
Los cerros grises y transparente de mi pago estaban mostran-
do allí el cabella ^rris y azufrado de la •márcela y la planta de la
yerba blanca.

A mi me enserió geografía el Negro Félix, el Yuyero..."
La sección se llamará "AL TRANQUITO CAMPO AFUERA", y

describirá lugares notables y desconocidos de nuestro campo a la par
de otros muy; conocidos. Será el sitio dentro' de nuestra revista para
conocer las "cosas chicas para el mundo pero grandes para mí" que
dice Elias Regules.
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Llegar a Salto. Asistir a una peña folklórica, oír una guitarra,
conversar de nuestras cosas y no mencionar a Ramón Gómez
Cruz, es imposible. De tal manera está saturado el ambiente cul-
tural salteño de este artista.

Profesor, compositor, escritor, asesor musical y cultor apa-
sionado de lo auténticamente nuestro. Su personalidad es vasta,
su¡»'rtintlo la < ; / / < • acá podamos reseñar, presentándolo a los lec-
tores. "RESONANCIAS", que le debe su apoyo moral y el apor-
te autorizado < / < • SM pluma, saluda en él, al inspirador y ce-fun-
dador de lo peña "El Fogón" de aquella capital litoraleña.

Dirige además la "Academia Barrios" de Salto.



MÚSICA

Shakespeare y la música

No nos fue posible en la corta vida periodística ocuparnos del
inmortal genio literario de Shakespeare en el correr del pasado año
en que se cumplieron los cuatro siglos de su nacimiento. La persona-
lidad y la obra del ilustre inglés ya han sido estudiadas y casi diría-
mos que nada nuevo podrá agregarse salvo nuevas investigaciones.
Nuestra meta pues será hacer conocer a los lectores lo que podríamos
llamar "la irresistible" atracción que ha tenido para los músicos este
literato.

Es llamativo que músicos de tendencias distintas se hayan ocu-
pado con la persistencia y asiduidad que lo han hecho en diversas
épocas en distintos lugares y con sensibilidades distintas, los autores
que compusieron música shakesperiana. Podemos afirmar seguramente
que no hay literato alguno que se pueda comparar en este aspecto
al bardo inglés.

Sin la pretención de agotar el tema vamos a algunas páginas
que se escribieron basados en Shakespeare. Nos parece bien encaminada
la exposición si la iniciamos con el también inglés Henry Purcell, este
es el nombre con que Gran Bretaña puede figurar en las más altas
esferas de la creación musical. En su corta vida que sólo duró treinta
y siete años el autor de "Dido y Eneas" escribió algunas páginas des-
tinadas a representaciones de trabajos del gran dramaturgo. Son del
género de "músicas de escena" y entre ellas citaré las de "King
Richard" y "The fairy Queen".

En el siglo romántico surge en Francia el notable Héctor Berlioz
que dejara la muestra de su profunda admiración por el poeta inglés
en la sinfonía con coros "Romeo y Julieta", en la ópera "Beatriz y
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Benedicto" que está basada en "Mucho ruido para nada" y la obertura
para el "Rey Lear".

En la tierra itálica otro coloso de la música José Verdi, casi en
nuestros días, afirma las posibilidades de inspiración que existe en
las letras shakesperianas y produce su "Macbeth" primero y ya en
la plena madurez verdiana "Otello" y "Falstaff" que seguirán siendo
admiradas por todo estudioso como una muestra de la compenetra-
ción del maestro peninsular de la ópera. Genios que parecen comple-
mentarse por medio de una afinidad que tan solo entre ellos puede
concretarse, y que en el caso debió extenderse alcanzando hasta
un "Rey Lear" que el músico aspiraba a componer pero circunstan-
cias varias se lo impidieron.

Con anterioridad al gran Verdi los románticos germanos Fran-
cisco Schubert, Mendelssohn y otros habían sentido el influjo del
genial británico.

En una canción, bella y personal como todas las suyas, "Escu-
cha la gentil alondra", se expresó Schubert y Félix Mendelssohn vol-
có su inspiración en su partitura "Sueño de una noche de verano",
una singular creación que a su vez serviría más tarde como base
para que Benjamín Britten explayara su talento, lleno de autentici-
dad y maestría.

De ahí en adelante tenemos abundantes muestras de literatura
musical de real valía.

"Romeo y Julieta" inspiró también a Gounod su ópera, otrora
muy festejada; a Tchaikovsky para producir su difundida "obertu-
ra-fantasía"; a Prokofiev para su "ballet"; a Boris Blacher para una
opera de cámara y a Carlos López Buchardo para "comentarios mu-
sicales" que demuestran un pensamiento elegante.

Podríamos historiar algo más sobre el particular pero nos limi-
taremos a decir que el mismo "Otello" que inspirara a Verdi, antes
había servido a la fecunda inventiva de Gioacchino Rossini, para una
ópera famosa y también lo sería para un poema sinfónico de Antonio
Dvorak, y, más recientemente para un "ballet" del ya nombrado Bla-
cher.

Mercería HERRERA
Especialidad en

Artículos para Regalo»

18 de Julio 731 • Pato de los Toros

KIOSCO KING DAVID
de COSTA Hnos.

Casa Central: Plaza Asamblea
Sucursal: Independencia 606

Caja Popular de Paso de los Toros

Una Institución Ranearía al servicio de la Zona



La Nota Musical 
Esta vez la nota musical no se refiere al departamento ni a 

los departamentos vecinos, ni tampoco nos ocuparemos en ella de con
cierto, pieza de música ni artista alguno. 

La Nota Musical tiene hoy proyecciones nacionales porque se re
fiere a un evento que creemos de una importancia extraordinaria para 
el desarrollo de la música. Estamos hablando del otorgamiento de 50 
becas y 50 medias becas para estudiar en el Conservatorio FAU.ERI
BALZO. 

Las becas en número desusado, creemos el más alto que jamás 
se haya otorgado en nuestro pais, se extienden a varios instrumentos 
y van desde principiantes basta estudiantes adelantados. Además de 
instrumentos se dan becas para canto. Las clases de piano son dictadas 
personalmente por el maestro Hubo Balzo, ampliamente conocido por 
su actividad pianfstica en todo el territorio nacional y fuera de 1~ 
limites del Uruguay, secundado por los profesores: Delia Martini de 
Burza Oladys Brusciani de De Angelis, 'Zulima Ferrari, Miguel Gil, 
Renéé Fernández, Henry Jassa, Ofelia Morales, Beatriz y Raquel Váz
quez; en cuanto a las dases de 'Wolin las dictará el profesor Isr!lel 
Chorberg y las de guitarra por Oribe T. Dorrego. 

En los demás instrumentos: tr<>mpeta, trombón, corno, acordeón 
a piano e instrumentos de percusión c.olaboran destacados profesores 
del mencionado Conservatorio que indudablemente pueden influir 
beneficiosamente sobre los alumnos becados. 

En¡ el presente mes de febrero se están dando interesantes cla
ses para profesores del interior del país las que se dictan en horas 
de la tarde en el local de la calle Uruguay N9 1529 de la capital de 
la República. 

Otro uruguayo que triunfa 
En los Estados Unidos de Norteamérica triunfa. el violinista uru

quayo Mauricio Fuk.s del cual se ha ocupado la critica. de (lqud pals 
en forma. elogiosa. El con.certista compatriota causó una. profunda im
presión a través de sus versiones de las sonatas de Vivaldi y Brahams. 
Respecto a esta última obra se expresa que la verti6 con devoci6n ti 
expresividad lo cual dice de un estudio consciente, profundo 11 reflexivo. 

El concierto fue auspiciado por ta Sinfo-Filarmónica de W estt
chester. Acompañó al piano la inteligente instrumentista Jun-Ja Kim. 

Las obras que componían el programa eran de Beethoven, Vivaldi, 
Brahams Saint-Saens, Hindemitt y Paganini. 

Furn.a de programa tocó "Pantomina" de Manuel de Falla y 
Zapateado de Sarasate. 

Con qusto damos la noticia de este nuevo valor musical que tte
va al conocimiento exterior su arte y s-u.s conocimientos. 

--- ~uitarras en C A AS X DURAZNO 

• 

EL PIANO 
En próximos númer08 dar.emos a publicidad una. serie de artí

culos sobre e8te instrumento. Estanín redactad08 t:Q- una. versada 
profesora de modo que ya tendrán nuestros lectores interesados en 
el piano donde poder ampliar 8US conocimientos. Pero este artículo 
está especialmente adaptado para. los niños, para esos numerosos 
a.wmnos que van a. hacer su preparatorio o su primer año iniciándolo 
en el próximo mes de marzo. A ellos va dirigido porque .en nuestro 
país los tres CU4rtos de los niños músicos son pianistas. 

El piano. Sin duda ya conoces perfectamente este instrumento. 
Por lo menos lo sabes distinguir muy bien de un acordeón. 

Acaso más de una vez lo h4s tocado en casa de la tía o de la 
abuela. Quizá le has levantado la tapa para descubrir el secreto de 
la producción de los sonidos. Y hasta habrás rescado alguna cuerda 
con tus deditos. 

Te diré que el piano moderno es un magnífico instrumento. Lo 
primero que me impresionaba en el piano cuando 110 era chico, porque 
los que escribimos en las revistas antes fuimos chicos, era el TECLA
DO. Teclado es .el con;unto de teclas (Qué definición, ¿verdad?). Y 
después de mucho pude enterarme de que las teclas scm de madeTa 
recubiertas de marfil, (ari me lo hicieron creer a mí), dicen que la 
tecla es la que acciona. un martillo para. que gotpée la cuerda y así se 
produzca el sonido. 

Las cuerdas son de metal, los martillitos de madera (pero otra 
vez la madera se esconde abajo de algo), el fieltro. Me di;eron que 
para suavizar el sonido. El piano en la parte inferior tiene unos pe
dales. El uso de los pedales sobre todo el derecho es muy delicado. 

Cuando salgan los artículos que prometemos antes, vas a saber 
mucho más sobre estas cosas, por ahora, aprovechando que no hay 
pianistas en la Redacción te cuento estas cositas. Y te diré que el pia
no de cola que tú has visto en algunas oportunidades es el hermanito 
mayor del piano de la tía. Esos pianos magníficos son fruto del es
tuerzo 11 la inteligencia de muchas generaciones. Entre los antecesores 
de estos maravillosos instrumentos modernos está el clave, (no me 
lo confundas con la clave de sol). El clave era un instrumento muy 
parecido a un pianito de cola. Pero el sonido es bastante diferente. Ya 
te expliqué (a mi modo), como sonaba una cuerda del piano, pero en 
el clave en vez del martillito se ponen plumas de cuervo que rascan 
o pellizcan las cuerdas. Hacen el oficio de las unas del ~uitarrista en 
la guitarra. Después de muchos años de hacer claves con plumas de 
cuervo alguien. descubri6 que era peligroso criar dichos plumiferos 
porque "cría cuervos 11 te sacarán los o;oo" y empezaron a fabricar 

BANCO UNIDO DE CASUP A 
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Correo del Director 

Hemos recibido ya hace un tiempo (y al fin podemos dar cabida 
a las lineas acusando recibo), una carta del maestro duraznense ra
dicado en Montevideo, Don Américo Donato, quien dice entre otras 
cosas esto: ''De "~NANCIAS" me considero socio activo. Las leí 
de punta a punta. Incluso encontré material para glosar las danzas 
nativas de nuestra fiesta escolar de fin de año. Se nota una evidente 
superación de número a número y en todos ellos hay un trabajo cui
dadoso y serio". 

También viene mensualmente a nuestra mesa una publicación, 
única que llega hasta ahora en canje, llamada "Amanecer Cooperativo". 
Interesante material de lectura en su especialidad cooperativismo, le
gislación, página histórica y otros temas diversos son abordados con 
la autoridad de algunos de los directivos de FENAOOA. Nosotros que 
hemos sido fundadores de una cooperativa aunque la incomprensión 
la haya destrozado sabemos que ese es el único camino para la esta
bilización del "chico" en cualquier actividad. Fenacoa hace cooperati
vismo en serio y con satisfacción (aunque no nos duelan prendas) leí
mos su alegato contra el falso cooperativismo que dará a todos la tó
nica de que están alertas y muy alertas quienes tienen las riendas del 
movimiento cooperativo nacional. En el N9 21 de octubrej64 nos agra
dó sobre todo la "Charla de Fogón" debida al conocimiento de nuestro 
medio campesino y la pluma galana que lucen manejados por J uan 
Edmundo Miller. 

pianos. En próximos nt¡meTos vas a poder leer quien fué el primero 
que lo hizo. 

El clave era. eL instrumento de los clásicos del siglo XVIII-, so
bretodo de Juan Sebastián Bach. Los Románticos fueron Jos que usa
ron el piano desde el siglo XIX. Tienes que habeT of4o hablar de 
Federico Chopin 11 Francisco Litz, el primera. era polaco, húngaro el 
otro; a. ello se debe la. reforma o renovación de la. técnica. pianistica. 
Y ... me vov que ahí lleqa un pianista. No te olvides de leer los pró
ximos artículos sobre: El Piano, valdrán la. pena. 

Escritorio Juan M. Cebara 
Ne&ooiot Rurale• 

19 de Abril 930 - 'I el. 54 • Durazno 

Compre 114 Guitarra Se11tohordi en 

MUEBLF.S MARCOS 

Independet~cio 615 • Tel 610 · Florida 
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El hechizo de la música española 

Copiar temas populares de diversos paises y construir obras con 
ellos, ha sido un procedimiento convencional de composición usado 
desde los orígenes del arte. 

La música nacional española, a pesar de la extensa popularidad 
de que goza desde el comienzo del siglo XIX, sólo muy lentamente 
fué tomando un lugar entre el repertorio corriente de la música sin
fónica y operística, debido al poco dominio de la técnica orquestal 
de sus autores. Así, ocurrió que el "lenguaje musical español" en el 
género sinfónico y operístico llamó la atención del público interna
cional, primeramente en obras de compositores no españoles. Dentro 
del tipo de ópera, Bizet fué el primero en mostrar el camino con "Car
men" en 18'75. 

El argumento original es del novelista francés Próspero Merimée 
y el "libreto" fué arreglado por Meilhac y Halévy. 

Bizet nunca había puesto un pie en España; cuando decidió es
cribir una ópera española se dirigió a la biblioteca del Conservatorio 
y puso en un papel: "Deseo una lista de las tolecciones de canciones 
españolas". Según J uliet Tiersot la colección que probablemente con
sultó Bizet fué una titulada ''Echos d 'Espagne" que se había publicado 
en 1872. La "habanera" que canta Oarmen la oyó cantar a una dama 
en París, creyendo que era una canelón española, la copió para usarla 
en su ópera. 

Después del estreno se pudo comprobar que era de Sebastián Ira
dier, autor de la famosa canción "La paloma". 

En el mismo año ( 1875) apareció la Sinfonía española de Lalo, 
seguida por la "España" de Chabrier (1883). 

Emmanuel Chabrier fué más afortunado qué Bizet, en el hecho 
de poder visitar de verdad, España, cosa que realizó en tantas opor
tunidades como se le ofrecieron. Visitó Sevilla, Málaga, Cádiz, Gra
nada, Valencia; fué una continua sucesión de malagueñas, soleares, 
zapateados, peteneras, tangos: danzados, cantados y tocados en la gui
tarra flamenca. El resultado fué la raspodia orquestal titulada "Es
paña", estrenada en los Conciertos Lamoureux el 6 de noviembre de 
1883. recibida con el mayor entusiasmo, h aciendo famoso a Cbabrier. 

No fué Rimsky-Korsakoít, autor del célebre "Capricho Español" , 
el único autor ruso que cultivó el ''lenguaje español". 

Le precedió Miguel Glinka, el " padre" de la música rusa. Lleno 
de entusiasmo por la jota de Aragón escribió su "Capricho brillante" 
para orquest.a sobre el mismo tema, rebautizándola luego con el nom
bre de "Obertura española N9 1". El canto de las "seguidillas man
chegas' 'inspiraron a Glinka para componer su obertw·a española N9 
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fa (1M5-1M7). 
No es debido a la casualidad que el primer compositor extran

jero que utilizara música española fuese un ruso. Estos dos paises 
tienen un fondo común de exotismo semioriental 

Olinka preparó el camino que aprovecharon sus seguidores de la 
escuela nacional rusa. 

Rimsky-Korsakoff sólo estuvo tres dias en España, y .su Capricho 
Español fué imaginado, según sus propias palabras "para que brillara 
con deslumbrante color orquestal". 

Claudio Debussy representa un caso especial en el reino de la 
música seudoespañola. Se encuentran elementos de tipo hispánico no 
solamente en sus obras que son específicamente españolas por el es
tilo y el tema: ''Iberia", "La Soirée dans Grenade", "La puerta del 
vino", sino también en varias otras como: Serenade, Interrompue, 
Fantoches, Mandoline, Masques, Danse Profane; y, en el cuarteto de 
cuerdas, que según Manuel de Falla "pudiera pasar por una de las 
más bellas danzas andaluzas que se hayan escrito". 

El contacto de Ravel con la música española se realizó mucho 
más profundamente ya que los padres vivieron durante largo tiem
po en este pala y s~ madre le cantaba, a menudo, canciones españo
las. Una de las primeras y más caracteristicas composiciones de Ravel 
fué la Habanera para dos pianos (1895) orquestada mlls tarde e in
corporada a Rapsodie Espagnole (1907) cuyas tres partes son: Pré
lude a la Nuit Malagueña y Feria. Otras obras son: su famoso Bolero, 
estrenado couio "Ballet" en la ópera de Parla en 1928 en el que la 
intensidad monotonal y su insistencia ritmica son los únicos rasgos de 
carácter español; La Alborada del Gracioso, su ópera L'Heure Espag
nole (1907) y "Don Quicbotte a Dulcinée" (1934) compuesta poco 
antes de caer atacado por la enfermedad cerebral que le llevó al 
sepulcro. 

Y existe una larga lista de autores de otras nacionalidades que 
han contribuido en mayor o menor grado, a constituir un singular 
cuerpo de música que debe JU existencia a la eterna fascinación de 
Espafia, y que exponer en esta breve reseña serta extenderla mlls 
allá de los limites razonables. 

(Extractado de "La Música de España", de Oilbert 
Cbase, cuyo tltulo original es "The Music of Spain" 
traducido por Jaime Pabissa). 

ELSA GIORDANO DE FORT 

PTof. de Piano v Acordeón a Piano 

Lleva a conocimiento de sus alumnas que las clases se 
iniciarán el lunes 8 de Marzo. 

R ecalca la conveniencia de pedir horarios con la de
bida anticipación para las mismas 
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RESONANCIAS en el Cuarto de las Sogas 
El cuero prestó al gaucho la materia. prima para la fabricación. 

de cutz.nta prenda necesitó en lu máa divemu faenu camperas. Con 
el lazo aseguró a campo abierto o en improvisado encierro lu be•
tiu que procuraba. Si se tTataba de potros el maneador fue usado de 
inmediatd, deapués del lazo. La manea d.e tres cabos llamada de 
traba parece que fue usada casi al mismo tiempo que lG collera. Esta 
última consi.stfa en un maneador que ataba por el pescuezo dos bes
tias para facilitar BU captura a campo abierto, por lo general se ata-
ban tos potros con animales va mansos. La ma.nea; de traba era igual 
a la común que aprisiona lOI8 remos delanteros pero del centro de la 
misma salía una tira de cuero más lllrga que Zl~aba hasta retener una 
de lu patas traseras alQo máa adelantada que la otra. De este modo 
no tenia la bestia libertad de movimientos y se .encontraba trabada 
para caminar, de ahi te vino el nombre de "manea de traba". Hasta 
nuestros días ha llegado su uso para animales nuevoa o ariscos. Es
taba construída generalmente en cuero doble ti chato, es decir, sin 
trenza, aún cuando hemos observado algunas en que la "traba" estaba 
trenzada de cuatro, de ocho ti hasta de doce tientos. 

El sistema clásico diríamos, respecto de la const'l'ucción de lu ma
neas era con botones de cuatro tientos realizados estos con el mavor 
esmeTo a fin de que fueran de fácil manejo para desprenderlos. Los 
botones cuadrados, el botón "roseta" ti en general los que estaban he
chos sin recubrir con un retejido fino eran difíciles de desprender en 
las mañanas de invierno con los dedos "agarrotados" por las heladas. 
Et ingenio del gaucho rioplatense, que va lo expusimos en aTticutos 
anteriores, encontró, con relaci6n al uso de las maneas, una soluci6n 
digna de su fama de observador. Cortó el cuero en la misma forma 
que lo hacía para hacer una del tipo común pero en lugar de cons
truirla con botones como queda dicho antu, el Quasquero cosió en la 
parte en que debían ir aquellos, sendos pasadores de cuero en forma 
de aros los que se introducían en el correspondiente ojal. Una vez 
esto se atravesaba el ojal con un tiento doble que se iba a meter 
dentro de cada UTL() de tos aros. Cosido el tiento doble a un cabo 
largo permitió que ,el jinete vudiera desmanea,. la cabalgaduTa sin 
apearse. 

Esta manea es conocida con el nombre de 11manea pampa" aunque 
sospechamos que en esto de los nombres sufrimos influencias que 
no siempre justifican v que guardamos por inercia. En otros aspectos 
de nuestro acervo folklórico, lo hemos comprobado, cosas nuestras, 
muv. nuestras, figu'l'an en algunos doctos diccionarios como nacidas 
en tterra hermana . . . pero no nuestra. 

.TUA.N S. ARANOEGUI 
Escribano 

Edificio llldependenole. Apto. 1 

ESCRITORIO ANDRADE 
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19 de A bril 883 • Tel. 469- Duraz;no 



Orígenes de los instr~mentos musicales lA G U ITA R R A 
Fácil es imaginar la terminante influencia que _sobre los país~s 

sometidos ejercieron los conquistadores. Fu.e dcclslVa la heren?1a 
árabe como la destacaramos en articulas anteriores sin desp~ec1ar 
la parte importante que le cupo a la música greco-rom~a Y teruendo 
en cuenta la bizantina que fuera importada por San Isidoro de Se
villa (565-657) y la reforma del canto gregorian:> operada por San 
Eugenio de Sevilla (condiscipulo de San Gregorio Magno). Del _cho
que de las tendencias musicales de los _países eurol?e?s y sus diver
sas influencias se produjo la que denommaremJs mus1ca europea que 
brotó merced a la pluma y a la voz de los trovad.>res y menestrales. 
Los monasterios, silenciosos centros de piedad, meditación Y cultura, 
fueron e1icaces colaboradores en esta creación. 

La viola de Rota y el laud fueron los instrumentos con que se 
acompañaron los prirnerros menestrales al cantar sus melo~eas .. Estas 
eran vertidas mientras se acompañaban con un fondo armómco s1mple, 
casi siempre usando de la octava. Estos fueron, de. esta man~r~, los 
propagadores de la música profana de la Edad Media. El mov_uruento 
pre-renacentlsta produjo obras grandiosas como las " Cantigas _de 
ata. Maria" del rey de León y Castilla, Alfonso X , el Sabio. Se dice 
que numerosos poetas y músicos moros y judíos, secundados por tro
vadJres franceses, catalanes y provenzales, colaborar on en esta obra. 

Fueron importantes los servicios que a la música prestó Pe_dl'o IV, 
llamado el Ceremonioso, rey de Aragón que sostuvo gran cantidad de 
cantores aragoneses y castellanos, arpistas ingleses y menestrales fla
mencos italianos y alemanes. 

El ' mism~ resurgimiento se operaba en el resto de Europa. Y 
del ''discante" se pasó al contrapunto polifónico; Dunstable fue su 
precursor. Al inglés Dunstable le siguen el flamenco Okeghem, el ale
mán Paumann, el francés J. Després, el español Juan del Encina y 
en Italia se destaca el teórico Zarlino. 

La Edad Media tiene el mérito de haber preparado con sus poe
tas menestrales, cantores e instrumentistas, la floración de la música 
deÍ siglo XVI en todos paises de Europa. Con toda justicia llarr.tldo de 
oro este siglo fue la cuna de un magnifico renacimiento de todas las 
art~s y por lo tanto de la música. Entre los cultores de este arte nos 
ocuparemos de citar a los laudistas y vihuelistas en especial. . 

El siglo XVI impulsó como decimos basta obtener maravilloso de
sarrollo en todas las artes. En la música fueron precisamente los ins
trumentos de cuerdas los que prestaron sus alas poderosas para la 
elevación a la cumbre de la perfección. El laud en Italia, Alemania y 
Francia y en menor escala en Inglaterra, y vihuela en España, dieron 
lugar a un interesante intercambio de intérpretes y de composiciones 
musicales. La difusión de nuevas teorías así como l:ls relaciones exis
tentes por entonces favorecieron ampliamente la creación de un arte 
internacional casi ~niforme del que según los peritos en la materia, 
proviene la escuela europea que hoy ejerce indudable magisterio so
bre el mundo contemporáneo. 

Italia ha sido llamado el "país de la música". Artistas de todas 

las procedencias, en especial de !Flandes, llegaron a ésta nación 
trayendo el bagaje de sus COl\OCiroientos musicales. . 

Esta generación encontró un ancho camino abierto a sus aspira
ciones por la costumbre del mecenazgo que llegó a constituirse en 
moneda corriente entre los señores de la época al tiempo que el 
progreso técnico de la impresión facilitaba la profusión de partituras 
musicales. Así es que nos han llegado por medio de las bibliotecas 
y museos, obras escritas en tablatura por Franc~sco de Milano, Vin.
cenzo Galilei, padre del astrónomo; O. Vecchi, Gostena, Gorzaru, 
Molinaro, Perino, P iccinino, etc. 

NUEVA SECCION 
"RESONANCIAS" h4 sido creada con un fin cultural,asi lo ma

nife.stabamos en nuestro primer número cua.ndo escribiamos estas pa
labras: "RESONANCIAS" pues pretende ser esto: mensaje que haga 
ml>1'ar al pueblo con las cosas del pueblo 11 noticias sob1'e arte en 
general. Esperamos que el eco se haga realidad". 

Cuando iniciamos nuestra publicación erllt17l.QS optimistas, oosi 
ilusos pero cada día lejos de mellar nuestras ilusiones fue acr,ecentan
do t~ motivos para esforzarnos mds y más. De todas partes nos han 
solicitado suscripciones de modo que lo que quisp ser una revistita 
departamental a sus síete meses ya tiene suscriplores en casi todos 
los departamentos y cuatro fuera del país. Las expresiones de adhe
sión a nuestro esfuerzo manifestadas por personalidades destacadas 
del arte capitalino y de tierra adentro nos alientan a iniciar una 
nueva. sección que, como "El Cuarto de las So.gas" pinta enseres 11 
costumbres del gaucho, ésta describirá lugares del terruño. 

A veces será la pluma ágiL y acostumbrada de .escritores conoci
dos, otras la descrypción de plumas noveles o desconocidas pero en es
te lugar el curioso lector podrá conocer la geografía de boca de los 
que aman ese trocito de tierra lugareña. 

Como decía J uan José Morosoli: "Yo conocí la geografía de mi 
terruño por aquel yuyero viejo. En su canasta estaban todos los pa!PJs, 
con su perfume agraz y dulce. 

Con cada yuyo venía un pedazo de geografía viva, pues el yuye
ro al exhalar la§ virtudes de la planta evocaba el paisaje, los anima
les y los hombres ... 

Alqunos yuyos desaparecían por algún tiempo como seres vivos. 
Solamente las lLuvias pertinace$, esas que levantaban de las cuevas 
los hongos dorados conseguían que esta o aquella planta surgiera de 
la tierra. El yuyero las acechaba con la misma avidez que un pajarero 
acechaba a un pájaro raro. 

Otras aparecían tras un golpe de lluvia de gotas como copas de 
treno, en las sequías largas que calcinaban los pastos. Nacian y morían 
con el chaparrón. 

La sierra venía con sus mil plantas Uenas de espinas. 
E1. valle dormía en la canasta con sus gramillas duras. 
La cañada infantil puro salto y espuma., con su mente espesa.. 


