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ES CONT DE 50 

L a p o e t i c a d e l t a n g o 
A N T O N I O M A R I M O N 

"Diriase que sin atardeceres y noches 
de Buenos Aires no puede hacerse un tango". 

Jorge Luis Borges 

Profundos acontecimientos sociales y politicos de la vida ar
gentine, puntuan no s6lo las condiciones en que se produce 
el tango como fenomeno especffico de la cultura popular y na
cional en el Rio de la Plata, sino que son tambien el contexto 
de su transito desde el arrabal o las orillas de la ciudad de 
Buenos Aires, hasta lograr un reconocimiento universal que 
fue mucho mas alia de sus primeras y confusas fronteras. 

Sin lugar A dudas, 1880 fue un ano clave en la historia de 
ese pais sudamericano. Resuelto por el camino de la extermi
nation y el genocidio el ptoblema de la presencia de indfgenas 
en las tierras de la pampa, lograda la federalization de la 
ciudad y el puerto de Buenos Aires, sellada la unidad y orga
nization institucional del pais, todo se disponia para una 
nueva etapa histdrica (1). A partir de ese momento, escribe 
Oscar Teran, "la nacidn tendera a una efectiva centralization 
politica y mercantil, en tanto se integraba y/o eliminaba a los 
sectores precapitalistas, y las fertites tierras pampeanas se-
guian acumuladas por una minoria - la tipica oligarquia terra-
teniente argentina — dispuesta a ponerlas en explotacion CON 
la vista fija en el mercado exterior'"(2). Por otro lado, sigue 
Teran, "CON el objeto de superar el bajo nivel de fuerza de tra
bajo disponible, el proceso inmigratorio iniciado anos antes 

, adquin'6 proporciones gigantescas, y el acelerado tendido 
; ferroviario dibujd un espacio econdmico definitivamente de-

pendiente: un abanico cuyos rayos penetraban en las zonas 
agropecuarias y desembocaban en el puerto de Buenos 

; Aires" (31. 
Para sintetizar, la denominada "generation del 80", que 

acaudillaba el general Julio A. Roca, trazd un programa de 
• gobierno "que est rue turd la Argentina moderna hasta la gran 
I crisis de 1930". Su concrecidn se basaba en una clara orienta 
F cinn de la economia por carriles agroimportadores, con centro 
: en la production aqricola-ganadera de los lattfundios de la 

pampa humeda, y a. traves de compromisos sdlidos y depen-
' dientes con RI imperialismo brit^nico. Subsidiariamente a esta 
? matriz nacian algunas industries, crecia una red comercial, se 
: instalaba ei capital financiero, crecieron las ciudades - en es-
i; pecial Buenos Aires- , y el pais se abria a un importante 
!| caudal inmigratorio. Si en 1869 habia en el UN milldn 800 mil 
; habitantes. en 1914 ESA cifra estaba multiplicada por cuatro. 

I Un mundo de transicion 

} ESFIS senalamientos tienden A indicar que aparecian. en el 
\ honzonte nacional argentino. nuevas tiases sociaies con SUS 

reivinrticaciones, especificidad histdrica, mitos e ideologias. 
Comerciantes, profesionistas, burdcratas. artesanose intelec-
tuales en general, mtegraron EN Buenos Aires los distintos ni-
veles de una amplia pequenoburguesia. Y las industrias to-
davia incipienies, que registraban el paso del trabajo artesanal 
AL taller y A ciertos visos de production en serie, empleaban 
obreros, casi todos europeos, en cuyo seno crecieron rapida-
mente las corrientes socialistas y anarquistas. 

Empero. estos sectores no podian acceder al sufragio uni
versal ni A compartir o detentar el aparato del Estado. Lo im-
pedian los mecamsmos del voto calificado y el fraude electo
RAL y, sobre todo, el ferreo control del poder que ejercfa, como 
clase rectora y dominante, la oligarquia terrateniente. Esto NO 
tardan'A en crear contradicciones inminentes, a las que se 
agregaban las dificultades de la estructura productiva para ab
sorber el alud humano que arribaba desde otras latitudes. UN 
eiempto es oue, erv 1897, habia en Buenos Aires alrededor de 
100 mil desocupados. 

Recojamos otra cita de Noe Jitrik: "la ciudad no tiene habi-
taciones I . . ) para tanta gente ( . . . ) Se difunde el conventiilo 
I . . ) y Buenos Aires presencia un hacinamiento nunca visto", 
anadiendo: "el inmigrante ( . . . ) va escapandose del ghetto del 
sur, en los alrededores del Riachuelo, y ayuda a crear el 
barrio" (4). En una palabra, este panorama de subitos trasto-
camientos histdricos y socioldgicos determina la aparicidn de 
UNA realidad nueva en la capital rioplatense: surgid un espacio 
social y cultural de transition, el cual, como ha ocurrido 
siempre en este tipo de fendmenos, llevaria las crudas marcas 
de la aventura, la violencia y las desigualdades. 

Asi fue como las zonas marginales de la gran ciudad reco-
gieron, por un lado, una porcidn importante de la corriente in-
migratoria. dando lugar a nuevas regiones urbanas y, sobre 
todo, a lo que hoy podrfamos llamar la genesis del moderno 
barrio popular; en tanto que, por otro lado, ta migracidn inter
na de origen rural y gauchesco, cuyos miembros no se habian 
integrado al proceso de demarcation y alambrado de los cam-
pos, es decir, a las formas de produccidn de la estancia mo
derna, tambien engrosaban este movimiento. De ese modo, 
en un paisaje a veces calificado como de "pueblo de fronte
ras", ambiguo y findante entre lo urbano y to rural, margi
nal a las formas tradicionales de la vida cotidiana de Buenos 
Aires en el siglo XIX, se extendid una espeeie de nuevo mun
do ciudadano y nacieron nuevos arquetipos, lenguajes y for
mas de cultura. 

El hecho de que en esas zonas se cobijara en parte la delin-
cuencia, cred un eddigo verbal que se llamd lunfardo. En sus 
initios, el lunfardo era el habla espeeffica de los ladrones, una 
serie de claves lingufsticas que se caracterizaban por la inven-
cidn de palabras; por el uso de las palabras del esparto! drchas 
al reves (esto es, el famoso "vesre" y sus consecuencias); y 
por la incorporation de terminos del habla original de los in-

migrantes, que provenian de distintos puntos de Europa pero, 
sobre todo, eran casi mayoritariamente italianos y espanoles. 
El lunfardo, que bien puede ser llamado un idiolecto en el sen-
tido de Barthes, como una habla ya institucionalizada en cier-
ta comunidad, pero que no alcanza a ser formalizable como el 
sistema de la lengua (5), tiene toda una historia especifica; sin 
embargo, lo remarcable aqui es que — ya proyectado de su 
ambito primero - no sdlo influye en una corriente de las letras 
de tangos, sino que deja su marca indeleble en la literatura y 
en el habla popular de los argentinos. Por otra parte, la impor 
tancia numerica de la inmigracidn italiana, y sus propios re-
gionalismos de origen, crearon otra suerte de idiolecto con 
menos influencia que el lunfardo, pero igualmente significati
ve: el cocoliche. 

Es obvjo que se estructura ban tambien otros arquetipos so
ciales: el obrero, la obrera explotada en los talleres, los de-
sempleados, los enfermos por carencia de servicios, los difu-
sores semiprofesionales de las teorias socialistas y libertarias, 
las prostitutas, el pfcaro, el ladrdn, el campestno gauchesco y 
desarraigado. Empero, a este espacio social propio del natura 
lismo europeo se agrego SL) personaje mas celebre: el cuchille 
ro o compadrito, es decir, los Iberra o Murana cantados en las 
milongas de Borges. El escritor Ernesto Sabato llamd al com
padrito "Mezcla de gaucho malo y delincuente siciliano"; Lu-
gones lo caracterizd como "hibrido triple de gaucho, de grin 
go (6) y de negro"; Juan Sebastian Talldn lo llamd "profe-
sional de la libido". Pero mas alia de las muchas paginas que 
ha propiciado, lo mas probable es que los medios de vida del 
compadrito fueran dos: ser padrote o gigolo del lupanar, y ac-
tuer como matdn a sueldo de los caudillos politicos de la epo 
ca. Los Murana subsistian merced al cuchillo o a la mujer, o a 
ambas cosas. 

El hecho es que este universo heterogeneo, violento y de 
transicion, habria de ser retratado — fundamentalmente - por 
tres formas cult urates. Una fue la poesia payadoresca, cuya 
estructura y mas claro ejemplo literario se encuentra en el 
Martin Fierm, de Jose Hernandez, durante los fragmentos de 
la disputa poetica, o payada, que sostiene Fierro con el More 
no. Otra fue el sainete, un genero teatral absolutamente 
rioplatense que, dicho en forma muy general, consistia en 
transcribir en una formula escenica sencilla y un discurso me-
lodramatico al extremo, los conflictos de los sectores popula-
res en la epoca; y sobre todo, la cuestidn del desarraigo del in
migrante, los problemas del barrio y los conf.;ctos sociales o 

jatwprmiei^hjcrws, orgarraaixk) 
se en eantiafilB igplMoraa y celobrandb el 1o. demayo. 

Es induo^bte > j » ta hetetogenea genesis de esta nueve 
musica se reaJizd scA&aquef espacio confuso, a medias arra 
bal y a mediastorrid popular urbano, cuyos nombres pertene-
cen ya a la leyenda: Palermo, Monserrat, los Corrales, la Bo 
ca, Balvanera, Puentt Ateina y muchos otros. Tambien es in 
dudable que, si bien ©t tango es desde sus initios una ex pre-
sidn popular y barrial, su musica y especialmente los pasos 
coreograficos de quienes lo bailaban, lo vinculan estrecha-
mente al prostfbulo. Para Ernesto Sabato, el tango nacid "en 
el lenocinio" (7); el pianista y director de orquesta Osvaldo 
Pugliese, discute esa tesis y se inclina por un ambito popular y 
barrial, menos canattesco. Lo cterto es que la coreograffa otor 
gada a esta musica, concretamente en su version llamada 
"con corte", se caracteriza por una enorme artificiosidad for
mal; y al mismo tiempo, por secuencias erdticas dibujadas 
con tal rigor y precision que, paraddjicamente, no es la fric 
cidn directa de los cuerpos, sino sus roces sutiles y figuras 
simbdlicas, lo que le conceden una carga sdlo posible en el es
pacio del prostibulo. De hecho, cuando el tango arribd a los 
salones ya instituidos de los barrios o del centro de Buenos 
Aires, ese estilo bailable se practicaba excepcionalmente, se 
sugeria en algunos pasos o, en resumen, estaba clausurado 
por un letrero que advertla: "Prohibidos cortes y quebradas. 
esta es una casa decente". Pero antes de eso, el propio Bor 
ges recuerda haber visto bgilar el tango en las calles a parejas 
de hombres; y aclara: "las mujeres del pueblo no querian par 
ticipar en un bailede perdularias" (8). 

No obstante, ia actividad ambulante de los organitos a ci 
lindros —como todavfa hoy transitan por la ciudad de Mexi
co - , los prostibulos y los salones de danza se convirtieron en 
los primeros medios de circulation del tango, desde los cuales 
abandond su primer terntorio y fue ganando los salones del 
resto de la gran urbe. Hacia 1910, sus musicos ya eran en su 
mayoria profesionales de extraction pequenoburguesa, y 
pronto resultaria esta musica una moda en Buenos Aires. En 
1915 su auge ya era international, y el pontifice Pio X se per 
mitia cuestionarta bajo el cargo de obscenidad. 

En el piano musical estricto, este periodo del desarrollo tan 
guero reconoce dos etapas claramente definidas. La primera 
se extiende aproxirnadamente hasta 1915 y se denomind 
"Guardia Vieja"; en etta, segun apunta el historiador y letrista 
de tangos Horacio Ferrer, "Cada nota que se toca esta 
comprometida en las vacilaciones de un gran empeno en ve 
remos" (9). Se imerpretaba de ofdo, los autores casi no 
sabian escribir su musica y las agrupationes -primero com-
puestas de violin, guitdrra y flauta y despues, en su estructura 
primaria definitiva, de vipKn, piano y bandonedn- eran poco 
numerosas. 

Pero, entre 1915 y 1920, a la vez que arribaba al centro de la 
ciudad y a sus salones y cabarets, el tango vivid importantes 
cambios. Por una parte,5tn abandonar sus formas de difusidn 
primitivas, penetro eh lbs entonces nacientes medios de co-
municacidn de masas: 0l radio y las primeras experiencias dis 
cograficas. Y por otra, et gran violinista Julio de Caro popula-
rizaba una consigna: "B tango tambien es musica". Con ello 
explicaba su propio trabajo musical, que incluia invention 
melddica, enriquecimtento a/mdnico, estructuracidn formal, 
orquestaadn; en una palabra, una evolution mucho mas 
compleja del embridn original de instrumentos. Esta corriente 

entre las generaciones. Y, como tercer y mds poderoso cro-
nista de este mundo, se encuentra —sin ninguna duda - el 
tango. 

Todas estas formas se desarrollaron a contrapelo de la cul
tura oficial, asl como se desarrollaba una fuerte oposicidn 
politica al sistema oligarquico. Crecia el anarquismo, se di
fu ndia el marxismo, nacia el Partido Socialista y, especial 
mente, en 1893 se cred la Union Civica Radical. Este partido 
— el mas popular en Argentina hasta que, en los anos 40, sur
gid el peronismo- representaba a campesinos y propietarios 
capitalistas rurales que por su crecimiento econdmico en el 
sistema ya se encontraban en contradiccidn con los grandes 
latifundistas y exportadores, y arrastraba consigo en sus 
reivindicaciones democraticas y nacionales a la vasta pe
quenoburguesia urbana, y a sectores populares en general 
entre los que no estaban ausentes algunas franjas de la clase 
obrera. 

UNA CUNA VIOTANTA 
Sobre el contexto anterior, en una ciudad como Buenos 
Aires que era entonces una de las mas violentas deiAmerica, 
entre 1890 y 1900 — lentamente y poracumulacidn de elemen-
tos— se produjo la estructuracidn musical primitiva del tango. 
Los musicdlogos le encuentran vinculaciones con el estilo y la 
milonga rural, con el candombe, la habanera, el tanguillo an-
daluz, la musica popular italiana y otros aportes. Entre elios, 
uno esencial de origen germanico: el empleo del bandonedn. 
Paraleiamente, el radicalismo pugnaba por el poder, los terra-
tenientes preparaban una cierta democratizactdn del regimen 
politico argentino por medio de la llamada Ley Saenz Pena, y 

se generated entre iot6rpretes al punto de que, con esas 
bases, surgid la ttan$|da Orquesta Tipica; o sea, un tipo de 
agrupacidn mas nunjerosa y formalmente orquestal, que se 
adecuaba a un periodo de auge y paulatina experimentation 
musical en el tango,fet cuat se orientaba ya no sdlo a ser fu-
sionado y completadp en una actividad danzante, sino tam
bien por expresiones cantables. Sobre este transito de la 
"Guardia Vieja" a lojque se bautizd "Guardia Nueva", las rela
ciones de los instrumentos entre si y el papel del cantor en la 
orquesta, pensamos que nada es mas claro y didactico que la 
explicacidn formulada por el ultimo gran artista vivo del tango 
que conocid esos fendmenos, Osvaldo Pugliese, en la entre-
vista exclusive que acompana este trabajo. Pero en lo que a 
nosotros nos interesa, to real es que con todo este movimien
to se articulaban, asimismo, las condiciones para el nacimien-
to del tango cancidn. Por eso en 1917, en el teatro Esmeralda 
-hoyMaipo— Carlos Gardel estrend M/nocfre triste, del que 
tambien htciera una grabacidn inolvidable, considerado 
histdricamente ei primer tango cancidn. Su letra la escribid 
Pascual Contursr. 

Pn consecuencia, a partir de entonces el tango - ademas 
de musical— adqujrid gradacidn linguistica. El lunfardo, el 
habla semi-rural — o adaptacidn urbana del habla rural de la 
decima, la milonga v to poesia gauchesca, y lo que en termi-
nos generales puede ttamarse habla popular urbana, fueron 
sus fuentes. Y en to tematico predominarian las descripciones 
costumbristas o pintorescas; las relaciones sentimentales en 
un registro romantic©, o bien dramatico y realista, y la cues 
tidn social. De esta ultima linea, Pugliese recuerda aquellas 
letras influidas por ei anarquismo y que se encuentran en 
obras como Pan, Sentencia o Acquaforte, o bien estos ver-


