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RESONANCIAS 

IBIRAY 1011 
DURAZNO 

Deficiencias en el Correo 
, 

Nosotros la llamaremos asi: Def.icien• 
cias en el Correo, porque la Dirección 
quiere mantener la línea de conducta de 
Rl!SONANOIAS pero quiZá el lector la 
llame de otra manera. 

Mensualmente se pierden decenas de 
revistas en dos departamento de la Repú
blica, vaya casualidad. Y hay suscripto
res que pasan hasta cinco meses sin reci
bir su número, que está pago y que sale 
con destino a ellos. 

Pero este no es el único caso ya que dias 
pasados Uegó del Brasil una ¡¡»ieza reco
mendada que fué abierta por un costado, 
engomado el sobre de nuevo y vuelto a 

• pegar, pero quizá se haya sacado algo de 
dicho sobre porque en su interior llegó a 
destino un trozo de papel con el encabe
zamiento de la carta y unas pocas pala
bras. No se sabe qué más decía porque el 
apurado "censor" retiró 198 do~ tercios de 
la hoja incluso la firma del remitente .. . 
y por si quiere tomar cartas en el asuntd 
la autoridad correspondiente la pieza refe
rida p.rovenía de la ciudad brasileña de 
San P ablo, era remitida por Ronoel Si
móes, venia por via aérea, bajo el núme
x:o de CERTD'ICADA 891696. 

Al reclamar en la ciudad de Durazno se 
noa dijo p<>r un funcionario que "en !lon
tevideo roban todoa los valores" y oon 
aultado el Sr. J efe manifestó que ''no tie
ne :reclamo". . . con lo que aquello de la 
Constitución de la Rep6blica, de que la 
correspondencia epistolar es invíblable es 
un bonito cuento, según parece. 

Como mensualmente debe ir obligato
riamente a la Dirección General de Co
rreos un ejemplar de RESONANCIAS pa
ra control, abrigamos la esperanza de que 
el Señor Director General se entere. . . a 
no ser que también se pierda hasta el nü
mero OONTROL ... sería de R ipley y ... 
quizá también de nuestro Correo. 

El Redactor Responsable. 
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Historia ~e la Guitarra en el Uruguay 

por CEDAR VIG~IETTI 

(Continuación) 

Diremos algo del compañero de Nicanor AlbarellÓ, F~rnando ,Cruz 
b ado nacido en Montevideo en 1822. Muy Joven aun -

Oordero, a ?:e n folleto titulado "Discurso sobre Música" del .que 
1844-- e~crl. u. " uitarra no admite mediocridad; es demasiado 
to~g:!~e stf;:~~~e ~u~eg conozcan sus secretos a la .perfección,. quiere 
ext . dulzu d sus equísonos qutere. . . qwere ser 

bq~e seul·c::;:c:nq~:s no la ~~se= absoltamente. 'Sí, mal pulsada inca-
len P ti . al" 

moda, fastidia; bien pulsada no ene nv . . . 

En polvorientos cronicones argentin~~ c~enta ~an;~::rr~a~a~~~~ 
que en cierta ocasión un gauc'l1o ~ue ()l a ocar a . 
Cordero le dijo a éste de repente. 

t la ..,,;tarra no se necesita -"Me parece, patrón, que pa ocar 6,_ 

t'encia. 

- Y qué se necesita? le preguntaron. 

- Fuerza y resolvencia, patrón - contestó él 

Pero cuando cogió la guitarra se convenció de que era más dificU 
de lo que él se creía". 

Me aniinaria a decir que este doctor fué quizá el prim~ dllefe~r 
'b' entonces· "El célebre Massoru, ama o 

de nuestro folklore! escn Ia do iPag~nini no desconoció la dic~sa 
bo_Y. por. antonomasta el ~== de nuestr~s aires provinciales. A vida 
ongmahdad de nuestrl os 'b'! le sirvieron de tema para variarlos 
apreciador de ellos os escn lO, 

Compre "' Guitarra SartCchorcli Y 
eléctrico "Norto" en 

MUEBLES MARCOS 
Iradopondocia 615. Tol 670. Florido 
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l B de Julio 548 • Tel. 518 • Dura%no 

'de una manera brillante; y estos trabajos efectuados sobre nuestros 
cantos, han completado su celebridad en Europa". Y agrega luego 
a modo de justificación: "Existen entre nosotros acordes que nos per
tenecen y que por si sólos hacen palpitar los corazones: a nuestro 
cielojcielitof me refiero". (es en 184:f). 

Según datos gentilmente proporctonados por el músico argentino 
G. Bianqui Piñero, sabremos que era hijo de un médico español y 
de madre uruguaya; y que entre otras obras, publicó en París dos 
Minuetos y cuatro Valses originales, que más o menos vagamente 
recuerdan el estilo de Fernando Sors. 

Observando los personajes que traeremos a colación enseguida, 
parecería ocurrir de 1840 a 1850 algo así como el apogeo aristocrático 
de la guitarra rioplatense: precisamente Juan Bautista Alberdi -au
tor de un método para tocar la guitarra- aquel gran poeta argentino 
Esteban Echeverría desterrado por el tirano Rosas y muerto en Mon
tevideo en 1851 ¡ Nicanor Albarellos y su amigo Cruz Cordero, pare
cen estar echando las bases de la guitarra culta en el Plata. 

Obra que continuarán l-os españoles Oaspar Sagreras, Carlos Gar
cía Tolsa y Antonio G. Manjón conjuntamente con Juan Alais y 
nuestros López, padre e hijo, de quienes ya hablaremos. 

Terminamos este capítulo de ''la guitarra en nuestros escenarios" 
con el siguiente anuncio del teatro Salís, correspondiente al año 1869: 

"La función será amenizada por el acompañamiento, nuevo en 
nuestro Teatro, de un dúo de guitarras entre el Señor Vicente Rivera, 
inteligentísimo en la materia, y el afamado guitarrero don Gaspar 
Segura". 

El final de este pintbresco aviso nos . lleva a pensar en un posible 
error en este apellido confundido con el de Sagreras; pese a nuestros 
esfuerzos, nada hemos podido averiguar al respecto. 

Banco Unido de Casupá 

SEGURIDAD Y RESERVA EN LOS NEGOCIOS 

¡ 



Sólo podríamos agregar que de ese apellido Segura figuraban 
artistas de .zarzuelas actuando en nuestl"o medio pocos años atrás 

del 69. 
LA GUITARRA EN EL mMNO NACIONAL 

_ En anterior artículo dijimos, muy al pasar, que Fernando QuijanCl 
compuso la música de nuestro Himno; esto pudo sorprender a más 
de un lector desprevenido. 

Nuestro .orden cronológico pero sobretodo un estricto respeto 11 

la verdad y a la justicia histórica, nos obliga a justificar tal asevera
dón, por lo que, sin más preámbulo entramos de lleno en tan deli-

cado y espinoso asunto. 

En su "Historia de la Música en el Uruguay" nuestro musicólogo 
LaUl'O Ayestarán -recientemente fallecido-- sostenía que el autor 
único y exclusivo de dicha música fué el maestro húngaro J osé Debali 
(páginas 719 y siguientes). 

En apretada síntesis. sin mayores comentarios, fundaremos nues-

tras tazones. 
La patria no tenía aún su himno; en 1814 se canta un Himno 

Nacional argentino (nuestro país, recuérdese, pertenecía a la Ooiúe-
deración del Plata). 

El 25 de mayo de 1816, en Monte'lideo, se canta el Himno "Al 
asomar el sol" del poeta Francisco Araúcho. 

Unos doce años más tarde se entona la "Canción del Estado de 

Montevideo". 
El. 18 de julio de 1830 se cantó la "Canción Patriótica de los Trein

ta y Tres Orientales, en el teatro, en función presidida por Lavalleja". 

(l . de María). 
En el 32 uno con texto del poeta Pablo Delgado, y •otro titulado 

• 

Dr. E F R A 1 ~ Z A M O N S K 1 
MEDICO cmUJANO 

Ex Adjunto de Cllnica Quirúrgica de la Facultad de Medicina 
18 de J ulio 839 casi Tacuarembó Tel. 389 

PASO DE LOS TOROS 

•'La Restauración" con letra de nuestro Acuña de p;.,, ... ~ , . 
del portugués Antonio Barros primerame te ,.. .._....,.. oa Y musu:e 
t arde, con música del italiano Luis S ~!: ' Y luego tres dias mú m'<>.ua. 

El 24 de mayo de 1833 otro Rimn d . 
pañol Antonio Sáenz a qui~n a . 0 e ~ueroa Y del músico es-
guitarra Y tocando ~n públic/ onV:dio~ t~ntnu~ero anterior enseñando s m os mstrumentos. 

Según E. Fa varo "por lo d • d 1 tas julias de 1833 nos hall s Jas e os grandes festejos de las fies-

1 t 
• amos con un himno de 1. d . . · 

e ra, aclaremos) pues A. d F " e ara o ofiCial (la 
en que pide " ... tenga la b:nd~f~~o~e!:~a ele~a :i ~obiern'' con nota 
auténtico ... " a lo que el gobierno accede.rar o actonal de ~ modo 

. En esos días un periódico anunciaba· " . 
tnótioo Nacional, aprobado por el S . . se c~tará el Himno Pa
que los cantantes eran las hermana ~enor . ~obierno". Agreguemos 
otros. s 1 Iacentlm, Fernando Quijano Y 

No hay más datos, pero es de presumir 1 
gobierno es solamente la letra por ahora. que o aprobado por c1 

. Lo sugestivo -aun cuando la música no sea d 
Jano- es la aparición de este artista oriental tal e Fer~an.do Quitantes. en es patr16tlcos ins-

Lejos de ini ánimo pretender q 
anarquía musical continuaba . ~e esto sea prueba fehaciente; la 
versal" de Montevideo, del ~~~e~~4 oÍetanto .e~, así qu~ en "El Uni
dia 25 de Amé · d emos. ···en JUSto ·honor el 

rica, espués de haber ca t d 1 H " 
, gentino, la Compañia Lírica .. . ". n a . o e \mno Nacional Ar-

Acordeones Welmeister y Pierini 
Y guitarras Sentchordi en 

IGMAR VENTAS 

Durazno . 

(Continuará). 

FLORES ALONZO & Cía 

Joyería Relojería 

Rivera 500 Teléfono 213 
DURAZNO 
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Pájaros Nuestros 

EL CABURE 

Pocos pájaroo ostentan las historias~ leyendas y hazañas atribuí
das al misterioso Caburé. 

En el N9 23 de nuestra• publicación, al rejeirnos a la inocente le
chuza, dijimos que al salir la proc~si6n de los bichos feos, ella llevaba 
el estandarte. Pero es justicia decir que el escolta era el Ctrburé. 

El no es bicho de cueva, ni de .esconderse cvmo el ñacurutú en 
los pajeros en busca de roedores. Este es altllenero y amigo de vivir 
entre las ramas de los árboles. Frecuenta en nu.estro País los campos 
del Norrte y los m<mtes del río Tacuarí, y es menos común, pero no 
muy raro en el centro. 

Más pequeño que los buhos y d,e l,a famiLia de las lechU#ls, tien~ 
jama por la malo, sanguinario y encima d'e ello se le atribuyen le
y_endas desde la que lo muestra como ave "tremendamente peleadora 
y carni.cera, np obstante su pequeñez" como · dice Horacio Arred<mdo; 
114.3ta las otras, que dan una.s raras virtudes maléficas a sus plumas. 

- Las agoreras 'Y pitonizas criollas recomendaron sentenciosas a más 
de un gattchito enamorado: "Con la pluma del cab'uré no tendrás rival 
en el amor". Se cuenta que don Eduardo Góme,z Haedo, un coleccio
nista de aves, estudioso y enamorado de la ornitol~ía, vió un caburé 
en una pajar.ería montevideana y decidió compraTlo. Cual no habrá 
sido su sorpresa cuando se le dijo que "ese" pájaTo no se vendía, sino 
las plumas ... y a buenos pesos cada una . .. 

BANCO DE CREDITO 
Suc. Durazno 

El mejor 1'e.,paldo para sus nhorros 

• 

: 

El feroz y salvaje Caburé, imposible de domesticar pues si se 
logra enjaular un ejemplar~ este no pierde sus ímpetus 11 acomete a 
los que se aproXiman a su encierro, con empuje y decisión, abriendo 
sus alas y su picO' y aga1"ra11do con sus afiladas garras, los barrotes 
de la jaula. 

Si está en libertad elige su com·ida haciendo pr.esa en las aveci
llas más pequeñas a las que· mata "de un certeTo picotazo" al decir 
de un observador, y luego que tiene tres o cuatro víCtimas, baja a 
com.erles la cabe;za y las entrañas. Si está en cautividad 'o hemos 
visto comer "achur{ls" y caTne vacuna, ya que no puede ele.gi.r. 

En el Brasil, y ateniéndo'TWS a lo e:x;presado por Eurico Santos 
en la obra "Da ema ao Beija-Flor. Vida~ costumes das aves do Bra
siZn, se dice que: ''Caboré . .. significa o que mora no mato, de "caa'', 
ato y "boré", morador". 

- El legendario Caburé es ave de rapiñ:a. D·e las má.s pequeñas, pero 
muy feroz; tiene plumaje castaño (marrón) con unas manc;has blan
cas en el pecho. En la parte sup,eTiot del .cueUo muestra dos mancha.~ 
negras. T iene una cabeza grande implantada . casi sin cuello en u·n, 
cuerpo sostenido por un par de !patas fuertes, fornidas y gruesas con 
uñas afiladas ·y curvas. 

Su nombre científico es Glaucidium brasilianum. En nu.,estro. país 
ha sido y es perse;guido. Aqui ccm,viene hacer un distingo . entre la 
cree,ncia de que la lechuza es animal dañina o de mal agüero y que 
también lo son los buhos y los caburés. L.echuzas y buhos son grandes 
aliados del hombre del campo. Pero el C;aburé decididamente es un. 
enemigo po:r su costumbre de matar avecillas útiles a la agricultura. 

En cuanto a lo de "aves de mal agüero" o mal au.gurio~· ya; en 
nu.estros días poca gente queda que lleg·ue a mantener esa credulidad 
tan común hace medio siglo. Mucho se dice -sí, aún en el medio rural, 
pero ya má~· bien con· un sentido reidero y . burlesco, que no con la 
convicción de que se estfá ante 1m ser con "virtud.es extrateTrenas": 
Esto no obstante, todavía alguien puede encontrar al,gún paisano que 
después de todo le diga: "yo no creo en brujas, pero1 que las hay, 
las hay .. . , 
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Al Tranquilo Campo Afuera • • • 

Episodios de los Molles de Quinteros 

No siempre debían ser lar¡os y amenos los cuentos que decía 
Wenceslao Díaz. Las más de las veces en la conversación diaria se 
1·efería, al pasar, a un hecho que a otr~s hapría pasad0 desapercibid~& 
pero que él lo había captado como que era un observador atento. 

Quinteros, el viejo "paso" de Quinteros,- abría una ruta desde el 
N<Yrte, (Departamentos de Tacuarembó y Rio Negro, especialmente) 
que al pasar el caudaloso río Negro se internaba viboreando por fér
tiles tierras negras o cortando ''cerrilladas", arroyitos y cañadas basta 
llegar al otro "paso",. el Paso del DuraziJO que estaba río abaj_o de 
los dos puentes hoy existentes. 

Al lado de esta ruta, bonosa a veces y marcada por los enormes 
"tajos" de las fr ecuentes "peludiadas" otras, se habían levantado pul
perías y "paradas" de Diligencia que "acortaban el camino" al Du
razno o a Montevideo. 

Muy cerca del Paso de Quinteros estaba afincado un vasco lla
mado Maizterra y su casa era una de las fuertes pulperías del De
partamento. Por casualidad o porque a ello se dedicaban especial~ 
mente_, tres vascos eran propietarios de las tres más surtidas ''pul
perías" de aquella amplia zona: desde el "paso" se encontraba pri
mero Ia ·de Maizterra, luego la de Arnaud Bordabercy y algo al norte 
de ésta, la de Santos Vidaurt. Las pulperías de Maizterra y Bordabe
rry eran las más visitadas por Wesceslao Díaz. que domingueaba y de 
pa5o asistía a sus jue~s favoritos: ~1 tejo o el sapo, o miraba cómo 
se "tiraba" a¡guna rifa de las que casi siempre andaba alguna en 
marcha. No jugaba al truco, juego m~y de la época y del lugar. 

BANCO DE DURAZNO 
SOLVENCIA SERIEDAD SEGURIDAD 

10 

Las pulperías, y aquell¡ls no podían escapar ·a la ley general, se 
surtían acarreando la mercadería en carretas, pero Maizterra tenía 
para lo s viajes semanales a buscar carga liviana y correspondencia 
para el pago, un carro que iba a la Estación Molles cada ochlo días. 
El encargado de ha~er ese trayecto fue por muchísimos años lPl negro 
de la confianza del pulpero. Semana a semana, demorando más, u 
menos, -según el camino-- condujo el carro. 

· Después vino el arrollador embate del progresO. . . Los caminos 
fueron cruzados por veloces camiones Fort T y las carretas P'OCO tu
vieron que hacer frente a los poderosos motores. Entró el apuro hasta 
en los habitantes de los Mhlles de Quinteros y quizá ese "apuro" es
tuvier!l marcando el fenecer de ·una época ... 

Ya las tPulpería.s perdieron mucho de su influencia y como con
secuencia poco a poco se fueron deshaciendo de lo que resultaba poco 
práctico. ~ . Y hasta los vascos vendieron sus carros y caballos. , • 

Así ftié que cambió de dueño el burro de la "pulperia" ... y vino 
a caer en manos de un amigo de Wenceslao. 

Este contaba que un día iban juntos rumbo a Molles y "al llegar 
al camino de la Herrería nos cruzamos con un descO!}OCido que nos 
saludó; le contestamos: Buenos días! , y, al oir el salude, el burto 
quedó parado. Seguimos, conversando, y no muy lejos de la Estancia 
''Las Mercedes'' nos encontramos con otro hmnbre que venía para 
estos rumbos. Volvimos a saludar y se volvió a para. en seco el bu
rro. Hasta llegar a !Molles cada saludo a uno que pasaba significó una 
frenada del animalit<>'. Cuando comentamos en Molles lo gue nos ha
bía pasado ilos sacaron de dudas. El borrico se pa1·aba por la fuerza 
de la costumbre. El pobre negro empleado de Maizterra, aburrido deJ 
camino y además porque era hombre muy ave.riguador y entretenido, 
se paraba a C'Onvei"sar con cuanto ser humano viniera en dirección 
opuesta a la suya. Y el acostumbrado burrito, antes de que lo sl,lje
taran, ya se clavaba en la retranca y quedaba como si escuchara la 
<!onversaci6n de los. privilegiados seres racionales". 

JUAN S. ARANOMUI 
Eacdbano 

Editiclo Independencia Apto, 1 

Esau70RIO ANDRADE 
Nego(;iqo R urole• 

19 de Abril Bl!l · Tel. 469 • Dtcro•no 
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. LIBROS RECIBIDOS 
Hemos recibido de parte de· su a-utor Juvenal Santos Darío el li

bro de versos Corazón d.e Entrecasa, gentileza que agradecemos. 

El Comité CentTat Israelita det Uruguay nos ha.c.e l~ar por in
termedio de su Comisión de Prensa 11 Propagllnda~ la obra de Carlos-
A. Zubiltaga Barrera titulada :ArtigaSI y los Derechos Humanos. · 

Muy oportuno et obseq'!Lio que agradecemps ll la institución do
nante y q1~.e apreciamos en todo -81!- valor. 

.. Assun~ao .en España 
Se encuentra en ~paña el investigador compatriota Fernando O. 

Assun~áo; recaba datos sobre distintos temas objeto de sus estudios 
y ha sido invitado a dar varias conferencias. · 

Uno de las más importantes. conferencias de nuestro compatriota 
en la Madre Patria fué dada a mediados. del mes de abril en el Museo 
del Pueblo Español~ en Madrid, sobre "Orígenes Hispánicos de algu
nos bailes rioplatenses". 

Además de la ciudad de Madrid Assun~áo ha visitado en su bús
queda de material de estudio las ciudades de Sevilla, Córdoba, G:ra
.nada, Murcia, Valencia, Barcelona, Mallorca y Lérida. 

Anteriormente había viajado por algunas ciudade.$ portuguesas 
Lisboa y Oporto y por una villa o pueblo, Tras-os-Montes donde 
pudo hacer intere~antisimas comproba'ciones d e superviviencia de 
"11uténticos grupos folk de impresionante interés para el etnólog()"J 
según lo afirma el propio investigador en uno de sus artículos. 

18 de Julio 129 
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Miguel B. López Alfonso 
Agrimensor 

• 

Tel. 86 Paso de los Toros· 

·- . 
1•. 

ADACU 
ADACU llevó a cabo su exposición a~ pintuTas y grabados en 

nuestra ciudad. Mucho público concurrió a p?'esenciar el adelanto ar
tístico y técnico puesto d.e- manifiesto en la muestra. 

Radicada en un l1tgar muy céntrico, la muestra contó con una 
concuTTeneta muy nutrida y renovada a través de los varios días que 
duró la misma. · 

HUGO NUÑEZ IBARRA 
Local EL OMBU 

* Ferias días 3 y 16 de cjmes. 
El mejor' mercado para h~ciendas gordas 

Especialización en CAMPOS y 
COLONIZACION, en re m a te 
o particular, en todo el país. 

Compramos lANAS y CUEROS en todo el país 
para exportadores o recibimos a consignación 

en L A N E R A F L O R 1 D A S. A. 
En FLORIDA: Gallinal 587 Tel. 155 
En MONTEVIDEO : Santiago Vázquez 1160 

De~ 14 a 18 horas Tel. 7 00 41 

Barraca Sarandí S. A~ 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

ZorriJia de San Martín 622 Tel. 459 DtJIAZNO 
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Juventudes Musicales 

La Secretaría de Prensa y Propaganda de la F\lial del Durazno 
de Juventudes Musicales nos informa que se han reiniciado las dis
tintas actividades de 1967. 

Las principales han sido reuniones de carácter importante, donde 
se han dado informes sobre los actos programados para el año pre
sente. 

Como adelanto se anuncia para los próximos meses la realización 
de un concurso entre músicos ejecutantes de distintos instrumentos 
que cursan estudios en nuestro medio. Las bases que regirán dicho 
concurso no han sido dadas 'a publicidad porque se espera darles for
ma definitiva. 

Los días sábados 22 y domingo 23 se realizó en la ciudad de Mi
nas un Congreso Nacional de F iliales de JJ. MM. al que asistieron 
delegados de nuestra Filial que es la primera vez que concurre por 
ser de las últimas fundadas. 

BANCO DE FLORIDA 
SU SEGURO SERVIDOR 

Independencia 718 Florida 

Guitarras rlerlnl y Orozco 
En Paso de los Toros 

Pídalas : las dall?os probadas 
y garant1zadas 

MERCERIA HERRERA 
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KIOSCO KING DAVID 
PLAZA ASAMRLEA 

Florido 

Guascas, Sogas y Trenzas gauchas 

El cuero del vacuno, la piel, sirvió a. nuemo hombTe de campo 
en una época llamada "edad del cuero", casi diríamos para todo. 

Dice Fernando Assu~áo en su obra cumbre "El Gaucho": "La. 
vaquería., comprende la arreada del va~ne para su sacrificio hecho 
en forma. casi masiva, a los efectos, primitivamente de la cuereada . . . ". 

Hu~ pues, una época en que sólo se aprovechaba el cuero y é~e 
servía para aplicaciones tan distintas como son: puerta de las V1.

viendas techo de las carretas o cuna de bebitos. Estos usos ll.eqaron 
incluso' hasta las puertas de nuestro siglo como cosa corriente y en 
algunas zonas aún se conservaron hasta ent1"ado el siglo XX. 

PeTo ha llegado hasta nuestros días .el u.so del cuero crudp en. las 
distintas P'f'endas de trabajo TuTal: lazos, coyundas, maneas, boza
les, etc. 

A ello nos vamos a refeTir y partimos de un punto en que la piel 
vac~ma, separada del animal va a ser tratada para llegar a conver-
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tirs.e en "cuero" en "lo-nja" o ~m "sogas o "guascas". 

En el lengu.aje del criollo entendido en el trabajo del "guu
quero" no t?do eso es lo mismo. 

. La piel, hoy cada vez más llamada cuero, casi significa lo mismo 
perb aquella es en su .estado natural mientras que cuero e.s trabajado. 

Una piel a la que se ha quitado el pelo queda convertida en "lon
ja" y está pronta para trabdjar. 

Es común la expresión "fulano hizo guasca los pesos" con lo que 
se indica los gastó, los trabajó, les dió Qiro y así cuando a una ll:mja 
s.e le da trabajo de maceta, ablandándola hasta darte la flexibilidad 
conveniente se dice que se la ha hecho "guasca". "La coyunda no se 
soba, se hace guasca sola en la guapa'el giiey", asi oí decir a un orien
tal en una oportunidad. . . perp, también se soban l.as coyundas a ma
ceta. SOf}as y guascas son sinónimos en la expresión común del hom
bre rioplatense de campo. 

Si ben las sogas y guascas son de cuero crudo, han sido "tTatadas 
a maceta o sobad(ls en pa~ o troncos y a veces en argolLas pero edas 
ilqueman" el cuero. Para sobar en palo o tronco se hac.e pasar una 
punta de la lonja por detrás del tronco y se tira alternativamente a 
i~quierda y derecha siempre con ta tez (lado del p.elo) para. adentro. 

Del mi~ modo se trata a maceta haciendo un t()Tzal en espiral 
con la tez para adentro y se golpea con la maza del lado de afuera 
(lado de la carne) . ' 

Las sogas no se trenzan por la sencilla razón de que no ajmta
r{an bien; al ser muy flexibles los distintos tientos no conforman una 
trenza .oompacta. 

Las trenzas pues, se confeccionan con una lonja. 

M uy variadas trenzas usó el hombre de nuestro campo. 

Y en sucesivos artículos RESONANCIAS irá explicando alcgunQ.8 
de esas trenzas y dará relación de los usos principales de .cada una 
de ellas. 

Para la confección de ~stos artículos el autor tendrá en cuenta, 
además de la prppia experiencia, las informaciones recibidas de W en
'ceslao D íaz y de Dn. Marcelino Rodríguez, de 85 años de edad, guas
quera y tropero del Durazno que vive en nuestra ciudad. 

Y porqué n6 . .. ? 

Muchas veces lo hemos insinuado en esta publicación y mu'" 
chas más en conversaciones con nuestros allegados. Por qué su
prema razón en nuestro Uruguay no se editan discos con mú
sica y canciones auténticamente nuestras. 

Argumentan algunos que lo que otros cantan aunque no 
tenga ni la menor conexión con nuestro modo de. ser y de pen
sar "ya viene impuesto y la gente lo compra porque le gusta". 

Esto es parcialmente cierto y como contra argumento se 
puede esgrimir que han aparecido canciones que no estaban im
puestas y modas que tampoco lo estaban y que también "la 
gente lo compra porque le gusta". 

Pero por qué no se editan discos con canciones "más pro
pias de nuestro suelo y de nuestra gente"? Quizá sea porque no 
haya visión en los artistas auténticos de lo nuestro para inte
resar a las empresas editoras? Quizá porque estas reputen co-
mo "vidrioso" el negocio.? No lo sabemos. -

Pero sí . sabemos que hay quienes podrían empalidecer las 
más populares figuras con la condición de que se les diera una 
oportunidad. 

Ya pasó eso con un artista auténtico nuestro, se editó un 
disco y fué tal éxito el que obtuvo que se agotó ... y vamos por 
la segunda edición. Pero ¡cuidado!, que se continúe con los que 
cultivan lo verdaderamente nuestro ... y para ello lo mejor es 
consultar a los que de esto entienden. 
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