
Astor PiazzoHa, nacido hace 59 anos en Mar 
del Plata, Argentina, es —en un sentido— la 
antftesis de Pugliese. Todo su discurso se de-
sarrolia en primera persona, en clave de "yo" . 
Presuntuosamente afirma: "Mi musica es 
PiazzoHa y es Buenos Aires". Incluso, piensa 
que dificilmente se puede efectuar hoy una 
representacibn fflmica de Buenos Aires sin su 
musica. Olvida que la ciudad es multiple, y 
que un acorde de Troilo, un f ragmento de Go-
yeneche, dos versos dtchos por Angel Vargas 
y D'Agostino, son otros tantos niveles de la 
ciudad. Y que la ciudad, diria Borges, es ina-
barcable. 

PiazzoHa se ha tornado en serio el arquetipo 
que muchos han fabricado de su figura. Y es 
comprenstble. Nadie puede negarle ser el 
musico mas importante de la corriente van-
guardista del tango generada despues de 
1955; nadie puede discutir la firmeza de sus 
convicciones, y el hecho de haber peleado por 
ellas, en situacibn de desventaja — satanizado 
por casi todo el ambiente del tango y buena 
parte del publico— durante las decadas del 50 
y el 60. Es imposible negar sus composiciones, 
como Nuestro Tiempo, Adids nonino, Verano 
Poteno y muchas mas. 

Por otro lado, en su vida flota la leyenda; 
cuando era un nino acompanO a Gardel, to-
cando el bandoneon, en la ciudad de Nueva 
York; cuando tenia 18 anos hacia arreglos pa
ra la orquesta de Ani'bal Troilo; este al morir, 
en 1975, le leg6 su bandoneon mas querido. 
Es indiscutible, asimismo, que se trata de un 
bandeonista virtuoso, un interprete excep
tional. Si entre la personalidad de un artista y 
la obra suele dibujarse una discontinuidad que 
es comprobable en infinidad de ejemplos, el 
de PiazzoHa seria un caso mas. Y es su musi
ca, en definitive, lo que interesa. 

(Que- busca ustedcon su musica? 
Piazzo/a:Vo creo que sorprenderme. Desde 

el primer momento en que nice un arreglo para 
Troilo, mi meta fue asombrarme con mi traba-
io. Me gusta enormemente asombrarme; creo 
que, como los arquedlogos, cuando yo des-
cubro un acorde soy el tipo mas feliz de la 
tierra. Asi me sucede hoy. y asi me pasaba ha-
•~e veinte anos. 

Antes quizas me asombraba con dos notas, 
despues con quince notas y ahora con una 
composition entera. Para mi el tirculo perfec-
to no existe, todas las posibilidades estan 
siempre abiertas. Me siento feliz cuando escri-
bo o cuando toco y me gusta todo lo bueno: 
Stravinsky, Milton Nascimento, Beta Banok, 
etcetera, etcetera. Un mediocre, ese si no me 
interesa. 

Astor Piazzola: 

"Mi meta es asombrarme 
con mi musica 
s.n. 12 s.n. 12 Julio 1980 

iCuAl es la base de su trabajo? 
PiazzoHa: Yo creo que uno esta en perma

nent^ estudio. Hay libros, discos, pasan cosas 
nuo»as constantemente en el mundo. Existe la 
musica concrete, la aleatoria, la abstracta co
mo la pintura, y tene's el deber de informarte. 
No es cuesti6n de sentirse atrasado. El prbxi-

mo siglo nos juzgara. A mf me emociona cada 
dia mas oir un Bartok, un Hindemit; no me 
emocionan los sintetizadores. Antes que a 
ellos prefiero escuchar una orquesta de jazz 
de los anos 50; esas orquestas tenian grandes 
arreglistas. Me emociona la buena musica, 
eso me emociona, y de ese impulso y del estu
dio surge buena parte de mi propia musica. 

^ Que" es el bandonedn para el tango, por 
que" el bandoneon es su instrumento? 

PiazzoHa: No tener bandonebn en el tango 
es como hacer jazz con una orquesta de cuer-
das. El bandonebn es sinbnimo de tango. 
Miri, los alemanes inventaron el bandoneon 
en un momento dado, yo creo que en parte 
para reemplazar al armonio. Pienso que por 
ese origen, aunque parezca sacrilego lo que te 
digo, sacrilego tanto para la Iglesia como para 
el tango, el bandoneon es un instrumento que 
guarda cierto olor a misa, a incienso, a una co-
sa diferente y sagrada. 

Si tocas a Bach en bandonebn, te daras 
cuenta de que suena como pequeno brgano. 
Y el tango recupera, a su manera, una parte 
de ese misticismo. Por eso se dice, y se dice 
bien, que al buen tango en Argentina se lo es-
cucha en un silencio de misa, No se mueve 
una mosca, nadie levanta una copa, es como 
unacto sagrado. 

lC6mo empezaste con tu idea de un tango 

cae todo. Lo echaron a Peron y, en cierto mo-

do, musicalmente se fue a la mierda todo 
Hasta entonces, en et radio o en las empresa 
de discos la musica national estaba mas o me 
nos protegida. Pero desde la cafda de Pero 
no. 

Entran como un aluviOn las cosas foranea; 
viene Presley, vienen los boleros, viene todo I 
de afuera. Y yo me resuelvo a crear mi propi 
octeto cuando regreso de Paris. Como ya I 
he contado muchas veces, en 1959 llegamos 
tocar en la' Universidad de Buenos Aires. I 
publico universitario fue nuestro primer publ 
co, pero, claro esta, el asunto no era realmer 
te un negocio. Nosotros queriamos hace 
musica, pero murib el octeto porque e 
Buenos Aires no teniamos trabajo. 

La empresa Music Hall hasta nos robo Ic 
royalties. Nosestafaron.. Y eso que en ese oc 
teto estabdn Franchini, Stampone, Bragatc 
Federico... los mejores musicos de Buenc 
Aires. Pero, como digo yo, los gerentes d 
grabadoras pasan y los discos quedan, pc 
suerte. 

{Hay influencia en tu musica, hay algo e; 
pecial que incorpores? 

PiazzoHa: Yo no incorporo nada. Es dect 
yo incorporo mi ser en mi musica, pero lo qu doy es mio. Mi musica es PiazzoHa,es Buenc 
Aires. Dejemos el falso orgullo aparte, peru a 
se reconoce. Y para imitarme a mi no se trai 
de repetir dos acordes, hay que empezar a e1 

tudiar. 
iComo es tu relation con los cantores? 
PiazzoHa: Yo trabajo con los cantores segt 

la epoca. Hasta hace poco canto con nosotrc 
una muchacha llamada Teresa Parpdi. Nad la conocia en Buenos Aires, a mi me gusto s estilo,-su personalidad, y prepare cuatro o cii 
co temas para ella. 

Hay mucha gente en Argentina que traba 
en la musica o en el tango, pero no tiene 
cbmo y dbnde hacerse conocer. Es 
muchacha canto con nosotros y gus 
muchisimo. Pero ahora en el quinteto dijimo 
jbasta de canto, el canto no corre mas, al m 
nos por ahora! El ano pasado nos aconsejarc 
que si veniamos a Mexico trajeramos cant 
Yo lo analice mucho y creo que Baiada pa 
un loco, por ejemplo, esta muy bien pero es 
nivel cuatro; mientras que el quinteto es el r 
vel diez. Y como siempre me he jugado la vii 
por el camino instrumental, sigo asi 

{Que' perspectivas ofrece la Argentina a 
tuaf a los musicos? 

PiazzoHa: Como siempre, la gente se quej 
Son las mismas palabras que escuchabam 
en los anos 40: falta trabajo, faltan lugares p 
ra hacer musica. Y bueno, yo siempre \ 
pobre. Nunca tuve un auto, v cuando In tu 
fue porque se murio mi viejo y me lo dejo 
herencia. 

Si, estci diffcil la situation segun la cantida 
Si tene's un grupo chico, un trio, un cuartel 
hasta un sexteto, te va mas o menos bien. 
los pequefios lugares las cosas camirian bie 
Pero de las Tipicas tradicionaies, la unica q 
se mantiene es la de Pugliese. 

Claro que el tiene una cooperativa, y e 
cambia un poco las condiciones. Yo tambi 
siempre tuve cooperativa, nunca tui patrc 
Sin que e*ntre en esto la politica, ŷ  no soy c 
munista, pero siempre respeto al hombre q 
trabaja conmigo. Eso de que yo voy a un ho 
de cinco estrellas y los musicos a uno de ti 
estrellas no rige conmigo. Yo le digo cla 
mente a los empresarios: PiazzoHa va ador 
van los musicos. Y en nuestro trabajo musi 
es igual: todo lo analizamos en conjunto, 
que conversamos entre todos, cada uno pc 
su parte. 

Entrevista de Antonio Marin 
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A C E N T I I A LLEGANDO A CONVERTIRSE LOS P O E M A S E N PARLAMENTOS 
DRAMATICOS CON COMPLICACIONES PARTICULARES. A D E M A S , LA R E F E -
RENCIALIDAD E S T A REFORZADA POR EL U S O D E LAS METAFORAS, E N LAS 
CUALES, G E N E R A L M E N T E , S I E M P R E UNO D E LOS T E R M M O S DEVALUA 
V I O L E N T A M E N T E AL OTRO: " J E L VERDADERO AMOR S E AHOG6 E N LA S O -
PA, / LA PANZA E S REINA, Y EL DINERO D I O S ! " (QuS vachache). E S -
TO, Q U E D E S P L I E G A U N H U M O R CRUEL Y D E CONNOTACLONES NEGATI -
V A S , S E PROFUNDIZA CON LA VECINDAD M E T O N I M I C A D E E N U N C I A D O S 
LUNFARDOS. E S P O S I B L E SENALAR, P U E S , Q U E A PARTIR D E LO R E F E R E N -
CIAL, D E LOS PARLAMENTOS DRAMATICOS, DEL H U M O R Y EL LUNFARDO, 
EL T E X T O DISCEPOLIANO S E REALIZA C O N T I N U A M E N T E ATRAVESADO POR 
ESTALLIDOS D E A M B I G U E D A D POETICA Y VIOLENCIA: " P I A N T A D E 
AQUI , NO VUELVAS E N T U V I D A " (Que vachache). 

E N REALIDAD, E S T A ESCRITURA TRABAJA E N EL L I M I T E D E LO Q U E LA 
MORAL P E R M I T E DECIR, Y A V E C E S VA M A S LEJOS A U N , VIOLENTANDO 
EL HABLA Y CUALQUIER T I P O D E RET6RICA CONSAGRADA POR LAS CON-
V E N C I O N E S Y LA L E Y . A S I E S COMO, E N S U ORGANIZACIBN M I S M A , 
S U P E R A LA TFPICA RETORICA DEL TANGO — D E S C R I P T I V A , S E N T I M E N T A L O 
P I N T O R E S C A — Y S U P E R A S U S PROPIOS I F M I T E S IDEOLOGICOS. D E S D E 
E S E P U N T O D E V I S T A , LAS LETRAS D E D ISCEPOLO S E UNIVERSALIZAN, Y 
S E CONVIERTEN — E N ARGENTINA — E N EL T E S T I M O N I O D E LA ZOZOBRA 
SOCIAL D E LAS GRANDES M A S A S . FORMALIZADAS COMO U N ESTILO Y U N 

; S I S T E M A POETICO, ORIGINALES E N T A N T O S E C O N S T R U Y E N E N LA MARGI-
\ NAIIDAD D E CUALQUIER CDDIGO LITERARIO, M U C H O M A S P R O X I M A S AL 
I HABLA POPULAR Q U E A LA LITERATURA CULTA, E S T A S IETRAS ENCUENTRAN 
J E N E S O S RASGOS LA CLAVE HIST6RICA D E S U R E P R E S E N T A T I V I D A D , EL 
1 MOTIVO POR EL Q U E TODAVIA HOY SON OSCUROS H I M N O S D E LA SO-
J CIEDAD ARGENTINA CONTEMPORANEA; " Q U E EL M U N D O F U E Y SERA 
J UNA PORQUERIA/ YA LO S E / E N EL Q U I N I E N T O S D I E Z / Y E N EL DOS MIL 
; T A M B I E N " (Cambalachel. POR OTRA P A R T E , E N S U S TANGOS M S S 

CLASICOS COMO Yira yira, Cambalache, Cafetin de Buenos 
' Aires, EL DISCURSO DISCEPOLIANO S E D E S P L I E G A , SALVANDO LAS D I S -
; TANCIAS, D E U N MODO S E M E J A N T E AL D E LOS T E X T O S D E A R T A U D : NO 

HAY P A U S A S , NO OFRECE D E S C A N S O S O LUJOS LIRICOS: E S U N O B S E S I -
VO MACHACAR E N LA B U S Q U E D A Y CONCRECION D E S U PROPIO RITMO. 

P O E S I A HECHA E N GRAN M E D I D A CON RETAZOS NO POETICOS, CON 
E X P L O S I O N E S E I M P R E C A C I O N E S DEL HABLA COTIDIANA D E LOS ARGEN
TINOS, DISCURSO R E F E R E N D A ! Y CUYO MARCO D<? REFERENCIAS SON LOS 
P R O B L E M A S P O P U L A R E S , P E R M A N E N T E VIOLENTACI6N DEL LENGUAJE Y 
MARGINALIDAD DEL CODIGO D E LA LITERATURA. E S T O S FACTORES, ACORN-

I PANADOS POR S U SIGNIFICANTE MUSICAL, C O N S T I T U Y E N A LA OBRA D E 
DISCEPOLO E N UNO D E LOS PRODUCTOS M A S RICOS Y EXCENTRICOS D E 
LA CULTURA ARGENTINA. 

M a n z i , la m a r c a d e la a u s e n c i a 
I 

i PARA EL CASO D E H O M E R O M A N Z I , T A M B I E N CONVIENE RESCATAR 
| CIERTOS DATOS BIOGRAFICOS. NACIDO E N 1 9 0 7 E N U N P U E B L O D E LA 

PROVINCIA D E SANTIAGO DEL E S T E R O , A N A T U Y A , PERO RADICADO D E S 
D E M U Y NINO E N LA CIUDAD D E B U E N O S A I R E S , S E ENCUENTRAN E N 
EL LAS P A U T A S D E UNA CARRERA LITERARIA. A S I , F U E DOCENTE D E LITERA
TURA E N EL NIVEL D E SECUNDARIA, P A R T I C I P B , A U N CUANDO U N TANTO 

: O S C U R A M E N T E , D E LA E X P E R I E N C I A VANGUARDISTA CONCENTRADA E N 
LA REVISTA Martin Fierro, A P A R E C E ALGUN P O E M A S U Y O ANTOLOGA-
DO E N LIBROS D E LA EPOCA, M I L I T 6 E N T R E LOS INTELECTUALES DEL GRU
PO RADICAL F O R J A , Q U E ERA NACIONALISTA Y PROGRESISTA. Y , 
A D E M A S , F U E GUIONISTA D E ALGUNOS D E LOS M A S C E L E B R E S F I L M E S 
DEL CINE ARGENTINO, E N T R E ELLOS La guerra gaucha. 

N O S ENCONTRAMOS, P U E S , F R E N T E A U N MODELO D E ESCRITOR NO-
T O R I A M E N T E M E N O S E M P I R I C O Q U E D I S C E P O L O . ELLO S E OBSERVA 
CON ABSOLUTA CLARIDAD E N S U S TANGOS: " C O N P A S O S APAGADOS 
ELEGIRA LA E S Q U I N A / D O N D E S E M E Z C L A N LUCES D E LUNA Y AL-
M A C E N / PARA Q U E B A I L E N V A L S E S / D E T R A S D E LA HORNACINA; LA PALLI
DA M A R Q U E S A Y EL PALIDO M A R Q U E S " (El ultimo orgam'tol. S I N 
PROFUNDRZAR E N EL ANAL IS IS T E X T U A L , P A R E C E I N D U D A B L E E N E S T E 
EJEMPLO Q U E EL ORDEN S E N S U A L D E LAS I M A G E N E S , LA ADJETIVACIBN 
Y LAS PALABRAS CLAVES, S E I N S C R I B E N E N U N CLIMA LITERANO M O D E R -
NISTA. 

PERO LEAMOS A U N : " T U S OJOS SON O B S C E N O S COMO EL OLVIDO/ 
T U S LABIOS APRETADOS COMO EL RENCOR/ T U S M A N O S DOS PALOMAS 
Q U E S I E N T E N FN'O/ T U S V E N A S T I E N E N SANGRE D E B A N D O N E 6 N " 
(Malena). E N E S T A OCASION, UNA D E LAS LETRAS M A S BELLAS Y 
C E L E B R E S D E LA P O E S I A DEL TANGO, S E R E S P E T A A LA METAFORA COMO 
EL CENTRO ESTRUCTURAL DEL P O E M A , S E E L I M I N A N LOS N E X O S LOGICOS 
CLASICOS Y LA RIMA T I E N D E A CIERTA POSIBTLIDAD D E LIBERACION. E N 
UNA PALABRA, S E NOTA LA INFLUENCIA DEL FAMOSO DECALOGO DEL 
ULTRAFSMO ELABORADO POR B O R G E S . ELLO N O S P E R M I T E E S T A B L E C E R 

. U N P R I M E R CONCEPTO: LAS LETRAS D E M A N Z I , AL R E V E S D E D I S C E P O 
LO, S E C O N S T I T U Y E N I N S C R I B I E N D O U N A M E M O R I A T E X T U A L , U N A S 6 L I -
DA I IGAZ6N CON EL CDDIGO LITERARIO. E S LA S U Y A UNA P O E S I A CULTA 

I ADAPTADA AL TANGO. 
E N EL ORDEN D E LOS SIGNIFICADOS, LOS T E X T O S D E M A N Z I GIRAN E N 

DERREDOR D E U N A P E R D I D A : " C A L L E S D O N D E LA VIDA M A N S A / P E R D I 6 

inDMJUIJIIjyyj lU PUillon y LA re" li=squ,nas porlerlas). L A 
CIUDAD, Y E S P E C I F I C A M E N T E EL BARRIO, S O N E S C E N A R I O S D E E S A 
AUSENCIA D E DATOS Q U E INCLUYE A LA M U J E R Y AL AMOR: " Y A NUNCA 
ALUMBRARE CON LAS E S T R E L L A S / NUESTRA MARCHA S I N QUERELLA/POR 
LAS NOCHES D E P O M P E Y A . / L A S CALLES Y LAS LUNAS S U B U R B A N A S / Y 
M I AMOR Y T U V E N T A N A / TODO HA M U E R T O , YA LO S E " (Sur}, 
S O B R E E S A M E M O R I A Q U E ANORA, S E ARTICULA LA INFLEXION DRAMATI -
CA: " C A L L E S , S I S E Q U E YA esta M U E R T A / ( . . . ) POR Q U E LA B U S C A R E " 
(Esquinas portenasi. 

OTRO M E C A N I S M O RET6RICO, E N C A M B I O , P R O P O N E AL T I E M P O 
P R E S E N T E DEL T E X T O COMO UNA CONSECUENCIA DEL PASADO; E S T E 
E S UNA RECURRENCIA DRAMATICA, U N RETORNO Q U E PROFUNDIZA LA 
A U S E N C I A V D E S P L I E G A LA T E N S I O N : " B A N D O N E O N / PARA Q U E 
NOMBRARLA T A N T O / ( . . . ) ELLA V U E L V E NOCHE A NOCHE, COMO U N 
CANTO/ E N LAS NOTAS D E T U L L A N T O / C H E B A N D O N E 6 N " (Che' ban-
donedn). E N Ninguna, T A M B I E N UNO D E LOS GRANDES TANGOS D E 
E S T E POETA Q U E TROILO INTERPRETARA E S T U P E N D A M E N T E CON EL 
CANTOR R O B E R T O R U F I N O , LA MARCA DEL PASADO E N EL P R E S E N T E E S 
M A S S U A V E , M A S LIRICA E I N T I M I S T A : " E S I N U T I L M E D I C E EL CORAZON/ 
CUANDO QUIERO ALEJARME DEL P A S A D O . / E S E P IANO, E S A M E S A Y 
E S O S CUADROS/ GUARDAN ECOS DEL ECO D E T U V O Z " . 

S I PRACTICAMOS UNA RECAPITUTACI6N COMPARATIVA, SURGIRAN 
E N T R E LAS OBRAS D E E S T O S DOS GRANDES P O E T A S DEL TANGO ALGUNAS 
P R E C I S A S D IFERENCIAS. D I S C E P O L O , V I M O S , OPERA E N EL UMBRAL D E 
LA LITERATURA. Y AL IMENTA S U P O E S I A D E LOS RASGOS D E VIOLENCIA 
DEL HABLA POPULAR; M A N Z I , POR EL CONTRARIO, E S Q U I Z A S EL Q U E 
CON M A S J U S T E Z A ADAPTA AL TANGO EL C6DIGO LITERARIO. 

E N A M B O S S E EXPLICITA UNA P E R D I D A : PARA DISCEPOLO A TRAVES 
D E RAZONES MORALES; PARA M A N Z I NO HAY R A Z O N E S , S I N O S U PURA 
FORMULACION. E N EL REGISTRO DEL P R I M E R O LA M U J E R E S CULPABLE, E N 
EL S E G U N D O OCUPA EL LUGAR D E LA AUSENCIA . E S T A , E S M A N Z I , S E 
D E S P L I E G A D E S D E EL LENGUAJE LITERARIO; YA O B S E R V A M O S COMO A B -
S O R B E E L E M E N T O S D E D I S T I N T A S RETORICAS, D E S D E LA M O D E R N I S T A A 
LA ULTRAISTA, PERO A D E M A S E N S U NUCLEO SIGNIFICATIVO, LA M E M O 
RIA, Y E N S U VOLUNTAD E S T E T I C A , HAY LIGAZONES CON UNA CORRIENTE 
NEO-ROM^NTICA D E LA P O E S I A ARGENTINA Q U E S E LLAMO " G E N E R A -
C I 6 N DEL 4 0 " . 

L A OBRA D E H O M E R O M A N Z I , POR LO TANTO, P A R E C E EL PRODUCTO 
D E UNA CULTURA ARTICULADA, D E U N S I S T E M A LITERARIO ORGANIZADO. 
L A D E D I S C E P O L O , E N V E Z , P A R E C E M A S CERCANA AL D E S O R D E N ALU-
VIONAL D E FORMAS, LEXICOS Y V IDAS Q U E EL PROYECTO DEL 80 Y LA I N -
MIGRACI6N INSTALARON E N B U E N O S A I R E S A P R I N C I P I O S D E SIGLO. Y 
LA EXCENTRICIDAD D E S U DISCURSO SERIA M A S B I E N HOMOLOGA A LA 
EXTRANA VIOLENCIA COREOGRAFICA D E LOS P R I M E R O S TANGOS, TODAVIA 
NO CENSURADOS POR EL RESTO D E LA SOCIEDAD. 

E p f l o g o 

E S I N D U D A B L E Q U E LOS T E X T O S D E DISCEPOLO Y M A N Z I S O N DOS 
P U N T O S D E R E F E R E N D A E N LA LITERATURA DEL TANGO. E N S U DERREDOR, 
OTRAS OBRAS TANGUERAS OCUPAN S U E S P A C I O ; A S I LOS P O E M A S D E 
CELEDONIO FLORES, POR E J E M P L O , N I T I D A M E N T E P R D X I M O S A 
DISCEPOLO Y HASTA S U P E R I O R E S E N ALGUNOS M A T I C E S ; A S I LOS D E 
H O M E R O E X P O S I T O , E N R I Q U E CADICAMO O EL FORMIDABLE CATULO 
CASTILLO, AUTOR D E La ultima curda, M A S B I E N CERCANOS A M A N 
Z I ; ASF ESCRITORES COMO L E P E R A O C O N T U R S I , Q U E TRABAJARON D E 
MANERA E M P I R I C A L I N E A S T E M £ T I C A S S E N T I M E N T A L E S O D E S C R I P T I -
VAS . P E R O , A N U E S T R O JUICIO, EL FACTOR ESENCIAL Q U E MARCAN 
DISCEPOLO Y M A N Z I E S Q U E C O N S T I T U Y E N LOS DESARROLLOS M A S AL
TOS D E LAS 2 COORDENADAS Q U E TRAZAN EL CFRCULO M A S A M P L I O P A 
RA DIST INGUIR UNA POETICA DEL TANGO: POR U N LADO, LA P R O X I M I D A D 
AL C6DIGO LITERARIO; POR EL OTRO, EL R E P L I E G U E DEL P O E M A S O B R E LAS 
I N F L E X I O N E S DEL HABLA POPULAR D E LOS H A B I T A N T E S D E B U E N O S 
A I R E S . 

P E R O A U N Q U E D A ALGO PARA REFLEXIONAR S O B R E E S T O S AUTORES. 
M A N 2 I , Q U E COMO V I E R A M O S P E R T E N E C I 6 A F O R J A , Y DISCEPOLO 
Q U E TUVO A M I G O S ANARQUISTAS, AL PROMEDIAR LA DECADA DEL 4 0 
ADHIRIERON F E R V O S A M E N T E AL P E R O N I S M O . ELLO NO S6LO CIERRA EL 
CAPITULO D E S U S V I D A S , S I N O Q U E T I E N E COHERENCIA H IST6RICA: A 
UNA CULTURA POPULAR CUYO E S P A C I O IDEOL6GICO Y PRODUCTIVO LO 
CUBRIA, E N B U E N A M E D I D A , LA P E Q U E N A B U R G U E S I A , S E CORRELA-
CIONA U N E S P A C I O POLITICO E N EL CUAL LA ALTERNATIVA A N T I M P E R I A L I S -
TA, E N C A B E Z A D A POR P E R O N , F U E H E G E M O N I Z A D A POR FRACCIONES 
D E LA B U R G U E S I A NACIONAL. S E A COMO F U E R E , A M B O S ELIGIERON E S -
TAR D O N D E E S T A B A N T A M B I E N LAS GRANDES M A S A S . 

L O REAL, Y Q U E Q U I E R E S E R PUNTUAL IZADO E N M E X I C O POR E S T E 
TRABAJO, E S Q U E EL TANGO COMO F E N O M E N O MUSICAL , LINGUISTICO Y 
COREOGRAFICO, COMO H E C H O CULTURAL R E P R E S E N T A T I V E D E A R G E N T I 
NA, E S TAN COMPLEJO Q U E RECONOCE N I V E L E S , E P O C A S , CLASICOS. Y 
T A M B I E N , Q U E TUVO UNA VITALIDAD EXCEPCIONAL, P U E S S U A S C E N S O 
D U R 6 ALREDEDOR D E CINCUENTA ANOS, HASTA LA DECADA 1 9 4 0 - 5 0 
Q U E F U E S U ULTIMA GRAN E T A P A D E E S P L E N D O R . C O M O B I E N DESCRI 
B E A S T O R PIAZZOLLA E N LA E N T R E V I S T A Q U E ACOMPANA E S T A S PAGI -
N A S , D E S D E 1 9 5 5 LA CAIDA DEL P E R O N I S M O , LA D E S P R O T E C C I D N E N 
Q U E Q U E D 6 LA M I I S I C A NACIONAL E N LOS M E D I O S M A S I V O S , Y LA VO-

RACIDAD D E LOS MONOPOLIOS DISCOGRAFICOS CONFINARON AL TANGI 
E N UNA S U E R T E D E PARCIAL DECADENCIA. 

HABLAR DEL TANGO HOY, E N A R G E N T I N A , EXIGIRIA OTRO TRABAJC 
E M P E R O , HAY POR LO M E N O S T R E S O B S E R V A C I O N E S E M P I R I C A S QU 
E S P O S I B L E SENALAR. U N A , Q U E EL TANGO E N S U PROCESO ESTRICTA 
M E N T E MUSICAL , A TRAVEL D E AGRUPACIONES P E Q U E N A S COMO E I 
EL E J E M P L O M A X I M O PIAZZOLLA, PROSIGUIO U N DESARROUO Q U E LE H I 
ABIERTO N U E V O S Y FERACES CAMINOS ARTISTICOS. OTRA, Q U E P E S E J 
LAS V I C I S I T U D E S H I S T 6 R I C A S Y PRODUCTIVAS, LA ORQUESTA TRADICIONA 
S O B R E V I V E H E R O I C A M E N T E E N B U E N O S A I R E S , Y E S U N HECHO QUI 
E S T A M U S I C A S I G U E S I E N D O UNA D E LAS M A S E S C U C H A D A S POR LO: 
H A B I T A N T E S D E LA GRAN CIUDAD DEL S U R . U N A ULT IMA OBSERVACIDI 
E S Q U E , S I N D U D A , LOS N U E V O S M I T O S HISTORICOS Y SOCIALES, LA: 
N U E V A S N E C E S I D A D E S D E LA EPOCA, NO E N C U E N T R A N S U LUGAR E N I ; 
ACTUAL P O E S I A TANGUERA. L A S LETRAS CLASICAS P E R M A N E C E N E N VI 
GENCIA, S I N Q U E S E PRODUZCAN OTRAS Q U E S E A P R O X I M E N A S U N I 
VEL Y R E P R E S E N T A T I V I D A D . 

E M P E R O , CUALQUIERA S E A EL D E S T I N O FUTURO DEL TANGO HAY CO 
S A S YA I M P O S I B L E S D E D ISCUT IR : S I N LUGAR A D U D A S , LA PROFUNDI-
DAD D E S U F E N O M E N O E N EL S E N O DEL P U E B L O ARGENTINO; Y S I 
CARACTER D E INCONEXA Y VASTA COMEDIA H U M A N A D E LA VIDA DE 
B U E N O S A I R E S , PARAFRASEANDO A B O R G E S . 

1 . N O E J I T R I K , El80 y su mundo, JORGE ALVAREZ. 
2 . OSCAR TERAN, " J O S E INGENIEROS O LA VOLUNTAD DE S A B E R " , E N : J O S E IN 
GENTEROS, Antimperialismo ynacidn, S I G L O X X I . 
3 . OSCAR T E T A N . OB. CIT. 
4 . N O E J I T R I K , OB. CIT. 
5 . ROLAND BARTHES, " E L E M E N T O S DE SEMIOLOGIA", E N : La semiologia, 
COMUNICACIONES, EDITORIAL T I E M P O CONTEMPORANEO. 
6 . ACLARACIBN IMPORTANTE; EN EL LENGUAIE DE LOS ARGENTINOS S E DESIGN; 
COMO "GRINGO" AL INMIGRANTE ITALIANO. 
7. ERNESTO SABATO, Tango: discusidn y clave, LOSADA. 
8. J C G E L U I S BORGES, Evaristo Carriego, E M E C E . 
9 . HORACIO FERRER, El tango. LA SIRINGA. 
10. DAVID VINAS, Literatura argentina y realidadpolitica, JORGE ALVA
REZ. 
1 1 . NOE JITRIK, " P O E S I A ARGENTINA ENTRE DOS RADICALISMOS". REVISTA Zo
na NO. 3 . 
12. RAUL SCALABNNI ORTIZ, Ei hombre que esta solo y espera. PLUS 
ULTRA. 

A P E N D I C E L E X I C A L 

Ca/efdn: CALENTADOR. 
Cambalache- DESMADRE, REVOLTURA; LUGAR DE COMPRA Y VENLA DE LODA 
SUERLE DE OBJETOS. 
Conventit/o: SEMEJANTE A VECINDAD. 
Esqutnero: DE ESQUINA DE BARRIO POBRE O POPULAR, DURO, VINL. 
Estancia- RANCHO. 
Chacotona; VACILADORA, BROMISTA. 
Chorra: LADRONA; CHORRO; LADRON. 
Que vachache: QUE VAS A HACER, QUE VA USTED A HACERLE. 
Que sapa serior: QUE PASA SEFIOR. 
Gilito: TONTITO; GIL; TONTO, MENSO. 
Guita: CENTAVOS, DINERO. 
Gripe: GRIPA. 
Merengue: BATIDERO; CONFITURA QUE E S ME?CLA. REVOLTURA. 
Organito: ORGANILLO, CILINDRO. 
Porteno: HABITANTE DE LA CIUDAD DE BUENOS A IRES. 
Piante: IRSE, ESCAPAR, ESTAR AFUERA; PIANTADO: ESTAR LOCO, AFUERA DE TO-
DO. 
Plata: DINERO. 
Porqueria: MARRANADA. 
Rezongo: PROTESTA, QUEJA. 
Saraca: ALELUYA, EXPREST6N DE GOZO Y IIBERACI6N. 
Vie/a: MADRE, VIEJO: PADRE. 
Yanta: PONCHADA; LA PAZ ESTA PONCHADA. 
Yira: PUTA. 


