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Si dlbiéramoa c:ontestar - pocu ~ 
bru por qué causa ~ tD el 
eeca'brolo campo del periodismo nacicmaJ, 
donde a cada púo sucumben tantos anhe
los, dJriamoa que lo hacemoa· porqQ* liD• 
timos la ~dad de que alguien clip 
lo que declmoa. 

• 
Ademia de la tradioi6D tleu litio • 

nuestra hoja el culto a la auitaira; ea et
pecial a la música; en 8eneral, aJ arie. 

Si además se DOI pidiera explicaci6n del 
mi1a¡ro de que nuestra modesta publica
cl6n 1e -acerque a los cuatro &601 de vida 
en medio de una lo0aci6n lnconteoida, 
cuyo fiha1 tul prometido como diferido, 
ni llega, ni se v1tlumbra sú¡uiera, tendria
mos que señalar que el hecho ea fruto 
de la colaboración m,ospechada 7 IOitenl
da de suscriptores, lectores 7 avisadores. 

KOIOtrol creemoe y podemos afirmar 
que • .. campo bay ~ gente, dia
trlbulda por toda la Bepública, queman
tiene la atorcba ac:endlda de la emocilm 
y vive las manlf.Ucionet del espfritu. 

Y vivirlas, es en el caso, apoyarlas y co
laborando, financiarlas . 

No ea pues, RESONANCIAS, el produc
to de una corazonada, ni un estérll es
fuenó &m mú pretenciones que realida-
4lel, &11 parecesa certificarlo las tartas de 
ami&ellectorel q• por centenares, desde 
dentro y tuera del paJI, apqntalan nuestro 
I:Dteilto • 

....... ,... .. : 
IBONAHCIAS 

lmiAY 1011 
DURAZNO 

Bmpreu a la que estaremos mientras 
t , le DOI apoye y mientru no aparezcan en 

el mismo eafuer:ro 1 o s verdaderamente 
m6a capacitados. 
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Nu.estra hoja perdura. . . ¿Cómo1 
Un edificio histórico del Durazno necesita 
ser reconstruído. 

Una breve y sintética semblanza. del gran 
maestro español. 

Un egjueTzo más de esta publicación por llt
var al pueblo algo que tuvo su valor y apli
cacíón en su época. . . y e8 muy nue~tro. 

El guitarrista Di Pólito, maestro de guitarra 

y . estudioso infatiga61e, contesta a nuestro 
Dtrector sobre la palabra TRASTE. 

Al(Jo más sobre el leg.endarío . y sanguinario 
Caburé, un flagelo de los montes. 

La acostumbrada sección que aceTca detalles 
costumbristas de una hístoría 1ugareñc\ 

¿Es V d. suscriptor? Lea 

En Agosto de este año se cumplen 30 años de vida del Centro 
Guitarristico. Editaremos un número extraordinario con ese motivo 
y por cumplir RESONANCIAS en esa fecha, un año más. 

La Administración ha resuelto no recargar el precio pero no se 
despachará al suscriptor que no esté al día. 

Es de su interés, abonar su suscripción antes de esa fecha para 
.recibirlo. . 

Desde cualquier punto del país puede Vd. pagar asi: Giro Postal 
en las Agencias de Correos. Banco Comercial a Cuenta Corriente a 
nombre del Director, Banco República, Banco de Crédito, Banco Mer
cantil, Banco de Cobranzas giro a nombre del Director. 

UN LLAMADO ... 
La ciudad del Durazno ha sufrido una pérdida de valor millo

nario con el incendio de la Iglesia Parroquial de San Pedro. 
Sabemos que u un templo de una colectividad religiosa y que 

nuestra 1'evista no obedec~ a ideologías; pero aqui cabe decir que un 
templo cuando integN .el patrimonio histórico y cultural de una 
ciudad, no es de nadie y es de todos. 

Prueba de ello es que están empeñados eñ su r.esta.uración todos 
los duraznenses sin distinción de credos ni filosofías. 

Ya no seTá el retablo de madera, que cedió a las llamas y se fue 
con él una obra de arte. Ya no serán las f¡(Juras tradicionales del 
viejo "Pesebre" traído de Italia, con sus camellos y sus pastores de 
una hechura verdaderamente artística. Ya no seTá "aquel" caminero 
de fina trama por el que ascendieron hasta el attar tantos matrimo
nios que hoy son pilares de nuestra sociedad. . . Y así, muchos re
cuerdos se quemar<m con la catástrofe de mayo de 1967 para todos los 
duraznens.es. 

La vieja iglesia, que guarda en su haber hechos históricos úni
cos, fue mordida por las llamas. 

Cuando el General Rivera fue elegido Primer Presidente de la 
República, en la modesta i(Jlesita de San ..,edro del Durazno, se cantó 
el primer Te Deum en acción de gracias por tal acontecimi.ento. 

En su archivo se conservan los libros de antes de ser declarada 
PaTToguia cuando e.ristia la Capilla de González. 

Otro de sus monumentos ae valor artístico es el púlpito que salió 
ileso en esta emergencia. Es de madeTa tallada con una escena evan
gélica, trabajo realizado por el .escultor José Luís Zorrilla de San 
Martín. 

Toda la prensa del departamento colabora con la Comisión -de 
Restauración y RESONANCIAS quiere, tratándose de un edificio his
térico y tan ligado a nuestras más puras tradiciones, haceT un lla
mado a sus lectores, de dentro y fuera del departamento para que 
colaboren en la mencionada obra de reconstrucción. 

BANCO DE CREDITO 
Suc. Durazno 

El m ejor 1'espaldo para · sus ahorros 
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TARREGA 
En el año 1~ se propuso desde Inglaterra que el 16 de diciem

bre fuera declarado "DIA DE TARREGA". 
Esta propuesta fue enviada a Espafia y, desde allí, comunicada. 

a varias entidades guitarristicas de la Peninsula y del mundo. Noso· 
tros tuvimos conocimiento por el Boletín de la Biblioteca FORTEA. 

Los cultivadores ')' aficionados a la guitarra celebrarian en ese 
dfa, actos guitarristicos en todo el mundo en honor del insigne maes
tro español don Francisco Tárrega. 

No sabemos si ese día ha quedado definitivamente consagrado a 
honrar la memoria del genial músico de Villarreal, pero, de cualquier 
manera se demuestra con la iniciativa que existe, a muchos años de 
su muerte, la intención y la inquietud por hacerle justicia. 

A esta altura del siglo caSi nadie ignora, aún fuera del cír~ulo 
'guitarristico los méritos de este hombre, sus condiciones notables y 
.su aplicació~ a mejorar la guitarra en el aspecto de la ejecución. 

Gran e~ecutante, consiguió Francisco Tárrega anexar a la ~?:
derna forma de tañer, algunas mejQtas derivadas de la observac1on 
del piano, instrumento que dominaba al igual que el violín. 

Fue además un gran armoniata llegando a sobresalir en el Con
servatorio de Madrid, donde estudió con Galiana y Arrieta y obtuvo 
los primeros premios en pianQ, violin, armonía y composición. 

Estos grandes conocimientos musicales llevaron a. conseguir en 
él estudiando con Julián Arcas, un guitarrista de nota en un mo
m~nto en que la guitarra pugnaba por volver al sitial de que siglos 
antes había descendido. 

Consiguió asf, Tárrega, crear un clima .propicio al instrumento 
y darle un alcance que no habia logrado. Ambientó y facilitó el es
tudio a una pléyade de virtuosos de todo el orbe que seguirian sus 
directivas. El nacimiento, diremos, de la moderna escuela de la gui
tarra tiene lugar hacia fines del siglo pasado y a este maestro se 
debe en grand.isima parte la materialización de algunos conceptos que 
hoy son moneda corriente. · 

Fábríca de GUITARRAS 
de 
lOSE BA.LLESTBR 

9uitarraa de f:atuáio y l9oncierto 
PROPIOS U85 - MONTEVIDEO 

Lejos de querer convertirnos en panegiristas exagerados, damos 
sí, a q'ltien corresponde, su m~rito. No creemos exagerado, decir qut'!, 
con el advenimiento de la depuración- técnica después de Tárrega se 
pudo romper por fin, el circulo vicioso que se había formado: No se 
ejecutaban obras de concierto porque los músicos no escribían para 

·guitarra · y no se escribia pata ' guitarra ¡porque no habfa guitarristas 
capaces de ''hacer" esas obras. 

Tal vez entre los aciertos de Tárrega se pueda anotar el de ha
ber dado a la literatura del instrumento puenas obras originales y 
transcripciones. 

El impulso dado al mismo tiempo que consolidó el triunfo de 
la guitarra española llevó nuestro siglo XX al sitial de "siglo de oro 
de la ejecución e interpretación guitarrística". 

Como dato curioso digamos que Francisco Tárrega vivió exacta
mente 57 años 24 dias y 13 horas. Desde el 21 de noviembre de 1852 
a las 4 de la mañana hasta el 15 de diciembre de 1909 a Jas 17 horas. 

HUGO NUÑEZ IBARRA 
Local EL OMBU 

* Ferias días 3 y 16 de c/mes. 
El mejor mercado para haciendas gordas 

Especialización en CAMPOS y 
COLONIZACION, en re m a t e 
o particular, en todo el pais. 

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

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

De 14 a 18 horas Tel. 7 00 41 

18 de Julio .129 

Miguel B. López Alfonso 
Agrimensor 

Tel. 86 Paso de los Toros 

. 
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Guascas, 
Sogas y 

Trenzas 

Gauchas 

Dispue.sta una lonja de 
cuero para servir de brida 
o, como se la llama entre 
nuestra gente de campo, de 
rienda, se la deja,.por la no
che a! sereno para que ab

sorba la hu'
medad nece
saria para po
derla traba
jar. 

. S 

A l día si
guiente por la 
mañana se re
co,ge y ll.eva 
al sitio donde 
se va a traba
jar. Con un. 
cuchillo bien 
afilado se ha
ce un orificio 
por donde se 
ata o asegura 

a un horcón o poste. Este orificio debe estar en uno de los extremos. 

Una vez asegurada la lonja ya está• Zista paTa empezar el trabajo 
que nos dará por resultado una rienda tTenzada. 

Insisto en lo de manten.er el cuchillo muy bien afilado, los "guas
queras'' no usaban cualquier ~'fierro", el cuchitlito, ~eneralmente fW 

de gTan tamaño, debía estar "que cortara un peto en el aire". Si no 
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estaba ,en esa forma se corría el riesgo de cortar desparejos los tien
tos por causa de tos "tironeos" que se producen. al tener dificultades 
en el corte. 

Con la mano izquierda tomamos el trozo de lonja y separamos 
otro más angosto, de unos di.ez o doce centimetros de ancho. Para esto 
tomaremos el cuchillo en la mano derecha con el filo hacia nuestr(l¡ 
cara, con la: mano izquierda como queda dicho .se toma la lonja de 
modo qtte la mano derecha apoye el pulpejo o parte de la bas.e deL 
pulgar sobre el flanco del dedo índice y del pulgar de la izquierda. 
En esa forma iniciamos e! corte y vamos dando un paso atrás a me
dida qu.e $e va alejando el corte de su punto de partida. 

Cuando ha quedado completamente separado lo vamos empctre
jando en los sitios que fuere necesario hacerlo por que muestra "pan
zas" o salientes. 

Una vez que .está bien parejo eL corte procedemos a obtener e¡ 
primer tiento para la trenza: ahora volvemos a iniciar la operación 
de cortar con la mano derecha apoyada sobre la izquierda buscdndo 
el mayor equilibrio para conseguir 1.m tiento parejo en toda su longitud. 

A.sí sacamos siete tientos pero de tal manera que todos queden 
unidos por un extremo a Lo que llamaremos su base. 

El impaciente ya quiere empezar la trenza, pero esta no es co
menzada por el buen "guasqu,ero" hasta que no tiene todos los tien·· 
tos "desvirados". 

Desvirar un t1ento es quitarle las aristas que harían tosco y ás
pero el trabajo si se terminara sin este requisito. 

¿Y ahora ya está? pregu'litába impaciente un curioso. 
-Casi, casi . . . cont.estó el viejo trenza.dor, hombre que trabajaba 

sin apuro pero con gran prolijidad, y en seguida mostrando un de
talte del manojo de tientos, agregó: 

- Si no afinamos un poquito acá arriba, como esta parte del 
cuero es más gruesa nos va a salir la trenza muy de.spareja, gorda 
acá y flaca en la punta ... 'Vamos a tener ·que rebajar . 

Y asi lLegamos al punt.o en qne se empieza Za trenza de siete 
tientos o elementos. Estos llevan un ancho de aproximadamente siet.e 
miLímetros lo que hace una rienda manuable y fuerte a la par que 
de apariencia ac.eptable. 

Compre 6U Guitarra Sanechorcli y 
aléctrica "Norto' 'en 

MUEBLES MARCOS 
lndependecia 615 • Tel670- Florida 

Tienda AROLA 
• CONFECCIONES 
• ZAPATERIA. 

18 de Julio 548 • Tel. 518 · Durazno 
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Hacer una trenza puede seT cosa muy sencilla. Si está empezada 
hasta un niño la continúa, con tal de que sea observador y ponga 
atención. 

El problema es comenzarla. Hay tT,enzas que pueden tener más 
de una "salida" y las hay con una sola, de modo que quien no 
salsa en esa fDTma no hace la trenza. La de Siete es de la8 llamadas 
Trenzas Chatas. Está la trenza de uno y uno y la que vamos a ~x
plicar a continuación: 

Para no errar 1a "salida" de esta trenza conviene tomar los dos 
tientos de cada extremo con cada mano y dejar libres los tres del 
centro. Para ello los numeramos imaginariamente y como aparecen 
en el grabado. Tomamos 'COn la mano izquierda los tientos 1 y 2 y 
con 1a derecha el 6 y 7. 

Una vez que los separamos bien de Jos tres centrales, tomamos 
estos y hacemos pasar el 3 deba;o del 4 (ver grabado), luego pasamos 
el 5 debajo del 3 y va a quedar en la mano izquierda en este orden 
1, 2, 4 y 5 mientras en la derecha se alojan el 3, 6 y 7. 

Ahora pasamos el 1 sobr.e el 2 y bajo dos ( e1 •4 y et 5). 
Luego el 7 sobre uno (que es· el 6) y debajo de dos (tos tientos 

números 3 y 1). La mano izquierda mueve el del extremo que es e! 
2 y lo pasa sobre uno (el 4) y baj.o dos, (el 5 y el 7) . Imita este mo
vimiento la mano derecha y jueQa el tiento N9 6 desde ese extremo 
pasa sobre uno (el 3) y debajo de dos (1 y 2). Toca mover a la iz
quierda la que trae el N9 4 sobre uno (el 5) y baj.o dos ( 7 y 6>, 
desde la mano derecha sale el tiento extremo (el 3) y cruza sobre 
uno que es el 1, y bajo dos, que son el '2. y el 4; del sitio que ocupaba 
en la mano izquierda sale el tiento 5 sobre uno (el 7) y pasa d.eba;o 
de dos (6 y 3). 

En este punto está detenida la trenza que se exibe en el grabado. 
El paso siguiente sería, como lo puede comprobar el lector curioso o 
interesado, pasar el tiento número 1 sobre el 2, es decir sobre uno 
y bajo dos (4 y 5) y as! sucesivamente hasta el fin. 

En el punto en que está detenida .esta trenza se ajusta tirando 
por su orden !os tientos hasta que se obtenga una tensión adecuada 
y pareja. El tacto y la pericia que da la práctica es la me;or regla 
para éstimar cuando una labor ,está bien reaLizada. 

Escritorio Juan M. Cabara 
N•gocio• Rurale• 

19 d• Abril 930 - T•l. 54 · Dura•no 
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CORTABARRIA Hnos. 
MAQUINAIH-1 AGRICOLJ. 

McCortnick lnt•rnationol 

DURAZNO 

RECIBIMOS Y PUBLICAMOS 
1 • 

Del Maestto y Guitarrista JORGE DI POLITO 

Montevideo: Mayo 19 de 1967. 

Señor Prof. Samuel de León del R ío. 

''R~NANCIAS'' - . 

Distinguido y apreciado amigo: 
Contesto primeramente su aclaración• sobre la aceptación traste 

y casillero que sigo sosteniendo, están mal aplicados tanto uno· como 
el otro. 

Sofía; más que guitarrista, fue violinista, pianista y músico bas
tante instruído pero. . . puedo deducir a través del estudio de sus 
obras originales para guitarra, que utiliza pocos recursos instrumen
tales y también desde el punto de vista de la composición. Personal
mente me inclino a creer que quien conoce profundamente el instru
ment.o, trata de sacar de él el máximo partido. En cuanto a la auto
ridad de D. Prat, no la niego, pero en el punto que nos toca dilucidar 
confieso que en sus obras didácticas es tan confuso, como en sus 
obras originales, faltas de conocimiento de forma, defectos de armo
nización y totalmente simples en su contextura y contenido. Además, 
en sus arreglos no hay autenticidad desde el punto de vista del estilo 
y época. 

Aguado, como Usted bien dice, da a la acepción traste el signifi
cado y ubicación qua Usted le da pero, el mismo Método (Aguado
Sinópoli) en pág. 45, Lección 43 de los Armónicos, dice ... "tocándola 
con la yema de los dedos (sin apretarla> encima de las divisiones 
de su longitud que algunas corresponden con la de los trastes (el 7Q 
por ej.)". Aquí, Aguado se contradice, por la sencilla razón de que, 
si tenemos el dedo encima del espacio 79, sobre cualquier cuerda, el 
armónico no se da. Implícitamente aqul traste es la barrita de metal. 

Sor (conste que escribo su apellido como era su voluntad) y · no 
Sors como es en realidad, en su Método que publica N. Coste en Ed. 
Lemoine, P arís 1867, pág. 14, refiriéndose a la imitación de la trom
peta, expresa: '' ... pulsando la prima cerca del caballete para sacar 
un sonido un poco nasal y colocando los dedos de la mano izquit>rda 
en medio de los espacios para que la cuerda, toque un poco sobre el 
traste en el momento que empieza a vibrar ... ". Luego, en pág. 38, 
-sobre armónicos, se explica asi: "Estos sonidos se encuentran en los 
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diferentes nudos de vibración de la cuerda. es decir, en la mitad, en 
la tercera, quinta parte de su longitud y en las o~as s~?divisiones del 
'cuerpo sonoro (se refiere a la cuerda puesta en V1br~c1on); E;stos nu
dos corresponden en el mástil, al tercero, cuarto, qumto, sepbmo, no
veno y doce trastes y, en pág. 39 escribe los ejemplos de esta manera: 

Cuerda de RE ( 4a). 
En el doce traste da en su armónico la octava: Rel 
en el séptimo, da en su armónico etc. etc. . , . 
Carulli, 2a. parte, pág. 43, capítulo 13, de los somdos Armorucos: 

"Estos sonidos se obtienen en el quinto, séptimo y doce traste, ~gu
nas de las cuerdas bajas en el tercer y cuarto traste, sigue. . . que 
el dedo de la mano izquierda esté tendido ligeramente sobre la cuer
da encima del palito pero no en el espacio". Por hacer tal vez una 

_exPlicación más elemental o bien defecto de traducción, pues paletto 
en italiano signüica pasadorcillo fino de metal. 

El Dr. Lachmann, célepre y estudioso musicólogo e investigador, 
habla así: ''A estos instrumentos se les colocaban los trastes en la 
medida sagrada, etc .... " implícitamente las barras de metal. 

Hugo Riemann, Historia de la Música, dice: "'!'odo~ estos inst~u
mentos de arco carecían de trastes, esto es, pequenos hstones o tiras , al , 
nfetálicas que marcaban los grados de la ese a . 

Curt Sach, en su libro "Instrumentos de la Antigüedad", dice: , 
'' ... Tenían listones de tripa o de madera para marcar los puntos 
a lo .que llamaban trastes". 

Bermudo, en su libro "Declaración de Instrumentos", dice: "Han 
de poner los trastes de este instrumento de la manera que los tiene 
la vihuela. Quiero decir que de un traste a otro haya un semitono". 

Diccionario Enciclopédico de la Real Academia, Diccionario En
ciclopédico Larousse, Diccionario de la Música de Michel Brenett: 
y, en todos los diccionarios consultados se define la acepción traste 
como: "Cada u.no de los filetes de metal o hueso colocados en el 
mástil de la guitarra y demás instrumentos análogos". 

Mencionaré ahora los maestros de guitarra que dan doble signi
ficado a la acepción traste. 

Julio Sagreras, Primeras Lecciones de Guitarra, refiriéndose a 

Acordeones Welmeister y Pierini 
y guitarras Sentchordi en 

IGMAR VENTAS 

. Durazno 
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FLORES ALONZO & Cía 

Joyena Relojena · 

Rivera 500 Teléfono 213 
DURAZNO 

la mano izquierda: " ... los dedos deben oprimir las cuerdas con la 
pa.rte ·extrema o punta, doblando la primer falange en forma de mar
tillo y lo más cerca posible de la. división o traste":..-

Pascual Roch, en su Método I, Capitulo 2, Descripción de .la Gui: 
tarra dice: "Desde la primera cejuela a la boca hay una serie de 18 
trastes o espacios, divididos por 'unas piececitas de metal lineales Y 
paralelas que reciben el nombre de divisiones", y aclara en redon
dilla ''el vulgo llama erroneamente trastes a las divisiones". En ca
pitulo 14. Estúdiese diariamente de sexta a prima las ñotas de dos 
o tres casillas de trastes del diapasón". 

Emilio Pujol llama trastes 1:\ los espacios que quedan entre dos 
barritas de metal 

Puntos y aclaraciones - Roch, al aclarar en el Capítulo 2 men
cionado más ar,riba "el vulgo llama erroneamente ... ", no debe de• 
cir "erroneamente" cuando el lenguaje general y vulgar y sus pre
dominancias en el uso culto son uno de los puntos importantes de 
los fundamentos de la ortografía y el lenguaje. Dichos fundamentos 
son: 1) Fonética. 2) Etimologia. (Origen y formación). 3) Uso culto. 
4) Uso general y vulgar. 5) Predominancias fortuitas entre uno y 
otro uso. 

Estudio .etimológico 
Traste - del latín trans-sta.re: a través-existir en un lugar. 
Trastrum - Banco de remeros. Basada esta última acepción en 

la ilusoria semejanza entre la disposición de los bancos (tablas) en 
la galera. 

Casa - Del latfn capsa o casa. Pieza hueca de madera, metal 
u otra materia como piedra que sirve para guardar alguna cosa. Se 
cubre con una tapa suelta o unida a la parte principal. 

GultaiTas Pierlnl y Orozco 
En Paso de los Toros 

Pídalas : las damos probadas 
y garantizadas 

MERCERIA HERRERA 

KIOSCO KING .DAVID 
PLifZA. ASAMBLEA 

Florida 

BANCO DE FLORIDA 
SU SEGURO SERVIDOR 

Independencia '118 Florida 
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Casina - Diminutivo de casa. 
Casillero - Mueble con divisiones para tener clasificados P5'1Pe

les, objetos, etc. Archivador. 
División - Parte de un todo dividido. Operación mediante la 

cual se separa un todo en cierto número de partes iguales. 
Mis consideraciones y posición .al respecto son las siguientes: 
Como dije antes, el significado que dan a las acepciones casilla, 

casillero, traste y división los maestros Roch, Pujol, Sofía, Prat, etc. 
lo considero erróneo. 

Porque la barrita de metal que yo llamo traste o barra divisoria 
.nunca puede llamarse división en sí sino lo que divide. Lo que lla
mamos división es un espacio de donde resultarían dos o más espa
cios, a esas fracciones se les denomina división. La línea que divide 
estos espacios es linea divisoria y no división; el caso de la barrita 
de metal en el sobrepunto de la guitarra. Lo que queda entre dos 
barras divisorias debemos llamarlo como Sor: ESPACIO o por su 
verdadero nombre, esto es, DIVI.SION. Yo denom.inG el espacio por 
su nombre real: espacio, división o punto y a la barra divisoria tras
te, según la acepción del Diccionario Enciclopédico que dice: "resaltos 
de metal o hueso colocados en el mástil de la guitarra ... ". 

Oreo que toda contribución para dilucidar estos problemas, sin 
espíritu de crítica destructivo es higiénico y saludable; espero que 
mi aporte dé sus frutos en más o en menos medida. 

Lo saluda cordi~lmente 

DI POLITO. 

Nota de Redacción: 

Esta es integra y respetando puntuaciones, citas y en cursiva. 
la contribución del guitarrista Jorge Di Pólito. La Dirección dará su 
respuesta en el próximo número pero no deshechará la contribución 
de terceros que aporten su opinión a la dilucidación del interesante 
asunto. ' 

En cuanto a la respuesta de Carlevaro no ha sido recibida en 
esta redacción al cierre de este número quizá por las huelgas de 
AFE y del Correo, creemos que por la misma causa nos vemos pri
vados del acostumbrado articulo de Viglietti que irá en la próxima 
entrega. 

La Dirección. 
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Pájaros Nuestros 
Algo más sobre el Caburé 

L4 cOitumbre del sanguiMrio CGburé, de viviT en la. penumbre& 
de lo. tnO!Itel 11 bosques he& hecho cre.-r a muchos que utá en nu.u
tro paw n vial de emnción. No ae muema comunmente en árbole~ 
aialcldos aino que· prefiere lo t\Lpido 11 OBCUro, mejor si u ;u1'lto a un 
tio. 

Su grito CGracteristico he& sido "traducido" por AT1"ed01'&do como 
" hu, hu" y es sonoro pero sucve. 

Se le atTibuye el poder de hipnotizar a las aves más pequeñas, 
aTtifi~io que usarla para sacrifiCGT a SU$ víctimas. 

Los pa;arillos lo t'odean e=cltadoa 11 en m.edio de uM alQarabfa 
muy grande lo siguen rita. amilGMrle ante su pruencia pero sin atre
verse a picarlo, caracteriltica reaccl6n de los débiles en estos casos. 
Cosa muy parecida a lo q1.4e hacen lo1 teru-tero cuando un aguiLa 
mora se acerca: la. persiguen y casi la. roza" al pasar en picada juntct 
a ella. 

En guarani parece ser que caburé lleva el diminutivo de ca
burei. Azara dice de él: "me parece que no he&y pájaTo más v~Qoroso 
4 proporciGn del wlúmen, ni m4l ftn'~ e indomeaticable". El mi.ffnQ 
autor en "Apuntamentos para la hUtoria natural de los pájaros'' dice: 
"cria por noviembre en agujero de tronco, sin colchón, dos pollos 
que yo mantuve C01'& insectos 11 pedacito• de oana.e desde muy peque
ño.r, llegándome a conocer y a llamar; pero como dejaba el alimento 
.sobTante junto a ello., con la edad aprendieron a tomarlo sin que 
yo se lo8 diese en la. boca. La. primera vez que sucedió ~to se olvi
dar01'& de mis beneficio~; " enfurecier01'& al verme no queriendo to
mar la carne d.e mi ma~ me recibieron panza arriba con las uñtu; 
gritando mucho al acereannr'. . 

"Para caminar daban un aaltito parando, repetían otTo; en los 

JiU.AlN S , ARA.N()JII(Jm 

E'Bcrlbano 

Edificio Independencia Apto, 1 

ESCRITORIO ANDRADE 
Ne1ocio• R14rale• 

19 tle Abril 113 · Tel. 469- DuraJ:no 
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que difieren de todos (se refiere al resto de la familia), que caminan 
y algunos corren; lo que acredita qu.e el caburé u de bosque 21 que 
jamás baja al suelo. Sus movimientos en total son prontos, menea 
mucho la cola verticalmente y a veces lleva la comida a la boca con 
el pie". 

Muchos autores se han detenido a estu.diar este legendario pá
jaro, Julio Koslowsky, DanieL Granada, Eurico Santos, de estos quien 
ha hecho el aporte más sensacional fue el naturalista Koslowsky, quien 
afirma que el caburé tiene además de todos los "poderes" atribuidos 
por las leyendas, el muy real 11 cierto de poseer una cabeza o cara 
suplementaria, raro caso de mimetismo que consiste en un dibujo muy 
particular que simula una cara de lechuza. Esta falsa cara está en 
la parte posterior de la cabeza, en la re.gión occipital, 11 formada por. 
el marcado contraste del color de las plumas. 

El sabio la describe así: "Es más que evidente que semejante 
propiedad ha desempeñado siempre un papel importante en todo lo 
que se relaciona con el caburé". 

"Como ta cara desaparece cuando el plumaje s.e atisa, no es de 
extrañar que nadie hasta ahora se haya dado cuenta de tan curiosa 
particularidad. En el año 1893, cuando hallándome en Descalvados, 
en la Provincia de Matto Grosso (Brasit), compré entre otros am
males vivos, un "caburé" Glacidium Brasilianum (Gm) de los indios 
Guat6s, el que completamente manso, (1) vivi6, dentro de mi cuarto 
de trabajo, en plena libertad, la descubrí". 

"Hallándose la avecilla una tarde descansando con Zas pLumas 
erizadas, sobre una percha, noté una .expresión extraña de su cara 
que me Uamó la atención. Acercándom:e lo suficiente descubrí que 
era una cara simulada 11 no la verdadera, 11 que había dado con una 
simulación de las más raras 11 perfectas que se conocen en la natu
raleza, por lo menos entre las aves, con el nombre de mimetismo 
(mimicr11); pero, en este caso de una índole más singular de los co
nocidos con .esa denominación.". . . . Es posibte que esa simulación 
sirva de protección al pequeño "caburé'', contra pájaros más fuertes 
y agresivos, los que creyéndose observados por él no lo atacan". 
(1) Aquí parece desmentirse lo de que el Caburé es indomesticable, 
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sin embar.go hemos comprobado su actitud frente al hombre Q'.Le 
se acerca a su jaula. En esas circunstancias nos atacó con toda 
decisión 11 acometi6 a picotazos tos barrot.es de la jaula. 

Banco Unido de Casupá 
SEGURIDAD Y RESERVA EN LOS NEGOCIOS 

Al Tranquito Cámpo Afuera • • • 

Episodios de los Molles de Quinteros 

De la pulpería de Maizterra a la barra del YÍ, al Rincón de los 
Díaz, al Paso de la Arena, a la otra pulpería, de Arnaud Bordaberry; 
de alli a lo de Doña Agustina, a lo de Ansalás, a lo de Juan Ignacio 
Y a veces basta el Palmar de Porrúa. Esa era la recorrida que hacia 
Wenceslao Díaz, itinerario que cumplia sin apuros porque el año. daba 
muy bien para hacer una "ent.rada'' de unos quince días o de algo 
más si se necesitaban sus servicios. Peón por mes? Raras' veces. Casi 
siempre prefería hacer las changas y cobrar por din. Tenía otra en
trada que le rendfa una renta irregular pero segura: la caza de ani
males silvestres. Zorros, comadrejas, nutrias y a veces algún lobito 
de rio, eran sacrificados para sacar las pieles que vendía en lo de 
Arnaud Bordaberry. Veinticinco centésimos por las buenas de coma
dreja, hasta treinta y cinco por las de zorro, de ochenta centésimos 
a un peso por las de nutria y si obtenia aJgún lobito, hasta dos cin
cuenta, más que e1 precio de una oveja común. La piel de nutria al 
decir de Wenceslao "tenía sus delicadezas" porque había que cuerear 
"en bolsa" y secar a la sombra "pa' que no tendre la grasa". Tam
bién requerla medir de cincuenta y cinco centímetros arriba mi
diendo del hocico al comienzo de la cola, para aspirar a cob~ar el 
peso. Para secar bien Jas pieles en ''bolsa" se requiere una Horquilla 
de alambre la que introducida por Ja parte abierta que es la pos
teriol' del animal mantiene tensa en toda su superficie permitiendo 
de esta forma que el secado sea parejo. 

El acopiador pagaba por años los mismos precios y, ¡oh tiempos 
aquellos! ... en que se podía saber que el mes próximo un metro 
de merino iba a costar lo mismo que el mes y que el año pasado. Por 
eso el pulpero pagaba y de lo recibido WencesJao hacia un surtido 
que podría ser este: 
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2 paquetea de tabaco . .............. ...... $ 0.10 
3 libros de papel de fumar .. .. . .•.... . • ..• " 0.03 
1 mecha de yesquero y piedras . • . . . . . . . . . . " 0.12 
1 sombrero de paja ................ .. ... .. " 1.20 
1 par de botas . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 'l.OO 

total ..... s s .45 

Pagaba, metia sus cosas en la maleta y salía rumbo a la c:oloca
ción de turno porque, tal como queda dicho, no le gustaba estar siem
pre en el mismo lugar. Si por excepción estaba en una casa más de 
dos o tres meses, a instancias del dueño de casa por necesidades de 
trabajo, hacia la salvedad de que él quería quedar libre para "salir 
en las esquilas". 

Y llegada la zafra, salia integrando una comparsa ( 1) en la que 
la mayoria de sus integrante. eran de su mismo apellido: la inte
graban Mónico lJanes, Eustaquio Diaz Enciso y Cecilio, Máximo y 
Wenceslao Dlaz Custodio, todos los Diaz eran primos. Además de es
tos completaban la nómina unos "muchachones" que tenian oficios 
complementarl>s: canchero, vellonero y otros hombres como agarra
dor, cocinero, etc. Máximo Diaz era el atador y embolsador. En los 
tiempos de esquila "a martillo" (2) se podian realizar ambos tra
bajos por una sola persona porque era lento el ritmo de labor. 

La esquila requerfa sus preparativos y muchas precauciones que 
hoy están en manos del encargado de la máquina esquiladora, antes 
debfan ser previstas por cada individuo. Las tijeras, por ejemplo, eran 
generalmente de propiedad del esquilador. Se compraban en cual
quier pulperia a dos pesos con cincuenta. imortadas de Inglaterra. 

(Continúa en el próx. núm.) 

BANCO DE DURAZNO 
SOLVENCIA SERIEDAD SEGURIDAD 

Caja Popular de Paso. de los Toros 
Una lnatieución Bancaria al servicio de la Zona 
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GUITARRAS 
-DE-

ESTUDIO y CONCIERTO 
PIERINI y OROZCO 

Venta exclusiva 

CASA PR.AOS 

EJIDO 1387 MONTEVIDEO 

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

Ex Adjunto de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Medicina 
18 de Julio 839 casi Tacuarembó Tel. 389 

PASO DE LOS TOROS 

Barraca Sarandí S. A. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

ZorriUa de Sao Martín 622 Tel. 459 DURAZNO 


