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O s v a l d o Pugliese, pianista y director de una 
Orquesta Tipica d e s d e 1939, es sin lugar a du-
das el ultimo d e los grandes musicos clasicos 
del tango q u e aun vive, y permanece en activa 
product ion . En noviembre proximo, cumplira 
75 ahos . Nacio en B u e n o s Aires y su padre 
A d o l f o Pugliese, era - s imultaneamente -
flautista en una orquesta y cortador de cafza 
do en una fabrica. 

D o s cosas sorprenden en una platica con el 
Pof un lado, su vitalidad, la rapidez mental 
que deno ia su lenguaie y la picardia que , pese 
a todo, deja entrever su mirada detras de unos 
anteojos oscuros Su vitalidad la elogia As tor 
Pia^zolla c u a n d o reflexiona sobre la fuerza con 
q u e sus dedos todavia se posan en el teclado. 
El otro detalle sorprendente es su modest ia . 
C u a n d o , en el curso de esta entrevista, el 
habia d e "nosotros" se refiere tnvariablemente 
a su orquesta , a su trabajo musical. C u a n d o 
habia del piano en la Tipica, el, q u e fue uno de 
los g r a n d e s innovadores en ese aspecto , se 
borra del analisis; esto funciona c o m o una po 
sic ion de principios d e la q u e nunca se aparta. 

Pugliese ha c o m p u e s t o temas celebres co 
m o Recuerdo, La Yumba, Adins Bardi, Ma-
landraca, Amurado, El encopao y m u c h o s 
otros. Ha sostenido su orquesta a lo largo de 
anos , en medio de dificiles tormentas 
econdmicas y politicas. En este ultimo aspec
to, se sabe que , mas alia d e la exasperat ion de 
los debates , es preciso reconocer tambien su 
principismo: siempre ha militado dentro del 
c a m p o popular. 

(Podria sintetizar, as/' luera rapidamente, los 
elementos esenciales del tango como musica? 

Pughese: N o es facil responderle , e so se lo 
tendria q u e decir un musico logo . Nosotros so-
mos gente q u e solo hemos querido un p o c o 
un instrumento y estudiado algo de tecnica 
para sobrellevar nuestra profesion. 

Y o entiendo q u e el l a n g o tiene una estruc
tura musical, q u e viene d e s d e su nacimiento. 
Antes q u e nada, el t a n g o s iempre se ha carac-
tenzado por su forma de interpretarlo, un p o c o 
con independencia de su forma escrita o me-
lodica. La forma de interpretarlo se traduce 
en sus grandes interpretes d e s d e una e p o c a 
cercana a su nacimiento, en un proceso q u e 
pasa por Eduardo Arolas , Roberto Firpo, Juan 
Carlos Cobian u Osva ldo Fresedo, por 
nombrar le a a lgunos de aquellos q u e , repito, 
aparte d e la escritura le dieron una imagen dis-
tinta a esa escritura que ya tiene una medida . 

D e s p u e s , el centro de las tendencias evolu-
tivas fueron Julio de C a r o , Pedro Maff ia , Fran
cisco de C a r o y Pedro Laurenz. Usted es-
cuchaba a Julio de Caro y veia q u e marcaba 
de manera distinta a c o m o estaba escrito. 
Habia m a s libertad tecnica y musical. Lo digo 
porque yo he trabajado con lodos ellos, mis 
afios juveniles estuvieron metidos en esa 
corriente 

P o d e m o s decir q u e ahi, con esa gente, el 
l a n g o se manifiesta c o m o tango . En esta 
estructuta e s tamos en el t ango . En la parte 
ritmica, antes se marcaba el primer tiempo y el 
tercer t iempo. Hay un hombre q u e trabajando 
asi, con un lenguaje simple y pocos e lementos 
tecnicos, ha hecho interpretaciones q u e son 
una verdadera catedral. Le hablo de Carlos Di 
Sarli. 

En la etapa de D e Caro aparece el arrastre, 
que viene c o m o consecuehcia de la entrada 
del b a n d o n e o n . El b a n d o n e o n tiene una voz 
tipicamente tanguera . N o hay tango sin ban
d o n e o n c o m o no hay foxtrot sin el saxo. Del 
b a n d o n e o n proviene esa cosa lugubre q u e a 
veces el tango manifiesta, de atii viene el re-
zongo, y a d e m a s se p u e d e decir q u e este ins
trumento posee otra cualidad: yo diria que es 
varonil. N o es un sentido de m a c h o , pero si en 
cuanto la problematica tanguera tiene m u c h o 
de varonil, de virrlidad. C o n el b a n d o n e o n , la 
frase cantaba en la parte melodica. Y surge 
una distincidn entre los interpretes q u e se 
ajustan a la medida y a los q u e expresan la me
dida de otra manera , diria q u e con su mane
ra. A p a r e c e n el anticipo, el apresuramiento y 
otras formas q u e son, a mi m o d o de ver, ca-
racten'sticas del h o m b r e de B u e n o s Aires tra-
ducidas a la musica. 

(Como se articula, en la orquesta de tan
go, la re/acton entre el piano y el bandoneon7 

Pugliese: Mire , en una Orquesta Tipica 
cualquiera d e los instrumentos tiene q u e tratar 
d e imitar al b a n d o n e o n . En la orquesta , los 
d e m a s instrumentos no pueden sacar una so
noridad separada d e esa unidad. El bando
neon, segun yo lo veo , los totaliza a todos . Y o 
no quiero decir q u e nosotros logremos esa 
unidad a la perfect ion, d e p e n d e la sensibilidad 
de cada musico. H u b a musicos que , por 
ejemplo, eran un violin tocando el b a n d o n e o n . 
Los instrumentos de la orquesta d e b e n traba-
jar asi, porque la del b a n d o n e o n es la sonori
d a d esencial, primordial, es la q u e infunde al 
todo una presion sonora q u e es necesario te-
ner en cuenta. Le repito, no se trata de un 
a c u e r d o tecnico entre los instrumentos y el 

b a n d o n e o n , sino de un a c u e r d o en la sonori
d a d y el timbre. 

La parte del piano concomitada con el b a n 
d o n e o n , q u e usted m e pregunta , la han hecho 
muy bien Francisco de C a r o , C o b i a n , Or lando 
Goni , Carlos Di Sarli y, le voy a nombrar a 
otro, el Negro Vi l lanueva. Este ultimo, la ver-
d a d , la transportaba al piano una sonoridad 
medio oscura, c o m o si tuviera cien b a n d o n e -
ones a b a j o . 

Al principio, en la etapa musical phmitiva 
del tango , en la Guardia Vieja, el piano era 
solo un instrumento a c o m p a n a n t e , antes, en 
los trios y cuartetos a c o m p a n a b a . Pero des
pues , con interpretes c o m o Firpo y Bevila-
qua , se fue transformando en un e lemento 
q u e tambien armoniza y q u e canta. En el terre-
no de la armonizacion el piano adquiere una 
funcion y una importancia m u c h o mas amplia 
q u e en el p a s a d o del tango . Y d e s d e O s m a r 
M a d e r n a , el piano se convierte en a lgo de prr-
mera li'nea, toma un tecnicismo m u c h o mas -

e levado. Lo mismo q u e el cantor canta una 
melodi'a, el piano la canta mediante una ar-
monia q u e pueda ser a d o c e n a d a , clasica o 
contrapunteada. El pianista, hoy, cumple en la 
Tipica una funcion al estdo del pianista de con-
cierto. Claro, a los m u c h a c h o s jovenes , q u e 
han estudiado musica. les viene facil. A mi' m e 
viene dificil. 

^Como va el proceso de evolucion musical 
del tango? 

Pugliese: Para nosotros, indefectiblemente, 
el t a n g o tiene una estructura q u e se basa en 
su parte interna, en sus ritmos y contrarrit-
mos, en el lenguaje y en la organizat ion total 
de todos esos e lementos . Organizacion total 
q u e es tambien popular, q u e es el s imbolo y la 
esencia del caracter popular del tango. Eso, 
para nosotros, es el tango c o m o genero . 

Troilo o Di Sarli, a u n q u e se diferencien en 
armonizaciones o en otros aspectos , hacen 
tango , son tango , estan en esa estructura. Y o 
se q u e hay, sin e m b a r g o , m u c h o s otros cami-
nos, otras experiencias c o m o lo que vienen 
haciendo Atilio S t a m p o n e y, en la cuspide de 
esa corriente, Astor Piazzolla. 

Y o los respeto, de todos va a quedar a lgo 
positive para ir fundiendo lo que existe de 
arrastre y lo nuevo . V e n i m o s del p a s a d o , esta
mos en el presente y v a m o s al futuro Lo q u e 
no comparto es la position de los jovenes q u e 
quieren meter a la sinfonia o a la sonata en el 
tango, formas que son de otros generos . La 
musica tiene sus generos y hay que en-
cuadrarse en ellos. Mire, es c o m o si le dijera a 
unos m u c h a c h o s q u e escuche hace unos dias 
aqui en Mex ico , q u e hacian ntmos d e la Huas-
teca, q u e a eso le pusieran orquestacion o mu-
sreatidad. N o , lo suyo era maravilloso, puro rit-
mo, levantaba a las piedras. Y es asf c o m o 
tiene que ser. 

(Que separa el estilo de una orguesta de 
tango de otra? Por ejemplo, (que lo separa a 
usted, por decir un caso, de lo que era el estilo 
de la orquesta de Anibal Troilo? 

Pugliese: Es el en foque q u e cada uno hace, 
en el camino tornado pot cada uno lo q u e va 
diferenciando. El Gordo (11 todavia s igue sien-
do el b a n d o n e o n insuperable .Se podra tener 
muchc Tecnica, mucha s o n o n d a d , pero Anibal 
Troilo, desde el punto de vista del sentimiento 
q u e le d a b a a su b a n d o n e o n . es insuperable. 
L o d igo con razones de peso: el sentimiento 
q u e trasmitfan sus notas no ha sido s u p e r a d o . 

A d e m a s , en la interpretation del tango can-
tado,el Gordo onentaba a sus cantores de una 
manera tambien imposible de superar. A h o r a 
bien, eso q u e el Gordo aporta a la Tipica 
viene de su sensibilidad, de su talento y de su 

dos caracten'sticas de voz y de temperamento 
muy diferentes, donde uno era el varonil y el 
otro el me!6dico o lirico, eran al mismo tiempo 
cantores e instrumentos. 

Pero le insisto, en esa maestua de fundir et 
cantor en ia orquesta como otro instrumento, 
Troilo era excepcional . Ahi tiene los casos de 
c6mo incorpor6 a Fiorentino, Goyenecne, Ma
rino, Rufino, Rtvero; el ponia una atencion a 
este aspecto, una perseverancia o una capaci-
dad q u e nosotros no tuvtmos. 

(Cual es el metodo de trabajo dj su orques
ta, como preparan los temas? 

Pugliese: N o s o t r o s trabajamos por medio 
del analisis colectivo d e lo q u e h a c e m o s , 
m e t o d o q u e en nuestra jerga se llama explica-
ciones. Nos dec imos: a este t a n g o v a m o s a 
hacerlo asi, de esta manera , v a m o s a poner 
enfasis en el lenguaje , en los matices d e anti-
cipo, de arrebato, d e fuerza percutiva. O bien 
dec imos: aca h a c e m o s tutti, aca ritmo, aca un 
pianissimo, q u e es la parte lirica. P r e p a a m o s 
entre los integrantes d e la orquesta una 
estructura del arreglo , y d e s p u e s tratamos de 
plasmarla en la practica. N o s iempre lo conse-
g u i m o s . A veces las cosas salen explicando, 
pero otras veces hay q u e martillar y martillar 
e n 31 e n s a y o . En lo e c o n o m i c a , le ac laro , mi 
orquesta s iempre ha func ionado c o m o una co-
operativa, con ingresos c o m u n e s y sueldos fi-
jos s e g u n la antigi iedad y tarea d e c a d a u n o en 
su interior. 

(Cual es, en su opinion, el secreto de la vi-
gencia de Carlos Gardel? 

Pugliese: Gardel c o m e n z o cantando can-
ciones folkloncas q u e venian a la c iudad a 
traves de los p a y a d o r e s . Gardel formulo el 
canto de los p a y a d o r e s en un nivel m u c h o mas 
alto. Pero a d e m a s , Gardel fue la voz q u e tra-
dujo, por su registro de tenor y baritono, el en-
cuentro y la sintesis q u e la orquesta de tango 
realiza con el desarrollo del b a n d o n e o n . El 
b a n d o n e b n fue un instrumento q u e prendio 
profundamente , y Gardel es quien expreso su 
robustez en la orquesta . 

Ell af irmaba tambien a las letras con un enor-
m e t emperamento varonil y popular . C o m o lo 
hizo, aparte d e c d m o lo r e c o r d a m o s , es una 
ensenanza , es una fuente permanente d e en-
senanzas . En su manera d e decir, tanto en lo 
esquinero, o d u r a , c o m o en lo dulce y poet ico , 
fue la mejor expresion, un f e n o m e n o q u e no 
ha sido s u p e r a d o . Quien oye cantar a Gardel , 
todavia hoy, temas c o m o La mariposa o La 
querencia, pero vea, le a s e g u r o q u e le hace 
venir la piel de gailina. 0 quien oye Mano a 
mano, o q u e le dire, hasta Mi noche tnste, 
c o m p r e n d e q u e el entendia lo pintoresco d e 
B u e n o s Aires y lo q u e venia del c a m p o , q u e 
matizaba cualquier sentido de una letra, q u e 
tenia dotes espirituales y vocales increibles. 

Es cierto q u e es un mito. Pero tambien es 
cierto, c o m o dice la gente de mi pais, q u e ca
da dia canta mejor, 

(Cual es la situacion para la gente del tango 
en la Argentina de hov? 

Pugliese: Hay sacrificio para la gente del 
tango hoy en B u e n o s Aires . N o hay fuentes de 
trabajo q u e aseguren al musico un nivel de vi-
da q u e le permita crear; las condiciones son 
infimas en relation a otras e p o c a s formi-
dables , s o b r e todo en relation a la etapa de los 
afios 40'. Esto no significa vincular directa-
mente la situacion del tango o del futbol, hoy, 
a la politica oficial. 

De todos m o d o s , para el desarrollo de la 
musica, como para el d e todas las cosas , no
sotros c r e e m o s en ias g r a n d e s reservas de los 
pueblos. Creemos en la l legada del m o m e n t o , 
unicoy definitono, del camino progresista. 

estudio, pero tambien de haber oido, c u a n d o c . t . . 
era un pibe, a dos grandes b a n d o n e o n i « a » « q * * tmYWZ^nSS™^™™" -
m o Pedro Maffia y P e d r o Laurenz. 

(Como funciona el cantor en su propia or
questa 7 

Pugliese: En nuestra orquesta , los cantoreS 
q u e realmente fueron un instrumento mas d e 
la mtsma, fueron Chanel y M o r a n . Ellos, con 

1. El gran bandonrsta y director de orquesta Anibal 
Troilo, que murio en Buenos Aires en 1975, era fami-
liarmente conocido por la gente del tango y por el 
publico como el Gordo, un apodo que para desig 
narlo a 61 tenia quizas mas fuerza que el propio 
apellido. 


