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Hace po-co más de .un siglo, aparecía en lVIerce .. 
des .el primer periódico del departa1nento y el se ... 
gundo del interior: "El Río Negro", aquella hoja ca
si legendaria fundada por los hermanos Dermidio: 
y AJ.cides De-Maria; apenas si "El Fanal'\ una fu .. 
gaz publicación dudosamente uruguaya aparecida 
en el lejano pueblo de Artigas,. hoy Río Branco, le 
arrebató por pocos ·meses el honor de ser la ~tlime .. 
ra de todo el interior. Surgía así en Mercedes el 
Cuarto Poder, esa fuerza desencadenada por la .ins ... 
trucción universal y el alfabetismo a discreción que 
singula;rizó al . siglo XIX. 

Durante . esos. cien primeros años de su exis .. 
tencia, la prensa de lVIercede'S se. con:stituyó en .un 
incomparable . registro de la h~stor~ de. la ciudad. 
Acontecimientos grandes o pequeños, desde las gue .. 
rras que con1novfan a la población entera1 hasta el 
renm.atisn1o que aquejaba a Fulano, todo era igual;,. 
n1ente registrado y . co1nentado. Las pa'Sion es~. las lu ... 
chas, . las . ho.J;as alegres o luctuosas, la vida entera 
de la ciudá:d, parece revivir aún, con1o en una me .. 
xnoria iridecH.nable, en aquellas páginas oscurecidas 
por los. año;;, Muchas se han perdidot irrem~diable .. 
n1tmte~ .. Ob·;;w, ·exhumadas luego· de búsquedas labp.o 
riosas, nos brindan todavía esa vida detenida, inmbr ... 
tal, que no nos .. atrae ·ya con el . sensacionalismo -de 
las cosas actuales, sino con el nostálgico hechizo .. de 
las. cos~s idt".f;; de esas cosas que no ·pueden sin e~ 
bargo ll).Qrb: jn·.mó.sí porque transct:trrieron en. estas 
!nistnas ca.n(~s, en ·esta 1n:isma ciudad erl·· que · vivi~ 
.mos, impregn.ándolo todo con ·su espíritu. Sus pági,. 



nas, hablándonos todavía en ·pl~esente: parBcen que
·rer. imponernos su inmarcesible actualidad. Y no e~ 
huir del presente el escucharlas, pues es como SI 

.reencontráramos entonces en ellas una pfli;ete olvi
dada de nosotros rnrsmos, esas viejas cosas de las 
que surgimos, y que no pueden, por eso, sernas 
nunca totahnente ajenas. Porque sabemos por ellas 
ló que. fuimos, y ta! vez, gracias a ellast ignoraremos 
un poco menos lo que somos. 

EJ_¿ PRIMER 

PERIODICO 

El 13 de n1ayo d-2 1855, un 
grupo de caracterizados 
vec:ínos · de· lV!:erc:edes, reac-

cionando cont1ra Ia inercia del ambierite, se reunían 
~en . el. local de Doña Gertrudis Sienra . -en calle 
Montevideo, hoy Eusebio Günénez, N<> · 2~13, casi es
quina Artes, hoy Colón-:- anin1ados del p:r:o:pósito. de 
:fundar un Club. con "fines sociale'S: y cultu:r,ales". Un 
mes después, ellO de junio,. se realizaba ]n ·prünera 
.Junta de la que se denominó· Sociedad Hl:!«1 Con.stan
cla:', bajo la presidencia de :Manu~lChopite:.;n, integra~ 
da.por.el Je·fe. Político, el Ing. Joaquín T. :TI:gaña, Da-

·:vid.:.SHveira, J, A. González, Basilio Braga y'Fede
J!jf.!o Vasconcello·s {veCino de origen bra!J:Ueño, re
l{J:'esentant~ del poderoso Barón de 1Vfau.á, dueño de 
'lo~ campos que . después serían de Battr0, . Caviglia 
.~ Ibarraz), .·y contando con prestig~osos. asociados :ta
le'S · .. comb ·Federico .. Albín, Gregario Sánchez, .· Bazur
i;o, C;umplido, e] Dr, Mateo Dl1rañona, I~u:ts Costa, 
~11an, M. Br~ga y Antqnio González. Sa:-m._payo. Los 
ct>rni~:Uzps no, fueron J:tada fáciles;· en efecto, pese 
~;Jos 300. pe.sos q,ue · aportaron . sus . fundadQJ.'es~ ·a ~os· 
p:ocos: me,pe·s .la· propietaria les intimaba y p.. el des
~pjo .. Vil,1o a .. ;resultar .· ·s~ .· s::tlvador el diotu:q.ico Pe,.. 
pP(j .Orillot. qt(ien,. sustituy.~ndo a PestaJf.L1'do . corno 
9pncesionario del bar,. 1~ diq al Club el· impulso que 
.I~.~e~taba haciendo. falta~ amJ:?liando. el de~p,a~ho ,de 
ñ~bidas . y bilhtr, .aumentando la débil luz. de las bu-

·jías con una profusa iluminación al aceite, e i.~JJ:::or
. por ando. una reconforta? te e·stufa. En el 57'" s~E:':~1d.o 
Egaña Presidente,. Sant1ago Bollo, sucesor .de- Újrl~ 
llo, mejoró aún 1nás el aspecto del. local poniéJ:\dole 
piso de tablas y el!lpapelando las p~redes. 

Una de las prnneras preocupaciOnes de los .~rsn~ 
ciados fue la de. orgánizar un gabinete de lectmra y 
lue.go gestionar la instalación de una imprent.:s.~ en 
la ciudad. El. 9 de agosto del 55, David Silveir:a in
formaba que dicha ilnprenta "estaba al llegar1

'; pe
ro los 1neses pasaron, y el 7 de octubre toclavia~ ·¡:~na 
resolución dice que "no habiendo llegado la imp:ren
ta que .se esperaba", se mandarán imp¡eimir en lWon.
tevideo 6. 500 billetes litografiados de uno, un xne
dio, y un cuarto de patacón; todo lo cual ins·l:nnía 
la suma de . 64 pesos. 

Lo·s infonnes de Silveira no eran sin éln ba:rgo 
equivocados; p'rovenían del propio Dermidio De:-l~a~ 
ría ouien se lo habría comunicado ... en una de s'tds 
~st~das en Mercedes, luego lile viajar desde l.~. ve
<;ina ciudad de Gualeguaychú, donde .su padre· Isi-
doro había fijado su residencia en 1849. · · 

..1 Dern1idio, nacido ellO de enero dé l836en 1\l.l:on--
. tevideo, se había iniciado siendo todavía un niñ.o en 
los menesteres de la imprenta; en efe<!to, aJos 10 
a.ñosde edad ya era tipógrafo en "Le Patriote Fran
~ais"y al año siguiente intervenía en .la confección 

. de ''El Constitucional", fundado en Montevideo por 
· su padre en 1839. Encargado por Urquiza de .atendeF: 
·· una de las dos imprentas que había adg1,1irido en 
~ontevide.o, Isidorqr De .. María pasó a res~d1~~ en Guá"" 
l~guaychú; allí sacó a. luz uEl Progreso de Entre 
Ríos", . titulado desde 1851- "El F~deral Entrerriano'\ 
sut:edíéndole al año 'Siguiente "El Eco. del. Lito¡ral"~ 
Nom.ln:ado ~n ese ~:ño Yic~cónsul uruguayo en·Gt:lale.,. 

~rcn~, ·llegó ~ .. ser P~r. .b;reve lapso: Cónsul .Pe!le.~ 
,~." ... ·.en Entre l11os, .hab1e:hdo. ·ocupado otros. ·ca~g9s 
plrblicos, .·como el de Vista de . Segunda clase en la 



Adu. · ana local· y n1ás tarde In.spectot: de~ ~scuela ... s. 
. . ' d 'd ~'El 1!1 '~ En: setiembre de 1856, esapa;r~?l o ., . . ~co } aR~re~ 

ció en. su lugar "El Mercantil : sus hlJOS, los JOVe .. 
rié's Dermidio y Alcides, eran entonces sus wfncipa· 
les colaboradores, y junto con epos? el renomb~·a~o 
poeta ''urugu~yo" Olegario y. Andrade; .Derm¡dto, 
su. amigo de JUVentud, es qu1en nos autorlza a con
side;rarlo compatriota; trae. a colación, en efi:~cto, 
la carta con que Andrade o~reciera su colaboración 
a su padre Isidoro, carta en la que habla de "nues
tro país", a'sí como una poesía, una de las primeras 
de su producqión, titulada "El 8 de Octubre'', y en 
la que aparece un verso que dice: "Bendita Si1 mil 
veces, la patria en que he nacido". Dicha poesía era 
celosamente custodiada por Dermidio, y hasta 1882, 
fecha en que confiesa stt existencia, se ·mantenía 
inédita. No hace mucho, ·sin embargo, parece haber
se establecido que· Andrade nació en Ba,gé. 

En una conferencia ·dictada en 1913 en el Circu ... 
l<f. de la .·Prensa de Montevideo, relataba Dern·:ddio ·su decisión de venir a Mercedes: 

. ..''Así- e'rrante, rod~ndo sin rumbo y apre:n .. 
diend.o sin gu:ía en la.lectura · de libros y perió ... 
,dicos, volví Pótt' fin a la patria en 1857 para fun ... 
dar, .. ~n Mercedes, el primer periódico fundado 
en·. n1;1e·stro .litoral del Uruguay, privado hasta 
entonces . de aquel instrumento de cultttra. Fue 

·, ·~'El lJ,io Negro" y ésa empresa, acometida con 
, <:·I.•::. ~~errientos'tipográficos de mi propiedad, me va

'·' ' ·1~9 .la. distinción, de ser .miembro honorar:iq de 
1~ . ''Soci~daa • Constancia" .. de .·aquella .. ciudad por 
~V;'tltá~l,n,al9:~d de votos, y a propuesta .. de los se

.. :~~'f~S 1~Pavid SiJveira, .Mali\lel. Chopitea y Juán 
··.·, .. :!Jl;;·: .. ~r~g~, si~n~~, pre~idente de .• dicha .ip.~titución 

. · \ :, · . :. el .:corp¡;1el· ~e.·.· .ip~enieró~ Don·.·. j' oaqttíll TeQritoro ·· 
.. ~g~:t~.a. f .s~~!~t~rio ··el· s~ñor Ave lino .. · Delgado'.'. 

·•·· • •• ·},>,· ·.La t:~clap~io~ .•. ~e "E~ , :RÍo. Negro'~ ~e .estableció 
. ,'e~'1á,:~as:a de. CaJijt·to~achucar casa de ~ltos situa ... 

···.······ h p 

~ 

da junto a la iglesia. Dicha propiedad, adqu~ridl.:&t'en. 
1854 por D. Juan Aldacoche, y comprada po:r :1500 
P.e'sos en· diciembre del 56 por Machuca, constaba ele 
dos piezas y una cocina, azotea baja, '~con otra nie
za (·ncima y un altillo"; medía 10 varas de f1~·ente 
por 4:5 de fondo, y lindaba, al norte con la ca]1e de 
Mercedes (luego Alzag~) y hoy Florida), aJ este) 
compartiendo el zaguán, co11 otra propiedad oue D. 
Pedro Idiarte Borda. llevó a remate, y que en 1882 
comprara D. Andrés Lisaut; al oeste con la Parro
quia, y al sur con la casa de D. Juan Bauti:sta Itur.-' 
bidE·, años despu.es co1nprada por D. Pedro Be].t<ra
mo. La casa de 1\tlachuca fue . 30 años· después . ·ocu~ 
pada por el vasco franc~s ythurburu,r famoso por 
~os zapatos que confeccionaban a mano sus·num.ero~ 
.sos oficiales; el taller estaba situado en un an::rplio 
galpón, hoy desaparecido, de madera y techo· de 
.zine,· que ocupaba el piso superior. Actualmen.te, 
refa.ccionada1 la casa ·sigue ostentando sU's dos pi~, 
sos, pero nada subsiste del primitivo local donde se 
impl~imiera ·el prjn1er periódico .. de· Soriano. · .. ... . · 

Allí hizo su. aprendizaje el primer tipof4raf!o de 
Mercedes, . D. Fortunato Gigena, quien habría ·des
pués de dirigir numerosas publicacion~·s. Se utiliza
ba una , rudimenta:ria pre11sa de madera, cuyo ma
nejo quedó a cargo del n1ercedario Capdevila. Gi--· 
gen.a había nacido en . Montevideo en 1845; casado 
con C~rolina Mernies, falleció en 1887, luego de 
·ocu.p::tr altos cargos en la administración pública del 
departamento. · 

La aparición de "El Río Negro" fue anunciada 
en u.n prospecto e11 . el. que el veinteañero Derrnidio 
luce . ;y: a el .. estilo suelto. y preCiso. qu~ a:ñqs ... ·después 
har:í.an fa:q.1oso, como cronista de t'El Siglo", sú ·seu .. 
dónimo ~'Fénix". Comienza diciendo: . · 

"Mercedes, marzo ·de 1857. 
Con,. este titulo vamos a. fundar el prime-r 

periódico que verá la luz ptí:blica en los pue# 
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blos del Litoral de la Repca. Oriental del ~.ru
guay. Le damos el nombre del famoso Y pu1.t?
resco río que borda~ arrulla y :fect)nua, a ~u 
simpática, linda y fecunda Mercede'S, y que sir
ve de vehículo para llevar a .su seno los don~s 
del COlnercio y de la indl~St!'la que la dan Vl

da. Ninguna idea, ning~l1: fin qu~, n,o. sea ~om
pletalnente honesto, pac1f1Co, pa.tr10hro ... Y s:~ce;; 
ro, nos induce a emprender esta J?Ubhcacwn. 

Se extiende luego sobre los beneficios que pa-
ra el progreso y la ilustración aparejará el p~rió
dico, · así corno su valor informativo y la neces1dad 
del apoyo del pueblo de Mercedes, "sin el cual na~ 
da emprenderían10S." Term.ina diciendo: 

"Se publicará po:r. ahora ún pliego . común 
ocho veces por mes. Precio. de suscrición: un 
p<¡ttacón, pagadero . J:l~r adelantado, después d~ 
publicados los dos . primeros del mes. Aparecera 
ta.n. luego como. reu~amos un número regular de 
suscri tores. Queda. ápierta la lista. de .. suscridón 
e:p. M~:rcede-s, en el villar de la. "Sociedad Cons~ 

· ~ tancian7 calle de. las Artes, ~n ·la 9ficina de· la, 
Gapita,nía del púer'to y . en la posad~ . conocida 
p.or· Gancha de :Arriba, calle Sarand1." · 

Dich;a cancha de arriba .. es la. misma que· ocupa. 
act.pakn.ente el Centro de: .Pelot~ris, siendo llamad~ 
Cancha ·de ?bajó la de los he:rmanos Idia:rte Borda., 
eJ:l¡, /la i esqui;na de Gjrnénez. y Sarandí donde hoy se . 
leY:l:lrt:}a u.11 teatrQ: inConcluso. . . . 

~ ·::mn su'. n,úm~ro dell4 ~le: mayo,. "JYl Río Negro'' 
d~ta; · 

,? ,' •. ·' .. • •. : •• ••• •• '.;.. ':. ' • ,' ' 

(. ... ) . Salim q~l·. a¡ .1~ · .t~ipci,;;tt~ .. ~. ·1(;1. p:vep.sa con 
bp.ep. Animo .( .. ~~) ... ·.·. E.p,J~. c~:pafía están Jos. ve
nel:'O~ de· nu{;}str~ .1:!i~U.~za~ ·. · Preten:der hacer~ 

pues) por fomentarlos, qtle tengan el desar;rollo 
que reclmnan, es tender a] engrandeciJniento de 
1a República". 

En ''La 1>Tación" de. I\:Io:ntc:video del JO de ene~ 
ro de 1858 aparece íntegramente transcripto un ar
tículo de "El ,R_fo Negro" que fitma "I. de lVL" (¿}si
doro De~l\!ar1a ?) y en donde se rcgü~tra la escasez 
de brazos produetiyos :\,. Ia necesidad dE:, una co-
.rriente inmigratoria. , 

Larnentablerne.n:.n no se conoce nin~;ún eiero
plar ,de "El H~o ~Negt·</\ cusa duración f·ue, por lo 
de,n:as, hm'i~) 1:~reve. Er. efr-::cto, a raíz. de. ci.ertas 
.cntlcas .al; C~·o1:n_erno uru.gnayo, aparecida:¿ en .:.:El 
Mercantil'· ele Gualeguaycbú, t::l ~~ de ·¡ u.Iio de lE:58 
D. J~;idoro D?;Iviaría crn (·Xonnnx1o de iSU c:arr~o c~~m
suhu"~. Y .. de1~w en~o~ces l~eg:tesar ~ su país~ deja11dr: 
a. sus hiJOS D~rn-:1~1~ y i\ltides al frente del perió':" 
diCo, lo que sign1f1co la n1uerte de ''El Hío. NeO'ro". 

A "El Mercantil" le sucedió ''La Epoca", ~asta 
que en 1861, luego de haber sido encargado un tiem
·PO de la imprenta Oficial de Santa Fe, Dennidio'fue 
a e·stablecerse deflnitiyan:iente en Mm1tevideo. Allí 
inst~lan un talle~ tipográfico, y tres años desp·ués 

· c~m1enza Dermid1q su larga car;rera de oasi ·::>esenta 
anos co1no cronista de "La .Prensa Oriental" en 1861 
y de '1El Siglo'' desde. 1863. 

No ptt;do tene1· la prensa m.ercedaria más. carac
terizado fundador. Period:i~ta de raza,.: notable por 
la independencia y agudez de sus juic~os, su.muer~· 
te, acaecida en 1920, lo sorprendió cuando gozaba de 
un .pr.esti.gio verdaderamente excepcional. Era . un. 
Viejo n1ae-s.tro el q1.te se. iba, mt.leStro de tipógrafos 
y redactorest el último representante de un perio
d~smo roxnántico y altivo, pero por sohx:e todo, una 

•'figura .muy querida, con~ su pequeño cuerpo algo.e:n:
corvado, ... al viento su plateada melena, con su espí
ritu juguetón, dispuesto rSiempre a la ·broma o al 
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chist1~. oport:l1no, y con. u1~ recuerdo que ~nu,?"c~ se le. 
bor.ró de la memoria:. el ~~ aque~, 3;1equep~ R1o N e .. 
g'to'~ . que un día fundara en la hnda, fecu.nda y 
: 't.· M · d s" ·:.-m.npa· 1ca erce e . lVlercedes no quedó sin 

prensa durante mucho· 
tiempo. En "La Nación'' 
del. 17 de julio de· l858 

'·'EJ., !ECO DEL RIO 
NEGRO" 

se inrnrrna en efecto: 

"Varias personas del pueblo de lVIercedes 
han comprado algunos· tipos y una pten:sa. con 
el objeto de publicar .un periódico cuyo redac ... 
to:r será . el mae·stro de la escuela del e~tado, . 
Don Pedro Alzaga. Es ·de suponer qt;\e . sera una 
publicación interesat\te." 

D·ias después, "La República" confitnlaba di
cha noticia: 

. . 'lEco del Río Negto".- Con este. título se 
.. ha empezado· a pt1blicar en Me~cedes un nuevo 

periódico que según el prim~r número qu~ he
mos .tenido· en .la mano parece. prometer_ .una. 
marcha ·.ilustrada. ··Entre· otras cosas dice. en su 
a.r.tíctilo de fonde lo. sigui~nte: "El E~o del Río 
N e gro empieza. su modesta carr:ra. en_· un g~o
tioso aniversano. ¡¡Salve 18 de JUho!! El pr1n ... 
cipio .. que tepr.e·sentas . es. nu~stro propio princi-
piq .. Los .intereses que envuelves ·so1;1 nuestros 

. intereses." 

~uego de saludar a la·: Nación, ~ su G~biernó y 
~: los eqlegas e11 gene.ra.l,. ·se of!ece ~_como organo c1e 
·10s. ii:\te.tese,s n:~.oré\,1~~ iY .~?ter:ales .· ?~1. ;dep,artamen
to ~ sus herm~n()S· qe A~s 1nme~ha.c10n.. De los 
tres. nú:~~er()Ei. qué con9p~1!los ·(NQ aog, a.ño !V., jue
ves 22 d~--agostó de· 186~; N9 579, ano V, JUe'tles 4: 

,,10 

~~ -~unio de 1863, y ~9 586, año V, d01ningo 28 de 
JUnw de 1863), deducnnos que su salida ·era bi.-.se~ 
m~nal y . no se1nanal como lo ·afirmaba Arbelio Ra
m~:ez; ~1ga1~1.os de paso que la obra de este· disHn
g~ndo h:rstonador doloreño sobre el periodismo so
rwnens.e, aunque adolece de ll,Umerosas o1nisiones '· · 
de ,Rlgunos e~r<;re,s, s~gnifica un valiosb "aporte''. 
(a,s1 lo denomrno r:;l m1sm.o) en la materia que m.e 
ocupa. 

JiJl Director d_e HEI Ecp del Rio Negro", Pedro 
Alzaga, era un d1gno sucesor de Derrnidio De-1\/Ia
rf.a: Nacido ;n 181~ en BuenO's Aires, de familia li
naJuda, hab1a ven1do a Mercedes en 1834 con e1 
fin ~e 1~roceder a la .m~nsura. de los can1pos qu.e en 
el Rm.con de San G1nes ( entte el Río N e gro. y el 
Bequeló) tenía su tío. político Julián G. Espinosa 
viejo ~;cino de Merced~s "'t figura . de importa.n.t~ 
actuacwn en los acontec1m1entos de 1811. La dicta
dura rosista impidió el regreso de Alzaga ·quien de-· 
bió seguir viviendo . en Me,rcedes hasta ~u rn.ue:rte 
aca~cida en 1875. Destacado pintor, nos ha dejp.do 
var1os herm:€1SQS. retratQS .. de perso~'lidades me:rce- . 
d. !ar.~a·s ~e m época: Mel#C. edes · H'aedo_ cle' h6Jl..ez,_ R_o~ · 
sano Sanchez: de Sampayo, Pedr0 P. 'Merñlé87"'C"'a"' 
yet!Lno de Regalia, Miguel Molint;t y Haedo, Dr. Ni
colas Albarellos, José M. )fernández B:r:aga, Pedro 
Lara, etc.; fue, ademá:s, preceptor de la escuela lo~ 
c~l, cargo del que fue ~estituido P,Or motivos· poli~ 
t1cos, provocando .encam¡zadas polenlicas ·de las que 
quedan constancias en la prens~ .l?lontevideana. de 
entonces. En su homenaje, se designó a la Calle de 
Mercedes con su nombre, el que después fue reem.., 
pla,zado . por el actual de Florida. · 

LA. BATA.LLA OE 
M~RCEDES 

La paz de ~u 'reir.1.ado 

"El Eco" t como solía lla
n1árs )l.::. .llcanz6 ~ra~ di ... 
fusión y una vitalidad. 
hartü rara E.>n esa 6-poea. 

habría -sin embar~o de ~~1rar. 
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pocó.; en efecto, ,el 20 de a~ri~ de 1862 L'lJ~ar?.,cia ~1 
que.. -~,ronto ha.bna. de constttu1rse en un turuntndo 
rival: "El Im.pareial de 1\tlercetles'~ (y 110 HEI ln1:i)ar
dar1. a secas, -como lo denomina A. Ramirez..;..,_, 
nornbre que reCién adoptó en junio de 1863). Lo• · 
dir.ig.ia un 1nercedario . de vieja cepa (el pril31e~ :r;ter-· 
cedü~ccio director de periódicos): Juan Jose V1era. 
Segun lo. expresaba ''La Prensa Oriental". de •Mon-· 
tevideo, contenía "muy buenos artículos" y ¡'e·staba 
pétfectamen.te impreso'~. E1npezó saliendo bi-sema
na1mente, pero pronto fue el primero en animarse 
a s¡;tlir tres vece·s por se1nana, llegando lttego a salir 
diariamente. El ejemplar que conotco ~orresponde 
al domingo 17 de mayo de 1863, y lleva el número· 
113 del año II. Como tedacto¡r figura "Cíclope", y 
como editor responsable ·Carlos Grandmo11t, con la'. 
cohl.'boración ·de "todos los amigos· del progreso"; 
'em~ezó saliendo los jue:ves y domingos de m.añanal' 
y la suscripción mensual costaba un patacón. 

·:'El Eco,, . 'Se imprimía en callé Ituz~ingó er:~re 
s·~n José y Merce~~$ (R?ose,velt~ .Flo:nda), y ,~! 
Impat~~l'' en ~a.l¡l~·~· :r,,~Ys,~d~l ~~C!Q~tl~t;l? a~ :orreo. t 

. de~r, ~ca;si. esq.~U>¡.a, 4~~ll}}?}~;a, ... o ~·~l'. ~¡rt1gas de 
'éql;lstában ap,.jl;)Os .. .a~ .~pa~rp p~~:n.~s · . (tre~ de 
y; .la .cuarta a~ 3¡Vl~OS,) 4~ 30 P:~r 5.0 centnne-

a. • ·cuatro column~s. · · . · 
. . Po;r primera ve·i C()e:xis\ían. ~os . gal~p~. en ~1 mis

mo• cercadoi Y.Me;r;ceqese~a, qu~r¡t pq~.e~tpn~es .muy 
· (!~~ .iwra ,que .n,.o<~e 11,;o~'\l~,ere~. ;~:q;cPt}~~BJlazos~ ,lo , 
o~~q· -~~ qt.lft~ :~bl~das ,Xos:,.s~~dq~h tl~ ;r~~Q,)?, . a l~s 
p:t?inie,J:~s .·de · canibi~l · .]pS' . 6nmq:~ ... --~~ .. ~':l~rQ:p , c~!d~~p.~ ' 
Q,o;;·· ;y- las injuri,~' .·· erp.pe~~on a mer;tu4~ar~ . P,a~~a. 
qn.e:·aegeneraron _:fir1J>Jit!i~~~ }~ll. ".\l,ll ,pugf19·fº·· v~~~~ · 
:'tl\llr,~\'iriaJ;t~uró v,n .ilove<li;>~o ·· espéctáculo ;pata ·el1 

p~~blo~ 
;~. t'~X, ¡co'' /~~ . habi~ 'cqristituído ·. (¡!~ .. \,\_P._.· . ~étrinl<>' 

!Qpos(~éJ'F e-¿·:~~t ~ef~t~x:a.;~~~::.~Juan ·M~ -Ferná)ldéz. Bra
. ga, .. . a: ~~·:q~~-.t:'ít~ua· .. :t¡~d,¡drt'aªwe,nte. :~e desql;ticiante-

y solja da·r le a '(El Im parciaP' lecciones de cultw·a: 
como lo ·;~iguiente: 

· ''Somos veteranos en estas luchas del pen..:' 
s?miento 1neditado contra la . palabra desorde ... 
nada, prácticos en estas luchas de la pasión más · 
o meno·s sincera contra la razón recta y . segu ... 
ro criterio que siempre nos guía ( ... ). Ni el rui-. · 
do nos atp. rde ni la exhibición nos ofusca. Ca ... 
da escrito;- por más, que sea un canga .. 
lla, es .dueno de ser. mas o menos culto en sus · 
forn1as.'~ 

. .A un~ solicitada immltante de "El Imparcial"~.; 
le contesto que le provocaba "una genial repugnan .. 
cia todo lo que no era digno", agregando que "la 
-injuria .d:!e los hidrófobos no son injurias sino baba:"' 

Semejante virulencia iba. cargando poco a Pcr· 
co una es~ecia de bomba de tiempo, y como fatal .. 
mente ten!~ que ocurrir, finalmente la bomba es .. 

· talló. La oc~sión ·la proporcionaron las memorables. 
· e lecciones de A1calde Ordinario del l Q de enero de 
1863, en época·s del Presidente Bernardo P. Berro. 

: J"nstaltida la · fnesa . en el a tilo . de la> ,Ig~-.<.~r 
un mome:p.to dado su preside:q.te, 't.El CÍ1at0~aifl.!11· 
Taville, viendo que la elección parecía perderse~ 
aprovechó un pequeño . tumulto que se . suscitó en 
la pla~a para levantar la inesa p;retextando _falta de 
garant1as. Apenas fue ello a<tvertido., ··se dE!'sencade
nó en· la plaza un escápdalo · de~comunal. El campo 
de Agtarnante ,resulta'J?a utl,, vulgar· potrero. :frente> 
a aquella imp~·esiortante. d~enqstraci?n .de fervor _má·s .. 
o. me,~Qs civ,~co. Según e~ b1fox1iie· po~cial, "his tre~ ·· 
c1entas pfJrsonas se· puster(?n · a . p~leal' si:rnultánea.
mente'~, ~omo si no hubierátl. estado esperando otm~' 
cosa, . :mt, :J:fo revuelto fue apro,v:ephatlo por a,lgun~ 
para so)~c~onar ·cierto~ p1r.o,b~emas · p~rsonales de ·q~ 
man,e,rft· ~·~~: o 1nenos ra1;nqa; Un?. de los amjgós d~"" 
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lectos del "Chato", el procurador Mariano Aco.sta, 
sobre quien pendía< una acusación de ~'negligencia. 
culpable", aprovechó así la oportunidad< para ulti~ 
:mar de varios balazos f Dom.ingo Otero (a) lVIo .. 
:teira, <de Paln1itas; perseguido a su vez, Acosta se 
refugió en lo de :E,regeiro, en la e<squina de la pla
za, y t;scapó por la< azotea, s~liendo lu~go por 'la ca
sa de otro vécino, co1no si saliera tranquila:mente 
ae una vjsita de corte~ía. A falta de ot:r·o mejor, los 
perseguidores, encabezados por el C()nUSDrio rrapia, 
fueron en pos de un her1nano de Accstu, el que es
tuvo en un tds de ser degollado. EntJ:c sus agreso
res figuraba el Comandante ~ablo ]\;Jiernies, quien 
fue:; a su vez agredido a rebenca~os pc1' el moreno 
llionisio Viera, cochero de Juan E. F:t-l:~geiro. Antes 
d€ ..;:~pon~rse•el sol" -~corno. p_or .entqw;;e.~> se· estlJ(l
ba::':..::;· Cajnn:tville, re"'lólver en. mano~ Jevnntó defin)-
tivamente Ja democrática reunión. · 

Serio problema resultó luego la jJlSÜ'ucción del 
sumario;pues .según quedó demostrado,.el propio en
o~rgado. de .hacerlo, el Juez de ·''Pa2;" ]\[anuel Fon
tan.s~· l]ab'ía sido uno de los que habJ.B :repal'tido le-

~· fi.a COlf: mayor ent"tJ,siasmo. t\ d~jr .. ve:r,itad; ningu-
r l:\o .. dejó.~.de toma;r parte,en d~eho· festwal;. pu:es ha·s-
r ta el mis1no Padre I1~asusta fue .acusn:do de ha.ber 
1r ; ~chado leña. a ·la hógúe¡-a con sus be~eosos serltw
~~; · ~es .. En cuanto .. al. Jefe .. P.o.lítiqo• Braga, .. según ver
l sjones de . "El Eco''; había, amen:;tzad ,.o ·durante· .. el a e
~¡,· 't,()<eleccionario a.·CajaravÍUe con pol:):~rle.l;>arras. d,e 
l\ grillos., y había dirigido en Berscma el. asalto a la ca
J1.. s~ • de Fregeiro, y • ppsteriormente · .. a Jas 1de .Grané, 
1 . . ~()i:tttla; ..• Quiñones,. . Ch9jdtea y' Ca:pclevila; todos 
I!J; . ';~q~tep.edfH'es del . candidato Rl?O~ite>r . :R~tael. Rodrí.
~f: :@te~.· Entre lo·s ·. asq.ntos qt\e, se .ventila;toll entG:nces, 
.llL f~guró ·u11a acusación a "~1;1 'S:Úpdito: prasi~ero~' im-· 
J: ·:earcialista(: quie;t;t habi.a~ <?9mprad;~Y· vot~~r. ;:t .. tres y 
~·v e~atro p:atacppes por cá;beza.~·· ~ialppayo) ~utor .de la 
l~tl denuncia, fue.· enjuiciado a~< su,•.v~z;por el apQderado 
lt!L 1.~"4. · I1H ·· · 
¡¡1¡··. 

de Braga, en tanto Cajaraville, viendo e:t .asuntQ·· 
muy .co~npllcado, optó P?I' po?-~r pies en polvo:rO'Sa, 
y retug1arse en Montevideo. D1gamos de paso que 
este Cajaraville no era ott·o que un héroe de ·ta 
independencia argeñtina, de actuación descollante 
en jornadas gloriosas, y que había debido huir 
años después, de la persecución de Rosas. . ' .., 

"El Eco" dejó a·sí de hacerse oír por breve lapl"' 
so, reap~ciendo el 13 de febrero y siendo llama ... 
d(). entoncef.). por su rival "pasquín anónim.o". Comen.
tando el hecho, decía entonces "El País" de Monte.· 
video: '~acaba de reaparecer uno de los dos campeo .. 
nes ·que lograron enemistar medio Mercedes cm1tra .. 
el o~'if@ media·." · . 

C0nc!lktyé '(EI Ee(')" por publicar una permanen .. 
te en la que declaraba terminado p9r s1..1. parte el 
torneo de insultos, considerando inexistente a su 
ad,mrsario, suspendiéndole el canje y rogándole que 
hiCiera lo mismo ' 

Anuladas las elecciones, en man~o volvieron. ··a 
efectuarse, registrándose una asistencia .excepcional 
de votantes; ttiunfó el candidato de "El Eco'', Ve,.. 
nancio Acm::t:a~ por- 359 votos contra 290 dé·;;:Jos~:~im ... 
parcialistas. Pero el "Chato" no pudo go2~r t:fta~ 
quilo de su victoria,. pués. el Cnel. Egafia le •. enta ... 
bló por entonces juicio de imprenta, declarando e1 
jurado montevideano Hhabe:r lugar'' pa¡t·a ello; ·]tt 
pe11a fue sin e1nbargo leve y el fallo ambiguo; lO$! 
imparcialistas n.o dejaron de aprovechar la emer:~· 
get1cia, pero ya no volvieron a registrarse los exc~ 
;os verbales del año anteriQr. 

"El lmpa1·cialll dedicaba ·su primer página a n~· 
tas de inte1"és general bajo el título "Variedade-sP9:; 
el eje1nplar del17 de mayo de 1863. contiene asf un 
artículo tit:ulado '\De la prolongación de Ja, vida hu ... 



mana por rnedio. de-l café". LueJ~o una 1.:1~.nre "Sec
ción Judidal') y u11.a segunda página e: :JTI artículos 
de interés local. En sn tercer página, :::!':t·e::ía una 
gacetiHa titulada "Crónica", Ia que i11clt::rx, pequefi.as 
notes, epigrmnas, versos, chiSlnes y !::·'·'· :h:)s varia
das; he aquí u.n botón de n1uestra: 

".QUE SONSO" 

"Es el cóléga, enojarse por lo c~1Jf' dije tes
pecto a ~elkiano, pues boy vienE:· :1:i:-~:cho todo 
un con.sejero. 
. J:\i'.' }n. q~w se vé, Fclfcianitq, ..:·:] cronista, 

y l'Hn·er:c qu.e le. he pega.~1o en ~a r:n ;:··' :ldurit 
Quó qu·r~~res. mi vkla, no n1e :::i~·).i;daba que' 

ere3 iodo un n'"'to<h:lo de vktud, :r sJ :1.1guien no 
lo cree\ ciue se la pre~~unten al Jur;:-·::i de lVIon
~~de~ . . 

· . .. N o es mi querido Felicianito e] ·joven Di as 
el fatal preguntón, te han engañado :á:ti vida tus 
ay.udantes o dicipp.los, el preguntón ~:oy yo, que 
te conosco de peapa. 

. . ... ¿Con que te ~~iisa ·.·.sorpresa. ver al jóven 
Dias. de galera 7 JQue neciq! y nos-crl.:.ros· no la 
usap:loS, que gracias· a ,lf)s CHICANA.S hemos 
tenido .• c;on q1le comprarla. 
. . ;,Con que. s~ educa mal porque· r~.o se trata 
co:p· lqs,. hoti?f"a'bles? . . · ·.. ··•··· .. ·.· :. ·. . · . ·.· 

Pefo .. di:tne. ·l'lli .·hijito·· 9Jlé, .te.· hnpor·ta . a ti de 
los demá:s? · .. Cuidate.·t~·· .. Y: .. ·.inil'~ .tt:ls·. ~:fQ·cederes· y 
deja en paz a quien no se acuerda lié ti ·nipa-
ra lirnpiarse ... la bqca .. ·. . ... . · .· 

Con que no :olviú~s .aqJ.lel viejo.<adajio que 
dice no heches ,pelos ... :·~/' • . 

La c~a ~~~n~ ·.~dit~í!lt1~ TS'Qt~~#~é,i~yiSbs, 
... . . ."El l!Md'· tenia . pa;re~í~a • dis];íosi~~.ri>:. ~ ~sus dos 
primeras colutn~nas publicaba i:m fó11etin • el' th:ama 

. tJ6 

en prosa. de Cf~do Strndn "Gal'ibnldi en Aspro
:monte''. 

De Jos escasos ejornplares sobrevivientes, ex-
tractam.üs aquí algunas n1uestras: dice ""1Dl Irnpm> 
cial" del 17 de rnuyo clel (J:3: 

"El Eco de hov. 
'"E:3eHso de nt)Úcins r.:~:-:;tú este en:terrno, ü·ae 

·(unas c:r6nk·a~ muv a)c:-e('C'L't:!~l·es e irnportnn~1:1.n~ 
''te!~ QllÚ sueí1(1)" ek et¡~. 

'~Shnile. 
~~.'8:1 qué se p::n·ece El J~eo al queso de 

''1~"lm1Cles? 
$'En que los dos son hijos de si<::h:decht·~:. 
",:En qué .se pnrcc.·c~ f'•l, cc)lc~ga al bvrro? 
Hmn las coces." 

En otro ar~tículo lo tratn d~~ "cronista t~m,ml
muerado", y termina: 

"Si, se.ñores, la jeta se le caía al croni~!ÜI. 
Hpepino. 

~'Qu.é jeta ·tenía usfn! 
"Nosotros antes dt' re::::petar su. cacumc:~n 

"respetamos su jeta; puede enojarse y como t:.~s 
"tan bellaco agarrarnos a jetazos. · 

~ 

Y otras bror.n.as espirituales por el estilo. Por su 
parte) en "El Eco, del 28 de junio del 63, encontra ... 
mos una breve 11ota titu.la.da: 

'~El Imparcial de MercE~des. 
•'Este periódico ha C!ambiado de non1bre pe.., 

''ro no ~de piel. · 
"H 6y es Imparcial a s(~ctrs. 

dónde será" etc. etc. 
"Dice que cobrará 96 centésimos por ocho 

((sonatas al mes . 
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"Pe:].~o no dice si bailará la n1ona al Sün dei 
Hórganol'. etc~ etc: 

A un. atticulo de "El Eco" --ddnde can1peaba. el 
agresivo '·'Chato'~ Cajaraville, ex-Alcalde de Merce·
des- titulado HAtrás la canalla!'', contestaba "El 
In1parcialn ~on otro titulado "A caballo!"~ exhortan·~ 
do a los gua:rdia:s nacionales a ofrecer sus vidas pa·~ 
.ra· solUCiOlhlRR: la situación; complicada por la pro:xi-
lnidad .de los ·ejércitos de Venancio Flores y Máximo· 
Pérez ·en plen~ campaña revolucionaria. 

··Se ce:rr.·aba a·sí un período de candentes pasionest 
mal de soledad, erupciones. de un. resentinliento que 
tooes se~ttf8tn 1nás . o ·menos declaradamente contta 

' una sociedad incapaz de satisfacer la íntima necesi·
dad·· de una convivencia cordial; esa agresividad, era 
la revancha que ·se tomaba un amor· que rio encon
traba ·SU· oportunidad, bloqueadas ·como estaban sus 
salidas naturales por u:p.a situación social que si bien 
habia dejado atrás la simplicidad de las r:elaciones: 
primitivasy no se había acomodado todavía a unaor·
denación legal propia de comunidades más evolucio
nadas. 

Al cria.Uo, .,además, no le iba ni venía la elección 
de representante~, en la que unos pocos letrados ha·~ 
bilitado·s pál"a ello decidían el triunfo de candidatos: 
impuestos. desde. 1\[ontevideo, casi siempre unos 
ilustres. descónocído·s en el lugar; por eso fue que la 
elección .del Alcalde ,para 18.63, reflejo ·de. una opOo
sición locat~ suscitó un interés sin precedentes; le.. 
.falta c;Ie hábitos democráticos, arrastró a todos -y 
a la prensa .en primerísimo ~ugar- . en un vértigo' 
de enoonQS y desahogos en el que todos hallaron por 
f~n ~algq·taugible.y propio. ~n qu~ jugarse; era aquél 
un ;eo.~ictG, que les conc~rnía, y de ahí que se en.~ 
tregar~ll a .§l de cuerpo y al.tilb:• · 

"El Eco del Río Negt·on, sitnnpre edita,do por el 
r e~tino Silverio . Tapin y redactado. ~~()r. ~. , 

a ~ 'lle sigu)ó saliendo hasta el 15 de d1c1U1ÜH t , 
CaJaravt. ' . . . ·1 lO "i<:> t'~'lf.\ . ha en que cierra, para renpnreee,r e . . ' .:.; . · .. ·· ·-
fec d. 1 64· a fines del rn,isrno año, cereano Y'' a ~~u 
r~ e 1 :NQ 1'100 poni·' fin a su e;dstt:n.da, la r.tal:i 
eJeiDp ar · ' · ~ v · · 1 t d 1P~O 
1 ga elltre los periódicos su rgt.cos i.U'l .. es e Jl • 

Er. ·~uanto a su rival) 41El In1pnrcial", deja de da1' 
11.~ ... les d·~ ~~ida con su ajclnplm.~ N<:l 250) el 27 dl~ senp. , ..... v . ' • M , . p, z . 
g sto del 64 fecha en ln que a.xu110 ere ''. co~~ 
~~1do.ndo la' vanguardia del ejército , E'lores~ se~ 

· 0· dera de 1., ciudad de Mercedes. A1gun otr.o co-ap !;;.\ .(,t . . • • ,, •• , 

ato de periódico corno "El Lnt1go , C\.1ya apnr~cH.m 
n . ... 0 dP. la hnprenta de.~ "El Imparcial" l.uc·t·n a ca,. g ... e . 1l' ' 'f. H d M 1 . . : anunciad::l por "La Reror1na Po.c1 ·1ca e . (ln.-.'\· , .. 
deo el\; 19 de setiembre! del ti:~, no prrrcc~-~ habe.r:a .. ~ 

J ' 1 ' l' )''' c•nn···~·~· ... , .. ,., '·t'""'··n \ concretado, no cplC\~anc~o CJ r¡,t: d., ....... ~1u:n •• ~ •. •;,• ,, 

a su respecto. . . 
La entrada triunfal de V<~l'HH1Clo Flor0s, v1no n 

se'r a;í causa de la muerte conjunta. de "El Eco de 
Mercedes" y de "El Imparcial'\ her~anados e;n la 
muerte como lo habían e:stado en su v1da y pa'S16n. 

l.~uego de dos o tT~ m·e .. 
NUEVOS ses durante los. cuales 

PERIODICOS lVLcrcedes volvi6 a qu~dar 
sin prensa, en marzo del 

65, y ya bajo el gobierno color.~d<? de Venancio Flo~ 
. :res, aparece "La Ve:rdJtd'~, period1co .que co1_1oc~~~)s 
pdr haber 'Sido mencionado en . esa fecha por t:a 
Tribuna" de Montevideo; 'Se trata con tod_a ~rob~b7"' 
lidad de la misma hoja a la cual se ref1ere Max1 .. 
mo Pérezt ungido ya como ~efe PolíticO: del Depto,; 
~n un oficio elevado al gob1erno en marzo de 18661 
solicita en él $ 25 para· pagar 25 ::>?scrlP,~iones ~1 
'í;>eriódico que se redacta en esta c1udad , procedt .. 
miento entonces usual par$ desalentar en germen 
toda. veleidad op0$itora. 

A fines de m.ayo del 66 aparece "La Patria!', 
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periódico bi··semana] "noticioso y co1ne:ecial'!, cuyo 
·"editor Y. propietario" es Fo}:'tunato Gige11.a, nuestro 
tipógra~o prócer. De formato alg? ~ay~r (40 x 70~, 
y a cinco cohunnas, reserva la pagina final y la ml
tad' de la tercera a la publicidad> y ofrece en folle·-· 
tín un dramón infame de Julio Nombela titulado 
"Una. niújer 1nuerta en vida". Conocemos el ejem·~ 
piar N9. 22? del 12 de agosto del 66, propiedad de la 
señora Orfila Alzola de Fe:rnández Braga. La · im
prenta de r."La Patria') se encontraba en la calle· 
Montevideo entre· Asamblea (hoy Artigas) e· I tÚ·
zaingó. a . poco de aparecer debió arrostrar un jui
cio ·d.e jmp~·enta entablado. por la Junta Económica 
Administrativa, a raíz de unas denuncias formula
das, con . más insultos. que razones, acerca de la ne
glige:Q.Cia ccon que se atendía .. el cementerio viejo,. 
situado en el lazareto, y que ese año había de ser 
trasladado a su ubicación actual, una de las obras 
más destacadas de aquel incansable realizador que 
fue el. Coronel Máxin1o Pérez. Entre ·sus avisos, hay 
up;o ~olicitaudo un dependiente .''que sea int~ligen-. 
t~, . Ptit~ · negocio. de alri;l~~ét;t, se previene si. es. ex:
tranjérO. será preferido"~ Anunciaba además la gran 
a~~cc~~Jilil c\e .. qn "(fabin~te: Optico'1: . "E:tf,: EL .OAF:E., ~, . 
D;E~t#SIQLOj•· cal1Eyde las ,Artes, estará .. de manifies-
to tp<las ·~as. noches ... hasta la· .oración ·un .hernio:so 
P.ANQRAJ)IIA . con· doce. sorprendentes vistas que se 
va:rñm · ~Qdas .la!? · se:rilanas. · EL BOMBARDEO y to-' 
:q,;ª ii,e. ·l?aysandú en.cabeza 'hoy la c.olección. Quien · 
·:AAr· des,h,reíal:es· ñ.o hará Ull viaje p.or el· mundo a pié 
firm;~ "~~~ s~iiorars 1 y ·lh real~ las niños 1 real". 

·' ;~~a"f~ttia~ durÓ pbco: ' a los Ci{1Cb meSeS de .. 
fu,~(J):~d:o,'~'si 16 de • octuBre' del~ oo~· cerraba luijgo. ti~ 
tl~á\i' e~presa constancia ·-..no s~ib~rn.os •. por qué roo..; 
ti!~s~ d:é! .. :'eg()isrrio" y del ?esplrí~u ·ae ·expl()t~~i6n · 
Yf · bc~r:os.:tm~lO"S :que · traba1'an a<~nu"estt~ isodedad" 

';,::'PíJJ:o més· .. dt!s~ue·~~~ 1·eí ~~·;·~·~ '4o0~mbr~, Gi-
con '~La.n~~Rn «J:~l .,~~~lb*;,\ t®l·-

"~~.... ,~ , ', '> '~>l :(!,, ';';,~; 1K~l1 , • • ' ~(t·:,,,.' ¡, ' / i! \ . 1, f . ,. .:. 



Y continuaba con 62 versos que ocupab~.~.n toda 
~ página ,;ditorial, y en _los q_ue d~claf!'al:>:;J, .que a 
través de la d,~nsa o·scur..:dad de m1s pesa:reF:",·pug;.., 
na por abrirse paso "de noble inspiración ra11dal in.;. 
m.enso". En otro ejemplar publica una larg'l Poesía 
·"S~N LA VOCAL .. A", que -comienza: ·· 

''Oye ¡oh Dios omnipotente! 
El dolor que experimento 
y el i11tern9 sentimiento 
del que ~.umildemente", etc etc. Todr:1 11.n.a ha

zaña. 

Pero no todas eran flores en el minú~:c1\J.o l:fu
t'ón; en una de sus tres delgadas· collm1na~L ·~mean
tramos un artículo titulado ''Así son1os te: si :}~t'\ ·en 
:el cual, según se lo hizo notar el gobierno ¿:·, :N.fúxi
mo Pérez, · se "ridiculizaba a los ministro:~; e'! el fd
·tar''; en dicho oficio, el Ministro aconsejabGJ .nl cau
dillo que 11ama:ra "amistosamente" al redactor de 
"~,lH~rqr¡" y le expresara el desagrado que esa sá-

.tA-a ·or1g1nara. Lo. de ((amistosamente'' era vna :re
~~mendáci~:rr .. eon. la q~tte··" e~,· go bietno q~tll!eHdaii :~u?ev«-. 
nn-· cualq,n1er· PO'Sible d:~$borde del' carácte;r impulsi
vo cl,e Maximo. Este· contaba, por otra parte ·e:n .''E1 
H~ron" con .un aliado incondicional, y con litJ :r.elator 
elocuente de lo;s progresos galopantes que en eso$ 
meses . de febril actiyidad se iban cumpJiendo en 
Mercedes. · . 

· En su ejemplar del20 de junio de 1867 d:tce .en 
~fecto, "El HurónV: .. · · · ·' ' 

''C~i no hay calle en que no se ericue1:1tre 
ut:ta bo~~ta ,cas~. ge ~;ciente. data, .;¡ va¡rias más 
en . planta. L~ pob]a9IoJ;l, :pp.e.s, aumenta cons:ide
rabl,emente ~grupanqose· a la, v~zt )! donde. antes 
.habla J:ll'la, 7asa; ~~ 20 v.?r~~ lineales y ;:con ·:Eren"' 
te vacro de 30 varas ma~ sqbre la. calle por 

1
na-

nera que. dos esquinas formaban tod~ la pobl~~ 
ción de una cuadra, hoy se, ~en cuat~o Y.· ~a~.: 
. edificáos de buen efecto y ·~oh?a . cons~.r.uccw_:¡. ~ 
y en otro artículo del 30 de JUnio del m1sn1o ano. 

'
1'Las ace.ras, reparadas, unas1 constntídas: 

nuev·amente otras en el penmetro central de. ~a: 
ciuctad, hace que pueda t_ransitarse. con ?omod: .. 
dad. é!Ún en los d1as lluvrosos; y ·s1 rw fuese la 

. grand~ esc~sez de brazos industriales y de .roa-· 
ferial adecuado, pues ni ·los hornos de ladnllos· 
:ni los albañiles pueden ·satisfacer esta de~an
da, tnuy pocas se:r:ían las calles que carecieSE;n: 
de calzada." 

Varios t11eses después de desapa,~ecida. ((La ~a~·, 
zó.n del :rJueblo'', en mayo del 68, ~hgena saca . El· 
Eco de rY:iercedes", el que cierra a f1nes de oc~ubre. 
Contien':?l el 22 de octubre una "cuentél: y razon . ?e· 
los gastos hechos en la fun<!ión de la 1naugurac.1~~· 
del nuevo templo'' para "los arcos de la Iglesia , 
para "el baile de Ía Url:!ana'" y para "gast~s. ~n la. 
Plaza", donde se prodigaron los fuegos ar~1f1cl~les. 
Aparece tan1bién una car~a . d:I Dr .. Seraftn :ij1vas, 
e.ri apoyo a la partera V1rg1n1a Dufl.o!, contra los, 
curanderos que "esplotan estas. profeswnes con ei 
1nayor · descan~o y desverguenz~ ''; Rivas exp:re~~ no: 
creer en el r1gor de la ley, s1no. en el valo¡~ d~I 
ejemplo y· de la persuación. En,¡nero,del 69 q,Igena 
vuelve a las andada·s editando El Rto Ne~r~. ~ con 
Felipe ]Perichón y Gareía como Director, _1ntr1gan .... 
te de marca mayor~ y de cuya éonducta, solapr~~ 
con· Máxtmo Pé.rez, en los años en que· este VlVJO 
en el exilio, tenemos prueb~s elocuentes. El ,75 ·~e· 
julio de· 1869 coment:;t el .b~1le . efectuado ··e~ nues,.. 
tr9 Teab:o" ~'para ob~e9uutr ~ n~7str~ .. vahente 
denodadi.11··coronel. Ma1ermo Perez , qu,lE.~n .. lJ.O 
el cronf:sta po:t qlJ.é motivos, no hizo acto de 
senóia. 



. "La Razón del . Pueblo" publicaba . en i.olletín 
-~'La gran ·artista ·y la gran . señora'~ de PasclJrJ1 Ries
eo,. en ,~anto "El Río Negro" sacaba "El retrflto mis
teriOso de W. Irving. 

La jnvasión de· 1'1moteo 
DE 1.870 .ll 1875 Aparicio ocurrida Eü1 1870, 

. · . .. . la connl.oción que produ-
J.~l'an .. s~s 1:~lan1pagu~~n.tes . i:r;cutsione~, y- ., · · P?,~te
nor de;::iercwp . de I'v1aXlmo Perez, . qtnen, 1Pt:n~o de 
c.onsun1ar algunas de sus características hazr:Ft·k~.s bé·
liCas, descontento con el gobierno, decidió !:iél.T ~ms 
petate~ y p~~ar a radicarse en la A:rgentil18:, quita
ron,· aun al Incansable Gigenal todo deseo r:I.rries
gar una nueva empresa ·periodística. Nc :jl:Je tnn 
l~rgo emp~ro ese silencio como lo afirrna e:J · '·m1 \r.'a
I~oso tra~aJO Arbelio Ran1írez· en efe-·to ~ .;:rn p: N . " 1 ·. d . . ' 1..; . ) "" ····'··· .LltO 
... CFgro , a que a por muerto el .30 de dieie~rúbre de 
1869 con el N9 .96, lo encontramos todavía vj:1.dto y 
coleando el 30 de ma~zo del 70, con su ejemplar N'<~ 
120, en .el que c~n1u~wa su s~Iida trisernarif~f (miér
colTs, v1erne~ y dom1ngos), s1em.pre a $ 1 po:r mes 
Y: con Gigenf,l como "Editor responsable", y no coro~ 
~eren te, . cargo que le atr.ibuye A .. R. Tam.poco es 
c;ne~~o _que en el70 y en e! 71 no se creara ~ningún 
peripdico; .en efecto, ademas del 1nencionadc. cono
cemos un .fragm_~nto de ejemp]Jlr enlutado {·~on ba
t.;~s .negras en!re sus tres ·columJ;uts) de ''El Clhraná"t 
~~o l, . ~Q · 6i. f1gurand9. como Redactor el rnism;o Fe
l~iJe :pericrhQn Y Garc:a;: en es~ fragmento :f:-eJÚv la 
~~~a,. pero .'Un co~n.rh~cado Gon fecha abril 4.deJ87l 
:.ln:flottn~nd~·:~d~ ·~n ,rec1ente .combate contra las fuer
.~~·· a:~~~}?ar101~· Y .que· apa:r:ece en dicho núm.ero? per-

... ;t:nit~; .~~~uar ,ap¡ o;lmadaro;.ent.e 'la fundaCión ru" d. l 
~lQiit~O:;elfl: m~l"zo 'de 1ll7L;Y más tl'davía: en. lÍ 10 

. ~~qlJa unlcl;l(;hoJa que a;pareO');ó ·ese año, pues e~có~~ 
. t:r·am~s; e?7mpl~r de '~El, Mercedario", n;genteado 

p.or . :tgena, de·, fecha ~:t':Iovbre·. Jueves 16.. de 

~/-

1871'\ con el N9 22 (dos veces por semana y a 70 
centésh~rtos por mes); su aparición. pue'S. puede caJr. 
culars~~ a princjpios de agosto del mismo . año. El 
.editori::d de ese níunero, titulado "Es el colmo del 
ridícu.lo'~·, está escrito con tipos de gran tamaño; y 
su ge:ren.te protesta en él contra el Juzgado de Paz 
por. ha.berlo citado para responder a una acusación 
p<(l' inju.rias que le dirige el ?arraquero Fr~ncisco, . 
Varsi; Gigena alega, con razon, que "los dehtos de· 
imprenta tienen su·s leyes especiales." y que los im
prenteros están dispensados de ocur;rir a. dicl:J.a cla
se de r.itaciones. Ambos periódicos eran de pequeñ~· 
formato.. co1110 puestos de acuerdo con la . penuria 
de lm-1 tiempos que corrían; hasta que el 26. de ma
yo de 1.872, "El 1VIercedario" desaparecía de la cir
culación; tal lo que consignaba "El Sol'', el n1.1evo 
periódko que había aparecido el 1 <J de e.nero d.e1872, 
editado en su "Imprenta propi?-'', en. calle 2.5 de Ma
yo esquina Cerro Largo, bisemanario P,irigido por· 
José NHguel Díaz Ferre~ra y regenteado por Juan 
Recalde .. Precede su ap~rición con un .manifie-sto en. 
el que anuncia venil;" · "sin odios ni rencores para 
nadie

1 
ni divisa de ningún partido rnilitante" ... Dí.az·' 

Ferrei:ra, nacido en Mercedes . e11 1835, .:fue muy . jo ... 
ven a estudiar medicina· a Río de .Janeiro,· en donde 
colaboró en. el periódico ''A Saudad~"; . rel)entida ·su 
salud, debió regresar al país, combatió. en Cagancha 
a órdenes del·Gral. César .. Dí.az: y volvió luego· a So-+ 
riano ···donde le cupo· de.scó1lante actuació~. Fúe un 
periodista de garra· y coraje, abanderado del ·pen~a~ 
miento libe·ral, prolífico haced.or de- vers9·s, y f'L1.11d3,;:-
dór de la Colonia Díaz; cuyo n01;nbr~. pe:rq.ura · . en· 
~ostas del Dacá. En 188l yió. en s~rio riesgttsu vi~ 
da ···~····· raiz d~e su re da . pr~~ica co;p.~:r;a •. el ~obietnó 9-t\ 
Sa,ntos., t\ebiendo enilgrar. a. B.~enQfs · Alres, · dol}q.~ 
fa}h~c~ó en 1.908. · 

E11. ·el ejemplar del 22 de setiembre · de .1872;.. 
Día.z Fer.reirEl relata profusamente }a tu.multtl.osa:se""' 



;sió11 en la que el Jurado de Impre11ta ]e,, é~.:osolvió 
af!.te la acusación de que se le hiciera · '·Jtojeto ,en 
base a uno de sus editoriales; el acusadc~r J~esultó 
eondenado, lp que promovió nueva polén::icé\ entre 
·"La Regeneración" y "El Sol". Lejos de so~egarse, 
Díaz Ferreira calificó entonces de 'judas'' a un 
miembro del Jurado que incurriera en Ü':t.tidencias. 

"El Sol brilló durante poco 1nás de tres años, 
siendo dirigido un tie·mpo por el preceptor de es~ 
-euela Eusebio Cort; suspendido éste por J:r:; J'unta .a 
·causa .de .algunos artículos de censura, es d~stituído 
de su cargo conjuntamente con su avmlar:rit: Enri
que Sueyras, nombre que habrá de ~tp~n:c:.·cE;~ con 
·frecuencia en várias publicaciones posterim:·e's. . 

Más duradera resultó ·.'~La Regenerad•i~l'', "e·co 
del Club Nacional del Depto. de Soriano!~, editado 
'·en calle Montevideo 181, bisemanario qu.e a:t)areció 
el' 16 .de julio de 1872, subsistiendo durm1ti~ cinco 
largos años. En su primera época fue ' dirhtido su~ 
~c~sivrunente por l\1áximo lv.Ielgarejo y Be;:nar:dino 
.Echeverría. Pe:r 1875, con imprenta y redaccj.ón . en 
Asan¡blea .~05, era dirigido por ·Antonio López. uLa 
Rege:nerac1on" sostuvo con "El Liberal" constantes 
:altercados, sin . incurrir· en excesos notables~ Al de
j~r de· salir aquél, "La Regeneración" Ie declicóuu 
'"Fú~ebre discurso" que . suponía · pronu:ndad.o pot 
e1,·redactor de . "El Liberal". Errecart, el que termi-

.·naba: " ... tú eres bueno y liberal/ yo te hJce oan
<dq~be~o 1 de bueno ~e. tr?<aué en fi~o / t~nto te 
9u1se Jlustrar 1 que, tnfehz, fuistes a dal'' 1 con tu 
;esqueleto al . carnero"~ 

.... "~~ Sol'~ s~guió siendo el periód~co virtú:ahnén .. 
·tEtoflci,ai, · contando con el apoyo de Gervasio Ga
larrza y. 1~ aquiesc.e?cia del Presidente. de Ja &pea., 
~~ <;ote~a!leo Tomas Gomensoro . Causó · se·nsaéión. 
_el?- esa, ~poca . una carta abit'¡rta dirigida por el . Je ... 
fe PphticQ del depto. ·'Jacinto Figueroa a .~Alfred<;> 

: d;~ Herrera, carta publicada en ''La Regene1'ación.t'; 
~a· 

cansado de recibie críticas, Figueroa, blanco ~ 
vieja cepa, sacó a relucir los empeños qué habJa. 
hecho , Galarza para que nombrara comisarios a ~u 
paladar, lo que ·provocó _un ehfrian1ientó de relaci97' 
'nes entre . ambos. Según "La Regeneración'', .. con 
esta ca:c-ta Figueroa firmaba su testan1ento político·. 
Una polémica entre Figueroa y Bernardino Echev~-· 
rría debió ser suavizada por una comisión interc~-· 
sora la que obtuvo que alTlbo·s contendientes reti-· 
rara~1. sus ·respectivos insultos. Como decía "El Si
glo" de:) lVIontevideo, la prensa de Mercedes se hap 
bía co:nvertido por ent:onces en "un reñidero de g~
llos'' tetrucando "La Regeneración" que la de· 
lVlonte·\i·ideo a su vez era "una plaza de toros''. A 
.mediado.s del 72, otra polémica entre D:íaz Ferre.i-· 
ra defensor de Figueroa, y Melián, dió lugar a un 
jufcio público de calific5ción, juicio q':le prov~có 
gran revuelo. Leído el discurso acusa~9r10 por . Du:l.z 
Ferreira contestó el defensor de Mehan; acusand.o, 
a s~ Vi~;, al acusador de haber. escrito anteric;rme:p
te 'un artículo in·sultante .. Díaz Ferreira opto por 
no co11testar, y el Jurado, en el que :figuraban e~-:-· 
tre otros F. Gigena y Nicanqr Pérez, luego de la:r~ 
ga deHberación volvió a la. sala del teatro p,ara de-:: 
clarar que no había lugar a causa. "El Sol :p~rdía• 
asf el · [Uicio mas l'lO las ganas de pel~ar, cahflcan
do a los miewbros del Jurado de. "falseadores .~e
la ·ley y . hombre:s · sin conciencia"; pres~ntó ht~~Ú' 
una ir;.útil apelación ante la Junta, 1ne<hda que 1m-. 
pugn.6 "La Regeneración'~ por ~ntico~stitucional .. ;\ 
Diaz Ferreira. lo apodaban F1erabras, . y tam,b1e~ 
J oaqufn Miguel. lVIarica Díaz. Ferreira de la Pic.ht>
teira ... U.t'l mes después,· Figueroa debía ren!lncütr;· .. 
HLa Rr:.r:teneración" levant~ entqnces .la. cand1datura 
de .Alf~·~;~:1o <.le rierr~.ra y se trenzó. en :nuevas poi~~ 
micas '~La .Verdad". · 

Paralela1nente a "El ,s?r~, 
semanario "literario,. satlrlco, 



<!"Visos", "Ea . Buho", en el· que colabo.raban. 1\Jlefistó
:fele'S, Gau,cho Oriental, Macana, El, .Duend€:,. Safo, 
El Yerbera y Juan sin Miedo; sus secciones s:e titu
laban Literatura crítica y recreativa, Novedades es
·eogi.d~s, Mesa de Redacción, Hojas de flores, Cam
panillazCYs y. La cuerda floja .. He hallado ma. ejen1.
plar, el · NQ 3, del 23 de abril de 1872, fOrmato 30 
por 40 a tres colum;nas. Se editaba en la. .Jm.prenta 
'~Río Negro". Contiene un editorial: "La obra,'O.e la 
juventud'~, en donde se exhorta a trabajar y a ro-
dear al. nuevo .Jefe del depto., Jacinto FiP'Ueroa 
u rechazando con indignación las pasiones ·b.astar~ 
das": Una. solicitada de "Unos argentinos,,~ acusan
do al vice~cón·sul Pedro Alzaga. de. habe·r dejado la 
b~ndera ar~entina "tirada en el café de Bollo, sir
VIendo de Juguete. a todo el. que. iba a c~icho caféH, 
dió lugar a un juicio por injurias .. Se incluyen. otras 
secciones: "Picotones", un diálogo donde se cornenta 
l~ personalidad de"Figueroa, y .''Págin<:?-s sueltas", en 
l;;t que:. se aclara: al que le piq:u,e, ajos come". Pe-

. ro, a 'Juzgar por este ejemplar, el tal "Buho" no era 
mayorm~nte. picante.. . , 

Se t~enen ·noticias . de otras ho]as correspéndien 
tes al1n1srn.o. quinquenio: "El Liberal'' un continua
dor d.:. '~El. Mercedario" .. ·en la impr~nta de Gige
na~ ,dirigid_o por .~madeo Errecart) quien ex.1 el 68 
hab1a sufndo pnswnes·. por su oposición a L. ·Bat
lle y a~h~sión ~·M. Pérez, "La Idea",. por 18?4:, don
de. escnb1a?. D1az Ferreira y . An~elmo Dupor.rE "La 
C111~ada Ltbertaclora", ''La Verdad", . sucesora 'a su 
v.~z .en e1;7.3 de "El Liberal", y. "La Disdp].iim~a", pe
r~~d~co cr1t1co bu:Iesco, escrito por un "tipógr~afo, un 
.~ediCo ~y dos amigo~ .. de los primerosn; todas fu a
<,:es,. cas,; todas conoc1das por meras referencJiHs. 3f~a 
~~rdad fue redactada en un principio por J'osé M. 
·:Gm:tl.~Z, · cu:yas encen~ic:las catilinapias .promovtan los 
eorre~pqn,.dlen,tes escan,dalos;. su estilo, incis:1.yo y 
"~1Q{luente1 caJa como polvora; he aquí algunas Jf:rases: 

' 1Colorados y blancos, blancos y colorados, 
unidos, mano en mano, vamos a resolver el 
proble1na patriótico. de dar al pueblo I:o que es 
del pueblo, lo que necesita, lo q1.1e quiE~J?e. 

Autoridades para todo,s. · ' 
Autoridades del pueblo y para. el· pueblo. 
Jueces dignos, que no prevariquen, jueces 

hon.rad os que no esploten. · · . · 
Jueces' que inspiren fé en el pueblo. 
(; .. ) Por alcanzar esta bendita pro~r.nesatra-

bajará "La Verdad". . · 
· ( ... ) Vamos a la lucha pues·; a orga:nizar las 

falánjes que han de dar al pueblo lo que el 
pueblo quiere. . . 

Unárt1onos pa¡a ser· invencib]E·$. : · 
U11ám.onos para ser-vir al pueblo. 
D"nám.onos en nombre de la patria." 

La· doblez de su·s . procedimientos cuando la rr· 
volución del 75, lo hizo 1nerecedor de una· apalea-· 
dura de la que conservó larga '1nemoria;. expatriado 
·en el 82, pretendió vender. info,rmación a] gobie~no 
sobre la revolución que fragu.aba ·M. P. en ·E. R10s, 
terminó siendo apresado~ En· el 75 lo sucedi~ en la 
redacción de "La·· Verdad'' Andrés V ázquez,. del Car
ballal. . ex: .. sacerdote .famoso por pedigi.i~ño e irasci
ble. En -"El Liberal" colaboraba11 va¡rios c~Olorados 
galarci'stas de prestigio, ·como ~Juan· ·Idiar~e Borda, 
E. Perichón y García, Gregario Gareta, J. J. Zu~ . 
loaga y Julio" Lamarca. · 

BAJO LA 
DICTADURA DE 

LATORRE· 

A. mediados ,de 1875' e.$~ 
tallaba .la RevoluCión ·Tri
color. ,Emigraciones, .. · . Iu~ 
días;. btl;tallac; cQtroo .la (},e· 

. . . Perseverano.; i11lp.usie:r:on 
un clima 4e inestabilidad hasta fin~s de ~s.~ aüq. P.~~ 
.sado el temporal, reapareció ''La Regener~c:i:ón'\ · 
dirigida ahora por José R. Goro·stizaga~. JuanRecal...; 



de y 'Francisco Durán, y aparecieron "La Voz del 
Puebl~'' y '"La L~gal:idatl", opositoras a 1a Junta lo
cal .. ;Ei1.1876 F. Gigena saca en su :imprenta "Río Ne
gro'', .~·'El -Oriental!', biseri:ianario que subsistió Seis 
a11os, haciéndose diario en 1882 (el primero en el 
depto.)1 luegO: tri y. bisen1anal, hasta 1nayo de 1383t 
fecha. de ·su desaparición. 

HLa Legalidad", "eco del Club Libertad del De
pa;rtarnento~', . ·salió tri.scrnanalmenté por lo menos 
hasta el 26 de s'E!tiexnbre fle ·1878, a cuya fecha per
tenece el N(P 38 (segunda época) de su año III; su im
prenta y administración estaban en ·calle Paysandú 
276; ·en su primera época lo dirigió G. Gareta y en 
la segunda·. ·su primer gerente, ·Lui'S T. Lonet. De
dicaba su primer página a una profusa "Revista de 
la prensa local'~ en la que comentaba con calor y 
lengua'floja cuanto artículo salía en "La Voz del 
Pueblo", t'El Oriental", "La Legalidad'' y ''La ·Re
gelleración". Gareta era un especialista en anti
oribislno, tema muy debatido por entonces. Su es
tilo e1~ desordenado, pero directo y vivo. Ejemplo: 

' ~'( ... ) Por finr confundiendo lastimosamente 
el· cólega dos verdades esencialn1ente distintas 
:inS.iste. en· su manía, que no otra cosél · podemo~ 
llamarla, de probarnos una con otra, com.o $i 
e~to fuera posible, y se prestara a las re-glas de 
la lógica. Con esto damos fin al te~~cer artícu-
1~ .para. entencWxnos con el cuarto" etc. etc.· 

T~tn "La L~galidad", como "El Progreso'~, 
:'El fo~v.enJr.", '''El·()riental" y "El lv.I:ere;~ntil"~ se 
u:nprn~1an . a cuatro colurnnas ·en cuatro l~aginb1:S de 
55 :go~: · 40, llenando la mitad inferior de su primer 
pági11a· ~~n1 un ..folletín:· ''La hermana d~ Caridad'" 
de .. E:. QliStela:r y ''Los. tnatrimonio.s del diablo" de 
Pé1~ez'~seti.ch. en "La Legalidad", .''El. diario de . una 
mnj~r:' 'd.e O. F~uillet y ~'La prosa" 'de G. A. Béc~ 
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. quer en "El Progreso'', "La luz de rni ·lamparilhi"' 
de Cha1npm.ar, "Memorias de una 1na.d.re .. para su 
hijo" de María Sinués de Marco y uArtícu.Üos· de 
costtu11 bres" ·de F. de la Vega en t(.El Porvenir'', 
'"Los diarios de la aldea" de Ponson d1!.1l Te:rtrail y 
'~Un capitán de ladrones en B. Aires'' de Edo. G·u_ 
tiérrez en "El Oriental", "La mano .deli m.uerlo" de 
A. Dun1a:s . en "El Mercantil" y "lVIen1or.ias de un 
loco'' de Fernández y González en "El Sol'~; que
dan asf bien cara<:!tel'izadas las apetencias de la 
época. 

La prensa de esos años latorristas habia mode
rrado sus arrebatos con una circunspección que e11 
muchos caoos no sabemos si atribuir a resignación o 
a consentimiento; en todo ca:so se prefería vivirlas 
peripecia·s que urdían du. Terrail y Dumas, y sosla
yar una . tealidad que no admitía expansiones de-
masiado. ostensibles. .. 

"La Voz del Pueblo'', "publicación Bberal" bi
semanal, era administrada por T. V. y· Ch~tiérrezt 
en calle Montevideo esquina Dolores, Su d•GacetL 
lla" rezumaba virulencia; ejemplo: '' ( ... ) ¿Quién es 
el director de "La Regeneración"? -.... Es un ser inde
finible; un ente moral; una cosa parecida. al. arco~ 
iris; . a un . cuasi ... vi; a una jaca tuerta. -·¿Má·s? .. -
A una . cocotte, en aquello de enamorada de todos 
los Gefes Políticos" y· así· sucesivamente'. i'!,a Lega;.. 
lidad" -~~egún "La; Voz ,rl.el Pueblp"- '~hm. dejado 
de tener lttlportanc~a polít1ca como ped6d:tco se·rio; 
se la reconoce-.moB, sí, como hoja exaaera<~.Afle par
tido, como publicación de .un bando,'" etc. t~·tc. uva 
Voz del Pueblo'' tallaba todavía por 1891~ •· ., ~ 

'El r.:rogreso", "órgano. del Club•·. Progiqeso :t.d·e·.·· .r:,:i 
intereses gener~les d;el d~pto'\ se editaba :e:r( t~ J:rn- ·· ;,.¡ 
prenta,. "Ría Negro" y .salía .. los jueve-~r y do~~~:()~ ~;l 
de mal1ana .a or.20 .el eJem:p1ar, .desde seti'én~t~~f~~l ',; ::.,;:~ 
79 a n1a:rzo del 80~ 9onocem~s >l~s ejet#P,lar~s"~~~~,.··. < 

42 y 49 cQrrespondientes al domingo 29: c}é :l)~~t'C1''.<.: 



y al juev·es . 25 de 1narzo. La dirección estaba a cár
go de, la aristocrática Directiva del Club ProgreS.o . 
(funda,~?·. hacía pocos años) .. y presentaba una pla
na sensacional de colaboradores: los docto.res Juan 
Gil, Pedro Blanes y Serafín Rivas, y Teófilo Gil1 

Saturn~no Camps y José M. Ferreira. Incluye un . 
s;:1gaz editorial: "Mercedes no es conocida"': "Esta 
idea cruzó lnil veces por nuestra mente en nuers_ 
tra.s visitas ·a la capital, cuando hemos oído hablar 
allí· de nuestra ciudad, de nuestros hombres y de· 
11.uestra sociedad. Allf desde las prim.eras autorida_ 
des abajo están en la creencia de que por aquí so-
1nos una sociedad. con1pletamente pendenciera, in_ 
trigan.te. y descontenta, sirviéndole de alünento a· 
esa creencia algunos acontecimiéntds que han pre
senciado"; discrin1ina luego la' mino:da visible de· 
ele1nentos gritones y pendencieros, 'de aqueUos otfos~ 
m.ás pacíficos, cuyas luces y virtudes les. acreditan 
derechos que su exce;siva inercia les impide ejerci
tar. En .. su NQ 49, un gacetillero de "El Progreso'' se· 
las agarra . con el cura Letamendi, quien en la . Se
mana $<fn~a había prohibido a. los "Pilletes'' lib~•~"a~ r 

le~·. entrªt: al t~mplo .. más allá de la pila. de agua · 
bendita; "U~ .. no ve padre que esto ·es atraerse an... 
tipatíá:s, desprestigiarse y • colocar a los mozos en la . 
actitud aquella, con . aquel cura. Haga la paz con 
los .1nozoís de Mercedes que nada le han hecho,. y· 
cuyo único delito c'onsiste. e!} no aceptar creencias1 

sin 'e....'11bargo de ·respetar las ajenas"; el cl~onista, 
cuya delicadeza no parece e~cesiva, aludía a un. 

· cu1~a qu,e a~os atrás había sido echaFlo del pueblo~ 
por· los rnozos· "como por un cannto'', .s~gún .su 
d.ecir. 

Los hermar3,os· Gil, y; los médiCos Blanes y Ri
vas, p9r su . i:qtr~pidez · intelectual .. .y su e·spíritu 
~?-gná~tmg,·~ merecerían cada uno de ellos tll1 estu
di~ p'arti?u~a:t;~ cosa que haría este trabajo derna.- ' 
siado exteñ~q; · no dejaremés de hacerlo en otro.].a,_ 
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ALCIDES DE MARIA 
Co Fun¡dador de "El Río Negro" 



FORTUNA TO GIGENA 
JOSE GOROSTIZAGA 

FED·:ERICO MARCELINO LARA 

do. '"El Porvenir;' se editaba trisemanalmente en la Im
prenta de "La Regeneración", en Ituzaingó 155, y era re
genteado por Gorostizaga. Sucedía, desde mayo del 78, a 
''El 1\fercantíl", aparecido en agosto de 1877, y al que di
rigieron sucesivamente Manuel Varela y Varela y Andrés 
A. V. del Carballal. Políticamente, "El Porvenir" se de
claraba a la expectativa: " . . . Si el Coronel Latorre ha 
hecho bienes a su patria, si la salvó cuando estaba próxi
ma hacer precipitada en el abismo, la Historia lo dirá"; 
exhorta luego a inscribirse, a volver mediante el sufragio 
al régimen constitucional, y a ini~iar as] una "nueva era", 
corregidos los errores de una pasado lleno de odios y 
trastornos. "El Porvenir" salió por lo menos hasta prin
cipios de 1883. 

"El Oriental~', trisemanal, dirigido por su propieta
rio F.· Qigena y administrado luego por Antonio P. Coe
llo, salió en la imprenta "Río Negro', desde junio de 1876 
hasta diciembre de 1883. En algunos períodos fue bise- · 
manal, y desde diciembre del 82 hasta febrero del 83 
apareció (el primero en el Dpto.) diariamente. Dejó de 
salir desde setiembre del 79 a marzo del 80, en cuyo se
mestre la imprenta "Río Negro" debió editar "El Progre
so". "El Oriental" era francamente oficialista; en 1878, 
proclamó a Latorre su candidato para la Presidencia 
constitucional; tal adhesión le permitió ciertas libertades, 
como la de proclamar la necesidad de volver al·. imperio 
de la ley, difundiendo la insidiosa sugestión .de que en 
el famoso "taller de adoquines", donde La torre solía 
amansar algunos opositores incómodos, podía haber 
"más de un inocente". "Si el Coronel Latorre -decía en 
otro lugar- ha sido y es un gobierno liberal, honrado y 
justiciero Inconstitucional; ¿por qué no será mejor mil 
veces Constitucionalmente?"; y agregaba luego: "El Cnel. 



Latorre es el patriota que está predestinado por la Pro
videncia a hacer la felicidad Gle nuestra querida patria'~. 

De las cuatro páginas de "El Oriental", dos se usaban pa~ 
ra la publicidad. Fue< en este período donde ernpezaron a 
aparecer las endechas que enviaba desde El Perdido el 
joven vate Bernabé Comes, versos de un tierno roman
ticismo y de una clara musicalidad: "Tu ausencia, Juana 
mía 1 de mi infeliz estrella / oculta los fulgores 1 con 
fúnebre crespón. 1 <Te ruego que no olvides 1 la dulce 
noche aquella 1 en que ambos confundimos 1 en uno el 
corazón!". En octubre de 1882, "El Oriental" era ya 
"diario de la tarde, lib~ral e independiente"; su formato 
se redujo a cuatro páginas de 30 por 40 a tres colmnnas. 
Polemiza en ocasiones con "La Reforma", a la que acu
sa de adulonería por decir "Nuestro Señor Jefe Político,'. 
El 1 Q de enero del 83 "El Oriental" vuelve a hacerse tri
semanal y recupera su formato de 55 x 40. 

El 10 de mayo de 1878, se produce la aparición 
del primer periódico doloreño: G'La Feria", semanario "li
beral" con imprenta propia en calle República esquina 
San Martín, dirigido por Francisco Olivieri y administra
do por Segundo Correa. Sostuvo con decisión iúquebran·· 
table a un Pablo Galarza_ que empezaba a cornpartir con · 
su padre Gcrvasio su amplio prestigio en el Dpto. "La 
Feria" fue también uno de los primeros periódicos en 
criticar la Iglesia sistemátidnnente, como un eco de las 
tendencias racionalistas que, a esa altura del siglo, re 
propagaron por todas partes. Conocemos un ejemplar de 
su segunda época, del 12 de setiembre de 1883, en pá
ginas de 30 por 40 a tres columnas y escaso material in .. 
formativo. 

En la década del 7 O aparecieron además "El Elec ... 
< tor", "El Indio Goyo" y "El Látigo", tres publicaciones 

34 

efímeras de cuya existencia. deja constancia el Prof. Igna
cio Espinosa Borges, pero de las que no se conservan 
ejemplares. 

EN LA ERA DE 
SANTOS 

El obligado remanso en que 
había entrado nuestra prensa 
con Latorre, vino a iegalizar- · 
se con la severa Ley de Im

prenta implantada por el dictador de turno Máximo San
los, ley que cernía sobre redactores y propietarios la 
mortal amenaza de juicios sumarios y de multas con
tundentes. Como decía "El Oriental" del 9 de marzo de 
1883, "Quién es el guapo que juega el todo por el todo, 
teniendo una ley, sea buena o mala, que hay que respe
tarla?". Trae a colación un juicio que !a Junta anterior 
promovió a Antonio González Roca, juicio del que éste 
escapó luego de "mil peripecias", y gracias a la buena 
voluntad del jurado. Bastaba que el ju~ado de Califica
ción aprobara la existencia de injuria,· para que el de
mandado se viera obligado a pagar multas que no baja
ban de mil pesos. Termina diciendo "'El Oriental": "Ha
brán compreniido nuestros favorecedores el mutismo que 
observamos en nuestra marcha ·periodística; nada ade
lantaremos con una. propaganda A .SANGRE Y FUEGO 
como la desean algunos, es preciso que esa propaganda 
sea pacífica y ;razonada, aunque sus ecos se pierdan". De 
ahí que prefieran seguir prodigando los desahogos amo
rosos de Comes, supliendo la falta de aventuras editoria
les con tn1culentos folletines c~mpensatorios. 

Cosa curiosa: fue precisamente en aquella situación 
tan embarazosa que empezaron a proliferar las hojas pe
riodísticas, aunque fueron casi todas de vida efímera. 
Así es que en la década que va de 1881 a 1891 pueden 
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contarse hasta 17 publicaciones, algunas de ellas cono
cidas· solamente por meras referencias. Pero hubo una 
que merece ser destacada, no tanto por su importancia 
material ni por su jerarquía literaria, como por la reso
nancia que alcanzó a raíz del asesinato de su redactor 
Coello. Ya se mencionaba, en la década anterior, el ca
so del periodista José M. Gómez que había sido salvaje
mente agredido a garrote. limpio en plena vía pública; 
pero la muerte de Coello le dio a la prensa merccdaria 
ese timbre de heroicidad que hizo de ".La Reforma" casi 
un símbolo en todo el ámbito nacional. 

.. "La Reforma" apareció el 4 de abril de 1882 en la 
imprenta de "La Regeneración", calle Ituzaingó 155 (en
tre las actuales Florida y Roosevelt). Subsistió hasta 1889, 
superando también en ese aspecto a todas las demás pu
blicaciones coetáne·as. Fue en esa época el órgano t:n 

torno al cual se desarrollaron los más importantes acon·· 
tecimientos periodísticos, en· un crescendo que culminó 
con el referido asesinato". "Nuestros propósitos -decía 
en su primer número- son los de defender los intereses 
comerciales del departamento, según normas de modera·· 
ción y acatamiento al principio de la autoridad constituí
da''. "El insulto y la personalidad no brotarán nunca de. 
nuestra humilde pluma". Pero la . susceptibilidad crónica 
de los escribas de la época no compaginaba con tan pa·
cíficos propósitos. Al mes de vida, en efecto, polemizaba 
ya con un colaborador de "El Oriental" que se había .;;x
playado intencionadamente sobre "los extranjeros que ha
cen uso indebido de la prensa", alusión :1 l.os "refonnis
tas" Sueyras y Gorostizaga. Días después, "La Reforma" 
comentaba con extensión y con punzante sarcasmo i.a 
conferencia dictada por la feminista y liberalísima Rita 
Díaz · Ferreira, en un acto de recepción que ne hizo n. J a-
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cobo A. Varela. La joven y denodada Rita, que tuviera 

1 posteriormente actuación descollante en Buenos Aires v 
La Plata, había sido ya maltratada .el año anterior po~ 
"El Oriental" y "El Porvenir", llegando Juan María 
Blanch a acusarla de incurrir en procacidades y despro
pósitos. Otro damnificado, David Silveira, promovió por 
su parte tiempo después una acusación por vía popular 
y judicial contra "La Reforma". 

En ocasión de· las grandes crecientes del 84, "La Re
forma" aplaudió sin retaceos el arrojo demostrado por el 
Jefe Político Galarza, de quien alabó también más de 
una vez "su espíritu porgresista y la realización de obras 
de verdadera utilidad pública"; lamentaba únicamente lo 
que por entonces denominaba, blandamente "uno que 
otro abuso de sus subalternos". Con más severidad reac·· 
donaba por esos años "La Palabra Libre", fundada el 9 
de marzo de 1885 y desaparecida el 11 de diciembre de 
1886, habiendo interrumpido su salida desde febrero :1 

mayo del mismo año. La dirigían Marcelino Lara v Juan 
Guyot, y la administraba Carlos Freire, ex-cajista de "La 
Verdad"; colaboraban Agustín Guerrero y, según "El 
amigo del Pueblo", Antonio González Roca. Es singular 
la: denuncia que formuló Lara acerca de la agresión de 
que se le hiciera objeto; un desconocido lo abordó una 
noche, Lara le ~io' orden de que. no. se acercase, contes~ 
tnndo el otro; "Qué no me he de acercar!"; Lara sacó en
tonces un arma de fuego, y "al resplandor del arma 
-escribió después- conocí recién al hombre emponcha
do de golilia y chambergo: era el Jefe Político Teniente 
Coronel Pablo Galarza". Afirmación increíble pero que 
corroborarían después otras versiones acerca de la c~s
tumbre de disfrazarse, a veces de mujer, que tenía el 
excéntrico Jefe Político de Soriano. . 
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"La Palabra Libre" denunció posteriormente algu
nos apaleamientos que infligiera a un ·súbdito italiano "la 
gente de Galarza"; fue necesaria la intervención de Mo
desto Irisarri y del entonces diputado Juan Idiarte Borda, 
quienes le telegrafiaron a Galarza, exhortándolo a desis
tir de entablarle juicio al "jovencito Lara". Galarza man
dó llamar entonces á Carlos Freire (hijo de Manuel Frei
re~ uno de los gloriosos Treinta¡ y Tres); hubo explicado .. 
nes, lo trató delicadamente y "prometió no recurrir a 
medios violentos para desvanecer los ataques que pudie
ran dirigírsele". 

Debemos citar la aparición en esos años de algunas 
otras hojas: "El Constitucional", en 1881, 1'Estrel1a 
Oriental", también en 1881, semanario joco-serio de 
ocho páginas en octavo, impreso por Leguimeche, Bra
ceras y Cía., conocido por referencias, y ''Piica ... Pica", 
pequeño semanario a tres columnas aparecido en agosto 
de 1883 y_ que duró por lo menos un año, redactado rJor 
funcionarios de la Jefatura y editado en la Plaza Nu~va. 
Conozco el ejemplar NQ 21, donde alterna una defensa 
de D. Nicandro Fernández Braga, cuyo nombraniiento 
como Inspector de Escuelas se anunciara y no se hicie
ra, con· versadas líricas y una miscelánea de rumores, no
ticias y "telegramas" del siguiente tenor: "B. O. a M. M./ 
Mi hija: yo desearía complacerte pero los aires de fn 
Plaza Nueva me marean. Es más higiénico pasear a la 
sombra de los frondosos árboles de la alameda ... ". In
cluía "avisos marítimos" como el siguiente: "Con el ve
Iámen arriado y la bandera a media hasta ha fondeado 
la fragata ~.f. G. deplorando la partida del encorazado 
L. S. "Pica-Pica" es muy leído, comentado y festejado. 
En cuanto . a "El Constit,ucional", el 21 de mayo estuvo 
a punto de ser incendiado "no quemándose más que la 

38 

ventana y parte de una puerta'', tributo a pasiones polí
ticas que no se limitaban a encender los ánimos. 

En 1884, F. Gigena saca "La Núeva Era", sucesor 
de "El Oriental", con "Redacción anónima", bisemana
rio "órgano del Partido Colorado" que desaparece en 
agosto de 1885. Más constante fue "El Republicano9

', 

semanario que redactaba el juvenil Bernabé Comes, poe-· 
ta del cual ya dimos referencias. Apareció .el 26 de se
tiembre de 1884 en calle 18 de Julio 63 y ,se extinguió 
el 20 de enero de 1889; estuvo también en calle 25 de 
Mayo casi Roosevelt, al sur; dejó de salir de enero del 
86 a octubre del 87; en su segunda época lo dirigió el 
Sargento de Galarza Florentino Razquin. En cierta oca
sión, por 1885, "El Republicano" sacó sus columnas en 
blanco separadas por barras gruesas de luto, como pro
testa ante la arbitraria actitud de Galarza al provocar la 
destitución del oficial segundo de la Jefatura. Ese mis
mo año, "El Republicano" promovió un sonado JUICIO 

acusando a un miembro de la Junta de comerciar con 
dinero del pueblo. El asunto se diluyó en un silencio im
penetrable, ante ~a sarcástica expectativa de "La Refor
ma". 

En 1885 salieron además ''El Hilo Eléctrico", fugaz 
conocido por menciones (en ese año. Ferrari instalaba la 
primer línea telefó11ica en Mercedes), y "El Amigo del 
Pueblo",· otro engendro de Gigena, desde setiembre del 
85 a abril del 87, fecha en que ·fallece el viejo tipógáifo · 
q11e se iniciará . con De-María; salió ·diariamente durante 
todo 1886; se había pensado llamarle "Río Negro", pero 
considerando este nombre viejo y ga.stado, se prefirió el 
que se hiciera famoso dirigido por el sanguinario Marat. 

"La Nueca Era" y "La Palabra Libre" sotuvieron 
algunos movid0s altercados en los que terció "La Refor-
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ma" con un suelto titulado HQué lenguaje!", solicitándo
les moderación, censurando la manera con que "La Pa
labra Libre" le endilgara al gacetillero de "La Reforma" 
Por su parte, "El Amigo del Pueblo" llegó a tratar a los 
de "La Palabra Libre" de "lechuzas escondidas en la cue
va de la calle Paysandú", "cuzcos miserables" y otras 
yerbas. "La Reforma" debió enfrentar hasta 18 84 por lo 
menos tres demandas por calumnias que entablara José 
M. Blanch, una de ellas ante el Juez Letrado' de Indepen
dencia; "Blanquete" -decía "La Reforma"- había in
juriado desde un diario capitalino a La sociedad merce
daria. Otra polémica ardorosa fue la originada por el Dr. · 
Gil, quien, desde "La Nueva Era", acusó con lenguaje 
airado al Dr. Fein de haber falsificado !.a fecha en Lm 

escrito. 
En 1884 aparece el primer periódico del que r;e 

tenga memoria en Santo Domingo Soriano. Se trataba de 
un humilde semanario manuscrito que f.undó, dirigía y 
repartía Gregorio Rondón, músico también y autor rle, 
Polkas y valses que obtuvieron difusión. 

"El Noticiero", como se designaba el semanario, te
nía un tiraje de· seis ejemplares, los que Rondón distri
buía gratuitamente; se trasladaba para ello del Pueblo 
Viejo hasta Soriano, adonde estaba solamente de noche; 
de ahí que fuera más conocido por "El Nochero". Ese 
mismo año Rondón desapareció, y junto con él "El No
ticiero''. (Datos extraídos de "El Heraldo de Soriano"). 

UN CRIMEN 

RESONANTE 

La incorporación de Antonio 
Coello en la sección "Cosas 
del día'', el 9 de agosto del 

opositora más 
87, coincidió· con una actitud 

continuada y . acerba; la nueva ordenación 
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legal que aparejó· el gobierno de Tajes, facilitaba por 
otra parte, una conducta más desaprensiva. Coello era 
un joven más bien apocado, gran lector y entusiasta es
cribidor, amigo de adjetivar con peligrosos excesos; los 
alfilerazos que así prodigaba día tras día en las breves 
notas de su sección, tenían que provocar, no ya en un 
Galarza, sino en cualquiera que no tuviese sangre de 
horchata, una tremenda incomodidad. "El circulito funes· 
to de nuestro Dpto." era el blanco preferido del ~oven 
gacetillero. Bastaba un rumor, cualquier circunstancia 
dudosa, para que los noteros de entonces difundieran las 
sospechas más inquietantes, jugando sin miramientos 
con nombres y reputaciones. "Sin odios ni rencores -de~ 
cía Coello en su· primer nota- combatiremos el mal, 

· parta él de donde parta,. Su tinta no tardó en cargarse. 
Galarza, ''el gorila", era considerado "uno de los Jefes 
más aborredd9s, que se habían tenido"; el "cacique", 
fraguador de fraudes, protector de pillos, tales expresio
nes formaban el repertorio usual de Coello. Gutiérrez y 
Ojeda, dos capitanes de Galarza, entablaron juicio , ~on
tra Coello. Ga'Iarza mismo lo mandó llamar v lo trató 
severamente, conminándolo a no usar armas. Y una no~ 
che, a pocos metros de Ja hnprenta de ca11e Ituzaingó, 
dos o tres desconocidos lo agredieron y le dieron muer
te de dos profundas. puñaladas. 

La conmoción fue tremenda. Los asesinos no fue
ron hallados. Se habló de protección oficial. "Frente a 
las ventanas de nuestra imprenta -escribía "La. Refor
ma" el 19 de diciembre de 1887- están todavía los cua
jarones de sangre de Antonio P. CoeHo~ alevosamente 
asesinado en la noche del 28 del corriente por una pan
dilla que consumo su crimen en el silencio de, la noche y 
se disolvió en la más absoluta impunidad". "La Consti-
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· tución", órgano del Partido Nacional, formuló una de-· 
claración expresando que dejaba de aparecer porque "el 
asesinato de Coello revela que no hay garantías ·para el 
periodismo independiente"; firmaban Mariano Pereira 
Núñez, Dionisio Viera. y otras personaUdades del parti
do; el resto del periódico aparecía totalmente en blanco. 
Días después dejaba de salir el órgano galarcista "La Li
bertad". Hubo intervención oficial, vino a Mercedes el 
Ministro de Guerra,. se suspendió a Galar.za y a otros sos
pechosos, en tanto "La Reforma", er'igidOi en adalid de b 
Hbertad de prensa, continuapa su prédica con una altivez 
y entereza digna de las circunstancias. Las sospechas se 
orientaron hacía el capHán Urbano Machuca~ a quien se 
le suponía escondido; muchos años después moriría en la 
batalla de Tarariras. Pero el crimen quedó sin aclararse; 
y así se consumó un episodio dond~ las pasiones desatadas 
y la desmesura, en palabras y en actos, de los actores, 
configuraron una experiencia que no dejó de irradiar en
señanzas sobre una sociedad en la que el respeto huma
no debía tantear aún, en medio de costumbres todavía 
poco desbastadas, caminos más viables de convivencia y 
armonía. Fue un epjsodio que merece más detallada con
sideración, a la que prometemos abocarnos. 

En ese año luctuoso de 1887 aparecieron varias, ho·
jas periodísticas nuevas: "l,a Constitudóu"~ el ya mencio
nado órgano blanco que imprimía en "La Reforma", con 
escritorio en Paysandú 114; sali6 trisemanalmente desde 
marzo a noviembre; en un editorial titulado "Nuestro pro
grama", anuncia: "Jan1ás haremos uso del insulto. ( ... ). 
Esta arma será completamente dest¡;:rrada de las colum
nas de nuestro periódico"; por julio del 87 intent6 tcrcivr 
en el conflicto "La Reforma" ~ "La Libertad", opinando 
que ambas hoias r0lemizaban "por sistema". ''l .. a Libcr•' 
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tad'', órgano galarcista del. Partido Colorado se imprimió 
en la imprenta "Río Negro", ~e mayo a diciembre, estan
do1 su redacción a cargo del Club Libertad, . con Clodomi
ro Camps como gerente. La sucedió 'GILa Autonmt'lia", 
aparecido el 26 de febrero de 1888, dirigido por José ~vfa
ría Blanch, torrentoso orador· catalán· de ánimo dispuesto 
y batallador, y que nos dejó muestras de un estilo digno 
de Cantin~las: "( ... ). La ·eminencia del insulto, pues, 
que este también tiene categoda y al presente, por su 
magnitud y proporciones, asume elevada gradación, tabla 
de detractación, brutal pugilato de palabras obscenas lan
zadas al rostro del prójimo con ánimo de zaherir y deni
grar, no corrige si defecto y vicio hubiera en aquel a quien 
se expide el denuesto con zaña, como saeta emponzoñada, 
no se pretende enseñar, no se difama siempre y se injuria, 
en conjunto, al montan, caiga quien caiga, sin pensar que 
al seguin las huellas marcadas por el insidioso escrito, ce
nagoso fango levantara, con parduzco turbión, la réplica 
a la infamia, infamia en asquerosa letra· esculpida como 
dilema de afrenta, a la faz de la sociedad y Ja familia". 

Agreguemos algunos semanarios joco-serios de vida 
efímera, como "El Cotonón", en marzo del 87, "E! Mi .. 
crobio", en octubre, y "E! Tábano", especialista en semi
revelar. amoríos y escabrosidades de la época, y a los que 
el cronista de "La Reforma" se vio obligado a pedir en 
cierta ocasi6n "Más calma, señores". Tambiéti se men
ciona en ese año a "La Ban:dera Oriental", del c~.al s6lo 
se conoce el nombre, y '"El Infantil", que circulaba clan
destinamente, y cuyo redactor llegó a recibir una tunda 
m.uy merecida y comentada. 

En 18 8 8 se registra la aparición en Dolores de "El 
Doctor PeiHejo", cuyos once números hiciero:o. roncha en
tre la población. La víctima Nc;> 1 fué el Dr. ·Vallejo, 
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"Con un cristal en la mano 
y su facha de conejo, 
se ofrece al género humano 
el sabio Dr. Pellejo," 

quien, abrumado bajo el sobrenombre, debió irse final
mente del pueblo. No se escaparon tampoco Francisco 
Solari, apodado "Pancho María Solera", Juan Solari, lla
mado "Juan Podes" por su manera de pronunciar el nom
bre de Juan Flores, el boticado Prole a, a quien lo llama
ban ''Juan Espuela", el destacado maestro Pastor Sotura 
apodado "Pastor Vejiga", cuyo local, el Instituto Hispa-· 
no-Americano, era llamado "Hispano-Vejiguense'" ,etc. 

En dicho año de 1888 salió también "El Amigo de 
l8s Niñas", que se imprimía en la imprenta de "La Cru .. 
zada"; duró pocos números, lo mismo· que "El Atorrau .. 
te", "órgano de la juventud mercedaria", editado en la 
misma imprenta desde marzo a mayo de 18 89. De agos
to a octubre de ese mismo año salió bisemanalmente 
":La I~:lea Libe1·al". 

En cuanto a "La Reforma", quedó en las prestigio
sas :manos de los doctores Eduardo Acevedo y Escolásti
co Imas, Rufo Guerrero, Marcelino Lara y Bernardino 
Chans, que ofrecieron su concurso, continuando con fir
meza y . algunos desbordes verbales, su actitud desafiante 
contra "el Tonante de la Plaza Nueva": "Sigan insultan .. 
do a la sociedad de Mercedes con sus imnoralidades y 
sus crímenes".· "Repeleremos la fuerza con la fuerza,'. 
Nuevas acusaciones, promovieron nuevos juicios y con
minaciones. Citado Gorostizaga, . se negó a salir de HLa 
Reforma", aduciendo falta de garantías; finalmente de
bió ser sacado . por. la fuerza. Ojeda y Doblas entablaron 
sendos juicios por injurias contra Lara y Guerrero; "La 
Reforma" les. propuso acudir a tribunales de Montevi-
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deo; "La Cruzada", por su parte, desafió a ''La Refor
ma" a un juicio público de imprenta, lo que no fue 
aceptado; se decretó prisión contra Lara por los insul
tos que le endilgara a Carlos Albín; y finalmente, Fran
cisco Onetti, director de· "La Cruzada", entabló juicio 
de imprenta contra "La Reforma", que, víctima de su 
propia exaltación, no habría de perdurar. por mucho 
tiempo más. 

"La Cruzada~', órgano de los intereses ,del Partido 
Colorado, era un trisemanario que se editaba primera
mente en calle Alzaga 181, pasando luego a Rodó y 18 
de Julio (donde actualmente está el palacio de las ofi
cinas públicas); lo dirigía el sargento mayor Francisco 
Onetti y lo redactaba Julián Carceller y 11ontero, figu
rando 'Clodomiro Camps como gerente y Carlos Albín 
como gacetillero. Salió desde el 10 de marzo de 1888 
hasta abril de 1890. Compartía la tendencia galarcista, 
aunque con menos fuego, con "El Republicano", sema
nario de formato chico, que en enero 17 de 1886 pu
blicaba ya su número 69, que se editaba en 18 de Julio 
y Manuel Ferrería, y que redactaban Florentino Raz* 
quin y Bernabé , Comes. También salieron a la . palestr~, 
a defender a Galarza, "La Voz del Pueblo", semanano 
doloreño, luego bisemanal, que admipistraba ~~lesti11o 
Bonti; se imprimía en calle Dolores 219, y saho d~sde 
el 25 de agosto de 1888 a enero de 1890, reaparecien
do por corto tiempo en 1891; y "El Organizador", b.i: 
semanario editado en la imprenta "Río Negro" que saho 
solamente en diciembre de 1888. 

Sobreseída la causa de Coello, vuelto Galarza al 
Dpto., trasladado luego prudentemente con su 29 . d~ ca~ 
ballería a Tacuarembó, y sustituído interinamente por · 
Francisco Albín, la prensa entró en un ~)~ i.: , , menos be-
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licosa. No fue n1otlvo pequeño para elio la desaparición 
de "La Reforma", que dejó de salir el 8 de agosto de 
1889, dando paso a "La Democracia~', bisemanario de 
redactor anónimo que se editaba en la misma imprenta 
y que dejó de aparecer el29 de octubre del mismo año. 
Año en la que volvieron a asomar otras publicaciones 
de vida breve: "La Lucha", anti-galarc.ista, ¡;El Cmn.c;r .. 

~ 9'' _, •• • = 1 1 , e J ( • . • 
lr.:iO , cm Ig1C1CI por ,J ose arnozo, tn-semanal, 1m preso 
en calle Ivtontevideo, y que en mayo del 90 llegaba al 
N<? 82), y "La FloR' del alma", semanario al parecer con 
veleidades literarias. 

LA f".RENSA I?:iiNISECULAR 

En la últi:ma década del slglo XIX deben mencio
narse con preferencia tres periódicos; ellos fueron ~~En 

C.han~i", órgano del Partido Colorado, fundado el 23 de 
junio del 1889 y editado en calle Alzaga 181; pzimero 
sernanal, se hizo bisemanal desde octubre del 89; lo ad-
111inistraba Julián Carccller; '"El Teléfono", fundado el 
20 de setien1bre de 1891 en la tipografía "Ua Joven Mi
nerva", publicación . prilnero independiente y después 
órgano del Partido Nacional, y ~'El Dcpadan::wnto", fun
dado el 6 · de ·diciembre de 1891, con imprenta en 18 de 
Julio ·157; trisemanario que desapareció a fines de 1898. 
Corresponde agregar 6'I..~a Propaganda~', periódico dolo
reño fundado en 1892 por Ricardo Paseyro: batió el· re
cord de permanencia, a través de varias épocas que no 
alteraron . sus características generales; siguió saliendo bi
semanal hasta 1940; dirección: Antonio Paseyro. Aparte 
de los cuatro citados, abundaron otras hojas menores: 
en 1890 aparece "La lf:lea", tajista, dh·igida por Carlos 
Warren, al mes deja el lugar a "El Deber", editado por 
el párroco de Mercedes; en el mismo año salió .. por po-
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cos meses "El VeteranoH, que reaparedó al año siguien
te; "Unión Cívica", dirigido por Camilo E. Ferreira, en 
agosto del mismo año; "La Defensa'', sucesor de "La 
Cruzada" en 18 de Julio y Rodó, de junio a noviembre 
del 90; "La Libertad.H, en su segunda época, periódico 
tri-semanal. colorado de redacción anó:nima, reaparece 
editado por la imprenta "El Río Negro", conociéndose 
el N9 18 correspondiente al 11 de marzo de 1891; "L2 
Voz del Pueblo", que parece haber durado bastante 
tiempo, sale en enero de 1891 en ltuzaingó 155, bisema
nalmente; en el 92 sale "La Patria'' y algunas hojas estu
diantiles, como '"Las Primeras Ideas'', quincenal, de 
"ciencias, letras y artes'', redactado por "estudiantes de 
preparatorios", con artículos de Guillermo Rivas sobre 
''Descubrimientos del hombre", "Los Prilncros Pasos"; 
en setiembre, "La Unión. GaUega", citada por "El Tel6-
fono", y un pasquin deliberadamente escandaloso, "La 
Voz de ia Juventud", que dirigían Alzáibar, Jacinto Ri
vas y Eudalio Gigena, y que incurso en alusiones q u e 
comprometían a varias damas, debió ser secuestrado por 
la policía. En 1894 saldrá en Dolores '~La Lr.ncha", se
manario independiente administrado por Daniel Dicón, 
y ·con sede en la tipografía "La Liberal", cally 11ontevi
deo 229. Ya bajo la Presidencia del mercedario Juan 
Idiarte Borda, la imprenta "La Nacional" de Dolores 
(en calle Aguila 110) edita en 1895 el semanario ''La 
Reaccfónt", de dirección anónima; duró seis meses. Tam
bién en Dolores saldrán en 1898 el ~'Eco de Dolores", 
dirigido por Rafael Seoanes Pita y Caldaz y fallecido 
tambíén a los seis meses, y "La Butifarra", .semanario 
satírico, político y social redactado totahnente e1í verso 
-hasta los avisos- e impreso en "La Nacional", calle 
Montevideo 246; eran sus directores T. Suena el Pito y 
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Armando la Farra; farrearon desde diciembre del 98 a 
setiembre de 1900. En 1899 sale, también en Dolores, 
el semanario '~San SalYad.or", impreso en "La Liberal" 
y dirigido por Domingo Garibaldi ;subsiste basta · ab.ril 
de 1901. 

En Mercedes, en lo que resta del siglo . salen, '"Ei 
Boletin", pequeña hoja diaria conteniendo exclusivamen
te noticias telegráficas; se imprimía en la tipografía de 
José Cabanelas y era dirigido por Federico Castellanos: 
era muy solicitado, pero dejó de salir ~ los dos meses; 
"E~ Hijo del Pueblo", trisemanario que duró del 10. de 
marzo al 5 de abril del 98, "1\tiercedcs Hustnuio" (189S) 
dirigido por José M. Blanch, semanario que en f1U se
~undo número se llamará "Ei Uruguay Uustr:1do~9, y 1 

por último, el prestigioso "El Diario",. fundado el 15 . de 
Abril de 1898, propiedad del agrimensor Santiago Ri
vas (luego diputado y ministro) y dirigido por el espa
ñol Eduardo Ferrería, periódico que nos merecerá pá
rrafo aparte, pues pertenece más propiamente al siglo 
que corre. 

"El Teléfono" y "El Departamento" constituyeron 
dos exponentes significativos del progreso de la prensa 
en nuestro departamento. Las clásicas cuatro · páginas, 
aquel frágil par de alas que hasta entonces no l1abían 

, podido superar nuestros periódicos, alcanzaron con es
tos das órganos su expresión más evolucionada. Ambos 
tenían un formato de 60 por 45, a cinco anchas colum
nas, relegando los avisos, como era tradición, a las dos 
últimas páginas. La disposición era por lo tanto análoga 
a la de los diarios metropolitanos;, demás está decir que 
los. artículos y editoriales no excedían jan1ás ol ancho de 
una columna. Pero, como decíamos, fue en esta época 
que nuestra prensa ·logró una relativa madurez, atempe .. 
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rando sus prédicas, recurriendo, hasta el excéso, a largas 
argumentaciones, sin intentar apabullar al contradictor 
con adjetivos denigrantes. De tiempo en tiempo apare
cían, no . obstante, artículos de premeditada virulencia. 
Así es como "El Teléfono", anti-clerical hasta la obse
sión, no le p~rdía pisada al párroco Arrospide, cuyos 
sermones se censuraban asiduamente, y cuyas · costum
bres se comentaban con particular insidia: "Ayer vimos 
a Arrospide pasar por 25 de :f\l.[ayo al Sur. ¿Adónde· iba 
el picarillo a esas horas?" La hora señalada era nada 
1nenos que las tres de· la tarde. La oposición católicos ·· 
liberales, o mejor, clericales - anticlericales, se encona
ba más que la b~tante debilitada entre blancos y colo-' 
rados. ~'No pretendemos desterrar del corazón de la mu
jer la llama benéfica de la religión, pero sí deseamos 
que el clericalismo no lleve a su mente la más I,amenta·. 
ble confusión", escribía "El Teléfono'' en ·Setiembre del 
9l; se pronunciaba a favor de la "moral absoluta a que 
nos conduce el uso racional de nuestras facultades solas, 
sin el concurso de actos sobrenaturales o religiosos"; pe
ro -aclaraban- "adorar a Dios es un deber". 

"El Teléfono" se fundó el 20 de setiembre de 1891, 
y se imprimía en· los talleres de "La Joven Minerva" 1 

arrendados por Gorostizaga, quien compartió la direc
ción hasta 1895 con su propietario el librero Reilly; apa
recía como redactor responsable el ilustre Fernando Bel
tram~, con una selecta plana de colaboradores; los suce
dieron Camilo Ferreira y Florentino . López desde abrll 
a agosto del 9$, F. Castellanos hasta junio del 96, Go
rostizaga nuevaniente y Julio Pérez Elis hasta junio del 
98; de junio a setiembre, de ese año quedó encargado 
de la dirección el futuro gran dramaturgo Florencio 
Sánchez, pasando a ser entonces '~El Teléfono" órgano 
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del Partido' Nacional; su redacción estaba en calle Pay
sandú entre 18 de Julio y 25 de Mayo; desde entonces 
hasta su extinción, en octubre de 1901, fue dirigido por 
M. Lara, Pérez y Elis y Castellanos. Ocasionalmente Lo 
dirigieron también el bachiller Florentino López y A..lfre- · 
do Samonati, luego Director del Liceo Miranda de Mon
tevideo hasta 1927. Colaboraron con asiduidad y com
petencia el Dr. M. Pereira Núñez, Antonio Borras, Ma
.riano Berro y su hijo Marino C., el poeta Ricardo Sán-
chez Lasso de la Vega y varios otros . 

'"El Departamento" fue fundado el 6 de diciembre 
del 91; se irnprimía trisemanalmente en 18 de Julio 157, 
frente al actual Petit-Hotel. Lo dirigió hasta 1895 el 
Dr. Francisco Milans Zabaleta, hasta el 96 Francisco 
Eregoitia, y en los dos últhnos años su primitivo geren
te Clodomh:o Camps. Su principal propulsor fue el Dr. 
Saturnino Ca.mps, quien le dió definida tendencia colo
rada, aunque, por razones comerciales, el periódico ale
gó alguna vez no ser ni blanco ni colorado. El 30 de di
ciembre del 98, "El Departamento" se funde con '"El 
Diario", empezando a salir por la mañana. 

"El Chaná", también colorado, .fue fundado en su 
segunda época en 1.895, siendo dirigido sucesivamente 
por Bernabé Comes y Justo Edo. Real del.Pinto, l;levan·· 
do. Ia administración Ciriaco Lares. Se editaba tnsema
nalmente en la imprenta "Río Negro" .. Durante la revo
lución del 97 fue el único periódico que salió sin· inte
rrupciones, . habiéndole tocado informm~ sobre el asesi-
nato del Pte. Idiarte Borda. . · 

En cierto modo, como reflejo de. la realidad social 
de· entonces, estos periódicos alcanzaron un nivel no su
perado en la . historia de nuestra prensa. Perfecc~onaron, 
en efecto, las rudimentarias virtudes de la prensa ante~ 
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dor, registrando con ínotosa minuciosidad cuanto acon
tecimiento, grande o chico, se producía entre nosQtros. 
No había sido absorbida todavía -gracias a la escasez 
y lentitud de las comunicaciones de entonces- por la 

., orientación más nacional, más montevideana, que predo
minara añqs después, en especial desde que el ferroca
rril en 1901, puso nuestra ciudad en contacto diario con 
la prensa capitalina. Era' ~ Ía de entonces una prensa 
esencialmente departamental, y hasta lo era con agrada
ble exceso, sumergida a veces en peripecias estrictamen
te locales, en reyertas o pasiones de campanario, pero 
alcanzando por eso mismo un valor inestimable como 
testimonio de una . época y de una situación particular. 
EI telégrafo, que ya desde el 7 5 tartarüudeaba noticias 
del exterior y de Montevideo, apenas si atraía, en roíni
:ma parte todavía, el interés de los lectores. De ahí ese 
carácter y ese color tan propio, tan revelador, que con
servaban las gacetillas y comentarlos de los periódicos 
de ·la época. Y también ese delectación con que, sobre 
un gris trasfondo de hastío, sobre el transcurrir monó
tono de las horas pueblerinas, se comentaba la más in
trascendente de las novedades. Con esa insaciable avi
dez a que los forzaba una vecindad huérfana de preocu
paciones más altas, los mercedarios podían así enterar
se de que "fulano está enfermo de reumatismo", y que 
tal ot~o "está más grave de lo . que parecía", y que B1as 
Solari, el acaudalado :comerciante, había fallecido a raíz 
de haber comido una \andí8¡ a tal hora y haberse bañado 
a tal otra; y podemos enterarnos, curiosos al fin nosotros 
también, de qué cosas eran las que se regalaban en· los 
cumpleaños, . algunas inesperadas: timbres' eléctricos, sa:.. 
livaderas, pararrayos. Y cuando esta baja tierra. no da
ba tema, éste se. buscaba en el cielo; y así es como un 
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día se comenta el rarísimo espectáculo registrado en la 
tardecita anterior: "una caprichosa nube negra que si
mulaba perfectamente un árbol eon sus ramas extendidas 
hacia arriba,, acotando luego· el cronista, deliciosamen
te subyugado: "un curioso y bonito fenómeno". Y qué 
decir cuando la novedad era nada menos que el fonógra~ 
fo, cuya primer demostración se hizo públicamente allá 
por el 92, ante el pasmo de los oyentes, uno de los cua
les pidió que se pasara el discursG que el domingo ante
rior había pronunciado el vecino Lares. . . Se cobraba 
$ O . 50 por cada audició11, la que podía ser perfecta
mente escuchada --dice el asombrado cronista- "hasta 
por catorce .~". Y simal't:áaeamente, 'otra maravi
lla de ese "notable electricista", como se le llamaba a 
Edison: el "kirietógrafo", que permitió ver a los asom
brados espectadores a un paisano bailando, "tan real 
como si esta viera presente". , 

No faltaban artículos serios, largas y .sesudas trans
cripciones sobre tantas maravillas y fenómenos como 
c~nstituían el portentoso juguete de la época: electrones, 
c1clones, etc., cuyo estudio resultaba tan absorbente en 
aquellos años de inigualado optimismo cientifista. Pero 
también se ·estudiaba. J?-Uestra realidad más inmediata, y 
en ese sentido son todavía de valor apreciable los artícu
los que escribiera entonces Mariano B. Berro, sobre la 
f~una y flora de nuestro departamento, tema ,que ya ha
bta, preocupado a otro estudioso polifacético, entonces 
en el Paraguay, eJ: benemérito Dr ... Serafín Rivas Rodrí-

. guez. Y fue el mismo Berro, radicado en su estancia del 
Cololó, quien sostuvo una ardorosa polémica con "El 
Departamento" a prop9sito de las riñas de gallos, tan 
·repudiables, según Berro, entre otras cosas, por el "aire 
apestado y cuerpos sudorosos" que concitaba; a lo que 

52 

contestó "El J.?epartamento" que quienes sufrían ·de. ta
les achaques "no iban más allá de la puerta", argumen
tando luego decisivamente: "al fin y al cabo ;qué es una 
.... ? 1 b ... rma. ; es e com ate entre dos ,gallos que lo hacen vo-

luntariamente". 
Más agresiva fue la polémica a que dio lugar en 

1895 una fogosa poesía patriótica recitada públicamen
te por Lara, en la que trataba a España de "país verdu
go" Y· donde se refería a "los odiosos privilegios de su 
oscuro, terrible coloniaje"; una contestación, llena de 
vigor y españolismo, de José M~ Campos, le dio pie al 
poeta para que lo calificara en "El Teléfono" de "icrnoran
te o infatuado". Algún artículo, como uno que e~cribie
ra Castellanos en "El Departamento" de 1895, Uer.;ó a 
provocar un juicio de imprenta. En, ese mismo año '·Giu~ 

.. . " ' 
zzto, prop1etano del gran almacén "El Pobre Diablo" y 
del politeama Colón (así llamado desde 1892) acusó cri
minalmente a "El Teléfono" a raíz de sus comentarios 
en torno a la actuación y hechos conexos del hipnotiza
dor Conde de Das. Conflicto periodístico que no llevó 
sangre al río fue el que provocó un aviso publicado en 
"El Departamento" el· 28 de diciembre del 93, anuncian
do que la Jefatura iba a pagar tres meses de sueldos que 
estaban atrasados; creído y comentado dogiosamenté 
por ''El Teléfono", los cronistas de la calle 18 de Julio 
gozaron largamente el éxito de su inocentada. 

Un. trabajo de sumo interés fue . el de Clemente Fre
g~~o,. aparecido en números sucesivos de noviembre y 
d1~1embre de 189 ~ ... en ''La Voz del Pueblo", trabajo re~ 
Iatxvo a la fundac10n de Mercedes, cuyo centenario pro
voc~ra un debate famoso entre Fregeiro e Isidoro be~ 
Mana, con resonantes derivaciones entre católicos ,y an~ 
ticlerlcales, quienes descargaron entcYnces sus ímpetus 
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sobrantes, y llegaron hasta tirar en pleno Río de la Pla~ 
ta una placa con la fecha impugnada de 17 8 8; ese lar
go y documentado trabajo del destacado historiador 
mercedario aparece tra,nscripto en la Revista Nacional de 
julio de 1952. 

Abunda la prensa de entonces en notas de interés: 
crónicas sobre la venida de los poetas Fragueiro y Zorri~ 
Ha de San Martín, del pianista Dalmiro Costa, de la Cía. 
Podestá, en abril de 1895, con sus 70 actores, entre 
ellos el famoso P-epino el 88, su éxito en "Juan Morci
ra" y su dicho largamente festejado: "Muchachas, abran 
el ojo!". Y notas de inesperado interés, como una car
ta de Eduardo Acevedo Díaz comentando, y no sin elo
gios, un trabajo de Lara. Pero el sabor. más deleitoso y 
el más irresistible encanto de esas viejas páginas lo en
contramos en sús crónicas y noticias menos pretenciow 
sas, inclusive en algunos avisos, donde el espíritu comer-· 
cial · se adereza a cada paso con un humor m.uchas V(.~

ces no buscado; el dentista l\1a:tíne~ Irasusti, por ejem·
p1o, ofrecía sus servicios "poco 1nenos que a mitad d~~ 

precio", ''por entretener el tiempo y adGmás por haber 
llegado a pasar por aquí una temporadita por se.r varias 
sus amistades"; :r..1ás desinterés imposible; y agrega lue-· 
go: "es inventor de las dentaduras llamadas "Pico de 
Pato" que tanto furor producen entre el bello sexo fe·· 
menino", dejando sin aclarar la índole de dicho '~furor~'. 
Y un fotógrafo que termina exhortando: '1vengan y ve~: 
rán que por cuestión de reales ·nadie quedará sin retra
tarsé"; y otro. que ofrecía "mejorar notablemente Ia fi
gura odginar', agregando, entre discretos paréntesis: "(es
to lo decimosr con reserva a aquellos que 110 se prestan)". 
·Y las pastillas que prometían "la cura radical del as,. 
ma" y· el resfrío en dos días; y. aquel otro doctor que 
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curaba el asma con un "aparato de aire comprimido" 
totalmente infalible. Y otro aviso ofertando un Hama de 
leche fresca", la cual ama termina prometiendo que "en 
esta imprenta dará razón", etc. etc . 

La actitud de romántica y desesperada adoración a 
la mujer, 01antenida a distancia por convenciones socia
les de una rigidez insobornable, le da un tono inconfun
dible en esos años a toda crónica que las aluda. Con 
aquella idealización inconvertible de la mujer, no, se di
simulaba empero la descalificación civil e intelectual 
que se le hacía padecer. Y así como en la cazuela., y en 
los· palcos del teatro, aquellos adoradores sin esperanzas 
veían arrobados "esas · damas que llevan el cielo en los 
ojos y quizás . . . el polo en el alma", esas mismas vir
tuales y virtuosas dipensadoras de muy problemáticos fa
vores, eran enviadas, cuando pretendían hacerse oír en 
una tribuna, a limpiar la cocina "con la escoba y el es
tropajo". No se dejaba de vigilar sin embargo, la impo
lutez de aquellas sacrificadas ·vestales, y así es como se 
increpaaa con ira incontenible, a "esos jóvenés que tie
nen la desfachatez de llevar anteojos de larga vista, ha
ciendo uso de ellos en ofensa del pudor de las personas 
que están con los trajes propios del baño"; y como .si 
aquellas exuberantes vestimentas natatorias de la ·época 
(pantalones, polleras y sobrepollera, zapatos. y· sombre
ro) no . fueran ·suficiente defensa, se pedía con urgencia 
que se prohibiese a los paseantes· estacionarse en la cos
ta, upues al fin y al cabo los baños son una necesidad 
y un auxiliar eficaz de buena· higiene". 

Si el asunto era entre hombres exclusivamente, la 
violencia estaba lejos de haber. desaparecido de las cos" 
tumbres. Seguían así apareciendo artículos y solicitadas 
conteniendo desplantes provocativos; como. aquel que 
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establecía, sin dar lugar a dudas: "no crea que lo temo 
en ningún terreno". Era expediente común tratar de 
"sandeces" las ideas ajenas, y al mismo Jefe Político 
Camps se le trató más de una vez de "embustero". Pe ... 
ro tales excesos iban ya escaseando, y pese a las ame
nazas revolucionarias que se cernían en , la época de 
Borda, nuestra prensa no era ya la omnipotente provo
cadora e instigadora de conflictos que había sido hasta 
entonces, sino, a lo sumo, un eco natural de tensiones 
preexistentes. 

Párrafo aparte merece la poco divulgada actuación 
de Fiorencio Sánchez como Director de "El Teléfono". 
desde junio hasta octubre qel 98, meses después de ha~ 
ber militado en filas de Saravia. Sus artículos politieos, 
así como sus disentimientos con "el ilustrado" director 
de "El Diario" (Ferrería), traslucen nn afán de cordura 
que no traicionó en ningún momento. Su vena naCiente 
se revelaba en algunas breves notas teatrales y en otros 
con1entarios en 1os que se explayaba ese sentimiento de 
solidaridad con los desvalidos y esa honda comprensión 
de sus penalidades que lo caracterizaba. Relata así el 
modo como "Nicolás Pacilio, un gringo viejo que desde 
hace mucho tiempo recorre todos los días las calles de 
Mercedes ganándose la vida con la ·venta de gallinas y 
huevos, estuvo ayer en nuestra imprenta lloroso y afli~ 
gido, a darnos cuenta de un incalificable atentado de 
que era víctima''; atentado que consistía en habérsele 
obligado a pagar diez pesos de multa por no llevar enci
ma la patente, lo que promueve la cálida pr<>testa de 
Flore:ó.cio. Son . jugosos también sus comentarios sobre 
las actividades en el Politeama: "El cinematógrafo gustó 
, como 1¡Siemp~'e 'extraordinariamente --escribe- ·provo-· 
cando cada vista infernal algarabía entre los angelitos 
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del paraíso". Se lamenta en cambio del escaso público 
("alcanzaban los dedos de una mano, y todavía sobraba 
uno") que, un día en que las calles estaban embarradas, 
acudió a la representación, dramática de una compañía 
italiana; "¡Lástima de público delicado! Estamos segu
ros de que no sabe lo que se ha perdido". "Señores del 
público en nombre del arte y del buen gusto: concurran 
ustedes' al teatro", terminaba diciendo; pero a ese públi
co recién le vendrían ganas de ir después que el mismo 
Sánchez escribiera sus obras inmortales. 

"EL DIARIO'' 
Cierra el siglo XIX una publicación digna ya del 

siglo XX, al cual en realidad perteneció. Estamos men
cionando a "El Diario" fundado el 15 de abril de 1898, 
y que habría de perdurar hasta 1915. Fue su primer di
rector y propietario, el Agrim. Santiago Rivas, quien lo 
proveyó de maquinaria moderna y eficiente. Un ilustra
tivo artículo de quien fuera uno de sus jóvenes redacto
res, el Dr. Edelmiro Chelle, nos informa sobre la nutrí~ 
da "S valiosa plana de colaboradores que desfiló por sus 
páginas~ Lo redactó en un principio Francisco Bregqitia, 
"hombre ·del pueblo, modesto y principista", que com
partió durante algún tiempo .una pequeña habitación si..; 
tuada en los . altos de "El Diario'', en calle. Colón, donde 
hoy se, levanta el Banco Comercial", con aquel bohemio 
impenitente que fue Leoncio Lasso de la Vega. Fecundo 
y polifacético, Lasso dejó innumerables muestras de. su 
talento;. tan pronto se enzarzaba en sesudas polémicas 
nada menos que con Fernando Beltramo, sobre temas 
cosmográficos, · como alivianaba su estil? con un· hull!~
rismo fino e intencionado; el 29 de abril de 1902 escn
bía así una graciosa "Perorata" en la que comentaba 
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muy sugestivamente las dificultades que debían enfren
tar los periodistas del interior; sobre todo el problema 
de "encontrar un asunto que no sea negro ni blanco, ni 
en pro ni en contra, ni dulce ni amargo, ni frío ni ca .. 
liente, ya que por culpa de los pecados de no sé quién, 
estamos aplastados por una pirámide de, respetos, consi
deraciones, distingos, recatos y meticulosidades, aunque 
por dentro ande la procesión revuelta, confusa v hecha 
un pandemoniun que haría escapar al misn;o S~tanásH. 

Posteriormente "El. Di,ario" se trasladó a. calle Co
lón entre Detomasi y Payandú, acera este. En 1902 in
gresa como director el profesor Eduardo Ferrería, afa
ble y culto maestro de periodistas, de estilo correcto v 
mesurado, a veces hasta el exceso, según se advierte e~ 
los escritos que prodigara a favor del gobierno iColegia
do; junto a él hicieron armas muchos jóvenes periodis
tas: Juan Carlos Gómez, Fernando Beltramo, Juan No
ceto, Lasso, Guillenno Rivas, Marino C. Berro, M. La
ra, Rómulo Chopitea, Samonatti, Rufo Guerrero, Juan 

·M: Aizaga, Justo ~· Real, Luis Simoncelli, José L. An
tuña, Antonio Rubio, J. Ferrer Olais (''Sialo") quien 
publicó a lo largo de todo un año una interesante cfemé·· 
rides; y asomaron por sus páginas San:mel y Carlos Bli
xen, Virgilio Sampognaro, E.· Sueyras, Tomás Bruce, V. 
Reffino, el Dr. Heraclio Rivas, F. Castellanos, E. Ferre
ría Perla, F. Bruno, José May, los poetas Bernabé Co
mes, Carlos M. Parra, Elisa l\1aciel, Clara López de 
Britos, Presbítero Arturo M. ArriviHaga, Roberto Mcn·· 
doza Y José Panizza, Florentino Gareta Pintos, asiduo v 
ocu:rentc gacetillero, Francisco Gómez Haedo ;quien p;
lemizara con "El Día" defendiendo la gestión de su pa
dre como Jefe Político y Ios adolescentes Roberto Ferre
ría Feria y Eduardo Víctor :Haedo ;como repórter, cola~ 
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-boraba el recordado "Pepe" Delia Valle, a quien cono
cimos no hace tnucho como caminador trabajoso y rm
peñoso recolector de donativos. Fue. "Pepe" el "revol
toso de la casa", en contraste con la solemnidad altane
ra rlel ya veterano Lara y la vehemente quisquillosidad 
del contundente y coloradísiri1o Bruno, año después Je
fe Político del Dpto. Demás está agregar cuán valiosas 
crónicas debió incluir "El Diario"~ y cuántas sorpresas 
de interés depara el hojeo de sus páginas; entre dlas 
merecen referencia especial los . artículos históricos de 
M. C. Berro sobre Soriano y Mercedes antiguo. Su difu
sión se acrecentó, además, incluso en Colonia y Río Ne
gro, debido a la atención preferente que otorgara a los 

asuntos rurales. 

lLOS DIARIOS B'LANCOS 

El siglo que corre trajo una abundante cosecha de 
publicaciones, de las que nos limitaremos a comentar 
las más significativas. El 16 de octubre de 1901, Goros
tizaga ed~tó "E» Fer:rrocmrrir', sucesor de "El Teléfono", 
diario blanco, combativo que redactaban los veteranos 
Sueyras y Lar,a y junto con Edo .. Gorostizaga (hijo de 
José), y que administraba E. Acosta R.amírez. Entre los 
episodios relevantes de "El. Ferro~arril" mer~ce d~sta
carse la violenta campaña que Lms A.. Zanz1, antl-ga
larcista, sostuvo contra J ~ H. Sopmastre, campaña que 
mereció como réplica una cuarteta que alcanzó grart di-
fusión: "Cuando a un perro altivo y fino 1 torpe gozque 
lo vocea 1 alza la pata, lo m .. ·. l y pr?sigue ~u c~mi· 
no". También por 1901, un b1semanano nac10nahsta, 
"El Congreso Elector", llegó a sacar 7 números. "El Fe~ 
rrocarril' 'dejó de pitar el 12 de mayo de 1905, suce
diéndole en la misma imprenta "El Pueblo",. también 
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blanco y dirigido por F. Castellanos; pasó en 1905 a su 
imprenta propia, cerrando en mayo de 1907. Tomó la 
posta "La Libertad", blanco también, desde abril de 
1907 al 28 de febrero de 1908; lo redactaba, junto con 
Castellanos, Federico Arboleya, lo administraba Felipe 
Péndola, y se editaba en los talleres Gutenberg, en calle 
18 de Julio esq. Montevideo. Péndola promovió intensa 
campaña contra el Jefe Poltíico Belén, con quiet]. estaba 
enemistado. Arboleya era un bohemio in1penitente, hom
bre de talento y excelente matemático; en cierta ocasión 
debió llevársele a la Casa Borio a fin de que renovara 
su ya impoible indumentaria, y terminó llevándose, an
te su insistencia, el atuendo completo de un maniquí; fue 
director de "La Campaña" de Fray Bentos, y por 191 O 
redactó periódicos de Gualeguaychú. 

También blanco, pero independiente, fue "El Na
cionalista", impreso en la imprenta de "El Día" desde 
el 27 de octubre al 28 de noviembre de 1908. Siguiendo 
con los blancos, debemos mencionar otros tres diarios 
de importancia: "El PA·ogreso", que salió desde el 1 <? de 
enero de 1909 hasta 1924, "El Nacional", desde el 3 de 
abril de 1918 a 1931, y "El Pueblo" (1929-1932) hn:-
preso en calle Artigas entre Paysandú y Montevideo, y· 
dirigido por Raúl Viera, años después intendente del de
partamento. 

"El Progreso" se titulaba independiente; se editaba 
en los talleres de 18 de Julio y Montevideo, cambiando 
varias veces de residenciai fue · administrador Aníbal 
Seuánez y Olivera y su primer director M. Lara, a quien 
sucedió al mes F. Castellanos, y luego Guillermo Arron
ga Ciganda; de 1912 a 1914, lo dirigió M. Peñalva; Era 
de gran formato, como se estilaba entonces en Montevi
deo, 4 páginas de 60 por 90, ·.a 6 columnas, tamaño que 
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adoptaron también "El Día", ''El Prieblo'; y "El P'erro ... 
carril"; contenía abundante material informativo; en 
1909 empezó a utilizar titulares a dos columnas, pre• 
sentando un aspecto más ágil y llamativo; finalmente fue 
decayendo y reduciendo su tamaño. Su prédica .fue (ex
cepto durante la breve incursión de . Arrong~) de una 
compostura ejetnplar, sin menoscabo de su frrmeza; la 
colección de sus primeros años, donada recientemente 
por A. Seuánez a la Biblioteca Gilnénez, es un reflejo 
fiel y completo de la vida y hechos del Mercedes rle en
tonces. En 1909 Arronga debió enfrentar una cerrada 
ofensiva de los colegas locales, y hasta algún artículo de 
crtíica del viejo líder periodístico Dermidio De-Niaría, 
con quien se insinuó una polémica dentro del mayor 
respeto. No ocurrió así con los escribas locales, a algu
n~ de los cuales (J. Ferrer Olais) llegó a calificar .. de H~-~ · 

nalla" a raíz de algunas pullas de que se .le habta hech~~ 
objeto en los "se dice" de "El Diario" ("algunos se ~s
tán pasando de graciosos", "no son todos los que están'\ 
etc.): consecuencia: Ferrer fue demandado por "El Pro~ 
greso" y Ciganda a· su vez fue procesado. 

"El Nacional" fue dirigido en 1918 por Arboleya; 
desde 19191o administró Juan C .. Barbat, Y en 1920, a 
solicitud de Ricardo Paseyro, se hizo cargo de la direc~ 
ción Euclides Peñalva. Desde 1922 lo dirigió Paseyro. 
Fue un órgano de bastante difusión. Durante la dirección 
de · Barbat utilizó personal español supinamente desco
nocedor de nuestra realidad partidaria ("quién es est~ 
tío?" ..;_le preguntó uno de ellos- a Barbat cuando leyo 
un telegrama anunciando el ·fallecimiento de un · famoso 
capitán de Saravia). 

LOS DIARIOS .. COLORADOS 
Entre los diarios de tendencia coloradá correspon:.. 
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de entpezar por mencionar á "El Día'', fundado el 3 de 
junio de 1907, el decano, por lo tanto, de los periódicos 
actuales. Su prédica fue en sus primeros tiempos de una 
desorbitada agresividad, y así fue como en 1908 su di·
rector (y calificado poeta) Roberto Mendoza, daba mw.:r~ 
te de un pistoletazo en plena plaza al escribano Chans, 
quien terminaba de leer un artículo de "El Día" y se l~ 
acercaba con ánimo agresivo. Con1o "El P··otn·c"o'j 

, . .L b.A,. ¡J ' 

adopto un fon11ato de 90 por 60, formato que después 
abandonó. Dirigido luego por Francisco Eregoytia, éste 
dejó su lugar en 1910 a J. Gonzalo Puentes. 

Dos años después, en octubre de 1912, tomaba la 
· dire .. cción d~ ."El Día" "el gallego" Julio A. Lista, quien 
vema prestigiado por su actuación en "Bohemia" (luego 
""Vida Nueva") revista literai.-ia que fundara en 1908 en 
Montevideo y que alcanzara singular notoriedad; escri-
bían "B h · " E ·a en o emm . -; rnesto en·era, Lasplaces, Angel 
~aleo, .Lasso ~e la Vega y cuanto vate desmelenado y 
hbertano desafmra en esos años la placidez burcruesa de 
Montevideo. "El Día" mantuvo activa 1nilitanci; colora
da, apoyando ,~ los riveristas -anti-colegialistas- de 
Manini. Se editó primero en Ituzaingó y Florida (hoy 
mueblería Pérez Roubín), luego en la Tipografía Galán 
(hoy Banco Comercial), después en calle Montevideo 
frente a la plaza (confitería Ramos) y pasó luego, hasta 
hoy, a calle 18 de Julio casi Paysandú. Lista mantuvo 
un tono firme, a veces sarcástico, lo que sus colegas so
lían atribuir a petulancia de' intelectual. Sostuvo acera
das campañas anticlericales, y su rivalidad con R. Pa
seyro amenazó por. 1922 concluir en desafíos·· persona
les, En mayo de 1913 · estuvo a punto de batirse a duelo 
con ''el Director de una repartición pública"; sostuvo 
con "El Progreso" un acerbo entredicho, usando "un 
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lenguaje procaz y descomedido'~; tratados de "inmora~ 
les", contestó "El Progreso" diciendo que t'el director 
de "El Día" no tnerece un concepto mucho más bajo". 
Hasta su fallecimiento, en 1.941, Lista fue casi el único 
redactor de "El Día"; no aceptaba con gusto las ideas 
ajenas. Lo sucedió como redactor responsable Laudelino 
Fernández Braga, vinculado desde 1908 al diario, al que 
sirvió durante 48 años; otro raro ejemplo de continui
dad. En el 56 ingresó Juan J. Labadíc, a quien, a raíz 
de procesos por injurias que obligaron a suspender el 
diario por algunos n1cses) suc~de en el 58 Enrique .Rog-
berg Balparda. , 

En enero de 1913, salía 6'El Mcrcudo''~ diario "in
dependiente" pero dirigido por FranciSco S. Bruno, colo
rado colegialista, maestro, profesor del Instituto Urugua
yo, luego Jefe de Policía y diputado; duró pocos meses, 
lo mismo que "I.A.a Prensa" (mayo a agosto de 1914). 
Propiedad de Luis A. Zanzi, utilizó la imprenta de "El 
Mercurio", en calles Rodó y Colón, esquina noreste, 
imprenta que fue luego de '~El Radical''; la dirigió Eu
clides Peñalva, y fue su redactor Federico Castellanos 
(hijo). 

Desde enero de 1917 a enero de 1.918 salió como 
órgano oficial del P. Colorado "El Departamento'', diri
gido por Edelmiro Chelle. También colorado, galarcista 
y fugaz fue "La Autonomía" (setiembre a diciembre de 
1919) que dirigió Rogelio Dufort. Y. el 1 Q de octubre de 
1919) salía "El Radical", órgano del gran Comité Coln
rado · de Acción Batllista" que dirigían sus co .. propieta~ 
rios, el Dr. Raúl Bogliaccini y Antonio Rubio (hijo), a 
quienes sucedió Roberto Ferreira Feda, en 1932 Gilber
to Delgado, en 1938 J. Orlando Kelly, en 1941 Raúl 
,Vázquez Ledesma, y desde 1942 Juan Carlos Guima.;. 
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tae:ns; era de tendencia anti-galarcista, la mayoritaria 
entonces (en la elección de 1919 obtuvieron 1.694 vo
tos contra 1 . 221 galarcistas, 416 riveristas y 251 vieds- . 
tas; en total 3. 582 votos colorados contra 3. 521 votos 
blancos, de los cuales 1.170 eran paseyristas). Orgauo 
de partido, "El Radical" llenó además una Eunci6.n in
formativa á;gil, pese a no haber contado con redactores 
de mayor permanencia. Con sus 40 años de vida, sigué 
a "El Día" en orden de antiguedad.. ~ 

De aparición posterior pero de n1enor in1portancia 
y duración, corresponde mencionar a '"La V cz de Suria··· 
U.4:b" (1928-1938), periódico de teadencia gal.arcista que 
administraba Cestao y dirigía Juan M. Casco en calle 
Artigas esquina Detomasi. 

'~ACCION" Y. "EL TIEMPO" 

Y entramos en las décadas actuales. Surgieron en 
ellas dos diarios que todavía permanecen: "Acción" y 
G'El Tie:m.po". 

"Acción'', diario independiente, fue fundado por 
Euclides Peñalva el 1 Q de febrero de 1935; se imprimió 
prúnero en los talleres de Bartesaghi, luego en imprenta 
propia; de formato pequeño, hace algunos años aparece 
con ocho páginas. Peñalva quedaba, hasta su retiro re~ 
ciente, como el único periodista de oficio y exclusiva de~ 
dicación de nuestra prensa, . a la que dedicó n1edio siglo 
de, actividad ininterrumpida; pese a no conta;: con el apo
yo de partidos políticos, supo mantener su periódico en 
una línea de constante progreso. Actualmente dirige 
"Acción" J. Humberto ~uárez, quien comparte la redac
ción con Pablo Durán. 

~'El Tiempo" fue fundado el 20 de marzo de 1934; 
salió primero semanalmente, impreso en Tipografía Mo-
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yano; aparecía en épocas pre-eleccionarias bajo la direc
ción del Escribano Pedro C. Besozzi. Tuvo una segunda 
época dirigido por el Dr. Manuel López Esponda, y el 
15 de enero de 1938 empieza a salir diariamente como 
4.'órgano de la Concentración Herrerista", impreso en la 
Tipografía Viñuela. Lo dirigieron sucesivamente Olavo 
Macedo, Miguel A. Olivera Ubios, Numa Cardozo, Isaac 
Lapido Dodino, Enrique Santías, Roberto Ubios y ac
tualmente Pedfo Viñuela. 

"El Tiempo'' y '"Acción" publicaron varios suple
mentos voluminosos, con profusa publicidad y no pocas 
notas gráficas y literarias de interés. "El Radical'' y "El 
Día" también lo hicieron alguna vez, algo lejana ya. 

RESE~A FINAL 

Quedan por, mencionar las de:DJ.áS publicaciones pe
riódicas que aparecieron por docenas en el corriente si
glo. Baste consignar que en 1955 la Biblioteca Nacional 
registra en el departamento la aparición de .26 de la más 
variada índole e importancia, pese a las omisiones de al
gunos editores remisos que debimos corregir tras bús
quedas laboriosas en tipografías ,;y linotipias. 

Aparte de ·los cuatro diarios''"·que, en Mercedes, acu
san una permanencia sin precedentes en el departamen
to, señalamos así, en orden cronológico dentro de cada 
categbría: 

· Periódico de carácter político, casi todos de apari• 
ción ocasional y vida breve: 

"La Revista Uruguaya" (1905), 40 Nos.; .dirección: 
Luis S. Botana; tendencia :nacionalista. 

"El Pamperoj' (1906), 11 Nos.; semanal; tendencia: 
colorada. 
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"Por la Patria" (1923), 32 Nos.; semanal; órgano 
del Club Juventud Nacionalista Radical "Aparicio Sara
vía". 

"Tribuna Batllista'' (1925), hay 18 Nos.; semana
rio; "ilustrativo, sociológico, económico y político"; di
rección: Antonio M. Ubillos y Luis R. Chelle, Rodó 546. 

"Quinteros" (1926), diario colorado dirigido por 
Alfredo V ázquez Crovetto. 

"Principios" (1931), 18 Nos.; órgano de la Juven
tud Cívica de Soriano; Artigas 367. 

"Civismo" (1940-1942), dirección: E. Santías; ten
dencia: nacionalista. 

"Independiente" ( 1941), bisetnanal, redactor res
ponsable: Marino González. 

"Soriano~ (1941) (hay 3 Nos. en la Biblioteca Na
cional); "órgano del P. Colorado", riverista; secretario 
de redacción: Alfredo E. Silva (Artigas 111); administra
dor: Angel L. Rovira. Reaparece en (1945) y (1946)~ 

un número cada año. 

"A'fanzada" (1946), "órgano de la Juventud Nacio
nalista Independiente de Mercedes"; director: Julián 
Sunhary Albín, (Paysandú 665); hay 9 Nos. en la B. Na
cional. 

''El Combate" (1946); órgano de la Juventud N"a
cionalista Herrerista;. redactor responsable: Luis A. Rial; 
"Por la Justicia Social; Independencia .. Nacionalidad .. 
Americanismo, ;situado a una cuadra del anterior; riva·~ 

les dentro del lema. 

"La Opim.ón" (1950~1952 y 1954); órgano del 
Partido Nacional Independiente; dirección: E. Bottinelli, 
Luis A. Viera y 'H.· Gronrós. 
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Avanzar;~ (1954 y 1958), periódico de la Juventud, 
aparecía en períodos pre-electorales; tendencia: colora
da, lista 15-40. 

"El Lider" (1954), de aparición pre-electoral; di
rección: Juan J. Labadíe; tendencia: colorada indepen
diente. 

~'El Pueblo" (1954-55), órgano del Partido Hacio
nal Herrerismo; lista 51. 

"El Defensa" (1958), diario, en-la época pre-electo
ral; dirección: Luis B. Pozzolo e Itxassa; · tendencia: co
lorada (batllismo). 

PERIODICOS INDEPENDIENTES: 

c'El Pueblo'' (1902-1903). 

"La Idea" (1907), 10 Nos.; dirección: Francisco S. 
Bruno. Bi-semanal, dirigido a la juventud. 

"Nuevos Rumbos" (1908-1909). 

"El Heraldo de Soriano" (1911), 6 Nos.; dirigidc 
por .Marino C. Beno; era "de" y "para" la Villa de So

. riano. 

En su nútner()¡ 1, del 22 de junio, aparece un editorial: 
"¡Plaza al heraldo!"; dice que la crea,ción de las Inten
dencias sirvió para "reventar" a las poblaciones de se-
gundo orden. · 

"Recortes" (1912); mensual, formato L·evista, de 16 
pág.; hay 2 Nos.; "de interés general"; adm ... A. Vieira; 
dirección: Juan C. Pinilla. Salió un tercer N9, Eormato 
grande, de 4 págs., con ·mucha publicidad. 

"La Idea" (1913), 19 Nos.; dirigido por F. Caste-
llanos y E. Ubios. · 
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"El Látigo'' (1916-1932); pese a su larga vída no 
he podido recoger otros datos. 

"La Epoca" (1924-1939), se editó primero en ca
lle Paysandú entre Artigas y Colón, luego en Payandú 
entre Sarandí y . 25 de Mayo; de buena información co
mercial, la prudente dirección de Enrique Ubios le pro
curó una larga existencia. 

c'La Semana" (1925), · 10 Nos. 
"La Crítica" (1931); semanario informativo y r'an

ti-político" ;después se corrigió y se tituló ''apolítico". 
"Renovación" (1933), 3 Nos. 
"El ideal" (1935), 2 Nos.; diario "del pueblo y pa

ra el pueblo" que parece n:o haber sido sostenido por el 
pueblo. 

"Ruta" (1943-1945) semanario dirigido por Ale
,jandro Fernández; defensor del laicismo y de la repúbli
ca española. 

PERIODICOS OFICIALES: 

"Boletín Municipal, ( 1906), número único; direc ... 
ción: Juan H. Soumastre. 

"Boletín Municipal" (1917-1919 y 1939.;1943), sa
lieron unos 30 Nos.; mensual. 

"Revista Policial de Soriano" (1938-1941); direc
ción: Juan C. Pinilla. 

"Boletín del Círculo Policial" (1951-1957), direc
ción: Saúl Pujolar. 

PERIODICOS DE INDOLE GREMIAL, RURAL 
Ó COMERCIAL 

"El Estanciero', (190-1903), "revista ganadera", 
quincenal, llegó a tener gran circulación. Editor-propie
tario: Arturo A. Kelly. 
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''El Obrero'' (1905), sacó 15 Nos. 

"La Idea" (1906-1907), semanario ilustrado, de 
información rural e industrial. 

'GEl Anunciador" (1907 y 1923); de interés comer
cial; sacó 8 Nos. en su segunda épo?a. Se repartía gra
tis semanalmente. 

"Ford" (1927-1928 y 1930), publicación mensual 
editada por la: Agencia Ford de Drabble en su primera 
época, y por la Sociedad de Fomento Rural en la se
gunda; la dirigió G. Delgado. 

"AJlbores" (1927), editada por la Asociación de 
M:aestros de Soriano. 

"El Productor" (1935-1938), bisemanal, editado por 
la Sociedad de Fomento Rural, dirección: Julio E. Co~ 
rrea. 

"C W 29 Radio Litoral Soriano"; revista aniversa
rio (1938); dirección :Juan O. Kefiy. 

"Comercio de Soriano" (1942-1957), publicación 
más o menos mensual editada. por el Centro Comercial; 
dirección: Juan Arruti Diez; posteriormente, R. Rodrí
guez Núñez. 

''El Diario Bancario" (1945-1946); dirección: lbi
rapitá González; "Por nosotros, para nosotros, y entre 
nosotros". En su segundo año salía mensualmente; c;les
pués pasó a llamarse "Yunque". 

"Unidad Obrera" (1955-1958), publicación irregu
lar ·de la Asociación de Emplea,dos y Obreros; ·dirección: 
Antonio Vargas. 

"La Hoja Bancaria'' (1955), de salida irregular. 

PERIODICOS DEPORTIVOS 

"Mercedes" (1920), 2 Nos.; editado por el Club 
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Sportivo Mercedes. Sucesor de "Remember'~1 menciona
do después. 

"Vida Sportiva" (1924), un sólo nún1ero; dirección: 
Ricardo Aulet. 

"Atenas" (1941), revista, número (mico, Mercedes, 
dirección: Clorindo B. Rossi; en el cuarto aniversario 
del Club Ciclista Atenas. 

"El Deportivo" (1934), apareció durante 8 meses. 

"Vida Deportiva" (1939), 12 Nos.; semanal; direc
ción :Atilio Cazzola. 

"Lares" (1942-1943), semanal, ilustrado; dirección: 
E. Ferrúa; redacd:ón: Alejo A. Chelle. 

"Noticiario Deportivo" (1942-1945); dirección: Al
bérico Rivas. 

"Mercedes" (1944), NQ único; redactores: H. M. 
Ubios y Ruben Taruselli. 

"La Opinión Deportiva'' (1955), dirigida por los 
cronistas de ''La Opinión" B. Pozzolo y M. Ubios; . salía 
los lunes y llegó a tener un tiraje de dos mil ejemplares. 

PERIODICOS DE TENDENCIA REGIONAL O 
RELIGIOSA 

"Granito de Arena" (1920-1923), mensual, editado 
·por la Parroquia de Mercedes; dirección:' Arturo M. · Arri
billaga. 

"El Eco Parroquial" (1932-1959), editado por la 
Parroquia de Mercedes. 

"La Batalla". (1936), 9 Nos.; órgano del Comité 
Dptal. Pro-Italia; dirección: !talo Rossi; . redacción res
ponsable: Luis A. Rial. 

"Lealtad" (1937-1938), órgano del Comité Pro-
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· Defensa de la República Democrática Española; direc
ción: A. Fernári.dez Oyanguren. 

PERIODICOS LITERARIOS y Jo ESTUDIANTILES 
"La Semana" (1940), salió semanalmente, en . Co

lón 149 desde mayo hasta junio; dirección: primero, Lu
cas Gómez, luego, Eduardo de la Hera. 

''El Progreso" (1901); dirección M. F. Fruinques, 
en calle Durazno; primero se subtituló '"Periódico es
trambótico", después "periódico dominguero", y final
mente, en sus Nos. 4, 5 y 6, "semanario, literario y so
cial; constaba de 6 pág. pequeñas manuscritas. En m 
primer editorial, este empeñoso escribidor declara que 
no pudiendo. conformarse con "dormir y ~Comer, comer 
y dormir", luchará por arrancar la verdad del arcano, 
vestirle, darle forma, vida, y luego un puntapiés para 
que ande; así nuestra humilde y disminuía hoja irá lle
nando las ~nterlineaciones del programa, siempre que 
nuestros filántropos suscritores no nos den antes el 
puntapiés para que andemos más de prisa". 

"El Oriente" (1905-190'6), 36 Nos.; e·studiantil di
rección: Ar.turo Cendoni; luego, Arturo S. Pintos. Salió 
cada diez días; ~'lo que escribimos ahora -anU11ciaba-'
lejos de pertenecer al dominio de la verdadera literatura, 
es solamente un ensayo". 

"Mercedes'' (1906), 27 Nos.; dirección: A. S. Pin-
tos. 

"El Despertar" (1909-1910 y 1925}, órgano de la 
A.E.M. (Asociación de Estudiantes Mercedes); de "cien
cias y letras", quincenal en su primera época, dirigid~ 
por Francisco Gómez Haedo, Humberto May y Edelml
ro · Chelle; mensual (dos números )en su tercera época; 
dirección: Alejandro Femández. 
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"AI~a" (1910), 17 Nos.; dirección: D. Galán Ra
gei y Luis A. Amaral. 

"Iris" (1910), 11 Nos.; semanal; dirección: Luis A. 
Amaral y Carlos Warren; .administrador :Carlos M. Pa
rra. 

"Juventud" {1911), 6 Nos.; quincenal; dkección: 
F. Gómez Haedo, E. Peñalva y Francisco Milans (h); 
contenía sobre todo· poemas. 

"El Picaflor" (1911), 6 Nos.; redactores: Daniel Zu
nino, F. C. Vera, L. Zunino, V. Moreira, R. Balardini y 
A. Leal. 

"La República" (1911), anunciada el 30 de enero, 
bajo la dirección de Braceras, Calefat y Castellanos. 

"La Cotorra" (1911), F. C. Vera, continuador de 
"El Picaflor". 

"Pin~eladas" (1912-1913), semanal; dirección: Car
los .M. Parra, también tipógrafo. 

"Arreboles" (1913), 17 Nos.; semanal. 

"Amores y .amoríos" (1914), ésta y otra publica
ción contemporánea, son mencionadas en "El Indio", 
que les llan1a "dos diarios burlones y chocantes", espe

. dalistas .en informaciones sobre dragoneas y tareas afi-
nes. 

"El Indio" (1914), 21 Nos.; desde junio a diciem
bre, cada. diez días; editado en ~'imprenta propia"; cua
tro páginas de 25 x 30 con poesías, chismes y declara
ciones amatorias. ·Redacción: calle Montevideo 524. 

"Paja brava" (1915), 15 Nos.; desde enero a ma
yo, cada diez días. Iguales características que el anterior. 
Dirección:· Paysandú 387; administrador: Domingo León. 
Periódico satírico, jocoso y de ensayos literarios". 

7.2 

"El Correo de las niñas" (1915), aparc::ce en abril 
. y no duró mucho; es "satírico y literario", con la infor

mación "amorística" que se estilaba con tan extraña 
complacencia. 

"Galileo" (1915), 3 Nos.; del 5 al 12 de jl,\nio; tri
semanal. "Periódico literario y de propaganda liberal"; 
director: Damián Komkle. Artículos de furibundo anti
cleriC?alismo de Marino C. Berro. 

"El
1
Chaná" (1915), 12 Nos.; de 'julio a setiembre. 

Igual formato que los anteriores. Directores y propieta
rios: Pérez Torres Hnos. "Semanal, literario e informa
tivo". 

"Punta y filo" (1915), 9 Nos.; de octubre a diciem
bre. "Periódico ·satírico, de todos, por todos. y para to
dos", sobre todo para "los que se hallan apartados de 
todos por carecer de PLATA para alternar en los prin
cipales centros sociales donde forman muchos y muchas 
que ... " (de su primer editorial). 

"La Chichana" (1916), 9 Nos:; de enero a abril, 
cada diez días. Director: Blás R. Alaggia. Redacción: 
Mmas 319. Publicaba "ensayos de literatura" y "datos 
de amores conocidos" . 

"El Picaflor" {1916), 9 Nos.; de abril a julio, cada 
diez días. Director: Blás R. Alaggia, en Minas 319. 
Dice en su NQ 1: "Hoy aparezco yo; rey y soberano del 
amor! pues el doncel más hermoso y atrevido jamás po
drá ·vanagloriarse de sus . triunfos oomo yo lo haré en 
e.delante". 
("Ál cambear de título a nuestra hoja es sólo por razo
nes internas de nuestra casa";· cuando atacamos, no lo 
hacemos con palabr.as obsenas"). 
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"El Mensajero" (1916), 9 Nos.; de octubre a di
ciembre, cada diez días. Director :Enrique Ernesto Cas
tro. ,.'Periódico social y de ensayos literarios"; exhorta 
-como los anteriores- a sus lectores, a que envíen 
"datos amorísticos". 

"Remembel'" (1917), 4 Nos.; del 1 Q al 24 de abril; 
"semanario sportivo, literario y de actualidades". Direc
tor y administrador: Conrado A .. Terra. Redacción y ad
nrilriistración: Artigas 159. Fundadores: Juan L. Tenzi, 
Juan R. Ríos, Vidal Viñuela, Mannel Marzán, Alfredo 
Sánchez y Conrado Terra. Organo del "Club Sportivo 
Náutico Ciclista", llamado luego "Remember", cuyos co
lores, eran el blanco, "idea de un día", celeste, quería de
cir "grandé como el cielo", y una franja negra, por "si 
nuestra sociedad deja de existir, no necesitamos que el 
adversario coloque el crespón en nuestra bandera, pues 
ya la llevamos de antemano". Como las ocho publica
ciones antes menCionadas, "Remembcr" piesent(a cua
tro páginas de 25 ·X 30 y un espíritu juvenil, intento in
génuo de combatir la abulia del ambiente, no tanto fisca
lizando los dragonees del día, como promoviendo la ac
tividad "sportiva'' y satirizando todas las formas usuales 
de la inercia. 
. "•El Liberal" (191.8-ÜH9), 15 Nos.;· semanal; revis-
ta sobré ''racionaHsmo, literatura y crítica"; dirección: 
D. Komkle.' 19 de Abril 334; defiende la masonería, 
contra lo que llama "el sectarismo religioso"; polemizó 
también con "El Amigo del Obrero". 

"Nuestra Tierra" · (1919), 22 Nos.; semanal; social 
y lityraria; dirección: Crespo. 

"Gajos del flirt" (1924-1925), quincenal; dirección: 
A. ];1.; "amoroso-literario y humorístico"; "brega~emos 
por la causa del amor". 

~4 

"El Clarín'~ (1930), tres números editados por M. 
Tellechea. 

"Verdad" (1933-1934), editada por los estudiantes 
católicos. 

"Ideales" (1934), órgano de la A.E.M.; dirección: 
Mario Rava y Raúl Bogliaccini. 

"Ariel" (1934-1935), primero periódico semanal. 
luego revista quincenal; dirección: Raúl Bogliaccini y J. 
Orlando Kelly. · 

"Ideas', (1935), órgano de la. Asociación de Estu
diantes de Preparatorio ;salió unos dos meses;· dirección: 

. Esther Galván, Maruja Haedo y Eduardo Ramos. 
"Anmnecer" (1940), periódico mensual de los alum

nos del 69 año de le11 Escuela de 29 grado N9 2 de Dolo:
res; dirección: Santiago J. Betervide; hay 4 números .. 

"C:s.isol" (1941-1944), mensual, editado por ia Bs
.cuela N9 1 (estudiantes nocturnos); dirección: J.osé P. 
Seiza y. W. Abelar. . 

"Desperta.-" (1941), 6 números, órgano del Centro 
Estudiantil Mercedes, 1 redactado por Walter Razquin, 
\Valter Beloqui y Mario Osores. 

"Nosotros" (1944); hay 2 Nos.; órgano de la Aso
c4Jdón de Estudiantes de. Dolores; redactor responsa
ble: :fosé A. García Piriz. 

"Lucha" (1945), órgano de la AEM; salieron 17 
Nos.; primer direct01': Julián Sunhary Alb~n; segunda 
época (1947) con 8 Nos.; tercer época (1948), 15 Nos. 
y continuó saliendo con .intermitencias desde 1949. 

"Laicismo". (1947), dos números; redactor: J. Or
lando Kelly. 

"Asit" (1949-1959), 38 Nos.; revista Literaria; [un-
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dadores: Martha L. de Klingler, Humberto Peduzzi y 
Wáshington Lockhart; directores desde 1951: W. Lock
hart y D. L. Bordoli. 

"Ideal" (1950-1958), órgano de E.M.A. (Estudian
tes Magisteriales Asociados); sale irregularmente. 

"El Liceo" (1950), lo conocemos por algunas re
ferencias. 

"Cumbres'' (1950), editado por C.U.M. (órgano 
estudiantil disidente); dirección :Angel San Germán. 

"Sendas" (1951-1959), semanal, editado por el Co
legio San Miguel. 

"Brecha" (1952-1959), órgano de A.E.M., de sa
lida irregular. 

"Ecos del Aula" (1953-1958), editado por un gru
po de profesores y estudiante~ del Liceo José M. Cam
pos; se distribuye gratuitamente. 

"Adolescencia" (1957-1958), 2 Nos.; publicación 
del Centro Sico-pedagógico C. Vaz Ferreira; redacción: 
Martha L .de Klingler ,Carolina Calo de Haller y Elisa 
Lockhart. 

"Fulgores" (1957), 9 Nos.; editado por el Centro 
Artigas, de ex-alumnos Salesianos. 

PERIODICOS ESCOLARES 

"Escuela y Hogar', (1915), 18 Nos.; semanal. 
"El Portavoz de las Niñas" (1919), 8 Nos.; direc

ción: Ricardo Aguilar; no conocen1os ejemplares, pero 
tal vez· se traté de niñas crecidas. 

"Destellos" (1944-1959), publicación de la Escue
la N 94. Por estos años, y de acuerdo al deseo de la Ins
pección de Escuelas,· surgieron varias otras publicaciones 
redactadas por maestros y alumnos. 
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Editados en distintas escuelas del departamento, se 
registra en 1955 la aparición de diversos periódicos: 

'~Aleteos~' (1945), redactado por los alumnos de 69 
año de la Escuela NQ l. 

"Juventud" (1947-1958), publicación mensual del 
Club escolar Alas de Villa Soriano. 

"Vuelos", de la Escuela NQ 24 de 'Mercedes. 

"Tabaré", de la Escuela NQ 44 de Egaña. 

"Campanitas", de la Escuela N9 48 de Estación 
Risso. 

"Afanes", de la Escuela N9 69, de Parada Olivera. 

"El Faro",· de ~a Escuela NQ 7 de Mercedes. 

"Aleteo" (1958), de la Escuela NQ 24 de Mercedes. 

"Ideas", de la Escuela NQ 5 de Dolores. 

PERIODICOS APARECIDOS EN DOLORES 

"La Propaganda', (1891-1940); su salida se regis
tra con irregularidad; tuvo bastante 'difusión. Fundado 
en 1891, (ya lo citamos). 

'~El Uruguay" (1900), 3 Nos.; semanal; dirección: 
1 oaquín Barros, "social y ·literario", se coloca en el pri
mer número "a los pies de las damas doloreñas". 

"El San Salvador" (1901-1902), semanario inde
pendiente, dirigido por Domingo Garibaldi. 

"El San Salvador" (1906-1908), semanario inde
pe!!diente, homónimo pero ajeno al anterior, dirigido por 
de Euclides Peñalva, cuyo aprendizaje lo realizara desde 
Pedro Bosques Parella; la tipografía y armado a ~;argo 
1903 en "La ·Propaganda" .. 
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"El Pueblo" (1906-1909), semanario independien
te, dirigido por Joaquín S. Barros; redactor: escribano 
Francisco M. Solari. 

"El Radical" (1909-1910). 

"El Nacional" (1910), 23 Nos.; dirección: Guiller
mo Arronga Ciganda, nacionalista. 

''La Prensa" (1910-1912), independiente, agrícola, 
ganadero, literario, bi-semanal; dirección: Alberto Ma
zzeo .En marzo de 191 O Arronga y Mazzeo se trabaron 
en violentísima polémica; Arronga llegó a tratar a Ma
zzeo de "baba inmunda" y "maula de todos los momen
tos", amenazando con arrimarle algunos puntapiés", al 
cruzar una tarde, Arronga frente a un comercio, Mazzeo 
le dijo a un compañero: ''Ahí va el guapo". "Para algu
nos hombres sí", --contestó Ciganda; Mazzeo, que te
nía una pierna inutilizada, sacó el revólver, se cambia
ron balas, y Arronga cayó muerto. Así se liquidó una 
polémica en la que Arronga defendía ,pese a ser blanco, 
a la policía del departamento; hacía apenas 20 días se 
había hecho cargo de "El Nacional". Dos años después, 
otro periodista doloreño, Ricardo Pase~o, entonces di
rector de "La Propaganda", mata a Ricardo Péndola y 
hiere a 4 personas más, incidente ocurrido en la plaza 
principal. 

"La República" (1912-1913), indepe:qdiente. 

"El Comercio" (1917 -1918), independiente, bi-se-
manal; dire.cción: Alberto Mazzeo. 

rrea. 

"Vida Chaná", (¿ ?). · 

"Boletín del Clnb Unión't (1917), 4 Nos.; mensual. 

"El Tiempo" (1918 .. 1920), dirección: José B. Co-

"La Razón'; (setiembre 1936), terdsta, direcci6n: 
Eduardo Wilson. 

"El Heraldo" (1921), 14 Nos.; político. 

"La Prensa" (1922-1923), independiente, bi-sema
nal; dirección: José B. Correa. 

"La Voz del Pueblo" (1930-1938), bi-semanal; di
rección: J. Salvador Peñalva y O. Villalba. 

"Innovación'' (1931-1932), 69 Nos.; semanal- ilus
trado; dirección: J. Laureano Bertullo, también tipógra
fo. 

"El Momento" (1933-1935), diario; dirección: José 
B. Correa. 

"Baluarte" (1934-1938), semanal, batllista; direc
ción: Juan A. Lorenzi y J. Flo~entino Guimaraens. 

"Ideal" (1935-1936), estudiantil; "con la razón, por 
la razón y para la razón"; dirección: Julia L. A. de Pasey
ro, Arbelio Ramírez, A. Capano, E. Paseyro y Juan A. 
Ruiz. 

"La Razón" (1935-1936), independiente; diteeción: 
Eduardo A. Wilson y S. Soumastre. 

"Vida" (1939), 84 Nos.; dirección: José L. Bertu-
¡ 

Uo. , 
"A E D" (1939-1943), órgano de la Asociación de 

Estudiantes de Dolores; dirección: Antonio Riera. · 

"Imparcial" (1938-1958); alcanzó bastante difu
sión; en 19 51 editó un suplemento cc;m abundante y.· va
lioso material in:ibrmativo e histórico; ·dirección: Alberto 
Schweizer y Amílcar Barindelli; apolítico, bi-semanal. 

"El Deportiv~" (1940-1941), semanario :deportivo; 
duró 6 meses; dirección: Elbio Negro. Prunell. 
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''El Ideal" (1941-1942), semanario poltíico; direc·· 
ción: Orosmán Balbi Mazzeo. 

"Camino" (1941-1958), órgano de la Liga de De~ 
· fensa Social; mensual; director y fundador: Vicente Be

tervide. 
"Horizontes" (1942-1944), redactado por ex-alum

nos de la Escuela N<> 3; dirección: Augusto. Lyonnet. 
"Jornada'' (!'943 ... 1959), tri-semanal, nacionalista 

independiente; dirección: Elbio Mondón. 
"El Censor" (1946-1948), nacionalista. 

"Libertad" ·(1947-1949), órgano del Club Domín-
. guez; dirección: Luis A. Abalos. 

"Parroquia de Dolores" (1954-1959). 
En 1955 se registra además la salida de: 
"La Democracia'', semanal. 
"Orientación'', de aparición irregular .. 
En Cardona aparecieron los siguientes periódicos: 
"Acción'' (1924-1930), dirección: Alberto Caposis, 

. sanducero y poeta. 
"Centenalio" (1930-1959), bi-sernanal, fundado. por 

treinta y tres orientales de todas. las tendencias; dirigido 
luego por Werner Berger, ,en 1942 por Raúl Vázquez 
Ledesma y Alcides Cendoya y desde ·1949 de tendencia 
católica. 

"Brecha" (1937-1939 y 1944), semanal; estudiantil; 
dirección: Julio C. La porte· Braga. 

"La Voz de Cardona" (1939-1941), ·independiente. 
"Caroona" (1943-1948), semanal, católico, dirigi

do por Bustos . 
"La Verdad" (1946-1959), dirección: Carlos Vilat 

Wemer. 
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''~l Vigía'~; su aparición, mensual, se r~gistra lJor 
1955. 

En Pahnitas sólo se registra una aparición: 

''La Voz de Palmifas" (1948-1949), mensual, apo
lítico; dirección: Atilio Gobbi. 

De Mercedes nos quedaba uno, inclasificable: 

'~El Progreso" (1901), salió de sétiembre a octubre 
se auto-titula "estrambótico; habría que vedo. 

De otros,, hoy, inhallables, apenas si ha salido un so
lo número, como para no poder ser llamado periódico; 
por ejemplo: 

"Soriano" (1903), revista, número único, dirigida 
x:or L:asso de· la Vega, con excelente material gráfico y 
hterano . 

"El Coordinador" (1946), galarcista; dirección: Jo
sé Artigas A helar. 

"El Sapo" (1952), humorístico, mimeografiado, re'
dactado por un Hcolegiado"; se agotó la edición. 

La actual coyuntura económica . convierte a toda 
empresa periodística en una aventura asaz riesgosa. Ya 
es muy difícil que se repita la proliferación que fue en
tre· nosotros su principal característica. Se eliminan así mu
chas tentativas inconsistentes;, pero suspende en · ca1nbio 

·una lamentable amenaza sobre un colaborador impres
cindible para el aleccionamiento democrático ·de las pO'-

blaciones del ·interior. · · 
De los cuatro diarios que hoy se publican en Mer

cedes ("El Día", "El Radical", "El Tiempo" y "Acción"), 
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dos de ellos ("El Radical'' y "El Tiempo'') se adminis
tran con recursos propios, pero no dejan de tener el res
paldo de su colectividad política; un tercero ("El Día"), 
se ha convertido desde 1959 en una cooperativa entre ti
pógrafos y redactores, y el restante, "Acción", ha au
mentado y agilitado sus secciones, y ha conservado con 
holgura su razón de ser independiente. 

Diariamente (seis días por semana) se editan en 
Mercedes cerca de cuatro mil ejemplares. 

Las autoridades departamentales han sabido reco
nocer, en conferencia celebrada recientemente, la impor
tante influencia que la prensa local tiene en la formación 
de la conciencia popular y en el relevamiento de las co
rrientes de opinión. Quizás haya pasado ya la era de la 
reclamación airada y conminatoria; el interés de todos, 
a la luz del aprendizaje de un siglo de tanteos y de lu
chas, va uniéndonos en la comunidad de una tarea r¡ue 
a todos importa mantener dentro de un espíritu de cola
boración cordial. Puede que alguna vez, todavía, ante si
tuaciones irregulares, ante abusos o desvíos .de quienes 
desoyeren deliberadamente sus obligaciones para con 
nuestra sociedad, se vuelva a hacer necesaria la prédica 
ardorosa, propia de aquella ''prensa brava" de otros 
años. En cualquier caso, de la·· rectitud y lucidez del pe
riodista. dependerá la eficacia y bondad de su gestión. La 
prens:a sigue siendo el "cuarto poder", para el bien o 
para ·el mal. Ella será lo que sea la intenCión y la capa
cidad de quienes la utilizan. 

FIN 
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En carta fechada el 27. de diciembre de 1911, 
Dermidio De-María le escribe al Director de "La Prensa" 
de Dolores, y revela algunos detalles interesantes del pri
mer periódico Sorianense, entre ellos, el nombre del pri
mer "canillita". Dice en un párrafo: 

"A Fortunato Gigena le di yo el primer espalda.;. 



razo, metafóricamente hablando, pues lo admití 
aprendiz y lo hice tipógrafo, accediendo al deseo de su 
tío D. Luis Meirelles de Castro. Además, para mejor ilus
tración de las personas antiguas cuyos testimonios. invoCa 
Ud., me pennito manifestar' que la imprenta fue transpor- · 
tada de GUaleguaychú a Mercedes en el lanchón Teresa, 
del cual era patrón el Sr. Cámpora; que la instalé en la 
plaza, junto a la Iglesia, alquilando una sala al St. 
Charfs, y que el reparto del periódico estuvo a cargo del 
manco Ríos, un excelente correntino a quien faltaba un brazo". 

Terminado de iln.P,rimir en ARIEL · S. A. 
el 10 de abril de 1963 

La :mayor parte de .los 
. aprovechad~ ~n estf:\ obra. 

extraída. de la hetnerot~ca 

Biblioteca •. Nacional. Se 

además las colecciones d.e 
rblioteca Eusebio E. . 
:'.El . Radical'' de Mercede~ . Y 

nas partic-ulares. Debemos : 
mo agradecer la 

ministrada por diversás p 
.entre las que corresponde.·, 

car la.ª ·del profesor . . .••. 
nosa B~rg~s Y Don • M. . 

·····:P -al· va. y una palabra en . .. .· 
reconocimiento y .• de 

reco:t'dación , 
Rrutnlr'eZ;' 




