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Estas dos guitarristas, que tuvieron a su cargo dúos de Carulli y píe

zas folklóricas, son: Analía Amen y María Magdalena Castro. No son 

de Durazno, son dos flores isabelinas que trajeron su gracia perso

nal y su colaboración artística desde Paso de los Toros. Excelentes 

alumnas de la Academia Telémaco B. Morales, dieron fe de sus cono

Cimientos en ajustadas versiones que ~1 público de Durazno, aco~tum

brado a oir guitarra, supo premiar en sostenidos aplausos. 



MÚSICA

Orígenes de los instrumentos musicales LA GUITARRA

Los pocos datos rigurosamente históricos de que disponemos acer-
ca de la evolución de la guitarra no^nos permiten situar con precisión
los millares de años durante dicha transformación. Dicen además al-
gunos historiadores que quisieron ahondar en el tema, que son fre-
cuentes las superposiciones de las formaá intermedias de la guitarra.
Por esta causa algún historiador con criterio práctico, fruto de nues-
tro siglo, ha preferido tratar el grupo entero de estos instrumentos,
como un conjunto histórico, en lugar de topar cada unidad separada
a fin de^ determinar cuales son los auténticos antecesores de la ac-
tual guitarra.

A nuestra Revista, evidentemente, le falta autoridad para emitir
una opinión que pudiera zanjar laa dificultades en la materia; sería
puco serio hacer circular versiones antojadizas entre nuestros cultos
lectores, no obstante la acumulación de datos durante años nos anima

!'á dar estos artículos con la única intención de ser útiles a quienes
¡ nos leen.
.:/ La representación más antigua de que tenemos noticia, referente
'á instrumentos musicales, ha sido hallada eri el templo babilónico de
Bismaia y es del cuarto milenio a, de J. C. Representa un grupo de
músicos que tañen una lira de siete cuerdas y un arpa de cinco. En un
museo holandés se encuentra un bajorrelieve traído de la tumba, de
los reyes de Tebas (3.500 a de J. C.) que muestra el instrumento más
parecido a la guitarra de que se tiene noticia de la antigüedad. También
proveniente de la época de la XX dinastía egipcia se conserva en el
tico museo de Turín un papiro en el que figuran un conjunto de ani-
males músico^ entre los que sobresale un^cocodrilo tañendo un instru-
mento similaÉ a nuestra guitarra en cuyo mango se cuentan 17 trastes.
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Aquí hacemos resaltar el hecho que anotábamos en nuestro artículo
anterior e insisitimos en que parecería más razonable ver en estos ins-
trumentos y no en la cítara, la quitara o la sitar, los auténticos ante-
cesores de la guitarra. La crítica histórica parece decir que los instru-
mentos griecos, caldeos, etc. provienen de Egipto en su origen. (Cfr.
José De Azpiazü). Del Egipto llevaron los indios su instrumento que
llamaron Vina. Sumerer lo llamaron los asirios. Idénticos instrumentos
s'e establecieron en la Fenicia y Medio Oriente, provenientes del Egip-
to también. El Nebel de los hebreos del que se habla en el Libro de
Samuel, fue evidentemente traído del país del Nilo y por su estrecha
semejanza con el kinnor de los hititas podemos decir con seguridad la
procedencia.

El nebel tenía hasta diez cuerdas, como el salterio, cuerpo de me-
dia pera y mango. El kinnor casi igual a él, no tenía boca pero sí parece
que la tenía como nuestra guitarra, el nebel.

Según la afirmación pitagórica en el Asia Menor se tañía la Pan-
dura un instrumento de mango con tres cuerdas. Los persas la cono-
cieron con el nombre de Sambleca y los árabes cuya cultura es de ori-
gen persa le daban el nombre de Sambiud. Estos árabes (los sedenta-
rios Sábeos y los nómades Beduinos) transformados por la predicación
de Mahoma y las enseñanzas del Koran extienden su influencia domi-
nando el África del Norte y ,1a península Ibérica. Consigo se llevan
sus costumbres y su música. Esta que es de origen caldeo-asino pero
muy Ticamente influenciada por persas y egipcios se difunde por las
nuevas regiones conquistadas impregnándose de folklore para proveer
después a los grandes músicos de todas las épocas una fuente inagota-
ble de inspiración. El instrumento de' la música islámica árabe fue el
UD o AL-UD. Con él entraremos en el próximo artículo.

La Nota Musical

En el mes de noviembre la nota musical estuvo a cargo de los
integrantes del Conjunto "3 de Julio" de la Academia de Guitarra
"Telémaco B. Morales". Dos actuaciones dieron muestras de que algo
se progresa en este sentidos una en el Teatro Español de Durazno, la
otra en el Gran Cine Florida de la ciudad del mismo nombre.

La razón de ser de estas presentaciones en público es la de mos-
trar el trabajo realizado en el año lectivo, puesto que se trata de alum-
nos; de ejercitar a los mismos acostumbrándolos a la ejecución a dúo
y en conjunto y por fin formar conciencia en el pueblo a fin de que
se comprenda que no siempre la buena, música debe ser oída gratuita-
mente La gran obra de divulgación que lleva a cabo el SODRE es de
todo punto de vista loable pero ha tenido en nuestro público, en el de
todo el país, la desventaja de hacer creer que los artistas (cualquiera
sea el instrumento que cultiven) deben tacar gratis. A nadie se le-
ocurriría que el carpintero no cobre por hacer una mesa, el artista
que ha dejado horas de su vida sobre el teclado de su piano, el diapa-
són de su guitarra o estudiando la técnica de su especialidad, como solo
luce un rato creemos bien pago con un sostenido aplauso que poco
nos cuesta, porque casi siempre nos sale del alma. _ ,

Evidentemente en esto también debemos progresar o como aecia
un profesor del Uceo Miguel Rubina: "volver a lo que era hace anos...
lo cual no es un gran halago, agregamos nosotros.
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Se fue JULIO SOSA 
Los amantes del tango, que en nuestra tierra son legión están de 

duelo. Ha muerto Julio Sosa. Como todo artista ha tenido eri su favor 
y en su contra las más ardientes cxpresi mes. La adhesión de quienes 
lo idolatraron llegó a comparaciones con los grandes de otras épocas. 
Su car~era no fué fácil. tuvo que salir de su Patria para que se le 
reconoc!~an sus in~udables valore.s: Historia repetida esta del aplau
SJ frenetlco y entusiasmado despues que nuestros valores vienen con
sagrado por otros públicos. 

Que el ejemplo de Julio Sosa mantenga el impulso en otros jóvenes 
que tenemos al lado nuestro pero que com l los vernos todos los días 
no y~loramos. Sea en el arte que sea: música, pintura, declamación ... 

RESONANCIAS" ten:a que decir su p~bra. Como lo dirá cada 
vez que conmueva la afición popular un hecho similar triste como el de 
esta oportunidad o de otra índole. 

.Este joven artista desaparecido deja su voz registrada en el disco 
Nunca ser~ i.gual la placa grabada como la voz humana pero quedar~ 
para los aftctonad lS una muestra de lo que fue el cantor dE;sapru·ecidu. 

El acto del sepelio de este artista ha tenidJ la virtud de reunir 
una tah grande multitud que el féretro llegó a destino a las 22 horas 
al Ceme:J?.terio de la Chacarita, talla aglomeración de público que acom
pañó al "Varón del Tango.'' · 

¿Que es el cambio de voz? 

Un acertado articulo del Doctor Kurt Pahlen sobre esta mater14 
pondrá a no dudarlo. a muchos interesados al tanto de un asuntO' qu; 
tiene constante vígencia. 

Dice así; 
"Un problema que debe interesar a. todos los educadores musicales 

11 a todos los que de un modo u otro tienen Vlnculación con el canto in
fantil y juvenil. Por "c!lmbío de voz" se entiende aquel fenómeno 
c.ompletamente naturaL que convierte en voz de hombre la voz del niño. 
Este proceso accmpaña la pubertad. Fisio-légicamente hablando se 
trata del crecimiento del órgan~ vocal, de los l!lbios o más comunmen
te llamadas cuerdqs vocales. 

Estas son del mismo tamdño en las niñas que en los varones d~ 
modo que no existe diferencia esencial entre l!ts voces infantiles. Con 
et crecimiento de tas cuerdas vocales en el varón a partir de los 13 ó 14 
añ?s, poco más o menos, comienza el "cambio de voz" oue reciétt ter
mina corf la adquisición defini tiva de la voz masculina· en cualquiera 
de sus tres "tesituras": de tenor, barítt.mo o b~jo. El tiempo que em
plea este cambio es dificil de determinar; puede durar entre unos po
cos .meses o varios años . • P1fecie operarse .de m<Inera brusca que hace 
vactlar en forma característtca la voz del 1oven; pero puede iGualmen-
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te operarse de manera paulatina, casi insensible. Entonces es percepti
ble solamente para el profesor de canto, quien notará que la voz va 

1 "bajando" poco a poco adjuiriendo con el tiempo el registro de voz 
masculina. Según se presente et cambio de voz en una de estas doa 
formas posibles -brusca o paulatina- debe procederse durante este 
lapso. En general se recomienda no hacer cantar al varón durante este 
tiempo, cuando un estricto control es imposible. La. cuerda vocal es 
s~mamente sensible durante le trance del cambio y se reciente fá
cllmente. 

Cuando el cambio es bntsco, el varón no debe cantar bajo ningún 
CO'nCepto hasta que no se haya "asentado" nuevamente la voz y en 
!O'Tma definitiva, como voz de hombre. En los casos de cambio paula
tino también es necesa1·io sumo cuidad(1,~ hay que suprimir todo es
fue1•zo vocal. Si no se procede así, afonúzs crónicas suelen ser la con
secuencia lógica, como también voces ásperas u otras molestias del 
aparato vocal. 

La niña no conoce et ucambio de voz", es un error muy difurtdido 
el creer que también la niña ucambie" de voz; lo que ocurre en la 
voz femenina, durante el período de la pubertad, no es un cambio en 
el sentido de la altura., sino --a lo sumo, y casi siempre tan lento que 
es difícil percibirl~ una e:rtensi6n en eZ volumen, timbre 11 e:rpr.e
si6n. En una pal!Zbra la vdz se hace "femenina" mientras anteriO'r
mente ha sido infantil. 

Correo del Director 
Hemos recibido del señor Clovis Suárez la siguiente correspon

dencia; Señor Director .de RESONANCIAS: He leido el N9 3 de esa 
pequeña gran Revista que es ''RESONANCIAS", y créame que me ha 
cautivado; los temas, nuestros por cierto, están redactados en flrma 
clara, sencilla, amena, sin alharacas enseña y da a conocer las cosas 
y costumbres nuestras tan olvida~as por el hombre moderno. 

Adelante pues que así se forja la Patria. - Atte. Cbvis Suárez. 

De la ciudad de Rocha hemos recibido una tarjeta del Dr. Rosalío 
O. Dom:nguez con e~ amable pedido de dos suscripciones a Nuestra 
Revista. Próximamente nos ocuparemos de la guitarrista señorUa Ro
sita Dmúnguez, hija del antes mencionado. quien hace oir buenos pro
gramas de música ejecutada en nuestro instrumento allá donde nace 
el Sol de la Patria. 

Nos han llegado para la biblioteca de la Guitarra, tres obras de 
Alberto Carbone: "Vidala", "Quejas en la Noche", triste, y "Estampa 
Gaucha". milonga. Además el autlr nos ha prometido su triste "Viejo 
Sendero" que obtuviera el segundo premio en la categoria ''B" en el 
reciente concurso del Litoral; la milonga a que hacemos referencia 
más a~iba es la ganadora del primer premio en la categoría "A". 
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Agradecemos los citad lS envíos así como los que han realizado 
para nuestra biblioteca el pr lfesor Gómez Cruz: "danza Exótica" :sobre 
la que tenemos también los juicios de Abel Fleury, Julio Mart:nez 
Oyangur~n y Abe! Carlevaro que enriqqecen a su modo la literatura 
de la gu1tarra. F!J señor Clovis Suárez hemos recibido su Milonga "El 
En~revero" y otra valiosa obra de la Biblioteca Fortea que muchísimo 
estimamos por tratarse de una obra agotada. Este mismo señor n JS ha 
facilitado en préstamo el Método de Mascaró y Reissig. Gracias. 

D2l Dr. Huáscar Parallada se recibió carta en que entre oha!> co
sas nos maniiesfta: "Doy con gusto respuesta a su atenta carta del 
18. Los tres ejemplares de ''RESONANCIAS" que tuvo la gentileza 
de enviarme junto a aquella, los he comenzado a leer y ya puedo sarar 
la conclusión de que son muy interesantes. Revelan un esfuerzo de va
limento, fruto emocional de quien ama el terruño, siente bond) la 
música y la tradición". Más adelante nos pregunta: ¿De dónde sa
caron la Virgen del Carmen? No lo dice Vd., supongo que será de 
la iglesia parroquial? 

En su oportunidad daremos a e mocer la historia de dicha imagen 
tallada en madera por los indios misioneros. 

Por último hemos recibido una confortante carta y pedido de 
suscripción del señ )r Eloy L. Boschi quien se nos manifiesta como 
un buen amigo de lo nuestro y alentad<>!' incansable de quienes que
remos mostrar lo poco que en nuestra reducida esfera pQdemos hacer. 
Por todo le damos gracias a este nuevo amigo de RESONANCIAS. 

De nuestra actuación en Florida 

En oportunidad de presentarse en Florida el Conjunto de Guita
.rras "3 de Julio", el folklorista tucumano, R. P. Osvaldo Correa dijo 
estas palabras inaugurales: 

Me pir.lierc·n que haga la presentación del acto. Podría decir mu.
chas cosus hermosas, como ta~ién decir las peores. Se supone que 
a mí me toca decir las mejores. Pe-ro, no. ¿Qué podría decir yo det 
profesor de León? Si apenas nos vemos c'n vei nte palabras cada vez. 

Lo que se trasluce en él es todo auténtico. El sabe que el hombre 
es tierra que anda y él ama a su tierrG, sus costumbres y sus tr.di
ciones. Su tierra chica no le cabe y busca horizontes nuevos. Sin pre
tenciones. Sób lo mueve su amor a la tierra. Se me ocurrt! en estet 
instante algo que l!ls chinas les dicen a los puebleros por allá por eL 
norte argentino: 

1 A qué vienes forastero, 
si te han de sacar los cueros? . . . 

Y también me i magino la respuesta: 
Venqo llorando ausencias, v iendo- cómo se me escapa el folklore, 

viendo cómo a mi pueblo, al que aprendí a conocer y quer~r. se 
le qui ta lo que es autéctono y se le alimenta con ritmos foráneos. 
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RESONANCIAS en el "Cuarto de las Sogas" 
Cuando el gaucho oriental tuvo que manejar potros se valió 

de los elementos indispensables para tenerlb seguro. Estos I ueron, 
cJmo hemos dicho en anteriores art!culos, el maneador y, agregamos 
hoy: el bozal. . 

Nuestro gaucho recibió elementos de una cultura supenor . con 
esos elementos y los que tenia a su lado creó, con técnicas nueva~ o 
siguiendo fórmulas rudimentarias, sus propios aper Js para maneJar 
las bestias. Lo hemos dicho, el hombte dé nuestro campo, sea porqut:: 
no tenía prisa y podía madurar tranquilamente su~ proyectos. sea 
porque la intuición era su compañera innata o sea porque !>U pa
ciente observación lo conduc:a al logro de lo que se proponía, l<J 
cierto es que sus trabajos eran siempre buenos y algunas veces v~r
daderas j oyas artísticas. El bozal resultaba una prenda muy aprop~a
da para que se pusieran de manifiesto las habilidades del trenzaa or 
a quién h-emls llamado "el atleta de los dedos" por la asombrosa des
treza pará su tra"Qajo. Exist:a el b nal común consistente en una tira 
de cuero que pasaba por detrás de las orejas del animal '11 se unía a 
otra que daba la vuelta por delante poco más arriba de la nariz y 
volv!a a juntarse casi en las quijada~ donde tenía una argolla para 

Por eso está aquí diríamos apóstol de lo nuestro. La música no 
r econoce f ron teras. N.(¡_estro país no tiene dif erencias. Todo es 1gual: 
Sus piedras s-us ropas su cielo, su tragedia.. 

Por eso' Florida lo 'recibe con cariño y lo acepta; 7!lá8 aún lo adop-
' t a. Porque ve en el profesor de L eón al artista criollo que no sa~e de 

distancias -"las dist!tncias son distancias en la tierra y nada ?nas"
para dedicar las mejores lloras de SU Vida y b más. atto de S'U emo
C'i.6n en l.a preparaci6n de artistas nuestros; de artiStas que amen y 
hagin amar lo que brc;ta de cada paisaje, de cada río, de ca.da sauzal 
y de cada ceibo en fl'Jr, pero qu~ son nu~stros.. . . . 

H i.zo sus primeros pasos mustcales ba3o la dtrecc10n ~el gran m!Zes
tro Julio Martínez Oyanguren en Durazno. Lueoo de brtllante examen 
se diplo1T'.ó en e1 Conservatorio Musical Pérez de .Buenos Aires. ~~: 
taló su Academia de Guitarra en Durazno y a.parttr de ento:nces VtV~Q 
desparramando acordes puesta su mir~~a allá e~ lo ~lto, vtendo bn
Uar el sol de un gran amanecer! folklonco. Yo soto se que sus c..Lum-
nus lo quieren y que adelantan a pasos agigantados. . 

Vosotros mismos seréis sus jueces. Sed beni.gnos. Ah! Me o~vtda
bal. . . I mpulsor ardiente de fragancias nuevas y en sus an-stas de 
comunicación de vidas es creador y director incansable de l!1. ya po
pular revista de folklo~e "RESONANCI AS". ~demás -;-11 esto ~s con
fidencial,- es compositor de robusta personaZtdad arttsttca de mapr~
ciabZ.e valor folklórico. Profesor de Le6n: os .salud-2mos desde lo mas 
íntimo de nuestro corazón con nuestras me1ores esperanzas. 
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colocar el cabresto. La parte superior también tenía una tira seme
jante que pasando más arriba da los ojos se prolongaba en la cogo
tera o pieza que circundandl el pezcuezo se ataba en el otro extremo. 
Lo que el gaucho fué observando poco a poco y agregándolo al bo
zal constituye en si el enriquecimiento de la prende hasta llegar a 
verdaderas obras de arte. Una de estas joyas p .>co comunes hoy dfa 
en nuestro pais, algo más comunes en la República Argentina, la 
constituía el bozal frentero". Era este en todo igual que el común 
pero unía la testera y la hociquera con una serie de pasadas de 
tiento que formaban el ''nudl frentero". Esta serie de pasadas de 
tiento poclla ser de cuatro seis o más. todo dependía del tamaño que 
tuviera la testa del destinatario. Lo común era el bozal de una sola 
tira de cuero para animales mansos. También bs habia de doble 
cuero que se usaban en potros y caballos "sentadores" y eran de 
cuero tan resistente que se aseguraba que si un potro se "sentaba", 
"dejarla la cabeza" pero no cortaría el bozal. Hemos visb más de una 
vez en reunbnes de carreras ó en yerras cuando se juntan "fletes" 
de toda laya; hacer "la prueba" algún: caballito nuevo y quedar •'es
taquiadito" tirando hasta que reconoció lo que aguanta un cuero". 
Los pingos viejos ya¡ no "entran en corral de ramas"; esas chapeto
nadas las pagan aquí también los "nuevlls'•. 

Entre los bozales trenzados el más común en nuestro suelo fué 
' el de cinco. Esta es una trenza chata que se empieza apartando tres 
tientos a la derecha y dos a la izquierda. Así dispuestos se inicia la 
trenza cruzando el interior derecho debajo del ~t~rior izquierdo. 
luego se cruza el segundo de la derecha sobre el antenor, de esta ma
nera quedan uno sobre uno los tres interiores quedando libres los 
dos de 1 lS extremos que llamaremos 1 y 5. Tomamos ahora el tiento 1, 
de la izquierda y lo pasamos sobre los dos que vinieron de la derecha, 
nos quedan ahora dos cabos a cada lado y libre el 5 que tomaremos 
ahora para llevarlo al centn de la trenza pasándolo por. arriba de los 
dos que debe cruzar. Si seguimos llevando cada vez un t1ento de cada 
lado hacia el centro obtendremos esta tren~ de cinco tan usada en l?s 
bozales. Otra variedad son los bozales de cmc.> argollas que se fabn
caban tanto con' trenza como con tiras de cuero. Estos últimos daban 
lugar a que los "guasqueros" se lucieran con costuras curi lsa~ . como 
la de punto escondido, la de doble punta y otras que l?s h.ab1hdosos 
usaban con mucho esmero. Entre los que eran trenzad lS gozaban 
de justa fama los de la llamada "t~enza de Patria". De es~e nomb~e 
conocemos dos: una es de nueve¡ .tientos,. chata, Y otra mas compli
cada pero más conocida de trece bent:>s; Ignoramos a pesar de nues
tros esfuerzos por averiguarlo por qué razón se llama ''de: Patria" 
a estas trenzas. 
............................................ , .. -.............. .............,. ........... .,..... .......................... .......,.. .... ~. 
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Danzas nuestras 
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Mucha.s veces en et andar de los años hemos oído decir que es 
el Cielito una de las danzas auténticcu de nuestra tierra. N o obstante 
ello en el andar por los libros, IQ.s revistas especializadas y los artícu
los que ~emos. leído vamos formando jui cio sobre esta mateTia y lo 
damos al lector como un aporte más al conocimient? de lo nuestro. 

Es el Cielito baile de pareja suelta, de los llamados tt~aildu de 
rueda". Se conoce en el ámbito rioplatense desde el siglo XVIII. Se
gún algunos caracterizados autores tom6 l<U formas, o tuvo su origen 
en la contTadanza. Esta es un baile ori&inarw de InglateTTa (co'lmtTy
dance) y según algunos significa "danza campestTe", a puar de la 
opinión de Riemann qui.en pretende que la contradaM'a se llama asi 
porque las parejas se colocan unas frente a otras y no unas

1 
detras de 

las otras como de Of"dina.rio acontece en 141 de las época. Lo que ge
neTalmente se ti.ene por recibido es que la e:cpansión de la contTa
danza en estos lugares propició et nacimiento del Cielito. Además, di
cho sea de paso tuvieron el mismo origen el pericón y la media caña 
(esta última tui e:cpuesta en nuestro núme-ro 3) . Estuvo nuestro ba.ile 
muy en bcoa en et ambiente de la alta sociedad paseando su señorio 
por los ampUos salones de las mansíones virreinales desde donde fue 
saliendo a los 8Uburbioa y luego a la campaña. El campo fué \mpri
miendo el carácte-r de danza- canción al Cielito a Taiz de las luchas 
por la emancipación, ya que se cantaban letras alusivas a distintos 
episodios del momento histórico que . se estaba viviendo ensalzando 
patrióticamente el pueblo las pToezas de sus hboes. 

En el pueblo llano se fue-ron ambient!l.ndo las condiciones para 
que esta danza regresara a los salones. Su música es sencilta y alegre. 
Coreo-gráficamente considertJdo sus movimientos son variados llenos 
de dignidad y sin la men01" preocupación sensual. En nuestTo país se 
bai ló a mediados detttsiglo pasado, incorporándose hacía. el final del 
mismo,t a la coTeografía de nuestro pericón. Altí nació el p,ericón con 
cielito. 

En l?s ar.ales de la. Patria Vieja se registra la presencia de los 
famosos Ciehtos de Hidalgo. ETa tal la popularidad de que gozaron 
que se lLegó a cree.,. en la paternidad del poeta como inventor de la 
música peTo él mismo dice: ''Aunque yo compongo cielos - 11 soy 
medio payador ... " Vale decir que el autor admite, como lo hace nc;tar 
Zum Felde, (lUe los cielit~~on de <>:ig.en payadoresco. . 

La procedencia liteTarla. del ctehto, paTece co~a pTo·bada, vterte 
directamente de la copla y el romance españoles, s1.endo sus caracte
Tisticas tanto su modo narrativo como su tor.o burlesco. 

Un conocido cielito de Hidalgo dice: 
Y a que encerré la. tropilla 
y que Tecogí el rodeo, 
voy a templar la guitarra 
para ezplicaT mi deseo. 

Cielito, cielo, que si 
mi asunto es un poco largo; 
para. algunos s.erá alegre, 
y paTa otros será amargo. 

Musicalmente el Cielito va escrito en compás ternario. 



Diez guitarras. Diez almas enca
denadas en acordes armoni >~os o 
en raudos arpegios, brindando su 
mensaje intenor a un publico 
atento que gustó de cada inter
pretación. Mensaje de una juven
tud duraznense que, guitarra en 
mano, supo dejar en el almn ciu
dadana la impresión y el ::onv(-n
cimiento de que nos qued~n re
servas morales. No campeaba el 
snobism > la moda allí estaba la 
genuina 'expresiór{ de nnesttos 
verdaderos sentimientos hechos 
música ... y música nuestra. 

Eduardo Ytusarry estudioso aium
no de la "Academia Telémaco B. 
Morales" tuvo a su cargo la eje
cuoión de Uigrima de Tá.-rega 
y u.n estudi.> de concierto de Ma
teo Carcassi. Acá lo vemos en la 
primera luciendo impecable ma
no izquierda fruto de pac1ente es
tudio de la tecnica guitarr!stica. 

', Fabricantes de guitarras uruguayos 
Don Tomás Esteban fue un prolijo constructor uruguayo de gui

tarras e instrumentos a plectro. Creemos que sea el más antiguo lu-

• • 

Primera fila: A. Casaball€., E. 

Mart:nez, Ada Antonaccio, Raquel 

Tarde, Wydman Alzamendi. 

Segunda Fila: 

O. Temesio, Ida Aramb•t u, ·"::1 ·

los Dom'nguez, J Jsé La o .Y "' r-

los Vera. 

thier de nuestro país pues ya estaba establecido con taller en el año. 
1868. Su talento y paciencia así e lmo su habilidad manual le fueron 
abriendo camino en el dificil arte que cultivó, hasta acreditarlo como 
uno de los mejores de la época. 

Hemos tenido en nuestras manos algunos ejemplares del c1tado 
guitarrero y n.>s impresiona en 1~64 la solidez de construcción, la so
noridad agradable y firmeza de voces lo que nos hace deductr que 
en su fabricación se usaron materiales seleccionados. Estas condiciones, 
estimables en cualquier instrumento las palpamos en algunos ~jem
plares que~ po~een nuestros alumnos. 

Se cuenta que cuand> estuvo en Montevideo el guitarrista es
pai'iol Carlos Garc:a quien por muchos años dirigiera la famosa "Estu
diantina F'tgaro" fue un adm1rador de nuestro constructor aprecsando 
en alto grado la obra de Don T .)más Esteban. Tanto es asf que al 
d¡solverse la Estudiantina. Garcia se radicó en Montevideo y como 
muestra de admiración hizo su sala de estudio en el taller que en la 
calle Florida 42, entre Paysandú y Cerro Largo, ten:a Este_ban. 

Allí estudiaba el autor de "Enriqueta" y probaba las guitarras 
que iban saliend J de manos del constructor comprobando los adelan
tos en cada una de ellas 

Este buen luthier enseñó su oficio a un hij J de su mismo nombre, 
el que llegó a ser primer oficial en la más importante fábrica de gui
tan·as del mundo en su épocn. Nos referimos a la casa fundada por 
Don Fráncisco Núñez, que hasta hoy existe en Buen .>s Aires. 

L,as guitarras de Esteban tienen una particularidad en la pala 
que es más inclinada que en las guitarras comunes, como si imitaran 
a los laúdes o más ajustadamente a las viejas guitarras del siglo xvrn. 

.. 



La apacible música de un estilo con su dejo de tristeza sin ser triste,
puso un nuevo motivo para que el público gustara de la más germina
y pura manifestación folklórica. Nuestros ritmos criollos se abren pa-
so en el sentir popular'de ahí la cerrada ovación que se oyó al finali-
zar este número. En primera fila: Ida Aramburu. Prof. de León, y
Oliberto Temesij. Segunda fila: José Luis Lazo y Carlos Vera.

Tocó a estos dos niños "romper el hielo". La sala, expectante, hizo
un silencio cercano al recogimiento cuando las primeras notas del
CU-CU llenaron el Teatro Español. Son ellos: Julio Eduardo Martínez
Hugarte y Héctor Díaz Ualde, destacados niños guitarristas. El tiempo
dirá la última palabra, pero son una esperanza.

Anecaotario Musical
COMO ROSSINI LE "DIO UNA MANO" AL JOVEN SAINT-SAENS

Dicen que en los primeros años de la carrera musical de este com-
positor fue presentado a Rossini por un matrimonio francés Se ape-
llido Viardot. El joven Camilo Saint-Saens frecuentó mucho la casa
del famoso maestro italiano asistiendo a las veladas musicales que
ofrecía el compositor. Este, encantado con las virtudes (modestia y
discreción) que adornaban a su invitado le dijo un día que sabia de
la existencia de un dúo para flauta y clarinete, escrito para los pro-
fesores Domo y Legvy. ......

¿Quiere preguntarles si consentirían en ejecutarlo durante una
de mis reuniones? A los pocos días los dos instrumentistas se presen-
taban en casa de Rossini a cumplir con su misión con sus respectivos
instrumentos. Como no se repartían programas entre la concurrencia,
Rossini hizo creer que la obra a ejecutarse le pertenecía.

Cuando hubo terminado la ejecución fueron muchos los plácemes
que se tributaron a la, obra. Entonces el maestro dijo: "Estoy perfec-
tamento de acuerdo con Vds. esta obra es muy buena, pero no ia he
escrito yo, es de este joven acá presente.. . y señaló a Saint-Saens.
ROSSINI ACOMPAÑA A UN SOLISTA INGLES

Cuando Rossini estaba en París se hizo anunciar en su casa un
míster aficionado a la música que había invertido unas cuantas libras
en un violoncelo Stradivarius. Como el precio pagado era enorme de-
seaba presentarse en público para lucir aquella joya pero el irs.rilés
tenía el "pequeño" inconveniente de no saber tocar el violoncelo. El
maestro sin inmutarse le dijo: "Esto no tiene importancia, vuelva den-
tro de tres días y estará Vd. servido". El aficionado fue puntual (in-
glés, al fin), y al entrar le dijo Rossini: "Tome asiento y\ ensayamos,
colocándole su parte en el atril. La ejecución marchó a la perfección.

La parte del violoncelo no tenía más que "La" y unos pocos "Re",
"Sol" y "Do" al aire, mientras que el piano hacía el canto y el acom-
pañamiento en que se intercalaban esas notas del "solista".

El inglés encantado pudo presentarse en público sin desafinar,
lucir un instrumento maravilloso y por añadidura en una nueva com-
posición de Rossini acompañado por su autor.

Fábrica de GUITARRAS
de
JOSÉ BALLESTER

guitarras de Estudio y Concierto

PROPIOS 2285 — MONTEVIDEO

guitarras en C A S A x DURAZNO



La Misa Criolla

(Sobre esta interesante obra hemos encargado al mú-
sico; y folklorista tucumano, residente en nuestro país,,
Osvaldo A. Correa, el artículo que publicamos. Los co-
nocimientos tanto de la música folklórica como del am-
biente general en que comunmente se enmarcan los te-
mas de chacarera, yaraví, baguala, etc., así como los
amplios estudios qué tiene realizados sobre Liturgia, dan
autoridad al ocasional colaborador de nuestra revista).

\

(N. de Redacción).

"Todo lo humano tiene que ver con nosotros". — Dijo el Papa
Paulo VI.

Amplios horizontes abre la Iglesia a todo lo que es auténtico.

Y eso que nació en el hombre, con su tierra, c:>n su circunstancia,
con sus pájaros, con sus costumbres, con su todo concreto que lo en-
vuelve, que lo impulsa, no puede permanecer ajeno al hbmbre que va
a hacer su oración. Quiere que su presencia frente a la Majestad dé
Dios no le parezca un algo extraño. Quiere estar en su casa: auténti-
camente en la casa del Padre. Donde le hablan su idioma y donde es-
cucha y canta su música. Claro está; dentro de la dignidad y altura
que corresponde a la casa del Padre. Y he aquí lo difícil, pero no lo
imposible.

La capacidad del Artista, mejor dicho, de los Artistas que hacen
realidad la Misa Criolla lo dice todo. Es digna y es nuestra.

No hacen falta las presentaciones. Ariel Ramírez, Los Fronteritos,
Cantaría de la Basílica del Socorro dirigida por el Padre Segade.

La Misa consta de diferentes partes. Una denominada "Ordinario",
que permanece invariable y abarca los Kyries, esto es, Señor, ten
piedad de nosotros. El Gloria, cántico de alegría y alabanza a Dios
Uno y Trino. El Credo, que es la profesión de la fe cristiana. El Santo,
que aclama a Dios tres veces Santo. Y el Agnus Dei, o Cordero de
Dios, súplica a Jesucristo, Cordero; Inmaculado que se inmoló en la
Cruz por la salvación del mundo.

También está el Propio en el que se intercalan otras secciones,
según las festividades.

La Misa Criolla se refiere solamente al Ordinario.

LA MÚSICA EMPLEADA

LOS KYRIES:

La baguala es un alarido musical que esconde un no sé qué de
infinito y abre en el corazón un tenso arco con recónditas anhe-
los, sueños de hombre, dolor de la ofensa, ansiedad y esperanza
de niños, para lanzarlo como dardo a Dios, hasta confundirse con
la misericordia divina. :Señor, Cr,isto, Señor, Ten piedad de
nosotros.

EL GLORIA:
i

En ritmo de carnavalito. Se inicia con un solo de charango.
En él se manifiesta el júbilo, la alegría de la gloria de Dios. Para
la invocación de Jesucristj se emplea otro ritmo, el Yaraví, que
se vuelve tierno y se traduce en honda súplica. Vuelve otra vez
el ritmo de carnavalito anunciado por los cascabeles y otros ac-
cesorios, para terminar con una eclosión de gozo por la gloria
del Padre.

EL CREDO:

Es la profesión de la fe cristiana El ritmo empleado es la Chacarera
Trunca. Salvadas todas las barreras de las dificultades que el
ritmo y el tema presentan, Ariel Ramírez las supera muy por
encima de lo creíble, llega a ser en determinado momentos dra-
mática y obsesionante.

EL SANTO

- El cielo y la tierra están llenos de la gloria de Dios.
Nada más indicado para este canto, lleno de ritmo jubiloso,

que el Carnaval Cochabambino, la más bella expresión del fol-
klore Boliviano: Hosana en las alturas.

EL AGNUS DEI:

Solemne, con toda la ternura e intimidad que requiere-esta sec-
ción, se emplea el estilo pampeano que hace vivir sencillamente
la más viva expresión religiosa.: Cordero de Dios que quitas los
pecadas del mundo, ten piedad de nosotros, dadnos la paz.
Lo cierto es que la Misa Criolla abre las puertas a un riquí-

simo caudal de música nuestra, que por ser auténtica, llena con am-
plitud los deseos nuestros, los sentires nuestros y nos enfrenta a Dios
con nuestra manera de expresarnos.

Osvaldo A. Correa
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RESONANCIAS cuesta $ 12.50 la suscripción anual (doce números) 

este pr,eciQ se mantendrá a todo suscriptor que se anote antes de enero 
de 1965. Si le agrada nuestra Revista haga un nuevo socl, suscriptor. 
REBCNANCIAS no es •'flor de un d:a", seguirá saliendo todos los 
meses. Si Vd. se suscribe tiene la seguridad de recibir su ejemplar 
mensualmente. Si asi no ocurre tenga la bondad de escribir a RESO
NANCIAS. IBIRA Y 1011. DURAZNO. 

Salvo el caso de este número que por la preparación de alumnos 
para el cmcierto anual y por haber coincidido las inspecciones a nues
tra Academia de Guitarra, se nos atrasó, lo normal es que esté en la 
calle en los primeros días de cada mes. 

Si Ud. ere~ que va a ser el único o el primero o uno de los po<'OS 
suscriptores de RE30NANCIA.S se llevará menudo chasco si lee la si
guiente: 

Lista de Suscriptores 

José de Souza, Hugo Almada, Gonzalo Pérez, Dardo Curbelo, El
sa N. Revert, Adán Cal, Sergió de los Santos, Néstor Cayafa, Raquel 
Tarde, Elsa R. Depaux de Monza, Elvira T. de De Campo, Mirna M. de 
Casaravilla, Angélica O. de García, Fmilio de León, Carmen T odeschini, 
Graciela GL'ilb, Elba del Pino, Mar!a I . C . de G arcía. Ramón V. Fer
nández, Carlos .socaffo, Pedro Antonaccio, P edro Antonaccio (h ) Máxi
mo Cen 6z Mat'tín Sorhuet, Dr. Ricardo Ximénez, J ulio Telechea, Víctor 
Ltaif, Salvador Ltaif, M a r i a no I tusarry, María C. Matonte 
de Esté1vez, I sabel del R io de D<! León, Ana Maria Cóccaro. Isa
bel I. de Pe1uffo, Sara P i. e r a dft Costáile, Luciano Rivera, 
Diego F' o r t, Walter E tchelar, Alvaro Bentancur. Alberto Ulíán, 
R ugo Alonso, José Ma. Arrieta, I rma de I raurgui de Vega, Gusta
vo Viera, Waldemar Tejera, Elbio Alvarez, Licia Tapia de Corbo, Ra
fael de I.~ón. Juan José Bacci, F'ructuoso Arismendi, Loyola E. de 
Agresta. Honorio Mart:nez Islas, Carlos A. Dom:Oguez, J osé E . Rodrí
guez, Jesús Correa, Osear Lobelcho, Rugo Rovira, José L. Lazo, Carlos 
Vera, Cristóbal Suárez, René Mobozzo, Teresa Laluz, Pedrc La
luz, D Jmingo Gallo. Waldemar Piñ.eyro, Carlos P ablete, llse I . Eche
varria de Olaso, Atilio Rapat, R amón Gómez Crui, Angelita B. de 
Ferullo, América Donato, José A. González, Julio Quevedo, Señor Ca
bral, Juan R. E tcheverrigaray, Yiyí Ramos, Nilda Dilma Méndez, 1\fa
riela S alaberry, Dr. Guillermo Abellá, Julio R eyes, Weisman Sánchez, 
Omar G ' n zález, Maria del Carmen Noguera, Argentina González, Dr. 
Huáscar P arrallada, Felipe Fernández, Elvira Cbávez de Gon
zález. Juan M. Cabara, Carlos Cortabarría, José Ballester, José A. Pi
rotto, Luis Baldizán, Julio Herrera, Homero Andrade. 

Academia de Guitarra ''TELEMACO B. MORALES 

Compra métodos y música para ese instrumento asf 
coro,? toda obra o artículo, libros o r~vistas que contengan 
literatura para la guitarra. También acepta donaciones para 

la Biblioteca de la Guitarra. 

Noticiero Folklórico 

En un concierto de Daniel Vi.glietti dado el 6 de noviembre en• 
Sarandí Grande, aquella tocalidad pudo gu$tar las canciones de PSte 
autor e intérprete uruguayo que se titulan "Hombres de nuestra tierra". 

En Durazno el conocido hlklorista y recitador Weisman Sánchez 
ha formado un nuevo conjunto folklórico del que damos la orimera 
noticia con esperanza de ampliarla en su oportunidad. Se trata del 
conjunto de Danzas "Los Criollos de Dn. Frutos. 

Otro conjunto, de niños escolares, magn:fico esfuerzo de Juvenal 
Santos Dario, se presentó el miércoles 21 de octubre en C. W. 25, este 
grupo vocal se llama "Flor de Durazno". 

Surge com J una promesa de segura realización en el ambiente 
lc;>eal la figura joven del recitador Jesús Correa; es un liceal que 
siente lol gauchesco y lo expresa de modo muy propio. No imita da 
su alma en sus recitados y prefiere los temas de Osiris Rodríguez Óas
till)S y Seraf:n J . Garcfa. 

Muy pronto sus propios méritos que afortunadamente van ador
nados de una modestia singular, Jo llevarán por los caminos de la 
fama. RESONANCIAS que fue creada para dar auge a quienes apare
cen en los campos del arte :;e complace en presentar a este nuev.:> valor. 

Actuó en televisión e l meritorio conjunto "Los Duraznenses" cjÜe 
dirige Mario Vidalín. 

Alberto Almeida, 

estudtoso de la guita
rra culta y amigo del 
folklore uruguayo, vi
sita nuestra redaccién . 

. Alberto Al~eida nJ es de Salto, pero en aquella ciudad estudió 
g.mtarra C)n Gomez Cruz. Vl'ma de Artigas pero ya tra ia en su inte
n_or el ~uen dese .:> de cultiv<lr el mstrumento nacional. Estudió dos 
anos alla .Y luego, en Florida recibió los cosejos de nuestro Dirt:!c
tor. ~lmmda tanto expresa sus sentimientos en una obra depurada 
de .Tarrega como encanta. a sus o ye.ntes con una criolla de Fleury. 
Aca lo vc:mos con su sonr~sa expr cs1va y su característica franque
za departiendo con un amtgo. . pero siempre guitarra en mano: 

.. -~----

. . 
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PROFESIONALES que colaboran con el FO_LKLORE ----
!MIJGUEL A . S'ANTJ!N'I NIGNOLO 

Abogado 
Dr. E . Penza 7.5'5 Tel. 262 

Rl.JIBEN OON+ZALEZ MAZINI 
Agrimens-or 

Artif,'as 58-5 Tel. 2'fi 

HERNAN REV!ELLO ·MURDOCH 
Abogado 

.Rivera.~ Tel. 5(}5 

J3. L . PIDRAIJI'A A.LONZO 
M édico.Cfrujano 

Lavalleja &20 'l'el . 167 

l 

.AiNGEL F . [)lE SOUZA 
JIO:S® !A. oDE SOtJ1ZA VERA 

~<>rlmenGores 

M . Oribe 8'86 

~EIDO NA.QUILA 
· Escribano 

18 de Julio 458: 

M . M. P . DE SALA.B.:E1R.R.Y 
Escribano 

Edificio Independencia Apto. 2 

ESTUDIO JltJ!RIIDI<JO Pll:](:mRULL 
Ramiro Pucurull 

·Ramiro Pucurull Tellechea ' 
Hernán Pucurull Tellechea 

Abogados OA\TON STIDFANOLI 51A.BUCO 
Abogado 

L. A . de Herrera 9-32 
Tel. 319 Dr. Herrera 197() 

Tel. 237 

J'UAlN S . ARANCIDGIUll 
Escribano 

Edificio Independencia Apto. 1 

ES.-druBANIA FOR!r 
Dr. !Herrera 1012 Tel. 124 

IDDI·SON PEiLlJD'O 
Abogado 

M . Oribe 7131 Tel. 29 

CARLOS A.. NUf:IEIZ 
'OA:RLOS E . NUÑFJZ ZAI.IDUONDO 

!Escribanos · 
1!) de Abril 114() Tel. 366 

Exámenes Musicales 
Ha tenido culminación el año lectivo musical y como final 

de curso tuvieron lugar los exámenes de Solfeo e instrumentos. 
Entre los distintos instrumentos sobresalió nuevamente el piano, 
lo siguió el acordeón-piano y finalmente la guitarraJ Este último 
instrumento contó por primera vez- con alumnos inscriptos a exa
men y los mismos rindieron sus pruebas en dos Conservatorios : 
11KOLISCHER" y "FALLERI-BALZO". En el primero rindieron 
examen dos alumnos y en el segundo diez. ' 

En cuanto a la actividad del Conservatorio Departamental 
de Música también se realizaron las pru~bas anuales. en violin, 
viola y piano culmin,ando con una demostración de los profeso
res que dieron \lill recital por la noche, en el local de la Asocia
ción Amigos de la Música, lugar donde funciona dicho Con
servatorio. 

NUESTRO SALUDO 

RESONANCIAS quiere saludar especialmente en est~ nú
mero a sus ninnerosos lectores; a los suscriptores que nos alien
tan y hacen posible nuestro esfuerzo; a nuestros anunciadores 
sin cuyo aporte sería imposible en nuestros tiempos mantener 
una publicación y a todos los que nos leen. 

Agradecemos el nutrido grupo de cartas y tarjetas de afecto 
que valoramos y destacamos acá en la imposibilidad de cóiltes~ 
tar cada una en particular. Que las Fiestas próximas sean la 
culminación, para cada uno ,de nuestros lectores, de un año de 
adelanto en el que hayamos logrado los bienes excelsos de la 
Paz. La prosperidad continúe en el próximo 1965 para nuestros 
anunciadores y cada uno de -los que se ha vinculado a nuestra 
obra, obtenga, en el año que comienza, la culminación de sus 
aspiraciones. 

Una audición recomendable 

Desde hace muchos años se difunde con éxito constante por 
C. X. 14 "El Espectador" el conocido programa "La Música Que 
Vd, Prefiere". 

Se 'trata de música selecta y por añadidura el comentarista 
da una ajustada reseña sobre la obra lo que la hace más com
prensible al público oyente. 

Agreguemos a esto el general buen gusto de los pedidos lo 
que redunda en beneficio del Radio escucha quien disp<me de un 
oasis entre la cop1ún programación musical. 

Cantantes.t instrumentistas, orquestas y solistas de primera 
categoría destilan por este programa de música seleccionada 
que tanto bien hace. 

Mercería HERRERA 
E1pecialidad en

Artículo• para Regalo. 

18de]ulio 7Sl • Pa•odelo• Toro• 

PEID.RO A. ANTONACCIQ 

Consignatario de ·Frutos del País 
del Banco Rural 

M. 'Ürlbe 59Q Telfs. 355 y 664 
Durazno 

KIOSCO KING DAVID 
de COSTA Bno•-

Ca•a Central: Plaza A•amhlea 
Sucur.al: Independencia 606 

CALCURI 

Productos Veterinarios y 

,Plaguicidas Aprícolas• 


