
Constructores uruguayos de guitarras 

Fué Don José 'Del Puerto un constructor notable de instrumentos de 
cuerdas. Nacido en la ciudad capital de la República en 1874, tuvJ la 
suerte de encontrarse con un luthier famoso que trabajaba en nuestro 
país: el español Adolfo Obiol. Creemos de todo punto .Qe vista intere
sante reseñar a grandes rasgos la personalidad de éste para que se 
clmprenda mejor de donde extrajo Del Puerto sus conocimient..,s. 

Obiol era natural de Turía, (España), donde ten:a taller el re
nombrado Sentchordi, allí hizo su aprendizaje. 

Luego se trasladó al Uruguay en donde, a pesar de su juventud, 
impuso las nuevas orientaciones constructivas que implantara el céle
bre Torres. Obiol pues fué el primer maestro de J osé Del Puertl, quien 
a la edad de 10 años empezó por propia vvluntad a frecuentar el taller 
del luthier y se interesó de tal modo en la construcción de guitarras 
que ingresó como aprendiz. Mostró tanto interés en la labor que Obiol 
realizaba que llegó a constituirse, a pesar de ser un niño todavía, en 
un aventajado discipulo. Fueron de tal magnitud los adelantos del 
joven Del Puerto que su maestro manifestaba que el trabajo del apren
diz resultaba de utilidad al guitarrero. Las facultades de este princi
piante trascendieron a la calle y muy pronto se supo entre los cons
tructores de la inteligencia y condiciones de trabajo que le dieron re
nombre. Así fué que bien pronto lo solicita en su taller don Tomás Es
tebas (padre) y con él permaneec hasta 1893. En ese año se traslada 
a Buenos Aires donde se tenía conocimiento de sus grandes dotes. Poco 
le costó ingresar como primer oficial en el taller del gran constructor 
Antonio Ramirez en la capital argentina. Allá trabajó dos años y acon
sejado y reclamadJ por sus amigos volvió a Montevideo para dedicar
se a la politica activa y ser candidato a diputado. Luego de esta aven
tura política recapacita y vuelve a dedicarse a su trabajo regresando 
a Buenos Aires para instalarse con taller propio en el año 1897. Su ar
te se basaba en lo que hab!a aprendido de sus buenos maestr.>s. Esto 

nido a la propia experiencia, a sus estudiosos esfuerzos por conseguir 
mayor sonoridad y su clara inteligencia lo llevaron a const ituirse en 
un C;Jnstructor de primera fila. 

Hemos oído hablar de las guitarras de este autor pero no recor
dámos haber tenido ninguna a nuestro alcance para certificar sus bon
daoes ''de visu", no obstante la autoridad de los que las cocentaron co
nociéndolas nos exime. 

A CADEMIA " TELEMACO B. MORALES" 
Iniciación de cursos 1965 

En Durazno lunes 8 de marzo 
En Paso de los Toros, sábado 6 de marzo 
En Florida, jueves 11 de marzo 

Enseñanza completa de Guitarra 
Este instituto está incorporado al Conservatorio 
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En nuestro Uruguay resuena con reminiscencias de cálidas tar
des paraguayas, una vocesita de mujer, casi niña, que vuelca todo 
su sentimiento de artista en sus canciones. Nació en el Paraguay 
pero su patria chica es Tacuarem bó d.onde se crió viendo la vida 
uruguaya en sus distintas faces. No extrañe, entonces, que en lu
gar del arpa taña la criolla guitarra para acompañar sus gorjeos 
de avecilla guaranl. 

Los entendidos pueden juzgar por la foto la buena escuela de 
la simpática muchacha que adorna nuestras páginas y que es lec
tora asidua y entusiasta difusora de ''RESONANCIAS". 



MUSICA 

El Sonido Musical 
Al hablar de "sonido musical" queremos referirnos al elem<.>nt" 

esencial de la música y no al sonido "común" que puede convertirse 
en musical pero que no está referido al arte .. Por ejemplo: cuando nos 
referim.)s a la velocidad de los aviones a chorro decimos que suelen 
superar la velocidad del sonido. 

Cada vez que un músico deseoso de escrutar los más íntimos se
cretos del arte musical busca afanosamente en libros científicos o re
vistas especializadas la definición cabal del sonido se encuentra con 
una montaña de cifras y palabras que se han manejado para dejar 
sin precisar todavía lo que, evidentemente, sólo al alma es posible 
c~ptar. Con doctas expresiones _se n?s da la información de que el so
rudo es la resultante, de. las vtbrac10nes de un cuerpo en un medio 
elástico a través del que se pr.Jpaga por las ondas sonoras y que su 
tim~re, intensidad y cantidad de vibraciones por segundo son muy 
vartables. Bien está aquello de Becquer cuand:> dijo: ''sobre nada se 
han dado tantas definiciones como sobre las cosas indefinibles ... " 

Claro que todo eso que se dice del sonido debe ser. (haciendo 
nuestras las palabras de Pujol) pero "algo más también, por ra2ón de 
nuestra sensibilidad consciente y que no figura en esas definiciones 
científicas, razonadas y frías". 

Es evidente que este "alg:> más" de Pujo! debe tener variadas di
mensiones, si cabe hablar de diznensíones en lo espiritual; y ese va
riado "algo más" debe ir de lo pequeño e insignificante a lo más 
trascendente. 

El genio del músico, del músico-hombre, compuesto de cuerpo y 
alma, debe ser el único capaz de sentir 1:, indefinible haciendo de un 
sonido producido por el martillo do la tecla o por el dedo sobre la 
cuerda, (instrumentos materiales) . un elemento (sonido) "inmaterial" 
en un mundo adecuad) para confortar el alma como en el 1:1undo 
material conforta al cuerpo un rayo de sol en una mañana cruda de 
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• invierno . 
La facultad de oír que nos es propia somete al mismo sonido a 

tanta variedad de. interpretaciones o apreciaci:>nes como diferencias 
de naturaleza f~sica y moral baya entre los oyentes. 

Escuchar es concentrar en el oído nuestra sensibilidad. De la in
lensidad de nuestra atención del interés, del temperamento de la 
ilustración o del criterio depende la apreciación del sorudo ~usical. 
El sonido viene a nos.)tros pero quizá seamos nosotros los que damos 
"el sabor" a ese sonido. El que oye percibe simultaneamente "su <:olor" 
para usar la expresión de Helmhotz. Digamos, el timbre particular 
del sonido nos llega envolviendo en una sola unidad su intensidad 
elevación y duración. ' 

El timbre es realmente la más valiosa característica del sonido. 
Por eso los in~trumentistas cui<;ladosos de este elemento obtienen el 
más marcado éxito. . 

Con sób considerar la diferencia de timbres en los di~ti.Iitos ins
trumentos musicales nos daremos cuenta de la importancia que in
dividualmente tienen en la orquesta los grupos instrumentales. 

En el conjunto armónic J cada grupo representa un elemento de
ter~ado pero dividido en tantas unidades de sonido como tipos ·de 
instrumentos forman el grupo. . 

· De estos grupos instrumentales el que mayor variedad de timbres 
ofrece es el de cuerdas pulsadas a causa de la diversidad de formas ta
maños, grosor y calidad de cuerdas· y diferentes procedimientos de 
ponerlas en .vlbraGión. Esta variedad se manifiesta aún dentro del 
tilisriio· ihstrñ'ínenttl: · • · · . 

El timbre puede ser bueno, malo, mejor o· peor. anteriormente 
hemos diobél que -esto depende en algo de la valorización que le dé el 
sentido crítico del oyente. Y esta apreciación está supeditada, entre 
mH caus~s. a la sensibilidad a·uditiva, a la emoción, educación musical 
e iqtelectual y a muchas otras condiciones de orden general que cla
sifican al timbre o al sonido de modos infinitos. 

Pero a pesar de elb hay, dentro del concepto relativo. una escala 
de valores (por decirlo as!), que clasifica el sonido como mejor y esta 
clasificación tiende a ser considerada como definitiva, Es la que se 
obtiene después de aquilatar una serie de opiniones de superior ca
pacidad, inspiradas en bs más severos principios de la estética acri
solada, tamizada y definida por los públcos más exigentes y autoriza
dos por su buen gusto; y luego recibida por las mejores escuelas y 
los más afamados intérpretes. Este sentido estético es el que ha regido 
en la C.)nsagración de voces como Jas de Lily Pons. Jenny Lynd o Ma
riam Anderson. entra las cantantes. o la del célebre Enrico Carusso, 
entre los tenores. El mismo criterio que ha consolidado la superioridad 
de los Stradivari, Amati y Guarneri entre los instrumentos de arco; 
l\Js Bluthner, Bechstein, Pleyel. Erard y Setinway en las marcas de 
pianos, Pagés. Bem!dít, Torres o García entre las guitarras y es el 
mismo sentido, como antes lo decimos. que cuida de conseguir cada 
ejec.utante en sus ejecuciones al emitir su propio sonido que es parte 
d~ su "yo'' artístic.). 

BANCO UNIDO DE CASUP A 
Seguridad y reserva en los negocios. 



La Nola Musical 
En diciembre debemos anotar como hecho saliente dentro del mun

do musical departamentat una pequeña canción navideña de autor du
rttznense. Nos referimos al "VilLancico" que compusiera José M4rúz 
Santini Vignolo. Esta c01mposición nos demuestra, en la senciLlez de 
su l.etra impregnada de espiritualidad y poesía o en lo candorOBo de 
su música, nacida de la meditación y det amor, demuestra decimos, 
que no han desaparecido de nuestra tierra los' artistas. 

Una obra que brotó sin las pretenciones de ser considerada en lo8 
ambientes musicales pero que tendrá. su repercución .en el pueblo lla
no, pueblo et nuestro, que ahora parece estar interesado en cantar. Una 
creación d.e todo punto de vista interesante que viene a enriquecer el 
todavía mengHado acervo musical de nuestra patria chica. 

Hemos oído dos versiones de la obra: Una cantada. por el coro 
juvenH que dirigió el propio autor en las fiestas de la Navidad pasada. 
La; otra versión fué apreciada. en .el Estadio de Bá.squetbol en ocasión 
del Festivat Folfklórico donde la cantó et conjunto local "Los Duraz
nenses" en un arreglo reatizado c01n muy buen tino por Vidalin donde 
se da partic¡pación destacada a la v o.z saliente del conjunto que es 
la de Bedat, quien se lució en el cometidlo que su director le asignara. 

Esperemos que d popular Joselo Santini continúe en su esfuerzo 
y de a conocer nuevas páqinas como la que nos merece· estos comen-
tarios. · 

Ello redundará en beneficio de nuestrt&1 bellas artes y en el fo
mento de nuestra cultura. 

Correo del Director 
Acusamos recibo de un ejemplar del libro Paja Brava del Viejo 

Pancho que nos ha sido obsequiado para engr )Sar nuestra biblioteca, 
por la señorita Marfa Echandi. Se trata de los versos del poeta siempre 

· fresco que fué don José de Alonso y T1·elles, aunque. el se resista a 
decirles lo que s )n y les llame: "Los renglones des1guales (¡cual
quier dia les llamo yo versos!) ... 

Ha llegado a nuestra mesa de redacción una carta del dilecto 
amigo Don José Pedro Laluz, quien,)uego de dar~os ~ afect~oso sa
ludo deseándon)s ventura en este ano 1965, nos d1ce: T amb1en hago 
votos para que "RESONANCIAS" siga su sendero de éxito en su .tarea 
informativa y educativa para unir a los cultores del arte folklónco. Y 
para dar a conocer al pueblo las cosas y ~ostumbre~ de nuestr.J gaucho, 
un poco olvidadas por los de ayer y cas1 desconocidas por los de hoy. 
"RESONANCIAS" con sus ll'.)tas, en especial con su "Cuarto de las 
S .)gas" nos muestra la riqueza del acervo campero. ¡Firmes Y adelan
te en 19651 

Se ha recibido correspondencia con felicitaciones con motivo de 
las recientes fiestas eñtre las que destacamos las tarjetas postales en
viadas por la señ:>ra El.vira Chávez de González, de Paso de los Toros. 
El.sa Nor'fna Revert ciudad, Teresa Laluz, Sarandí Gde., Y otra que • 1 d .. . nos avisa que ya regresó de sus pagos y nos sa u a con un arpeg1o 
tucumano" nuestro colaborador don Osvaldo A. Correa. 

A bdos ellos y a los demás que nos escribieron agradecemos; Y 
retribuimos agradecidos sus saludos. sus buenos deseos y sus augunos 
para 11965. 

Durazno, cuna ~e guitarristas 
Parecerá una exageración hablar de Durazno como ciudatl cuna de 

guitarristas, pero si el lector nos sigue, a poco que analice los siguien
tes reng~ones pQdrá cwptar la justicia del aserto. 

No es historía lejana que en el escenario departamental figuraron 
muchos estudiosos de la guitarra clásica, brillantes unos, modestoS\ los 
otros pero todrys meritorios. El estudio de la guitarra se veniat reali
zan<tÓ en Durctzno mucho antes de que tuviera "la fuerza de la novedad" 
que parece que algunos le quisieTon asignar ahora a esta disciplina. 

A lgunos de los nombres que citaremos podrán resultar una 
sorpresa para tos. que desco7}ocian el hecho pero eso no destruye 
en modo alguno la verdad. Lo sorpresivo radicará en que se haya des
conocido por mucho tiempo que estas personas en su tiemp.o fueron 
Quitarristas, y algunos buenos ejecutantes. Acontece con muchos que 
las diversas activida.des fueron reduciendo las ej.ecuciones al ámbito 
familiar y el poco esttmulo de actuar siempre en privado fue obstru
yendo el desarrolo del estudio hasta anularlo. 

Nosotros daremos una lista de ~os .duraznenses que hicieron .es
tudio de guitarra pero esa lista sale a publicidad con las limit:.tciones 
lógicas que impone la memoria y los conocimientos del autor por lo 
que la ausencia involuntaria de algún nombre debe ser disculpada. 

RecordamQS en primer lu~ar a qu.ien nos iniciara en el arte guita-
. rristico, que también merece el primer lugar por SIL mérito de hacer 
conocer nuestra Pat·ria en el extranjero por medio de la guitarra. Ju
lio Martínez Oyanguren. Le siguen en la lista (no por orden de mé
ritos sino como los vamos recordando), los sigu.ientes: Apolinario 
Cor, que formó varios guitarristas comGt Hebpr Rosano y Pedro Mach~n, 
este dedicado hoy a la ens.eñanza. Eugenio Esteban Carrero_u, R tta 
Gambetta de buenos conocimientos en el instrumento. El agn.mensor 
Angel FZÓro de S®za, el Dr. Huá.soar Parrallada, que alternaba el 
estudio de las Leyes con el de Tárrega y Coste para no1 descutdar _la 
técnica guita.rrística. Armando Cortazzo .. de bu~n gusto en SWl e_Je
cuciones y buen conximiento de tos c1tisico_s. Irm_a Apaolaza., sene1~la 
y sobria ejecutante. Elóty Sosa MencW estudtoso, e3ecutante Y col.ecC~.o
nista, posee en su colección un ejem;plar de I.gna~iC? Fleta Y e3ecuta 
con indudable buen gusto obras de Tarrega y foLklúricas de A. Fleury. 
La Señora Enriqueta Vila de Peluffd,. pos~edora de una gui~ar:ra "Pe
rei.ra" que fuera deL genial A;ndrés Seaovta,_ su nombre. esta lt~a~o al 
de los buenos ejecutantes clasicos de la gttt.tarra y· qutenes as'lStt~os 
a sus conciertos sabemos de sus conocimientoo. Gladys Lesa, que m 
tegrara el conjunto de g-uitarras de ta Asociació!l. Amigos de la ~úsi74 
con algunos de los antes nombrados. Gabriel A ttltano R eyes, merttono 
en su esfuerzo de autodidacto; Mario Vi~alín que ~a dado a Durazno 
satisfacciones dirigiendo su conjunto en mtento seno por encauzar Zoo 
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esfu.eTzos juveniles. José Benítez, la espeTanza que espera todavía su 
momento para ma.nifestaTse 11 proyectarse fuera de los límites depaT
mentales. 

Si agre.gáramos acá la lista de los estudiantes de nuestro instru
mento en Durazno, llegaríamos a la conclusión de que está asegurada 
la supervivencia de la música inteTPTetada en guitarra. 

Nos hacía notar un ilustrado amigo de "RESONANCIAS" que 
nuestro departamento ha goZla.do de buenos ¡instrumentist$ desde 
muchos añO\S atrás peTo a partiT del retorno de Martinez 011an.guren 
de los Estados Unidos tomó nuevo impulso 11 hoy tenemos paLpables 
los frutos de aquel movimiento. Recordamos que esta favorable ac<>
gi.da a la guitarra propiciada 11 ambientada por presentaciones en 
nuestras salas de ejecutantes reconocidos como .excelentes en su gé
nero: Abel Cartevaro, .Ramón Ayestarán 11 Martinez Oyanguren fue
ron los más asiduos solistas en la.. década del 40, siendo Atahualpa Yu
panqtú el más destacado en el género folklórico. Recordamos haber 
asistido a cuatro conciertos de este instrumento en una sola tempo
rada (sin contar nuestra propia presentación con el conjunto de Ami
gos de la Músice1). DuTazno fue recibiendo así el influjo sa-ludable de 
un continuo intercambio cultuTal en el que los artistas volcaron su 
mensaje musical 11 nuestro pueblo retribuía en admiración~ aplauso 
y emoción estas ''cargas musicales". Nuestros jóvenes, admirados d.e 
la destreza de aqueltos artistas, trataban de reproducir en su hogaT 
lo que habia..n visto en el escenario y así no es de .extrañar que se ope
rara una constante superación en sus estudios. Cuando las exigencias 
se hicieron imposterqables e imperiosas, algunas individualidades .es
tablecieron contactos con eminentes profesores de la. capital a fin de 
ampliar l'lS conocimientos. El primero en este caso fue Pedro Machín 
que estudió con Atilio Rapat; nos honramos en haber imitado en esto 
a Machín. 

El creciente interés por la música folklórica ha llev:Ldo al estudio 
racional de nuestro instrumento, ello obliga a .elegir una definida orien
tación 11 al buscarla muchos han descubierto sus aptitud,es y buenas 
disposiciones pa.ra la música de Sor, Giuliani, Tárrega, Carcassi o Cos
te, con lo que se acrecient!Z- cada día el número de cultores de la gui
tarra clásica paralelamente al cultivo de nuestra música vernácula. 

Compatriotas que triunfan en Estados Unidos 
Nos llegan noticias del triunfo de lQ.S músicos compat-riotas Saúl 

Roas, pianista, 11 del joven guitarrista Herma.n Pizzanelli. Estos aTtis
tas se encuentran de gira por tos Estados Unidos 11 han llegado hasta 
Wáshington donde han actuado parr separado y también juntos. Sus 
realizaciones han sido tan bienvenidas en aquel ambiente que los eje
cutantes debieTon presentllrse en televisión luego de su concierto del 
8 de novienbre último. El guitarrista ha venido actuando en público 
con mucha frecuencia a causa de lo.s muchos compromisos contraídos. 
A.sí el 29 de noviembTe se le escucha en una sala de la capi~al•estadou-
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NOTICIERO FOLKLORICO 
Con motivo del Cincuentenario de Blanquillo se reunió en aquella 

localidad para los festejos, el conjunto local .T.U.B.A.,."Los Duramen
ses", el recitador y folklorista Weisman Sánchez, de reconocida tra
yecbria en el ámbito departamental y fuera de él. 

En wciembre se llevó a cabo el Segundo Festival Folklórico in
ternacional en Parque del Plata. Si decimos que figuras cumbres como 
''Los Chalchaleros", Daniel Viglietti. J orge Guracier y otros estuvieron 
allí;· casi no es necesarb hablar del éxito obtenido. 

Con motivo del receso de verano es lógico el compás de espera 
que han hecho la mayoría de los conjuntos a fin de reponer energías 
para la próxima temporada. Algun')s empero, siguen sus ensayos espa
ciados de modo de no perder lo ganado con sacrificio en el año. 

La folklorista Raquelita Céspedes acaba de finalizar una pequeña 
gira por Tacuarembó. 

También de Tacuarembó es la noticia que se busca sustituto para 
uno de bs istegrantes del famoso conjunto "Las Voces del San Javier". 
La vacante se producirá este año a raíz de que uno de los muchachos 
de Paso de los Toros no concurrirá a T acuarembó. Son nuestros rleseos 
que el sustituto n l desmerezca el conjunto. 

Lucida fiesta folklóriéa ~e desarrolló en Durazno con la base de la 
actuación de "Los Chalchaleros". "Los !Duraznenses", ''Los Estrelle
ros" Libertad Mantero y J orge Guracier. 

Se están echando las bases para sacar al escesario público próxi
mamente un nuev) conjunto de cantantes folkloristas que llevará e} 
.nombre de "Las Voces del Yí'' o Los Cantores del Yí". En este conjun
to actuará como guitarrista nuestro amigo y discipulo Oliberto Temesio. 

En el Conjunt:> folklórico "Aires Regionales del Carmen" actúa 
como recitador con muy buen éxito el joven liceal J uan Obelar. ~ 
trata de un joven valor que no deben desatender en aquel medio 
cultural carmense. 

nidense 11 antes de una semana también en Wáshington debe tocar 
en núestra em1:1ájada, en Cluyos salones dió un concierto con obras de 
algunos clásicos de la guitarra y se _incluían, ta~bién obTas de ~ameau. 

Teniendo .en cuentn el gr(ln é:nto de publtco en las actuactones de 
m¿estros compatTiotas, la Organización Kennedy ha dispuesto para eL 

'' próximo 31 de enero, la -realización de un nuevo concierto de ambos 
• músicos en el Listner Auditorium, donde serán pTesentados por el se
, ñor Robert Kennedy. 
' ·" Como uruguayos nos congratulamos con el tTiunfo de estos dos 

jóvenes valores de nuestTo arte, esperando que ~t ejemplo arrastre a 
.... otrp_~_jan valiosas como ellos que aún no han 'talido a recoger el fallo 

de la ~~ica ~xtran~~~· _ . . . _ . . . __ ··-~-- . 



Resonancias en el "Cuarto de las Sogas" 

Descripto el bozal en nuestro número anterior y explicada su 
trenza más común: la de cinco tientos, vamos a decir ahora algo más 
sobre esta prenda. 

Cierto es que muchas veces el caballo era tan manso que m SI
quiera necesitaba ser atado. En -otras oportunidades nuestro criollo 
ataba con la brida (llamada "rienda" P:>r el hombre de campo) y 
con esto bastaba. Pero aunque el pingo no fuera brioso y con las solas 
riendas de freno bastara y sobrara para tenerlJ atado, igualmente usó 
el bozal para "vestir" el flete sobre todo los domingos. 

Trabajar toda la semana era una obligación tan ineludible como 
la de salir a "dominguear". Y para salir y' no lucir más valia que
darse en casa. 

El bozal ent~nces ''vestía" y el criollo sintió la necesidad, ya sea 
de puro prolijo y presumido. ya porque alguna "vocesita fina" se lo 
sugirió de hacerlo "vistoso". Fué entonces que empezó a "ponerle 
lujl:>s" y entre esto estaban los bJtones retejidos, los "corredores" o pa
sadores que primero fueron metálicos (metal blanco, plata, oro) y 

. o~ras veces fueron hechos con fino tiento c:>nfigurando algunos de ellos 
verdaderas obras de arte. 

El boz.al tenía entonces junto a cada argolla una "bombita" (1) 
y un pasador que hacia juego con aquella. La testera se prestaba para 

· ·estos· luj JS camperos porque en sus dos extremos pod!a llev!'r argo
llas y en el medio solia agregársele una tercera más pequena entre 

. dos pasadores que la hacían resaltar y lucir muy bien en el medio 
· de la testa del pingo. 
· El cabestro solía mostrar un trabajo fino en sus extremos con 
bonitos tejidos iguales a los anteriormente des~ipto~ cc;m, una part_icu
laridad que es esta: si el cabestro trenzado deb~a comc1dir la cantld,ad 
de elementos de la trenza con la de la pechera. pero si esta era costda 
también debía ser cosido y no trenzado aquel. 

En todo caso se daba imp:>rtancia al hecho de que ambas pren-
das hicieran juego. . 

p;¡ gaucho que no llevara el ju~go podía pasar por J?OCO cu1~adoso 
y hasta correr el riesgo de que algun mal pens~d~ pudiera decir que 
andaba cJn "pilchas emprestadas", lo que consbtwa no ~a ofensa. 

·· {1) Bombita se llamaba entre "guasqueros" a_ una sorh]a de arma
dura simple que se confeccionaba con un tiento algo !'lás grueso 
quedando termin~da como una trenza de tres y encima se re
tej :á con tiento fino con armadura de una vuelta. 

.. --
· Caja Popular de Paso. de los Toros 

· Una Institución Bancaria al servicio de la Zona 
... -- -~ 

·r-·· - ·e As A x 

ll.o Festival de la Guitarra 
El 7 de n Jviembre en el Teatro Español de la ciudad de Durazno 

se llevó a cabo el segundo Festival de la Guitarra del mismo modo 
que en la misma sala se realizara el año pasado el 12 de octubre. 

El prog-ram::t de cada Festival denota un progreso sobre lo hecho 
el año anterior. Esto se comprueba comparando lo programado y rea
lizado en ambas oportunidades: en 1963 se vertieron diez y seis obras 
entre conjuntos y solistas, en tanto que este año pasado las interpre
tacione.s fueron treinta. En 1963 actuó un solista mientras que diez 

. lo hicier.:ln en la última oportunidad. 
No nos toca hablar de los méritos n i de la calidad de los ejecu

tantes por cuanto se trataba qe los alumnos de nuestra Academia. 
Tampoco haríamos comparaciones de los méritos de nuestros hijos y 
consideramos dilectos hijos espirituales a nuestros alumnos. 

No obstante para que el lector quede informado de lo que se hizo 
transcribimos acá el programa: 

PRIMERA PARTE (Temas diversos) 

Anónimo (arreglo S. de León); Cu-Cu. - Rocamora; Mazurka . 
- Spinardi; Vals. - Carulli; Andante.- Ayestarán; Vals.- Di Ber
nardi; Vals.. - CaruUi, (arreglo S. de León); Tres dúos. 

SEGUNl>A PARTE (Música clásica) SOLISTAS 

Carcassi - Estudio de Conciert J - Hugo Alonzo. Carcassi · -
Pequeña Suite - Máximo Carlos Cenóz. -· Sor - Allegreto - J osé Luis 
Lazo. - Carcassi - Estudio de Concierto - Eduardo Itusarry - Tá
rrega- Lágrima (Preludio) - Eduardo Itusarry. - Carcassi - Estudio 
de Concierto - Héctor Díaz. - Sor - Andante y Andantino - Eduardo 
Martínez.- Giuliani- Estudio de Concierto -Carlos Vera.- Milán
Pavana - J osé L. Lazo. - Sanz - Canarios - Néstor G. Cayaffa. 

TERCERA PARTE (Música folkl6rica rioplatense) 

L. Vicente - Vidalita (arreglo S. de León). - Rizzuti - Milonga 
para dos guitarras. - Alais - Vidal ita. - Rodríguez - Estilo. - P ierre 
- Mibnga - Falcone - Estilo. - Michelone - Estilo. - Oassinelli -
Variaciones de Gato. - Rizzuti - Milonga para dos guitarras. - lpa
rraguirre -Estilo a dos guitarras. - Rapat - Motivo Argentino. 

Esta es la nómina completa de lo~ alumnos que tomaron parte, 
como solistas o en conjunto: Raquel Tarde, Wydman Alzamendi, Car
los Vera Ada Antonaccio. Douglas Ferullo, J ulio Eduardo Martínez, 
Eduardo 'Martlnez, Aníbal Casaballe, Dda Aramburu, Hugo Alonzo, Car
los Domínguez, Oliberto Temesio, J osé Luis Lazo. Máxip10 Carlos 
Cenóz. Eduardo Itusarry, Héctor ~la.z.t Renel Mohozzo, Nes~r Gon
zález Diego Fort, J orge Fort, Mana Magdalena Castro. Analía Amen, 
Edgardo G onzález y Néstor Cayafa. · 

Escritorio Juan M. Cabara C:ORTABARRIA Hnos. 
Ne1ocio• Rural•• MA.QUJNA.Rl f A.GRICOLA. 
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Ürígettes de los Íttstrumetttos musicales LA GUITARRA 

Dich'l está en nuestro último artículo que el UD o AL-UD era el 
instrumento musical propio de ta música del Istam. 

Al dominar a Peninsula Ibérica los mahometanos, este nombre 
fue penetrando por alli a todas partes de ta Europa cristiana y se 
originó la palabra Laud, que fue luth en Francia, liuto en I talia, Laute 
en Alemania, etc. El nuevo instrumento tiene cinco cuerdas y se afina 
por cuartas la-re-sol-do-fa. Stt. mástil no tiene trastes exigiendo por 
tanto buen oido a los tañedores para obtener los 12 grados de la escata 
cromática. La escala árabe tiene 17 grados y la india 22 es decir, 10 
más que la nuestra. Algunos teóricos intentaron anexar a ta música 
árabe el sistema musical griego pero parece <WLe faltaron en sus re
petidos intentos. 

Ahorramos al lector la lista de músicos registrada en algunos ma
nuscritos, pero digamos que se trata de cantores que se acompañaban 
con ud·o con et adufe, nombre que daban .al pandero. -

Si bien a esta altura de la historia algún músico enriquece el 
acervo musical árabe poniendo música a poesias persas y bizantinas 
previamente trctdt~cidas. también algunos cantores cristianos llevaron 
su canto a tierras árabes. 

Hubo en Persia un tal Abu-Hassan-Ben-Hassan más conocido 
por A li-Ben-Ziriab a quien se atribuye con fundados motivos la in
vención del ud de cinco cuerdas dobles pues hasta él se conocía el de 
cuatro ·cuerdas dobles. El mismo se fabricaba los instrumentos y se 
afirma que su ud llegó a pesar ta mitad de los de la épaca. 

, Este personaje es el verdadero reformador de la músíca orientaL, 
así se le considera por su inteligencia, cultura, inmens01 repertorio y 
otras grandes cualidades, como escritor, astrónomo y poeta. 

La música griega tiene sus raices en l!l. oriental. La Lira, lCII citara 
y ta flauta no son auténticamente griegas; venían del Oriente. LO$ grie
gos, si dieron gran importancia a ta música remoot;a:ndo S'US orígenes 
hasta 'tos mismos dioses -así Euterpe era la diosa de la música
afirmando expresamente la importancia que atribuían a este arte los 
instrumentos musicales eran considerados de creación divina. El in
ventor de la lira (siempre se.gún los griegos) fue Hermes que la 
.creó tendiendo 7 cuerdas de tripa de oveja sobre unos tallos de caña 
y luego fijando todo a un caparazón de tortuga. 

Homero anota que Apolo creó l!!. citara. Atenea inventó la ftauta, 
pero ta muy coqueta tuvo un .espejo delante y viendo que al soplar se 
le deformaba el rostro, la cedió al sáti-ro Manías. En su apogeo la 
Grecia Homérica fue influ.ída por el folklore deL AS'ia Menor según 
1o prueban las recientes · excavaciones de Creta con sus r~ laciones. 

Sabemos que Terpandro fu.é e"i primer citarista conocido entr~ lo 
que· va de ~os siglos V 11 ar 1 antes d.e Cristo, y gu.e Pitágoras, Platón y 
Arist6teles se ocuparon de ta estética musical sosteniendo que tenía 
relaciones con la filosofía. Se sabe también que los griegos usaro111 lo¡s 
ritmos 5 j8 y 7/8 que son típicos d.e la música vasca..... -

Los vocablos nos traicionaron pr>r mucho tiempo a causa de que se 
··-creyó- o atendió sózo- asü'etimología; aS'i ·cte"-ta· palabra-·greco-asiria 

Cuando Antonio Edgardo 
Oonzález Mederos tuvo la 
responsabilidad de estar so
lo en el escenario ftente a 
un público desconocido, lo 
hizo c .ln el aplomo con que 
da su clase de guitarra cada 
semana en Paso de Jos To
ros. Es otro de los niños que 
lucen ante el público lo que 
aprenden en clase. 

Tuvo a su cargo la ejecu
ción de 2 valses en solo de 
guitarra y también integró 
el conjunto en la presenta
ción de alumnos de la Aca
demia Telem. B. Morales el 
7 de noviembre último. 

kithara, latinizada se quedó en español guitarra, en francés guitare .. 
guitar en; inglés, chitarra en italiano. 

La palabra f¡dicula (en taHn pequeña lira.) fue usaña como cítara. 
La soldadesca rom.ana en España la llamaba "vitula" de ahí por co
rrupción de La pa!llbras Jidicula -fiduta \-ttitula -'L\ tota -v\gola .... 
se llegó a las palabras vioe y viola o (así se llama en portugués a la 
guitarra), vihuela, violón. 

Esto en lo que atañe a nombre, pero ya hemos dicho que una cosa 
eran los n~bres y otra Los instrumentos (ver RESONANCIAS N9 4 
párrafos 7 y 8) . 

En resumen: El laud es un instrumento de orígen arábigo con. un 
nombre también árabe. 

La vihuela un instrumento arábigo con nombre latino. 
La guitarra un instrumento arábigo con un noonbre greco-romilnO. 

Compre 1u Gujtorra Senrchord1 en 
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