el cantor del oeste?

En provincias, la voz vidalita
obra como simple diminutivo de vi-
dala y no significa otra cosa; pa-
rece mAs antigua y difundida que la
otra. Hace cosa de medio siglo in-
vadi6 el litoral una sola canci6n des-
prendida del genero. Pudo llegar
con el nombre de vidala, pero no
fue asi; se introdujo con el de vi-
dalita. Esta cancioncita solitaria,
tradicionalmente vitalizada por el
asunto politico, alcanz6 enorme po-
pularidad debido al favor de que go-
z6..en el repertorlo circimse y a la
adopci6n de su forma por los poe-
tas cultos. Tan importante medio de
difusi6n tuvo en el circo, que se ge-
neraliz6 por reflujo basta en los lu-
gares del norte y oeste, donde, sien-
do conocido el genero, se la desco-
nocia en particular. Despues, hace
un cuarto de siglo, los ml1sicos tra-
dicionalistas trajeron oralInente,
graba,ron, imprlmieron, irradiaron e
introdujeron en escenas 0 cuadros
regionales muchas otras canciones
del mismo genero. con el nombre de
vidalas. Pudieron darles el nombre .
de vidalitas, y basta Be10 dieron en

algunos casos, pero no fue asi, en
general. Como las llamadas vidalas
eran casi todas octosilabas y tenian
una musica muy caracteristica, el
pueblo del litoral crey6 que el nom-
bre de vidalita era exclusivo de la
pequefia canci6n primitiva, y que el
de vidala pertenecia a las grandes
y sentimentales, de mas reciente
.introducci6n.

Hay que esclarecer un detalle: en
general, se supone que la vidalita
es una melodia solitaria, y no; per-
tenece a una especie menos rica
que la vidala, pero suficientemente
representada. Hay mucbas vidali-
tas. En Buenos Aires mismo los
ml1sicos cultos han escrlto vidalitas
calcando la estructura del' ejemplar
tipico. Las otras vidalitas populares
del interior, no siempre tleneq ver-
sos hexasilabos, ni tan breve el es-
tribillo; a veces rompen la copla, a
manera de mote; coplillas enteras,
sin desplazar el estribillo, que pue-
de ser otra palabra 0 frase de tres
o cuatro silabas (palomita, kukuli,
vidita, mi negra, etcetera).

Hasta aqui, kechos y aclaraciones ..

Ahora el music6logo tlene que es-

(Slgue en Ja pSg. 57).



Vidala Y Vidalita
(Viene de la pag. 23).

diar este capitulo ?el canci.one~.
tulJemos dichO que Vldala ~ Vldalita

dos nombres que se aplican a un
SOf y unico genero de cantares.
SO0 es asi, que el texto "Cantemos
TaJlyidalita",antes reproducido, per-
la ece a una vidala. EI anaIisis de
ie~ma, sinembargo, permite al es-
odiosOdistin~r dentro de ese g~-

turOdos especies que el pueblo con-
~~de: U,lS, emplea. solamen~e pies
binariOS;la otra, pies ternarlOs. La
diferenda es radical y ya no es po-
'ble seguir adelante sin dar nom-

~re a una Y a otra. El estudio re-
quiere que nos pongamos de acuer-
do.

Podriamos llamarlas A y B, pero"
1:0. Si muchas personas llamlin vi-
"dalitaa la pequena canci6n. de los
pies binarios, i.por que no reseJVar
ese nombre exclusivamente para la
especie entera? Si muchos recono-
ce"lcomo vidala a la canci6n triste
de los pies ternarios, i.por que no
adoptar tal denominaci6n s610 para
los ejemplares de esa especie? Co-
mo se ve, dejamos de lado la deno-
minaci6n global del norte y oeste, y
hacemos nuestra la casual 0 instin-
tiva distinci6n de Buenos Aires.
Porque, en efecto, vidala y vidalita
se diferencian no s6lo en la forma
musical, sino tam bien en otros de-
talles. La vidala denuncia un senti-
miento mas hondo, tragico a veces.
La vidalita suele ser mas lenta que
I~ vidala-aunque se crea 10 contra-
nO,-aunque algunas son vivaces y
un tanto superficiales; el texto, ge-
neralmente amoros':>, puede invitar
a la alegria, poro la musica es tris-
te. He visto en la Puna jujefta-
suelo y cielo plomizos, frio, desola-

ci6n-una comparsa de carnaval
cantando vidalitas. Se divertian los
cantores. Era un espectaculo angus-
tioso.

Las canciones andan sueltas, co-
mo la vida.

Cuando, para el estudio, los in-
vestigadores clasifican y encasillan,
saben que es inutil pretender la
prisi6n de tod05 los hechos. Se so-
breentiende que las divisiones no
son rigurosas.

La vidala es una especie viviente
muy cultivada en nuestros dias por
}as clases humildes. Lo fue mucho
mas en epocas antiguas. Aunque las
caracteristicas del texto son siempre
comunes y sirven de guia para la
adopci6n de la musica, las f6rmulas
me16dicas vienen del patrimonio ge-
neral y suele faltar la unidad de
caracter. Esta dicho con esto que
hay vidalas atipicas. Vidalas que,
si no fuera porque conservan la for-
ma poetica, ni siquiera podrian lla-
marse vidalas. El pueblo utiliza esa
denominaci6n con amplitud, sin dis-
tinguir .caracteristicas musicales. En
el norte, desde Santiago del Estero
hasta Catamarca--excepto Jujuy,-
el predominio .de un solo tipo mu-

. sical es casi absoluto; hacia La
Rioja y San Juan, el mismo tipo
nortefl.o pierde el predominio y se
encuentran en el repertorio de vi-
dalas canciones de muy', c;liferente
estructura. Hay algunas a base de
pies binarios, tonalmente extralias a
las del norte, muy localizadas en el
oeste. Otras, ternarias como las ti-
picas, aunque de distinto caracter,
son comunes en todo el norte, has-
ta Formosa; en algunos lugares las
distin&Uen con el nomlJre de bagua-
las. MAs preci,o y claro resultarA

todo esto con los ejemplos musica-
les que daremos al estudiar las ca-
racteristicas de las diferentes espe-
cies.

Larga es, sin duda, la historia de
estas bellas canciones, por mas que
apenas se encuentren menciones an-
tiguas. Nombres comunes a las dos
especies obligan a encarar en co-
mun la historia de ambas. S6lo
cuando aparecen estrofas reprodu-
cidas podemos decidir-y no siem-
pre--si se trata de la vidala 0 de
la vidalita. La mUsica, elemento de-
finitivo para el diagn6stico, nos fal-
ta siempre; la notaci6n de piezas
del genero es muy moderna y, en
cuanto respecta a la vidalita, siem-
pre defectuosa por haberse adopta-
c'o el compas de tres por cuatro.
Hay escritos que documentan su
I:rcsencia en la Argentina hace mas
de cien afios, y razones para supo-
ner una antigtiedad m::chis~mo ma-
yor.

Si prescindimos de las menciones
modernas, hallaremos en el "Facun-
do", de Sarmiento, una alusi6n da-
tada en 1845. El barbaro genial,
antes de convertirse a la civiliza-
ci6n, se ocup6 varias veces de las
canciones y danzas criollas. 1!::rr6
siempre que quiso explicar sus ca-
rac:.eres, naturaleza y origenes.·
Curiosidades hist6ricas son hoy sus
presunciones; pero en todos los ca-
sos tenemos una fecha y un lugar
utiles para. reconstI'Jl,1r la pasada
dis:Jersi6n de danzas 0 cantares.

Dice Sarmiento:
"La Vic!alita, canto popular con

coros, aco:npaliado de la guitarra y
un ta:-.ltoril, a c:;yos re~obles se
reline la muche:1umbre y va engro-
sande el certo:o y el estrernto de lag

voces; este canto me parece here-
dado de los indigenas, porque 10 he
oido en una fiesta de Co~iap6 en
celebraci6n de la Candelan{l-, y co-
mo canto religioso, debe s~r anti-
guo, y' los indios chilenos no,lo ban
de haber adoptado de los indios ar-
gentinos. La vidalita es el \metro
popular con que se cantan los 'asun-
t05 del dia, }as canciones guerreras;
el gaucho compone el verso que can-
ta, y 10 popl>lariza por las asocia-
ciones que su canto exige".

La atribuci6n de estos cantares a
los indios, empieza, pues, con Sar-
miento. Ampliada, circunscripta;
considerando introductores hoy a
estos indigenas, mafiana a aquellos
otros, la prel,lunci6n de Sarmiento
correra. lu~go en numerosas paginas
hasta nuestrO! dias, igualmente in- ,
documentada e imprecisa.

El movimiento romantico porteno
acogi6 con simpatia algunas espe-
cies liricas criollas. En "El Cancio-
nero Argentino", 1837-1838, se en-
cuentra' una titulada vidalita que
desarrolla un asunto tipico median-
te combinaciones estr6ficas no bien
ajustadas a los canones populares:

No hay rigor c-:>moel querer
ni tormento como amar
ni pena como el no ver
10 que se lleg6 a adorar.

Suspende el arco con que me hieres
no seas ingrata con quien no debes.
i.Tirana c6mo te atreves
a injuriar a quien te quiere?

La segunda estrofa, cuyos dos
prlmeros versos deben ser cuatro,
pentasilabos, se repite como estri-
billo.
. Al general Lamadrid debemos an-

tiguos textos y referencias.
En 1828, el guerrero quiere tras-

10 ESPEREMAS:

o-TOME E
Us~ vera que bien se siente siguiendo el regi-
men Eno I Cada mafiana t6mese un vasa de esta
agradable bebida efervescente y olvfdese de 108
dolores de cabeza, mareos, nervi08idad, fatiga.
Eno suprime la causa principal de est08 males-


