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RESONANCIAS 

IBIRAY 1011 
DURAZNO 

Otro A niversario 

Al ue,ar a nuestro número 13 -prime
ro del Año ll- decíamos: "No dudamos 
que pronto llegaremos a todos los rinco
nes de la Patria y ese dia será el del 
triunlo de los que tuvieron conf1anza ea 
nuestra modest isima labor''. 

Hoy nuestro número 25 - primero del 
Año m- viene a decir que hemos logra
do una mela anhelada: RESONANCIAS 
se lee en todo el País. 

Si en aquel momento cslóbamo!' agra
decidos al apoyo de centenares dE. sus
criptores, hoy, con ló~ico cntu¡nasmo gri
tamos a Jos cuatro vienros QU<' nuestro es
fuerzo no ha sido en vano. 

Colaboradores unónimos de real valla, 
amén de los que ya conocen los lectores 
contribuyen con su generoso esfuerzo a 
que RESONANCIAS lleve una pequeña 
cuota de conocimientos que !:On un aporte 
a la cultura de los que nos favorecen con 
su atención. 

Mientras el pueblo nos apoye como 
hnsta ahora en forma creciente seguire
mos en la calle. 

Mientras el aliento de los lectores s~a 
llegando, podemos estar seguros de que el 
ceo que nos hacemos de los acontecimien
tos artísticos tendrá una afectiva reso
nancia popular. 

Pura eso se fundó nuestra pubtcaci<ln, 
y al llegar a este nuevo aniv~rsado nues
tro agradecimiento se hace pú):)li~ a to
dos: lectores, anunciadores y colaborado~ 
res por la amable ucogidu. 
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RESONANCIAS dice ... 

BODAS DE PLATA 

UN HOMBRE QUE 
SAJ¡E .. • 

HISTORIA DE LA 
GUITARRA EN EL 
URUGUAY 

NOTICIAS 
MUSICA.LE3 

TftADICION 

FAJAROS 
NUBSTROB 

LA UTORALEftA 

DE PUERTAS 
ADENTR0 

La Asociación Amigos de la Mú.rica cumple 
en el Durazno sus veinticinco años d~ fecun
da vida activa. 

La vida de un hombre que aobe mucho SI 
por eso en la modestia de su a~r no apa
renta l~ que en ciencia ateaorca. 

Una H istoria de la Guitarra en el . Uruguay 
confeccionada con abundante matettaL por eL 
estudioso Cédar Vi.rJtietti. 

La actividad musicaL que llegó hasta noso
tros en lo que va del mes. 

Una nota distinta sobre culto a la Tradición. 

Hoy se presenta en este desfile al pája1·o 
carpintero. 

u11a nota que cierra d debate promovido so
bre el tema. hace 'ltn año. 

Algo de lo nuestro contado para los tect~>tes. 

BANCO DE FLORIDA 
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Dr. E F R A 1 N Z A M O N S K 1 
MEDlCO CIRUJANO 

Ex Adjunto de CHnica Quinirgica de la Facultad do ~c·dlc~na 
18 de .lullo 839 casi Tacuarembó r <'t. · 89 

PASO DE LOS TOROS 

Bodas de· Plata A rtísticas 
El 25 de Agosto se celebró el 25Q aniversario de fundadón del 

Coro du:raznense que luego tomando cuet·po dió origen a 1::- Asocia
ción Amigos de la M.úsica. El actual Presidente de la Instituc1ón. Pro(. 
Pedro Montero López en el acto de conmemoración del acontecimien
to, en el Teatro Español, dijo qu~ en aquella reumón se ene<·ntraban 
presentes, el fundador Dr. Ernesto Filippint Rossi quien recibi2 en su 
casona a los amantes de la mústca con los que formó el pnmer coro 
que se presentó ante sus conciudadanos el 25 de agosto de 1941. 

Ese grupo coral que dirigfa personalmente el Doctor Fllippini, 
fue creciendo al amparo del cariño y lleno de gracia duraznense ex
tendió su bien a todos los que participaron y a los que gozélron de 
esa participación. 

Más adelante dijo el otador: "Tenemos acá las voces fundadora! 
de Pochongo y María VenuR" (1) . Luego con su singular foxma de 
decir fue describiendo el andar y el c•·eccr de Jn Cla·at hasta nHestros 
días, sus presidentes entre los cuales se cncontl'aban presentes el be
nemérito de toda mani1estación culturu l durnzncnse: Don Baustista 
DJaz González y Don Eduardo R~naldl Filippíni. Por razones <ie salud 
no pudieron asb¡;tir Don Ox·Jando Giordnno y Don Cat·los Motnni, los 
que se hicieron ¡·epresentat· poc famiJinres. 

En una ceremonia especia] se distribuyeron banderines a los in
tegrantes del Coro,, medallas a los Ex-Presidentes y un.a plaqueta al 
Maestro Raúl EvangeUsti actual director y que ha tenido bajo su ba
tuta por largos años al coro. Una medalla también para el Docto:
Filippini 

El Presidente actual di6 una noticia agradable para la ma5e de 
socios de esta Institución: S e ha concretado la compra del local de 
la calle Ibiray esquina Rivera. Ya se tiene recaudado el dinero ne
cesario para la primera entrega y se t>spera que sucesh·as contribu
ciones de los amantes del canto, Ja música y el arte en todas sus for
mas han de completar l a abultada cantidad pat·a tet·minar de adqui
rir eJ amplio local que está ubicado en lugat· céntrico. 

Sabido ~ que la Asociación colabora con su Jocal para quE fun
-:ione allí el Conservatorio Departamental d& M úsica donde se im
parte enseñanza gratuita de instrumentación, teoría y solfeo. 

También presta su Sala para los conciertos que se organizan por 
distintas instituciones locales como han sido el Conservalot·io Baba, 
la Academia Telémaco B. Morales, el Conset'vatorio Depnrtarnental 
o el de Pablv que al iguaj que el SODRE han prestigiado actes ar
tísticos en diaha Sala. 

También en esa Sala se toman Jos C'xámenos de lodo!' Jo¡;, Con
servatol'ios prestigiosos, tanto oficiales Cómo particulares. 

La cultura duraznense ha ganado una batalla a través del triun
!o en el tiempo y en la obra realizada, 



UN HOMBRE QUE SABE 
. . . EN SILENCIO 

Se dice a menudo que la t(!rea de resumir en un pequeño articu~o 
log perfiles de una gran personalidad es, eviden:temente, ~n traba3o 
que está destinado a quedar incompleto. Asumtmos conctentemente 
eL riesgo cuando en una página de RESONANCIAS queremos pre
.sentar a Don LUIS ALBA. 

En nue3tro concepto decir Luis Alba es decir la fuente doncle 
pueden ir a beber conocimientos Los que se dedican a materias .tan 
variadas como la pintura, el dibuao, la música en general, la gutta
rra, ta música uru&uaya en particular o la investigación folkl6rica. 

Hom.Ore de .olara inteligencia y de una firmeza avasallante en sus 
c.onceptos llabla con propiedad de los temas que conoce 11 domina 
y escuchC:. con calma e interés los que desconoce. 

Don Luis anda enr.edade en las seis cuerdas desde los ()Jl.(:e años. 
es decir desde hace st~senta y nueve. Si sabrá de guitarra y si sabrá 
de música nuestra. 

Oyó cantar estilos camperos antes de1 siglo XX y él mismo los 
cantó. 

Hoy qu.e se q~J.iere divulgar la música nuestra, folkl6rica o tra
dicional, tiene apreciable va-lor la palabra de este hombre que n:os 
dice: aEn la investgiación sobre la mtí.sica nuestra no hay que mts
tificar. Serán folklóricas cuatro o cinco pie;zas enteras, más no creo. 
Los estilos, las milon.gas, los valses criolloos y las polkas han Uegado 
hasta nuestros días . .. pero no todos son folktóricos aunque si tradi
ci.,nales. Y agrega, como para q1te se nos grabe, "eL estilo es muy 
sencillo, muy sencillo ... 11. contrariamente a lo que por ahí se ha 
afirmado, se encuentra generalmente en modo mayor". 

Cuando estanws ante Luis Alba estamos ante UN MUSICO. Acl" 
mirador de Behetoven y de Mussorsky, a este lo llama "el ma11or 
de tos Cinco" y del célebre . alemán aice "fue un crea~or". 

En un momento de la conversación sa.le el tema de la V sinfoHiCL. 
Don Luis te ha hecho una transcripción para dos guitarras QIH' en 
ese momento «lean tos hermanos Fernández; cuando tertninma dice: . 
-Esta V es (lbárbara". Como su persona está aureolada por la mo
destia, piensa que esta palabra puede ser considerada como u nn aln
l>anza para si; se rectifica y pide perdón, Z.ue.go agrega: "S" harP lo 
que se puede". 

Pero nosotros sabemos que don Luis Alba ha hecho muc·hn; por 
la guitarra, por la mí,sica, por la culttera, por el Uruguav . 
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Entre sus discípulos de guitarra se destaca la figura de Isaías 
Savio peto somos muchos los que debemos a SíL consejO! a1{fo de nuei
tra formación . 

Además de .guitarrista ttene nuestr.o biografiado o·tras facetns que 
lo enaltecen y lo distinguen. Universitario capaz, llegó a graduarse 
de agrimensor. Pero ri se quiere iaber más sobre él, diremos que es 
ca-rtógrafo y por enca-r.¡¡ó del Gobierno p-reparó el ma,a de La .Re
púbLica en un trab«jo que insumió años de duración. 

Posee una cultivada memoria que da razón al dicho cice·ronianu 
"mllmoria excolendo augetur", cultivándola .se aumenta la memoria. 
Recuerda fechas 11 hechos del siglo pasado cgmo de principios 11 me
diados del presente. Sabe dar relación de la cantidad de h.ec.tárects 
que medía la estancia de .Reyles, cuya mensura hizo hace lustros. 

"Ud. que es duraznense" ... dice, y no.s cuenta anécdotas sabro
sas para nosotros sobre los tiempos en que estuvo en M o Hes o en 
C1Lchilla de Rami-re,z con teodolito, libretas, lápices, jalooes. . . y gui
tarra. 

Tiene cuentos adecuados a cualquier tema, graciosas anécdotas 
que describen y adornan una lar&a existencia. 

Como ejemplo daremos esta que salió a raiz del ca11to ae n'Ues
tra música tradiciOtnal. 

«un día estaba cantando, -como le digo me acompañaba en gui
tarra-, en un comercio de Avenida de lcts Instrucciones y camino 
Mendoza. C~i ertt aampo abierto por aquellos tiemp06 idos. Pero 
habila guardia C"ivil. a unos cuantos metros de alti. Yo cantaba lo de 
siempre: vidalitas, miLongas, estilos. Uno de estos estilos describía ha
zañas. de nuestras batallas y escaramuzas fratricidas. Justamente con~ 
taba la reti·rada de un militar en uno ~ estos combates. Cuando es
taba en lo mejor de mi canto entró el representante del orden pú
blico y me hizo capar. "Así que disparó el general Fulano. ¡Vaya pre
so/ , . . Y me llevaba nomás. Por fortuna un influyente señur salió 
para hablar con el exaltado funcionario policial y consil\luió que me 
de3ara en libertad. Después me enteré que era sobrino de tm ca.nCl
cido político (que llegó a Presidente), ... y al hombre no le gustabau 
esos cantares. 

Así fue que dejé de cantar. 

Miguel B. López Alfol190 
Agrimensor 

18 de Julio 129 Tel. 86 
Paso de los Toros 

SALTO señala un camino en 
la auténtica cruzada por 
la recuperación de los va
lores folklóricos y tradi
cionales de nuestro pais. 
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J{istoria de la Guitarra 
en el Uruguay 

1) GUITARRAS DE AYER 

Si esta pntria nuestra se hizo a caballo, como se ha dicho, puede 
agregarse que con quítarra se la acunó cuando recién nacida, con 
eu1tarl'a se acompañó el ritmo de sus primeros pasos y con guitarra 
cantó y bailo en su adolescencia. 

Ya veremos desfilar al son dé sus cuerdas, por estas páginas, la 
teoría de viejos fantasmas queridos, sombras gloriosas del pasado que 
abonan lo dicho. 

Se puede afi rmar que éste fué, antaño, . el Uu;trumento dt· :r:tues
tro g:lucho, del hombre de las ciudades y aun -en mener medldar
de la mujer. 

Y el primero en llegar a estas tierras de América, dest'artado 
algún clarín de guerreros acentos o toques de ordenanza. 

Aqui en la Banda Oriental es precisamente donde mlts se acli
mata; la razón es fácil, no tiene rivales: nuestro aborigen -al con
t rario de lo que sucedió en Perú, Bolivia, Argentina, Brasil, Chile, 
etc.- no nos legó ningún instrumento. Sol() heredamos la guitarra 
de España. 

En esta Banda los primeros balbuceos musicales pertenecen al 
criollo; allá el indio con sus quenas, sus pingoUos, bombos o t'ajas, y 

, no citamos al charango pues es posterior al arribo de la guitarra, ape
nas si su imitación más o menos indígena. 

La primera guitarra que he podido hallar por estas latitudes vie
ne de la mano de la tradición: tañe sus cuerdas Santa Rosa de Lima, 
Patrona de e!lta América pero también consagrada patrona de Jos 
¡uitarristas, hace unos veintiocho años, por voto unánime d~ col~¡as 
argentinos. 

Antes de entrar en nuestro país, seleccionaremos 101 hallazgo:> 
(geográficamente próximos) más interesantes, de venerablf' antl¡iie
dad sin comentarios y eo orden crono16gico: 

' - Año 1557. aproximadamente: En el Coliseo (R.A.) "at·tunba 
un conjunw de mujeres traídas del Brasil que cantaban '1 •• au:om
pañaban con guitarras". {S. Contreras). 

1598: En inventarios de Córdoba (R.A.) "un mazo dt• <'UMdas 
de v1huela" (P. Oren6n) . 

lGtHi: el mismo investigador nos habla d(' "uno l(~itor•u clt• (•bn
no negro". 
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1658: nos agrega ahora graciosos cargos contra las inlormalfda
des de un guitarrista " En las acusaciones contra el Sargento Cuba, 
hay una prueba de que era de sentim1entos falsos, pues inmediata
mente acabamo!i los oficios divinos, se fué a una boda y en ella' cant6 
a la guitarra, de donde se colige que dicho sentimiento fué fingido" ... 

1676: Otra noticia importante sobre dos mil.itares: "El General 
Gregorio de Lima dej6 textado: El teniente J osé Sánchez me es deu
dor de una guitarra grande, hecha en el Brasil' '. (Las guitarras en
tonces eran más pequeñas y quizás esta fuera de las pcimera!;. cons
truidas en eñas tierras). 

110'7: Es Virrey en Lima el Marqués Castetis dos Rius, guitarris
ta, poeta y actbr. Dirá de él la famosa escritora Concha Espina: '"En 
aquellos siglos dorados de los Virreyes, un homltre lleva nuestra gui
tarra al Perú y la mima en su palacio colonial como a la más iina 
expresión de la cultura europea". 
\ . Sig~o xvm: Inter~iene en la lit~rgia cristiana; ea inv«:ntaribs 
ne 1gles1as cordobesas f1gura, en una ' un arpa y una guitarra todo 
de la iglesia"; y en otra "dos guitarras y dos violines". (P. Gr~nón): 

1630: Este año se fund6 el pueblo de la Cruz, sobre el río Uru
guay, en las misiones Orientales. Dice un historiador: "Hasia 1855 
lo habita una población de indios mestizos que en los días de fiesta 
aflulan a la iglesia, donde un sacn)stán guarani oficiaba y una .indio. 
dirigia el coro que era acompañado por algunas guitarrás una nauta 
y varias ocarinas". ' 

1733: El padre Cattaneo, remontando este r!o Uruguay en balsas 
conducidas por los indios nos habla de oficios religiosos en una de sus 
márgenes "con arpas, violines y guitarras" (Cristinnosimo felice de 
Muratori). ' 

EN LA BANDA ORIENTAL 

1763: Dom Pernety en su "Historia de un viaje a las islas Malví
nas" se expresa así de las damas de Montevideo: "Las mujeres en su 
casa hacen sociedad y no se hacen rogar para cantar bailar tocar el 
arpa, la guitarra o el mandolina". ' ' 

1767: En inventario del departamento de Colonia encontrnremlils 
"un arpa, guitarra y violín'' formando el instrumental de una capi
lla. (Leona.rt:h S.J. en "Documentos de los Jesuitas"). 

1773: Fray concolorcorV'Q realiza un viaje por Sudaméric!l y ane
ta: "Los gauchos o gauderos son unos motos nacidos en Montevid~ 

BANCO DE CREDITO 
Suc. Durazno 

El mejor respaldo poro !lU ahorros 
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RECONOCIMIENTO 
Era de toda justicia evidentemente, que el conjunto "L0S MA

YORALES", ganador absoluto en el concurso de Salto, fuera elegido, 
po-r mérito propio, para ser el representante de la Tradición Urugua
ya en el más importante evento de esta naturaleza que es el que se 
lleva a cabo en Río Hondo República A.tgentina. P.cc no disponer de 
espacio queda para el N9 26 esta crónica. 

o en los vecinos pagos. Se hacen de una guitarra que aprenden a tu
car muy mal y a cantar desentonadarnent~ varias coplas que estropean 
y muchas que sacan de su cabeza y que regularmente ruedan sobre 
amores", (Obsérvese la temprana mención del payador oriental). 

1775: En libro de cuentas del Oabillio de Sorianb se lee: "3 Y 72 
rrs. de cuerdas para arpa y guitarras de la Iglesia". (L. Ayestarán). 

Siglo XVIII: por esta época dice el historiador Torre Revelb 
sobre Montevideo; "En muchas casas habla el tiple especie d~ gui
tana y la clave, a cuyos sones se animaban las tertulia.s. En cam
paña se armaban francachelas al son del tiple y del canto monótono 
de entonces". (El tiple era una ·guitarra algo más pequeña, de veces 
agudas). 

1783: En Soriano, en· el libro del Cabildo se habla de ''una gui
tarra de p.irio por la que se ofrecieron ~ueve reales". (L. Ay_estarán). 

Oigamos a.ho1·a a dos antiguos tanto como clásicos historiadores 
nuestr·os Francisco Bauzá y Orestes Araújo: dice este último, agre
gando enseguida una cita de Bauzá: "La músic;:a y el canto fueron 
entonces cultivados por los españoles y americanos, (excepción hecha 
de los indios) antes de la fundación de Mbnte.video: El faenador clan
destino el changador, el g.auderio se hacían notables por sus lances 
amorows, sus rencillas, sus cantares. . . trovadol'es melancólicos que 
al son de la guitarra cantaban endechas de amor. . . Siendo el punto 
de reunión la pulpería y su afición el canto y el l;laile, la guitarra l;l,O 
faltaba en ninguno dfi estos establecimientos". 

ro 

Mercería HERRERA 
E&pecialidad en 

A.rticulo• poro Regalo• 

18 de Julio 731 • Pa•o de lo• Toro• 

CONTINUARA. 

KIOSCO KING DAVID 
PLAZ...t .4S-4MBLEA 

Florida 

1 )\{ o.ticias M usica1 es 

El 5 de ago-sto cantó en A,migos de la Música la Soprano Nelly 
Pac11eco acompañada d,et guitarrista Da.níet \Tiglíetti. El cov~ierto tu
vo 'tres partes: En la primera el co-ncertiS.ta Viglietti ejecutó un pro
grama de música antigua para culminar con wn E~tudie de Vtlla Lo-
bos dado en f.otma b,riUante. · 

La segunda parte contó con l.a magnifica voz de una gran so- ' 
prano cuyo timbre aterciopelado y firme ~ucíó como en sus me
jores actuaciones. Sabíamos que $e trataba de una valiosa cantante 
por la crítica montevideag¡,a, pero en el recinto casi familiar de "Ami
gos de la M úsiea" se pudo apteciár .en toda su expresíón la gran 
calidad de esta voz bien adiestrada y por demás privilegiada. 

La ú.Ltima parte en canto y .g~itarra estuvo a cargo de Vigtietti 
que hiZo gala de cantor y armonizado1· inteligente pu.esto qu.e ha lo
grado en stLS obras un acabado perfecto. 

El SODRe que ha estado_tnuy activo en la distribución de nú
meros artísticos en el Interior en.vió wn Cua1•teto a la ciudad de Paso 
d.e Los Toros~ ciudad que an.eta en su haber una estimul.ante elevtz.
cW;n cultura~. 

No pttblica<Jnos el programa por- falta de espacio, pero eon.Sio
namos que se ú-ata d~ obras de Petgolesi, De Giard;ini, l>?;..orak, Weidig. 

Nuestro informante agre.gd que los ásistentes rttostraron su con
jormid;-a.d con sostenidos aplausos y luego d.et concierto_, su ~ntu$ias
mo ha perdurado en etogrosos comentarios. 

La Acá·~miá Telémaco B. Morales presentó en la l.ocalidad &e 
Carlos Reyles en el Club Liga del Trabajo, un acto qu.i-earrí'Stico con 
et concurso de S"US alumnoo. 

Se interpretaron obras de Carull-i, Küffner, Gotze. MiUi.n, Ra
meau. Paganini, Ritzt~ti, L. Al-ba, Pier1·i, Spinardi~ Michelone, Brugni, 
.Tleury, Gascón, Pi.ñero e lpat1'agtti1·re. 

Escritorio· Juan M. Cabara 
• N•~ocio• Rura!e• 

.. 
19 4• Abril 930 - T•l. 54 · Duraztto 

CORTABARlUA Hnos. 
MAQUlJVARl-4 AGR1COL.4 
.AfcCcrJnick Int.rnational 

DURAZNO 
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EL miércoles 3 de Agosto a.ctuaron en la Sa.la del Cine Uldversi
toario (Soriano 1227) los .guitarristas i ulio César y Eduardo Fe.,.~b
dez. Esta presentación era a1tspici.acla ;;cr <a A.l!:.M.U.S. correspon
diente al cir?a 1!)CC, prueba de selección en la categoría "A" . 

N o usistió ningún colaborador de ntLestra revista per.o 1ws hall 
informado que los artistas ajustaron bien s1¿ ejecución. 

La Fílial Florida de Juventudes Musi.cales, con la colaboración 
del SODRE y d.e Amigos clet Arte de aquella ciudad prese·¡tLaron at 
guitarrista AbeL Car!evar.o, consagmdo Maestro que dejó excelente 
tmpresión entre el calificac1o auditorio. Un Lleno completo hasta ei 
punto de quedar .gente de pie en lcts escaleras, dice n las cLaras que 
el interés despertado por este concierto fue gra.nde. Este agtó artís
tico se realizó el sábado 13 de agosto. 

E1t los últimos dítts de julio quedó constituída la Filial Duratno 
d.e la Federaci6n de Juventudes MusicaLes Internacionales. 

La nómina de integrantes de esta primera comisión es ta si
guiente: 

Delegada de Filial, Prófesora RaqueL Fo?·t de Viiw.les; 5eC1·eta
ria, P'rof. Carmen Navatta;, Secretario de Actas, Pr.of. Hugo Guerra; 
TesoreTa, Prof. Srta. Isia Silva; P<ro Tesorera, Prof. Srta. Teresita 
Camejo; Secreta1·io de Prensa, Prof. Sanw,el V. de León del Río; Pm 
Secreta?·io, Sr. Luis A. G071Z(tle~; Vocales: Srtas. Alma Lanze ·y Proj. 
María C. Fernández Baltasar, Sres. Dr. Ernesto FiLippini R ossi. y Pro
fesores Ra~H Evangelisti, Ca1'los Sc:affo y Pedro Montero López y se
ñor R oberto Silva. 

Cumpli.ó sus B.odas de Plata sembrctndo canciones y haciendo gus
tar eL arte m1LSicaL, !a Asociación Amigos de la Música, en otro ltt
ga,r damos !a corresponclie-ttte informaeión. 

9uitarras ett CA S A X DURAZNO ---

Banco Unido de Casupá 

SEGURIDAD Y RESERVA EN LOS NEGOCIOS 
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'Cradición 

t 
RESONANCIAS se complace en presentar una nota desusada qae 

no duda se:rá del agrado de los lectores. Además dará a conocer un 
interesante aspecto en' el culto a nuestras tradiciones, que ha esca
pado a la prensa capitalina. Nuestra nota exclusiva se :refiere a una 
niña que ostenta tres .records nacionales: lQ la niña más pequeiiu 
que ha desfiladb vestida a la antigua usanza (seis años en 19&3, dia 
de la T radición). 

29 primera que intervino en un desfile de esta especie. 
39 primera que lo hizo cabalgando a mujeriega, tal como se 

aprecia en está página. 

Es Margarita Assun9ao Corallo nacida el 10 de febrero de 19S7 
en la "muy fiel y reconquistadora" ciudad de Montevideo. 

En el grabadv se aprecia su estampa oriental, ataviada con traje 
de chaqueta de pana y falda de tripe verde oscuro y galera. 

Realmente luce muy elegante en su tubiano negro -criollo comG 
el zapallo- ensillado con montura adecuada para cabalgar a la an
tigua, como nuestras abuelas. 

Barraca Sarandí S. A. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Zorrilla de San Martin 622 Tel. 459 DUIAZN8 
-~ 



LOS QUE CANTAN 
Hemos tenido noticia de la existencia de un con;unto de canto 

que actúa en Montevideo bajo el nombre de TRIO CINA-CINA. Pa.
f'ecería que se trata de un terceto J;Jue busca difundir el canto nues
tro wescindiendo de ios trillados ritmos argentinos que se nos quie
f'en meter bajo el rótulo de FOLKLORE, 11 que han sido la causa de 
la muerte de má8 de cincuenta conjuntos en el período de 1965-66. 

El TRIO CINA-CINA está formado por las señoritas Diana 11 Sil
""' Flores M end11 11 la srii.orita Blanca Sosa M end11, autora dt: algtL
na.s letras felices que merecen ser difundidas. 

Se anunciaba para estos df:tts una J)1'esentación por radio con la 
colaboración de la pianista Celia COf'rea Luna quien a su vez es au 
tora de algunas canciones que inteor an et Tepertorio del antedicho 
Trio. 

Para que 'Los lectores juzguen sobr e el acierto en la elección de 
lAs canciones, va esta V idal.Ua qu.e -per tenece a la señorita. 9064 

'M end11 11 que se titula 

GUITARRA 
G uitarra embncjada 

Vidaltta11 
de alma dolorila 
er es manootial 

de toda armonía. 

Ca.d4 cuerda tuya 

cQnOce et secreto 

Vidalita.v 

Vidatitay 

del pecho que sufre 
Vidalita.y 

nu sueños y t~nhelos. 

Y cuando las manes 
Vidalita y 

Fábrica á e GUITARRAS 

pulsan tu cordaje 
te derramas llena 

de dttlces cantares. 

Palpitas y gimes 

como un corazón 

Vidalita y 

Vidalita y 

que se estremeciese 
VidaHtay 

en honda emoción. 

Cuando llega el dia 
Vidalita11 

a w f.enece1' 
eT"es como un salmo 

Vidalita11 
del atardecer. 

1 

d• · ~uitarras de Cstudio y l9otttÍ8rto 
JOSJ.J BAC.l.ESTBR PROPIOS 2%85 - MONTEVIDEO 
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' 
PAJAROS NUESTROS 

E l Carpintero 

No canta. 

Se limita a su grito de alarma que da como en golpes secos a 
manera de carcajadas: tuic, tu,ic, tuic. Los hay de copete negro y 
rojo vivo y otros sin el r ojo. 

El pecho t>S amarillo entremezclado con gris y negro. 

En consideración de que se alimenta de larvas se le tiene por 
un aliado y amigo del agricultor. 

. Si el_ hornerG es el ar~uitecto de la ornitología regional, el pá
Jaro carpmtero es el más habil perforador de túneles en la madera. 

P rovisto de una lengua terminada en una punta aguda y sólida 
perfora los t roncos de los árboles con una paciencia y una p~sis
tencia ejemplares. Lo hemos observado por ratos y ratos estl:lr!!e pa
r ado, apoyado en sus uñas y sosteniéndose con la cola picoteandb a 
ritmo sostenido sobre la superficie de un tronco de ~IYol . 

Hace un hueco por el que se va intemando a medida que au
menta la ~pacidad d~l mismo pero, con gran sentido de seguridad, 
da unos Ptcotazos y mll'a a su alrededor para comprobar la allSen~ia 
de enemig&s. 

Asi picoteando y observando concluye su obra al cabo de lo cual 
en ella anida y se reproduce. 

Pero no siempre trata de hacer su nido. Muchas mader¿.!' apa
recen taladradas por los pájaros carpinteros y no con el [in de ani
dar en ellas: Se dice que buscan alimento pero más parecería que lo 

S. A. RURAL DE PASO DE LOS TOROS 

Colabora en la difusión de la 
TRADICION y e l ARTE NAT IVO 
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hacen por diversión o necesidad sobre todo cuando taladran peque
ños tirantes o maderas delgadas de puertas o ventanas de casas de 
campo o de taperas, éstas hl)y casi inexistentes. 

Decimos esto porque los pájaros como los hombres también dis
traen sus horas de ocio trabajando o hablando sobre lo mismo que 
tienen ctiariamente entre manos. 

El labrador que está descansando a muchas leguas de su chacr.1 
¿de qué habla?. . . de la lluvia benigna para las papas, o de las pla
gas, pero siempre en el tema. 

Viajan en ferrocarril dos hombres carpinteros y la conversación 
será sobre cedro, pino, mesas, sillas o maderas estacionadas, ¿porqué 
los pájaros carpinteros en sus horas de ocio no van a "despuntar el 
vicio" estando en el tema? ... Muchas veces, no teniendo madera 
para pkotear horadan gruesas paredes de viejbs ladrillos donde no 
habita gusano alguno. 

El carpintero ha estado "tratando el tema" a picotazos con lu 
· dura pared y al final un hueco grande da testimonio de su afán. 

Existen varias clases de "carpinteros" pero los más comunes en 
el centro del pals son los de copete negro y rojo que antes hemos 
citado. Sin embargo Jos naturales anotan hasta ocho y nueve clases. 

Conocemos solo estas cuyos ejemplares tienen el tamaño de un 

HUGO NUÑEZ IBARRA 
Local EL OMBU 

* Ferias dias 3 y 16 de cjmes. 
El mejor mercado para h aciendas gor das 

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

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

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

De 14 a 18 horas Tel. 7 00 41 

C•mpre ni Guitarra S•ruchordi y 
eléctrica• "Norton" "" 

Tienda ARÓLA 
• CONFECCTONES 

MUEBLES MARCOS • Z AP ..4 T E RI A 

Tnd•pend•ncla 6 15 • Te l 1170 · Florida 18 de Julio 548 - 'fel. S lB • D ura:cno 
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VeJ'lteveo eomún. eon el plumaje descripto y unos dedo& provistos de 
fuertes uñas curvas que le permiten desplazarse con gran agilidad 
sobre los troncos de los árboles caminando en sentido vertical. 

El poeta Fernán S . Valdés nos dice del Carpintero: 

' 

T iene una cuarta de largo, 
o dos, si es mano de n iño; 
uñas agudas y fuertes; 
largo pico de tres filos. 

Golpea como un martillo 
-to-co-te- co, todo el día
prendido al tronco del ár. ol , 
martilla que te martilla. 

Le llallUin el "Carpintero", 
y también el "pica palo"; 
c~n su pico poderoso 
¡olpea y taladra el árbol. 

/ 

Es por eso que este pájaro, 
-scg• n lo comprendo yo
lleva en su pico el martillo, 
el taladro y el formón. 

Es bello por sus colores, 
pero bello como poeos; 

su pecho es anaranjado 
y su casquete verdoso. 

Busca el árbol carcomjdo 
porque da menos trabajo 
y empieza a hacer su agujero 
donde sabe que hay gusanos. 

En esta tarea, mata 
dos pajarracos de un tiro; 
porque al par que se alimE:ota 
va construyendo su nido. 

Luego en él, acurrucado, 
-halconeando el cielo azul
asoma el buche,~ parece 
una naranja en la luz. 

En el campo no lo quieren; 
dicen que es de mal agüero 
cuando hay un enfermo grave 
espantan al "carpintero". 

Caja Popular de Paso de los Toros 

Una lmtitución Bancaria al 1ervicio d• la Zona 
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LA LITORALEÑA 
SE CIERRA EL DEBA TE 

H istoriam es et por qué de est e debat.e. En ocas:i-ón de ta ¡q Se
mooa del Folklore Oriental, realizada en et Salto en AbriL de 1965 
se pTesentó la si,guie;nte alternativa: La litoraleiia es o no canción 
tradicional. 

En las bases el articulo 39 re'Zaba así: "Las composiciones deb.en 
hacer.se en base a las raíces tradicionales musicales d.el Uruguay: Cie
lito, pericón,. vidalita, estilo, huella, milonga, gato, ;ei fraJ media ca
ña, ca.ncian, vals, Litoraleña y potka. 

Se hada mención a la litoraleña y se le admitía como apta para 
inten)enir. El J11rado, -que no hJ;tbút redactad.o ras bases- no 1o 
entendió así. 

Se produjo 1a lógica con1noción ent1"e los asistentes <¡_ue ven{a,., 
prepaTados para c-antar Litora,leñas. La -razón parecía estar, prima 
facie, de esta parte, porque ellos afir,maba.n que Ueqaron al evente 
atenidOs a las bases. 

Pero también parecía tener rat ón e! J urado, o la mayoría de és
te, ~ue sostenía que la especie musiaat eT(l de reciente creación y 

' no podía caber en un certam-en de m tísica: tmdicionat. 

En et deseo de dar la pttlabra ecuánime y e;racta RESONANCIAS 
abrió este debate en eL N9 13 -a:Qosto de H~65~ y to .cierra en este 
N9 25 -agostp de 1966-. · 

L a cuestión se p lanteaba así : ¿¡[abía unp.. injusticia de pa'~"t.e del 
Jurado no dando alío ptmtaje a ~os que c·antaran litoraleñas? 

¿Habia injusticia en los que - defendiendo la mencionada espe
cie- hablaron p{tbUcamente contra e! Jurado, sosteniendo .que la mis
ma es folklórica o de r aíz folklórica? 

A R ESONANCIAS le cabe la respon.sabilidad de pesar ~as opi
niones y d.ar el jallo. P ara ello pasamos revistcL a lo que opinaron dis
tintas personaLidades. 

Acordeones W elmeister y Pierini 
y guit arras S entchordi en 

IGMAR VENTAS 

· Durazno 
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FLORES ALONZO & Cía 

Joyería Relojería 

Rivera 500 Teléfono 213 
DURAZNO 

1 9) L a litoraleñ(l es según el Profesor G ómez Cruz, la antigua 
P.elkita europea. Su compás es de 2 j4. ( Cfr. RESONANCIAS N 9 1'1 
ptig. 18) . 

29) Párlt la profesora N elly D~vy l<t Htoraleña vendría del Chama
mé. N o es manifestación folk~órica.. (RESONANCIAS N 9 19 pá;q. 14). 

H asta acá, tas opini011es vertidas. en nu~stra revista y ya publi
cadas, pero existen otras dos que daremos en detatle: Una pertenece 
al artist.a 3fmdu,cero A níba! Sanl.pp..yo quien parecer-ía que .es autor 
df! "litoraleñas", aunque parece que r:.o lo es. 

El mencionado, cono.cido por el éxito de sus canciones, dijo en el 
eertamen salt.eiw eZ juev es 15 de abril, aT~-te más de dos mil personas 
en el PMque H ar?"iague, estas encendidas palabra'8 que · provocaron 
~l aplaíLsQ sosteni4o del público y de muchos coneu.rsantes: "Los se
fiares deL Jurado no quieren quS! se cant en mis can.ciones por.que no 
son folkMr icas. M i mtísica es folk1.órica porque es del pueblo mal 
que le pese a los fbl1«or6Zogos y .otros que viven enserrados en la 
selva. de cem,ento. Esta gente conoce. estas cosas por libro. Yo al gau
cho lo Llevo adentro y no necesito vestirme de ga1~.cho como esos que 
vien.en de M ontevideo, insensibles a lo que pasa en't'ierra adentrC?"· ( 1) 

En cambio est e mismo artista pu,esto en la: oportunidad en con
ferencista. afirmó en M ontevide-o ~se.gtín nota publicada en el dia..'l'iO 
"E~ Día" por el ami go periodista l)n. G ervasio Piro el 30 j9 j65- que 
"no pretende que la 1itoraleña sea f.olklore, ni se folklor:ice yu, sino 
que es de inspiración foZklOrica''. 

En la ci<u.dad del Durazno en ocasión de su presentación eT~- ~ l Tea
tro E spañol el di a miércoles 15 de ju,nio manifestó al autor de este 
artículo "pued.e decir que yo nunca compuse l i torateñas". ' 

Esta es la opinión> o si se prefi ere, estas son lcts distintas opinio
nes del artista sanducer o s-obre la litoraleña. Quede el lector con la 
que prefiera. 

Y finalmente otra au.tori.zada opinión, la de don J oaquín L ópez 
FLores: " E t nombre " L !TORALEÑAn, tan difundi do en e.stos ii1timos 
tiempos, por las causales tan .conocidas, en que todo el mundo se 
alborota por C1LaLqu.ier eLement o que se le r otule " FOLKLORE" no 
e~ más que ta oporttmidad aprov echada por quien o quienes pueden 
hacerlo, sin interesárséles 1A.'I'I, comino, si: se manosean Las cosas anti
guas deL terruñ o, por el sól-o hecho de Uamar la atenóón con algo 
que prodttzca PESOS .. . Así v iene est a COSA de "L!T ORALENA" a 
ocupar la atencU:n de La gente, porque, lo di.ce:n la~ R EVISTAS ES-

JUAN S. ARANCEQUl 
Escribano 

' 
E.dificio Indepehdenéia. Apto. 1 

ESCRITORIO ANDRADE 
N egocior RttTBler 

1.9 de Abril 888 · T e l. 469 • Duraz no 
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.... 

PECIALIZADAS, lo dicen las RADIOS, lo r epite lg, televisión . . . 11 
lo difunden los PROPIOS PROPAGADORES DEL FOLKLORE BA
RATO .. . y así vamos de macaneo en macaneo, avan"Zando en un ca
mino cuajado de anarquías, confusiones, engaños, errores . . . de cuyo 
berenjenal sal.en copando la banca los señores D UEROS DE SITUA
CIONES,. QUE POR NO PERDER EL FALSO PEDESTAL EN QUE 
ESTAN UBICADOS, NO LE HACEN FRENTE A LOS DESAPRJ:N
SIVOS, AL CONTRARIO, SE LAMEN LOS UNOS A LOS OTROS, Y 
ASI SIGUEN A LA ESPERA DE QUE NO SE LES ACABE EL CAL
DO . . . 

Usted me habla de la creación de CHOLO AGUffiRE; ·me su
pongo que se- ?'efiere a la PALABRA, porque para crear algo, 1tay q<Ue 
darle a ese algo, un nuevo matiz, una nueva_ forma, y nada de eso 
tienen las producciones lanzadas c.on el nombre de L ITORALENA . 

Es exactament e igual a lo que solemos llamar SURE!VA, NOR-
1'EÑ A, o CUY ANA . . . vale decir, la identíficac~6n de una zona peto 
de ninguna manera una creación. La. " LITORAtE!VA'', musicalmente 
es una POLCA CORRENTINA., con la dinámica qué cada cultor le 
quiera dar, así por ejemplo, en Bu eno$ A ires, hay ya q1~ien le da 
AIRB .DE BOLERO, .otros le imprimen AI RE DE G UARANIA ,• otros 
le adicionan en su comienzo unos compas<?s TIPO SI NFONIA, 11 asi 
se va tejiendo la trama de lo que algunos le llaman FOLKLORE, 
mientras alguien va haciendo su vida y acumulando pesos, que es 
con SEGURIDAD to que tanto btLScan al.gunos de esta época FOL
KLORIZADA. 

Y o debo pedirle perdón pOr algunos términos que v.oy hilvanan
do en esta carta, qU€ como usted, mi querido amigo, comprenderá, 
a veces uno quisiera salir a La calle y gritar contra todos estos seño
res que han tomadp estas cosas de nuestro ace.rvo nativo, no como 
una. recreación espirituaL o COfTI.O una demostración de amor nativis
ta, sino como un filón para lucrar aún a costa de depravar esas cosas 
que !lamamos TRADICION O FOLKLORE. 

He aquí los argumentos en favor y en contra de la especie mu.
sicat en tela de jui.cio. 

En vista. de eUo sacamos tas siguientes eonclu.sion~s: 
l Q) T oda persona ·que haya muerto antes de 1945 no canté, ni 

leyó, ni oyó, ni se enteró de la titoraleña. Sencillamente no existía. 

2Q) La l ito1·aleña no es ffJlkiore UT1t.guayo, ni argentino, sino "mo
da comercial". 

39) Si no tiene tradición, no cortespondía estar en un concurso 
de música tradicional. 

4Q) Si no correspondía pero estaba en las bases, esta.s fueron mCll 
redactadas y eran inocuas para regi1· un evento tradicional. 

5Q) El Jurado tenía dos salidas: a) Recha'Zar de piano las east!8 
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DE PUERTAS ADENTRO 
Se nos permitirá en este número aniversario contar al gUB.as CG

sas de casa que forman el anecdotario y la historia de una publicación. 

Sinsabores y satisfacciones son el plato del día en toda aventura 
periodistica. Nos·otros recorqamos con cariño y lo publicamos r ego
cijados que un día nuestro número inicial ganó l a calle y llegó a casa 
de algunos amigos duraznenses y fuera del departamento. Entre las 
varias reacciones hubo algunas que eran de dtida, otras de apoyo, al
gunas de desconcierto. Cuatro ahllgos se anotaron antes de que apa
reciera el primer número: Agrimensor José De Souza, S rta. R aquel 
T arde y los señores Gonzalo P érez y Hugo Almada. Cuando lo vió la 
P rofesora Maria Todeschini diáo estas alentadoras palabras: ''Anó
teme como suscriptora y no dejen perder esta publicación". 

Con la fina manera de ser humorista que tiene el P rofesor Pedro 
Montero López reaccionó de esta forma ante el ejemplar de ocho p á 
ginas que poníamos en sus manos: ~'Que no suceda con su publica 
ción como con los periódicos liceales que son Añ~ I N úmero ! ". 

Cuando preparábamos nuestro NQ 3 llegó un d ía a nuestra Re
dacción lill pedido más "fabuloso" de nuestra corta vida, lo fürmuló 

y renunciar; b) D enunciar la irregul aridad y realizar el evento. 
6Q) Esta fue la posición del Jurado. Y eUo provocó lo que lLa

maremos "eZ malent~ndid.o". 

L a posición de RESONANCIAS en el asunto. 
Conclusión que se impone - (si la lógica no ha .cambiado con la 

moda)- PRIMERO : L a litoraleña NO puede figurar en certámenes 
de música folkló?'ica o tracionaZ por nd tener dicho carácter. 

SEGUNDO: Nadie puede i1¡¡,pedir que se caten litoraleñas den
tro del territorio nacional, como no se puede impedir que se hable 
en idioma japonés; per.o el he.cho d.e cantar aqueUa o· de hablar este 
no le otorga carácter ~e tradición o folklore uruo!Juayo a una. ni al 
otro. 

Y si hay que ser lwn.estos, valientes y v eraces diremos sin re
paTos que no ju.stificamos las c1·íticas al Jumdo que sóLo cumplió con 
su deber de disipar la ignorancia, si la hubo, aclarando que L A LITO
RALE'ÑA no es tradicional. 
Nota de Reda.cción: La fundamentación de los juicios se ha hecho en 

base a palabras textuales esc1·itas excepto en Za dei artista Sam
payo cuyas palabras fue'ron grabadas en cinta magnetofónica. La Di
r.ección asume la responsabilidad p.or los juicios emi tidos. 

[ ¡;'_ •• 



personalmente la educacionista Lilia Fort de Cabara que solicitó cinc() 
ejemplares del número 1 y tres del número 2 pagando la "abultada" 
suma de diez pesos. 

La primera firma anunciadora que pidió que se le concediera un 
espacio de aviso en RESONANCIAS fue la Mercería Herrera, hasta 
ese momento todos Jos anuncios que aparecían habían sido solicitados 
por la Dirección. 

Otro gran motivv de satisfacción es la confianza que ha depo
sitado el comercio local y nacional, respaldando con su Aporte este 
esfuerz? de "tierra adentro". 

Y por fin, comb índice del interés despertado por RESONAN
CIAS consignamos este probable record: en 24 meses de e~stencia 
solamente siete suscriptores se han borrado de los registros suscrip
toreil y dos de elros porque se mudaron de ciudad y no dejaron di
¡·ección nueva. 

Como contl'a partida, en el último mes veinticinco nuevos lecto
res han solicitado la publicación. 

El mayor crecimiento de suscriptores se ha operado, luego del 
Durazno y de Montevideo, en Paso de los Toros. 

En el Exterior fuera del canje llegalll\')s a ocho suscriptcres en 
Buenos Aires, uno en Perú, dos en Brasil, dos en Estados Unidos. 

Finalment& citaremos algunas de las pea:sonas que han emitido 
juicios elogiosos para RESONANCIAS, juicios que fueron d&.dos a 
propósito del conjunto o de una u otra de las secciones de la misma 
por: Huascar ParaUada, Abel Carlevru·o, Ramón M. Fernández, Eloy 
L. Boschi Arnérico Donatu Nicolini, J osé Pedro Laluz. Cédar Viglie
tti, DanieÍ Viglietti, Bautista Díaz González, Demetrio Assumma, Ati
lio Rapat, Ramón Gómcz Cruz, Roberto C01·tese, Yolanda Díaz de Ro
vira, Carlos Parri, Danilo P erroni Ausán, Américo Gaudín, Walter 
Etchetto, Angélica Cominí, Carlos Cresci, Juan Ité Teixeira C::trdozo, 
Law·o Ayestarán, Clodis Suárez, Pelcgrino Torres, Salvador O. Sán
chez, Fernando O. Assun~o. Jorge Di P ólito, Rosalío DElmínguez, Oc
tavio Assunc;ao, Alberto Carbone, Nelly Davy, Isabel Colombiés de 
Garcla, Hugo Balzo. Héctor Cotelo Freire, Armando Diez, Juan Car
los Florit, Juan Edmundo Miller, y otros que omitimos por uo hacer 
demasiado extensa la nómina. 

ACADEMIA 

TELEMACO B. MORALES 
El más moderno Material de Enseñanza para 

princtpiante's. Probada experiencia 

• 
Enseñanza completa de Guitarra 

Este instituto está incorporado al Conservatorio 

Falleri - Balzo 

Conservatorio "F alleri - Balzo" 
(Sucursal Durazno) 

Llama la atención sobre el otorgamiento de 50 

becas y 50 medias becas para estudiar piano 

y otros instrumentos 

BANCO DE DURAZNO e 
SOLVENCIA SERIEDAD SEGURIDAD 

Pida detalles a los profesores del Conservatorio 

o a Uruguay 1592 - Monte~tideo 


