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Este es el Con1tmto V«al "Las Voces det San Javier". Se 
llama así porque surgió en fl Colegio de San Javier de Tacua
rembó. 

De izquierda a derecha aparecen: Julio R . Henera. Diego 
Aupún, JOtJqufn Cunha, Néstor Vázquez JI Ricardo Cunha. 

Es ampliamente conocida en el ambiente nacional la ac
tividad que despliegan la.t componentes de este ;u.venil grupo. 

Reíteradas veces han actuado por Radio JI T. V. además de 
otras presentaciones dentro 11 fuera del ambiente departamental. 

La portada de nuestra Revista Zos muestra en el m001ento 
que actuaban ante las cámaras de la televisión capitalina. 



l\IUSICA 
. Se ha ~i~ho que ningún arte puede prescindir de la forma y, 

s1endo la musu.•a un arte, claro está que se debe regir por sus leyes. 
La condición "sino qua non" de toda forma es la unidad, de mod.> 

que a ella se debe dirigir también fa música. Para conseguirla en Ja 
plenitud estética hay un camino C)mún a todas las ciencias y a todas 
lar artes: ·la dtscusión. La ansiada unidad musical llega luego de con
trastes, contradicciones y conflictos que van configurando y recompo
niendo dicha unidad. Encontrar esta caracteristica en nuestro arte 
supone transitar p >r los caminos conocidos o desconocidos de "Acorde 
consonante", "Carácter tonal' ', 'Ritmos', permanencia de un compás o 
de un ritmo, o repetición de un ritmo o de un motivo melódico etc. 
Lo mism ) pasa con ciertas contradicciones, disonancias, modulación y 
problemas con los cambios de annonia u oposición de ritmos que suelen 
d~sorientar al estudiante y al estudioso. Hablando en cierta op,rtu
mdad de estos temas con el Prof. Evangelisti nos decía gráficamente: 
"A veces ante estos problemas uno se pregunta para qué estudiamos 
Armonía". Tal es la diversidad de formas que forzosamente se originan 
los conflictos y de ahí se sigue que los contrastes deben fundirse en 
una unidad de orden superior. El asunto debe resolverse según carac
terizados musicólogos de mod' que los encadenamientos de acordes 
produzcan una impresión tonal precisa. La modulación debe girar al
rededor de una tonalidad principal y conducir a ella. La disonancia re
solverse, ·1 )S temas reaparecer claramente tras el embrollo de Jos perio
dos transitorios. De esta manera la forma musical tiene sus leyes que 
dimanan natualmente de principios estéticos generales. Dentro d~ 
estas normas se realizan muohas formaciones, las más comunes de ellas, 
según la agrupación de bs temas, se estudiarán en próximos números. 

LA NOTA MUSICAL 
La nota musical del mes en Durazno fue dada en Sarandi del Yí 

el 5 de setiembre por el más alto exponente de la ejecución guitarrista 
en nuestro ¡nís. Tuvo lugar en aquella localidad un concierto de QUi
tarrtr a cargcr de Ab&l Ca1·levaro y n"'S cuentan qu.e la correcta e}ecu
ciún corrió pareja con la seriedad artística del ejecutante. Es tra
dicional la técnica depurada y la justeza de movimientos de este ar
tista de modo que sin entrar a j~arlo por no ser critiCO$, 11 .sin haber 
tenido et placer de verlo anotam().S lo que nos cuentan en el espacio 
de LA NOTA MUSICAL. 

Hemos recibido:. tal como lo anunciamos en otro lugar, un disco 
('On interpretaciones del guitarrista Alberto Ulián. El mencionado mú
sico estudió con Leoncio Marichal en su ciudad natal, San José. En 
est'e L . P. vienen dos obras de Ulián., milonga y estiro., de sabor criollo 
y gusto musical. No nos extendemos en más consideraciones por no 
tener ante nosotros l!ls co-rrespondientes partituras para entrar en más 
detalles. Hacemos llegar al interesado las felicitaciones que merece 
por su esfuerzo y le· pedimos que nos haGa saber donde se adquiere 
dicha música para nttestra Biblioteca de ta Guitarra. 

El articulo sobre la VIDA MUSICAL EN DURAZNO que debía 
aparecer en esta misma sección se transfiere para el n9. próximo 
por raoones de espacio. 

RESONANCIAS en el camino 
Nuestro primer paso en el andar peridístico encontró la critica 

bien intencionada de algun)s que quizá esperaban más de nosotros· 
no deja de ser un halago que se nos crea más capaces. Pero tambié~ 
recibimos de otros, que no nos conocen sino a través de nuestra obra, 
algunas palabras de aliento que nos obligan a cuidar el pequeño pres
tagio que nos atribuyen. 

No será posible contestar a todos personalmente, ni transcribir 
aquí sus amables conceptos, séanos permitido si, mencionar a aa se
ñora María Isabel CJlombiés de García quién elogió nuestra obra 
y la de nuestro colaborador Prof. Ec.henique. Al periodista y al co
men~ista Dn. J'uan Edmundo Miller que entre otras cosas nos dice: 
"Felicitaciones por el periódico más pequeño del mundo en tamafio. 
Grande en contenido e inmenso en proyecciones. "NO SOLO DE 
PAN VIVE EL HOMBRE .... '' 

También citaremos estas palabras del poeta y payador Pelegrino 
'f:orres: "Hemos tenido na suerte de ver en nuestras manos el primer" 
eJemp~ar ~e RESO~AN~IAS'', revista musical mensual, que responde 
a las mqwetudes hterar1as, artisticas y musicales de un hombre cul
tor Y ~amo~ado de todo lo que sea belleza y especialmente de lo que 
sea onentalidad. 

. . Al asomarse a la luz pública lo ·hace humildemente con sólo 8 
pagmas, pero con un material variado e interesante amén' de muy se
lect~. y con un propósito muy plausjble, por lo que' no dudamos ha de 
segu:rr en marcha ascendente. Felicitamos al Profesor Samuel de León 
del R:o, y le auguramos el mejor de los éxitos''. 

. Del periodis.ta, Profesor de guitarra y poeta, compositor y musi
cologo Dn. Ramon Oómez Cruz transcribimos los siguientes conceptos 
que tr~untan s~ .espíritu,' dice as[: '1RESONANCIAS; ¡Bárbara! 
Muy b1en. Lo felic1to. Me ha alegrado el corazón comprender cómo 
se lucha por este afán nuestro de ver las cosas por un prisma distinto 
a los ~tros, a los que n'O trabajan, no sueñan, no se equivocan ... Está 
muy b~en presentada. Envieme más ejemplares para Salto. 

.. 
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La 4 .a Concentración Folklórica del Centro 
VISTA POR NUESTRO ENVIADO 

En el Estadio de Menores de Sarandi del Yí, aproximadamente 
a las 15.30 del sábado 5 de setiembre, hicieron su entrada, bajo la 
conducción de J osé Alejandro Artagaveytia, (de C.X. 14 El Expec
tador, que estaba grabando para su programa: "Noche adentro con 
el. Folklore''), y ante un públiCo numeroso: 

19 FLOR DE-CEIBO, de Sarandi Grande; 29 ALBORADA GAU
CHA, de Paso de los. Toros; 39 CIJ!LO Y HUELLA, de Piedra Sola; 
49 MATE AMARGO, organizador; 59 SENDA, local; 69 J. U.B.A., de 
Blanquillo; 79 LOS DE CERRO ~TO, de la localidad del mismo 
nombre; 89 LOS FOGONES, tamb1en local. 

Luego de ir dando entrada por este orden a cada agrupación, el 
señor Artagaveytia, que condujo magistralmente la concentración, hizo 
notar na presencia de valores como Alcides M. Aztiazarán, nacido en 
aquella ciudad; del recitador local Dante Minetti Rizzo y del guita
rrista Daniel Viglietti. 

Comienza a desarrollarse el programa en este orden: 
19) Una danza de parte de cada Agrupación participante. 
29) Canciones y Recitado.s: Conjunto de C~o Ch~to, Senda, Dan

te Minetti Rizzo, Alcides Aztiazarán y 'Daniel V¡gliett1. 
39) Danzas. 
49) Canciones y Recitados: Conjunto de Cerro Chato, Senda, una 

integrante del Conjunto Mate Amargo interpretó Canción sin CUnlf. 
de Osiris Rodrí'guez; un componente de Flor de Ceibo, acompañán
dose en bombo cantó la chacarera "El Casamiento", luego un recitado 
de Aztiazarán y después interpretación de Viglietti. 

59) Danzas. 
69) Recita Dante Minetti Rizzo, SENDA ~anta una zamba y ~uego 

hay una exhibición de Malamb:> a cargo de mtegrantes del ConJunto 
FLOR DE CEIBO MATE AMARGO, ALBORADA GAUCHA, y LOS 
FOGONES este frltimo conjunto presentó un malambista de' 9 años, 
realmente ~xtraordinario. 

79) Se cierra el Festivali con El Pericón Nacional, bailado a la 
vez por todas las agrupaciones. 

De allí, por na calle y a pie, se dirigen tod~s los participantes, al 
Club Nacional donde se realiza una peña y lunch; se bailó "folklore'', 
luego las reinas elegidas por cada Conjunto bailaron con inte~rrantes 
de otras Agrupaciones para efectuar ~a _demostra~n. d~, cualidades 
(gracia y soltura en ~a danza, caracterJzac16n de la china . etc.). Se-

1---- &Juitarras en DURAZNO --"---1 

ESCRITORIO ANDRADE Compro •u Cu•tatrra .Sentchordi en 

Negocio• Ruralet MUEBLES MARCOS 
--
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Correo del Director 
Acusamos recibo de uAMANECER COOPERATIVO'' interesantes 

temas que son aplicables a todos los esfuerzos .en todas las actividades. 

Agradecem<~s los libros: "Sonetos de un Payador" y Huellas y Ca
minos que con S1L lectura nos S1Ltraen del diario trajina?'. Son dos libros 
de Pelegrino ToTTes y Claret-Torr.es. 

Nuestra discoteca se ha enriquecido con tres nue~ discos que 
agradecemos a quienes los obsequiaTon: Prof. Atilio Rapat, disco de 
T. Santos; seño.,. Máximo Cenóz~ disco de Alberto\ Ulián; Prof. R . 
Gómez Cruz, disco con música propia. 

Hemos Tecibido atentamente dedicada por S1L autor 1a "Canción 
del Río Urugauy" expresiva titoraleña de Gómez Cruz. 

, 
Legó hasta nuestra Tedacción eL libro de Mar'IJ¡ Laqresa TrojiUo 

titulado "El anochecer comienza en los pies". A todos los que nos tien
den su mano los apreciamos y si esa mano tTae un libro el aprecio es 
también agradecimiento. 

rfan las 23 horas cuando se reunieron las agrupaciones intervinientes 
en el Club Sarandí, en un baile donde se realizó la elección final, por 
parte de los directores de cada conjunto, de la Reina del Festival, 
resulltando así éondecorada la representante del organizadur (MATE 
AMARGO). en realidad merecedora de tal distinción. 

Así transcurrió ese día magnifico para quienes gustamos de las 
cosas del folklore. nra agotador para las delegaciones dada la ubica
ción de la ciudad del Yí, pero realmente bello y pleno de satisfaccio
nes; el reencuentro con amigos de Festivales anteriores, la emoción 
de los participantes y muy especialmente el mismo afán en todos por 
mante.t;~,er latentes las genuinas tradiciones. Extraordinario colorido 
dió a la fiesta la vestimenta del conjunto LOS FOGONES a la usanza 
de 1810. Además este grupo presentó danzas interpretadas por niños 
que no pasabah de los 12 afios luciendo la misma vestimenta que los 
mayores. 

·Enviad·o Especial. 

COMPRO- El Método de Guitarra de Mascará y Reissig. Sirve 
usado, muy usado o de medio uso. Ofertas a la Dirección. 

Escritorio Juan M. Cabara 
Negocio• Rurale1 

19deAbril930- Tol. 54 · Durazno 

CORTABARRIA Hnos. 
MAQUINARl ~ ACRLCO LA 

Mc C.:or.,ic:k lnternationol 

DURAZNO 



NUESTRO AYER Razas pre(olombinas que habitaban nuestra tierra 
(Continuación) 

Los primeros historiadores presentaron a los primitivos habitan
tes de estas regiones como sucios y desprolijos, posteriormente estu
dios mejor hechos han podido demostrar que lo que daba la impresión 
de suciedad y el olor que despedían era debido a una grasa con la 
cual cubrían. su cuerpo y que les servía como protección contra los 
insectos, les abrigaba, y por último. el olfato acostumbrado lo nece
sitaba. El indio usaba como principal arma de lucha y de caza el arco 
y la flecha, las piedras arrojadizas que podían ser en punta y sueltas 
o las boleadoras; cuando conoció el caballo usó la lanza con punta de 
piedra. Damos algunos datos de aquellas tribus más importantes en 
número o por características que los destacaron de sus vecinos. 

CHARRUAS - Grupo principal por su número que se calcula 
en unos dos mil a la llegada de los españoles. Este pueblo sobresalió 
por su arrojo y valentía y por el amor a su tierra a la que defendió 
mientras le quedaron fuerzas. Poseian un lenguaje gutural, especie 
de dialecto guaraní. Los charrúas ocuparon lo que hoy son los depar
tamentos de Florida y Durazno, salvo algunos pasajes de tribus que 
merodeaban por Corrientes y Entre Ríos. Se subdividían en pequeñas 
tribus algunos de cuyos nombres se han podido conservar: mancha
dos, martidanes, guayantiranes, palomares, negueguianes, todos ellos 
pertenecientes a los charrúas y que dominaron sobre algunas otras 
tribus de otros nombres. 

MINUANES - Convivían con los charrúas y eran bastante nu-
merosos. 

CHANAS o CHANAES - Moraban por la zona del Río Negro. 
Y AROS - Vecinos de los charrúas. 
BOHANnJ - Se les ubica en el actual departamento de &io 

Negro. 
GUENOAS - En los actuales departamentos de Rivera, Artigas 

y Salto. 
ARACHANES - Los que vivían más al este sobre los departa

mentos de Rocha y Treinta y Tres, cazaban y pescaban en las lagunas. 
Todas estas tribus vestían de modo muy parecido; con pieles de 

yaguaretés !hacían una especie de taparrabos o se la ataban al cuelilo 
y dejaban caer sobre su espalda, algunos pocos adornaban sus ca
bezas con plumas de aves. De diversas formas actuaban con los pe
rros. En algunas tribus se les usaba como colaboradores en la casa 
y en otras se les encerraba y se les tenia para matarlos y usarlos como 
alimento. Se asegura que para este fin se usapa una variedad de pe
rros mudos. 

Tiende AROLA 
• CONFECCTONES 
• ZAPATERTA 

18 de Julio 548 - Tel. 518 • Dura:no 

PIROTTO BICICLETAS 
Mueble• en todo• lo• ~.,¡. 
lo• o lo• m6• bujo• precio• 
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RESONANCIAS en ei "Cuarto de las, Sogas" 
Entre los utensilios- de que se valió nuestro ~aucho en su.s faenas 

camperas debe_mos mencionar en destacado lugar el ''maneador''. 
Er~. '!lna , ttro. larga de cu.eTo crudo de vacuno y fué usado para 

atar Y tirar potros durante la doma. Estaba hecho del mejor cuero 
porq~e Zot trabajos a que se destinaba eran realmente muy duros. En 
espeCtal se elegían cueros d.e. toros o butrYes, se cortaban de. la parte 
del cogote ~ for~a de eSJ?tral de un e&pesor aproximado de unOIS 
cuatro Y medto o cmco centtmetros, que luego de secarse reducían su 
ancho en un ~centímetr~ más o ~enos. La Coogitud variaba, según 
fuera el tamano del ammal que dtera el maneador en varias braza
das. ~esulta muy interesante el sistem4 cientí:fic~ que quizñ por 
c~hdact o por detenida obserVación, usó el "~quero" para de
ptlar el cuero as( obtenido. 
. Indudablemente las condiciones de vida y el medio ambiente hi

aeron a nue~tro gauc~ un hombre ingenioso y al disponer de tiempo 
par~ todo Stn ~premws, fue elaborando su.s propios métodos para 
reahzar determmadas tareas. 

. Primero mojó muy bien el cuero dejándolo una noche en la co
mente de las cañadas o arroyOIS y al día siguiente prOVisto de afilado 
cuchillo Y piedra de afilar se apostó en una baTTanca y lo "afeitó" 
con ~smero. Pt;ro andando el tiempo "modernizó" los sístemas y · des
cubrtó que de3ando la materia prim4 ttebajo de tierra húmeda a los 
dos o tres días se ablandaba el pelo y era 16cít separarlo. Quizá el 
ga_ucho no lo supo explicaT pero la razón científí,C'(I. era que al ¡nulti..,. 
pltcarse las bacterias ejercían su influencia sobre la epidermis aflo
jando la raíz del pelo. 

Este método empero resultaba poco seguro por cuanto las partes 
más fuertes del cuero quedaban listas después que las más delgadas 
!1 muchos CU~OIS fueron afe«¿ados ~ su resi.rtencia por haber sido ata
cada la. dermiS por la ercesu.1a proh.feración de bacterias. 
11 

Fue posteri~ a.l parecer el U$0. de la ceniza como depilante, el 
modus ·operandt stempre fué el mtSmO, es decir: se quitaba el pelo 

con un palo o cuchillo sin filo frotando ti lavando luego el cuero has
ta que quedara limpio. Cuando estaba seco se doblaba en espiral con 
la tez p~ra adentro y se sobaba a mazeta. Este trabajo se real'itnba 
indefecttblemente en días húmedos que según los viejos ''guasquerN" 
eran los ideales para obtener las mejores prendas de cuero. 

, Ea. _u.so det maneador en tas actividades campeMos ~ antañ<J 
fue vanado: El tropero lo us.ó para tener atado su. caballo de modo 
que no lo dejara "de a pié'1 y que pudiera comer tranquilo. Lo uti~ 
el peón de. camPO! para curar pequeños animales, sírvió para amansar 
lec~as, st tenemos en cuenta que los ganadO-' eran semi-salvajes. Lo 
uso el domador para atar los potros al palenque ti pam aco1lararlos 
con los mansos a fin de que se fueran "haciendo" a la vida de piquete 
Tantt¡o el domador como et peón cuando no U$aban el maneador lo lle~ 
vabatl) trenzado "de dos" en la parte delantera "haciendo grupa al 
recao", debajo de los cojinillos. 

de GUITARRAS 
de 

lOSE BALLEST!R 
&;uitarras de estudio y l9oncierto 
PROPIOS 2ZBS - !JIOJVTEV/DF() 



LA GUITARRA

y su empleo en la

MÚSICA POPULAR

por RAMÓN GÓMEZ

1) El destacado musicólogo don Lauro Ayestarán nos ha dado
casi todo su historial folklórico, desde sus artículos y sus libros,
cuyas ilustracioses sacadas del natural, nos han mostrado una vez
más la ligazón estrecha de la guitarra con nuestro pueblo. Para tal
caso, se ha dedicado a recoger el acervo nativo directamente desde
la fuente en que pueda quedar algún resabio, ya que no es tarea
fácil, deducir en esta época cuales son las formas auténticas que nos
legaron nuestros abuelos, y entre el material autóctono que se recoge,
suelen aparecer aires ajenos a los documentales históricos y riguro-
samente nuestras.

Por su parte Fernán Silva Valdés en su Cátedra del SODRE
nos ha ofrecido más de una vez estampas en cuyas evocaciones
aparece nítidamente la guitarra —símbolo musical de la raza—
ya alegrando con suá bordonees un baile campesino del siglo pasado
o ya desgranando en sus cuerdas una serenata pueblera a principios
de éste.

La identificación de este instrumento con las generaciones que nos
antecedieron, ya aparece junto a los muros de Montevideo, en la de-
fensa, con Echeverría, Berro y Valdenegro, ya en los campamentos
de Lavalleja con Spikermann y Landívar o en los del Gral. Rivera,
con Rosendo Barreiro y Aguilar así como antes, en los campamentos
del Precursor de nuestra nacionalidad Gral. José Artigas, con el poe-
ta de los cielitos Bartolomé Hidalgo, quién cruzara por Salto camino
del Éxodo llevándola junto a él peregrinando en sus cuerdas el
Himno sublime.

La guitarra se prestó a figurar en innumerables representaciones
teatrales de épocas pasadas; brilló en buenas décimas camperas y
no faltaron excelentes novelistas orientales que pusieron en las manos
de su personaje central una guitarra. Hubieron, en este aspecto, no
solo quienes escribieran sobre ella sino que también la pulsaban con
esmero. Se dice, empero, que Bartolomé Hidalgo, recogió del pueblo
en labios de sus guitarras, la estrofa nativa que lo hiciera famoso:
el cielito.

También Elias Regules, el autor de "LA TAPERA", sabía pulsar
la guitarra y celebrar con los primeros fundadores de "La Criolla",
tenidas de fogón con asado con cuero y guitarras.

Es Acevedo Díaz (el gran escritor uruguayo), primero en "Grito
de Gloria" y luego en "Soledad" quien pone en manos de su protago-
nista una gitarra... "quien habla poco, tiene poco que decir con pala-
bras, su alma primitiva, llena de silenciosa vaguedad del espacio se
expresan mejor por medio de la guitarra que pulsa largamente..."
y de Pablo Luna, dice: "...no habla, canta. La guitarra en sus manos,
se expresa como un alma".

Hablando con los Vecinos
Tacuarembó es una ciudad privilegiada por el entusiasta apoyo

que presta el folklore. Sus jóvenes cultivan la canción y el pueblo
todo vibra a través de las manifestaciones de los conjuntos.

Existen solistas, conjuntos vocales y de danzas. Hasta el punto
que podemos decir que es un semillero de grupos folklóricos:

Un panorama podrá tener el lector si nos sigue en el recorrido
que vamos a hacer de inmediato.

LAS VOCES DEL TACUARAL: integran: Darci Méndez, Daniel
Raimúndez, Luis y Rodolfo Silva.

LOS CANTORES DEL NORTE: agrupa a: Ricardo Rodríguez,
Cruz, Caupolicán Barros y Luís Sánchez.

LOS NOCHEROS; formado por: Roberto Silva, S. Coelho, Helen
y Eduardo Méndez.

LOS CANTORES DEL RIO CHICO; compuesto por: Luis Fon tes,
Rubén Píriz, Barsabás Martínez y Miguel Rau.

Conjunto de danzas EL LUCERO; que muestra la destreza de los
siguientes componentes: L. Amarillo, E. Blanco, W. Viera, A. Borda-
gorri, O. Ribeiro, J. Píriz, M. Grela, R. Frugoni, G. Viera, J. Capurro
W. Profumo, H. Martínez, Jl y E. Martinotti, C. Silva. T! Rodríguez,
L Carballo, Z, Franco, M. Barreiro, R. Bueno, S. Viera, M. Sosa A.
Viera, M. A. y M. Cásalas, M. Techera y M. Paz.

Tenemos noticias además de LOS TERRUÑOS pero ignoramos su
integración completa. También es de allá el conjunto vocal que en-
galana nuestra portada y como allá están, sus nombres los omitimos
acá.

Como solistas actúan: "El Chango" (Camilo Techera), Severo
Núñez, Julio Sosa, Alvaro Javier y Cacho Roldan. Finalmente la lista
se completa con los recitadores, ellos son: "El Hachero" (Humberto
Agríela), Ramón E. Alonso, Juan José Lucas.

Tenemos entendido que las distintas especialidades a que se dedi-
can estos cultores hacen posible la variedad de modo que en Tacua-
rembó está en buenas manos el canto y la palabra de la tierra.

Noticiero Folklórico
Los Crúcenos siguen triunfando, actuaron el 25 de setiembre en

la Televisión Capitalina.

Carlos Maidana canta en Radio Florida todos los jueves llevando
la voz de Sarandí Grande para todo el Departamento.

Está actuando en C.W. 25 Radio Durazno el nuevo dúo "LOS
YIMEÑOS".

Ahorre en el BANCO RURAL

El mejor interés por su dinero



ANA BLANCA JONES 

Cuando a la dulzura de la voz de 
una guitarra se agrega la destreza téc
nica y la gracia juvenil de una mucha
cha, parece que florecen las notas del 
instrumento y se retratan en la sonrisa 
de la ejecutante. 

Asi es cuando pulsa nuestro instru
mento nacional Ana Blanca Jones, sal-
teña como los naranjales, que sabe can- .. 
tar nuestras canciones sean estas de 
Osiris Rodrí'guez Castillos. Sampayo o 
de su profesor el salteño Gómez Cruz. 

Nuestras Danzas: LA MEDIA CAJ\JA 
Es la Media Cañ!l una bonita. danza folklórica, practicada en et 

Uruguay y en parte de Ar,gentina. Su cic lo terminó con el siglo pasado. 
El tema de esta dan/za es moderado y se halla escrito en 3/ 8, es decir 
tomando como unidad a la corcnea. Su coreografía se ha descripto de 
la siguiente manera: Ocho o diez pare;a.s inician l.a danza colocadas 
en círculo o en fila; en I!Ste tí.Ltimo caso, de un lado los hombres y del 
otro las mujeres mi?lándose unos a otros. Se inicia el baile con la 
ronqa, que es una vuelta redonda, pero sin hacer cadena hasta llegar 
a colocarse en la posición inicial. L6gi.co es pensar que Las mujere:J 
van en una direcci6n y los hombres en la contraria. La cadena, según 
parece, se a(JTegaba a. la ronda al final. Terminadas ambas figurM. 
se iniciaban las relaciones igual que en el pericón, es decir que se 
decian cuarteta.s recitadas alternativamente por cada pareja. A cada 
relación sigue un valseo de pareja enlazada que efectúan los reci
tantes, mientras eL resto de los participantes se toma de las manos 
formando tma gran rueda y de este modo oon girando alrededor de 
la pareja qtLe está adentro. A L terminar cada verso de la Media Caña 
se hacía el bettln, una especie de IJreve !Zapateo y cabrioLa con cas
ta~ela.s que se imitaban realizando un chasquido de los dedos medio 
y pulgar. Casi al final se formaba la canasta: La.s damas en círculo, 
tomadas de las manos, todos los hombres detrás formando un drculo 
mayor~ encerrándolas; en un momento dado los hombres .se inclinan 
e introducen medio cuerpo por debajo de los brazos de las damas. 
La M edia Caña es baile de pareja suelta, de conjunto. Se dice que 
próxima su extinción esta danza se transformó en un valseo de par~ja 
independiente enlazada. 

Conjunto de Guitarras "3 de Julio" 

Para este mes eslá prevista la presentación anual de este 
conjunto que agrupa a un núcleo muneroso de ejecutantes. 

La extensión del programa nos excusa de publicarlo.! sólo 
diremos que contará en su parle de música clásica de obras de : 
Carulli, Carcassi, Giuliani, Sanz Sor y Tárrega. 

La parte foUdórica incluye obras de: Fleury, Rizzuti. Spinar
di, Alais, Rodríguez Arenas, Cassinelli, Micbelone, l parraguirre, 
S. de León, A. Di Bernarcli, Bustos y otros. 

Se descuenta que asistirá una nutrida concurrencia como en 
a ños anteriores pues ya se sabe que el mencionado conjunto 
da buenos espectáculos. 

Duraznense triunfadora 
Durazno suele tener grandes satisfacciones con el desempe

ño de ·sus nijos ... y RESONANCIAS, que vibra con estas mani
festaciones, destaca el hecho cullunl de mayores proporciones 
del año liceal. 

Emita Traibel, una alumna del Liceo "Inmaculada Con
cepción" de Durazno, ha ganado entre liceales concursantes de 
todo el País, el primer premio. 

El concurso versaba sobre Artigas y nuestra coterránea pre
sentó el mejor trabajo mereciendo en recompensa un viaje al 
Paraguay, nación que tUJvo eJ privilegio de ser refugio del Pt·ócer" 

' 
"Resonancias", que también es durazoense, celebra el triun-

fo y se regocija al felicitar a la inteligente y capacitada liceal que 
es EMITA TRAIBEL. 

Academia de Guitarra "TELEMACO B. MORALES 

Compra métodos y música para ese instrumento así 
com,'.1 toda obra o artículo, libros o r~vistas que contengan 
li teratura para la guitarra. También acepta donaciones para 

la Biblioteca de la Guitarra. 

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


