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Debido a que se realizo en dias pasados el 
Primer Festival de Tango en Mexico con ia 
presentacio-n de Osvaldo Pugliese. Astor 
Piazzolla y Xely Duggan. pero tambien 
porque en este ano se cumplen los 45 de la 
muerte de Carlos Gardel. no es raro que 
hayan aparecido numerosas ' reflexiones 
acerca de ese fen6meno musical y poetico 
que es el tango. . . Nadie ha podido probar-
lo. pero parece que la musica del tango se 
inicio en 1880. Algunos lo enlazan con el 
candombecTOCATAMBO. toca tango") 
Otros con el origen de la musica. porque un 
antiguo romance espanol revela que tango 
es la primera persona del verbo taner. . . 
Casi todos le encuentran parentesco con la 
habanera y con la contradanza renacentis-
ta: ninguno coloca en su genealogia al 
tango andaluz. a pesar de que la semejanza 
en el nombre podria hermanarlos. 

. La geografia del tango es igualmente 
imprecise, pero no tanto que no pueda 
asegurarse que provino de las orillas. vale 
decir de la poblacidn marginal. . . Al 
abrirse la frontera argentina con la espe-
ranza de atraer a industriosas famiiias 
sajonas. los que desembarcan son italianos 
y espanoles arrastrados por dos razones: la 
miseria o la persecucion politica. . . Estos 
inmigrantes. como recuerda Jose Ratzer. 
ya polemizaban en torno a ideas socialistas. 
anarquistas e incluso marxistas. . . Pobla-
ron. como era de esperarse por su situacion 
econdmica. las orillas de la ciudad. . . Al 
mismo tiempo. el desempleo. como sucede 
siempre. habia arrojado a campesinos o 
gauchos. que se habian salvado de la gue
rra de exterminio jurada por la clase 
terrateniente. a hacinarse en los margenes 
de la ciudad. . . Juntos, inmigrantes y 
campesinos formarian. con los anos. la 
masa del proletariado argentino. . . Crea-
ron una mitoiogia que tiene como figura 
central al compadre. el que tiene siempre 
presto ei cuchillo y que en el camino 
encontrara. ironia del destine los poemas 
de Borges (representante de la cultura 
terrateniente) para celebrario. . . Junto al 
compadrito. ese que aspira a la finura 
como muy bien afirma Borges. surge el 
canfinflero o cafisho (el chulo o mantenido) 
o nombres mas concretos como la morocha 
Laura. Maria la Vasca y las numerosas 
madamas traidas. tambien. por la inmigra-
cidn. 

En los prostibulos. los bailarines repre-
sentaban con los pasos del tango los lances 
que Gqiu^irian despues. . . Las jetras, que, 
llegarian mis tarde. se transmitian. en un 

' cotiigo secreto. elluhfardo. la lehgua priva-
da de los delmcuemes. . . La forma de su 
difusi6n acepta varias leyendas Unos la 
atribuyen a que los j6venes aristocraticos 
la traen de sus incursiones nocturnas por 
los barrios bajos de la ciudad. . Alguno 
—no el menos certero— imagina que el 
tango se propaga con los organillos o cilin-
dros que lo van llevando por las calles de la 
ciudad. lejos de los barrios de la prostitu-
ci6n. . . Borges anade que el viaje de ida y 
vuelta a Paris es lo que lo vuelve respeta-
L^le. . . En los primeros tiempos. se recuer
da. los hombres eran los que se entrelaza-
ban con los pasos del tango, ••porque las 
mujeres no querian participar en un baile 
de perdularias". . . Mas tarde. el tango 
adquiere fama con el teatro de reyista o de 
variedades. se escucha en la radio o el 
fonografo. se dramatiza —todavia mas— en 
el cine. . . El apogeo del tango llega con su 
mejor interprete: Carlos Gardel. . . Anos 
despues. las orquestas tipicas se convierten 
en sinfonicas y ya es posible inaugurar la 
era de la nostalgia 

Al final, el tango tiene que reprocharse 
una traicidn. Iniciado como celebracion de 
las clases populares. acaba por ser aprecia-
do por la elite ajena del cabaret y (ni 
modo) hasta se emplea como propaganda 
gubernamental. Pero. fiel testigo de si 
mismo. el tango de Gardel se reprocha su 
traicion- . . En cualquier letra. un hombre 
maduro relata unos desafortunados amores 
de juventud. dos alternativas pueden conti-
nuar la doliente estructura. El joven. en-
candilado. abandona a la pebeta o ese 
mismo joven es traicion ado por una mala 
mujer. Para ese pasado. el narrador reser-
va una nostalgia y un dolor hiperbolicos.. . 
Al mismo tiempo. le duelen dos evocacio-
nes: la de la silenciosa figura de la madre 
y. mas intensamente si es posible. la del 
viejo y malevo barrio. 

De la primera evocacidn. poco puede 
anadirse. Con ya han serialado Octavio Paz 
o Carlos Fuentes o (en caso de que no se 
haya leido a estos atitores) la realidad. el 
padre ausente. por abandono o por muerte 
violenta. hace que el hijo se quede a solas 
con la madre. . . En fin. este problema no 
atane solo a la poetica del tango, sino a toda 
la America Latina. a los soci61ogos que la 
estudian y. por supuesto. a los discipulos de 
Freud. . . Pero. tal vez. todo lo dicho en 
este parrafo sea prolijo y baste citar a 
Discepolo. quien dijo palabras que repercu-
tieron (y anodadarian a Edipo): "Existen 
dos clases de mujeres. mi madre y las 
otras". . . 0. para decirlo con letra de 
tango, la madre y la pebeta del barrio 
reunidas en solo cuatro versos: "Acuden a 
mi mente recuerdos/ de otros tiempos./ de 
los bellos momentos que antafto disfrute./ 
cerquita de mi madre. santa viejita;/ y de 
mi noviecita. que tanto idolatre". 

Del barrio traicionado. la otra evocacidn 
constante. habiaria largamente la voz de 
Gardel: •Barrio, barrio/ que tenes el alma 
inquieta/ de un gorri6n sentimental./ Pe
nas. raego/ es todo el barrio malevo/ 
melodta de arrabal.// Barrio, barrio/ Per-
dona si al evocarte/ se me pianta un 
lagrimdn/ que al rodar en tu empedrao/ es 
un beso prolongao/ que te da mi corazdn ".. 
. Mas grave la tracion cuando no solo se 
deja el barrio, sino incluso Argentina o. lo 
que viene a ser lo mismo. Gardel se va a 
Hollywood y firma con la Victor para 
cantar: "Mi Buenos Aires querido/ cuando 
yo te vuelva a ver (. . .> El farolito de la 
calle en que naci/ fue el centinela de mis 
promesas de amor/ bajo su quieta lucecita 
yo la vi' a mi pebeta luminosa como un sol/ 
hoy que la suerte quiere que te vuelva a 

,yen ciudad portena de mi unico querer/ y 
oigo la queja de un qandonedn/ dentro del 
pecho pide rienda el corazoh". 

E) tango, genero popular, le juega chueco 
a la alta cultura. eltemor siempre presente 
en los hombres de letras de que. a la de 
malas. y lo rescatable de la poesia argenti
na no sean los versos de Lugones. ese 
ardiente detractor del tango, sino palabras 
tan sencillas como "si aquella boca mentfa/ 
el amor que me ofrecia/ por aquellos ojos 
brujos/ yo habria dado siempre mas" . . 
La inquietud. pues. de que la inmortalidad 
no alcance a la poesia culta sino a los 
versos secretos y populares de Discepolo: 
"Por ser bueno me pusiste a la miseria/ me 

dejaste en la palmera. me afanaste hasta el 
color ( . . . ) Chorra./ me robaste hasta el 
amor". 

En Mexico.- Pedro Orgambide escribid 
una obra titulada Prohlbid* Gardel en la 
que se denuncia que la dictadura Uruguay a 
castiga la difusidn de siete de sus tangos 
por considerarlos subversivos y. bien mira-
do. el tango muestra en sus letras. aunque 
sea de una manera fatalist a. el dolor de los 
explotados. 


