
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
EN DOS SIGLOS DE MERCEDES

A -  œMUMCACIONES

L a trasmisión d e noticias, asi com o de música y d e  todo lo que puede 
expresarse con »onidos, recorrió una gama d e  procedim ientos a los que 
vamos a pasar revista, tales com o fueron apareciendo y manifestándose 

en Soriano, tom ando M ercedes com o punto principa! d e  referencia.
Comunicación personal; chasques. El recurso más elemento, claro está, fue el 

de trasladarse el interesado, casi siempre a caballo, hasta encontrarse con el 
receptor para expresarle de palabra la noticia, decisión, o solicitud. Así fue en 
los siglos XVII y XVIII. Pero claro está que resultó más llevadero encomendar 
ese mensaje a un portador o mensajero, conocido entonces por el “chasque", 
quien se desplazaba a caballo y en algún caso propicio mediante algún coche o 
alguna embarcación. Ya el P. Castro y Careaga. desde Mercedes, debió enviar 
mensajes a Soriano y a Bs. Aires, cuando su litigio con el Cabildo. La presencia 
en 1789 del Obispo Azamor volvió ese recurso más necesario > urgente. Era pues 
un correo estrictamente individua], para solamente una comuncación.

Ese recurso fue adoptando por 1790 una regularidad que exigía mayor 
confianza en tal recurso. Es asi que en julio de ese año encontramos la mención de 
dos chasqueros, Mendiburo y Urdinarain, portadores de mensajes del Cabildo a la 
Curia poirteña. Y fue así que baqueanos conocedores de caminos y de medios de 
comunicación terrestres o fluviales se encargaban de esas tareas y eran así 
precursores del correo regular.

El correo. El Correo apareció con la liberación nacional consagrada en 
1630, aunque hemos encontrado en el Arch. del Juzgado de Soriano misivas de 
1805 mostrando en una doblez, sin sobre alguno, un tosco sello constituido por 
las palabras “Capilla Nueva", de lo que se deduce un servicio organizado. 
Las estampillas oficiales recién se utilizaron por 1850. Pero las cartas ya no eran 
llevadas por algún portador individual, sino por un servicio, en general por 
diligencias, organizado ya colectivamente. La agencia local cambió varias veces 
de ubicación.

Las djligeacias. Las diligencias circulaban ya desde por lo menos 1815, año 
en que el F. Larrañaga utilizó una en su viaje de Montevideo a Mercedes y 
iPaysandú. El mayoral, o cochero, se encargaba de empaquetar los envíos y de 
di^ribuirlos llegado a su destino. El desarrollo de ese medio se prolongó durante 
casi un siglo. Aún a fines del siglo XIX la diligencia unía Mercedes con Montevideo 
^ iu o  viaje de tres días, si el tiempo no obligaba a alargarlo. Dos noches se 

en Le Lata del Perdido, origen de Cardona, y la otra en San José, 
aniDién se usaba ta navegación Muviai, con el trayecto Mercedes, l  aguan.



til hasta 1900. Se si)íu ió  y e n d o  a E k Jo re s , .
Aires > .MonU-vuieü, G ra n d e , cxin la ajíenoia en M e rce d e s e n  la

fentos (o Independencia) > • , ; . \rtes (C o ló n ) v  F lo r id a  ( C .  v  C a r e a b a ).
O g a rre h a  del Toro, c^qu.na sud. .n a vo ra le s  y

Hace poc-os (allecit-ron U> aili«encia desde su cab allo  a d elan tad o ,
el tere-ero cuarU ador. quien jíuiaba la Ulll^encia

El telégrafo La utilización creciente de la e lectricid ad  dio Ki^jar al d escu 
brimiento de un r^x-un^ entoiK«. e.vtrai>rdinario. T al {ue oí te leg ra fo . tra.snntiendo  
señal«, redactadas en el alfabeto Morse, com puesta cad a  letra  jxir una sucesión  
de puntos y ravas obtenidas mediante goli>ecitos cortos o larjíos en una ixxju en a  
palanca, produciendo loe. cxirresixindientes pasajes de cxirriente. Este procedim iento  
va la había encontrado W heatstone en 1838, [>erfeceit)nándolo M orse en 1 8 4 4 .
■y llenando a usarse en 1866 entre M ontevideo > Bs. Aires.

La primer experiencia telegráfica se efectuó en M ercedes en 1 8 7 0 . cu an d o  
el empresario naval salteño Ribes instaló en su agencia de la esq uina G im énez  
y Asamblea (hoy Artigas, donde está "B risas del H u m ") un te lég rafo  p a ra  
comunicarse con sus agencias de Salto v M ontevideo.

En 1873 empezó a usarse públicam ente en M ercedes este sensacional recu rso . 
La Com pañía que lo utilizó prim ero fue el telégrafo P latin o -B rasilero , a b a rca n d o  
Brasil y el Río de la Plata, cuyas oficinas estaban p rim ero  en la ca lle  Itu z a in g ó , 
después en calle Alzaga (hoy C astro y C a re a g a ). después en F e rre ria  casi 
Artigas, acera norte, y por 1880, en calle hoy E . G im énez, frente a la P la z a  
Independencia, rerca de Colón, según nos inform aba D . Luis M aglia  q ue estu v iera  
allí empleado. C e y ó  en 1910, y estuvo después m uchos años en G im én ez casi 
Oribe, acera sur, de donde pasó a la esquina de Rodó v B ra ce ra s  y d e allí a  su 
ubicación actual en Roosevelt entre Colón y 18 de Ju lio . '

El telégrafo proporcionaba en un m inuto noticias desde M ontevid eo  que 
hasta entonces requerían días rapidez que al principio resu ltab a  d e sco n ce rta n te . 
Y uno de los primeros que sufrió las consecuencias en 1874 fue n ad a m enos que 
Máximo Pérez, quien en e ^  año había invadido por la A g raciad a  en un in ten to  
revolucionario, ante lo cual com unicaciones telegráficas in tercam b iad as p o r e fe c 
tivos gubernam entales perm itieron organizar ráp idam ente d esp lazam ien to s que 
sorprendieron a los invasores, determ inando al poco tiem p o su fra ca so  y su 
obligada retirada.

En la prensa mercedaria de entonces se registra una importante novedad: 
en las primeras columnas de la primer página se incluían informaciones tele
gráficas recibidas desde Montevideo, proporcionando un panorama mundial que 
antes se ignoraba durante meses. Se produjo por tanto un cambio considerable, 
no sólo en la conciencia de los acontecimientos, sino también relativizando 
sucesos locales hasta ese entonces de influencia absorbente. Emp>ezamos a ser 
ciudadanos del mundo, contemporáneos por lo menos de los acontecimientos más 
resonantes producidos en los cinco continentes. Agreguemos que el telégrafo 
nacional se inauguró el 1/1/1896, comunicándonos con Montevideo, y desem
peñándose Manuel Irastorza como Jefe.

El teléfono (1885). Desde mediados del siglo XIX los adelantos técnicos se 
fueron produciendo como un verdadero aluvión. La aparición dél teléfono en 
Mercedes en 1885 fue así un notable acontecimiento. Y fue el primer departamento 
donde se produjo y no en Salto, donde publicaciones oficiales ubican el primero 
en 1886. El invento tenía ya casi medio siglo de historia. Ya en 1840 el italiano 
Meticci realiza las primeras experiencias con una membrana vibratoria frente a uri 
aiectroimán, de lo que saca patente en 1847. Pero recién en 1871, después 
otra adelantos del alemán Reis, Meucci consigue patente en EE .U U ., ^
teicia la construcción por falta de fondos. Esa demora permitió que fuera G r a h ^



Bell quien, en E E .U U .. fuera d  prim ero en ser rtx-onocido > pa,vara como  
e l "inventor".

El t f ló lo iio  cansó en Mercedes la ctjnsiguiente coninocion. F̂ l hcrof fue el 
italiano f.iiís Ferrari, quien durante casi tin ano rcali/o  uestiont-., lotirando 
adelantarse a la empresa B ell-C orre«r que jin n ix  taba unir Mercedes c<'ii Salto \ 
Pavsa/ldú. Kecién en setiembre de 1885 Ferrari recibió la aiitoru^acioii del irohit rno. 
em pezando «■nseiriiida a instalar l(»s teléfonos a los intert-sados \a com prom etidos 
a seeundar "el feliz peasaniiento de establecer el teléfono en nuestra [xililacion". 
como  dc-c-ia "L a  R eform a", quien agregaba: "D entro  de poto  [Hidremos hablar 
am igablem ente desde un extrem o a otro de la ciudad con ciiak)iiier persona, 
con la misma facilidad que si la tuviéram os en nuestra habitación sentada 
enfrente de nosotros” , dicho con lógico asombro en esos años.

Teléfono de 1900. conservado en el Liceo Cam
pos.

El 20 de octubre Ferrari publica un aviso: "AL PUBLICO", anunciando: 
“En la próxima semana dará principio a la construcción de la linea telefónica". 
Pide a los propietarios que suban a las azoteas de sus casas para colocar y 
estirar los alambres”. A colaborar todo e] mundo.

Y llegó el domingo 8 de novieinbre. Se invitaron a muchos vecinos a la 
Oficina Central de Asamblea (Artigas) 189, niimero antiguo, entre Rooseveit y 
Rodó, acera Este. Por un tiempo ocupó también el local del Telégrafo Platino- 
Brasileño en Montevideo (Giménez) frente a la Plaza (hoy Cabú). Alli se atendia 
“cualquier reclamo”. Ese domingo todos podían hablar “sin gastar vintenes”, 
continuando “a viva voz las interminables polémicas que se entablaban por 
la prensa”. Así lo comentaba el cronista.

Alguien relató su experiencia: “Hola —me dijo uno; y yo le contesté:— ¡Con 
sus narices!”. “Una hermosa señorita le habló tan claramente a un amigo 
nuestro de sus amores, que tuvo que abandonar el teléfono, disgustada de que 
otros se enteraran de lo que en su concepto era un secreto”. La entonces 
clásica intimidad y reserva imperante se veía sometida a duras pruebas. El cro
nista comenta con asombro: es algo asombroso; usted puede hablar con otra 
persona como si estuviera en la misma habitación!”.

En los días siguientes abundaron “las bromas y los chascos”, algunos 
bastante pesados. Se hicieron más suscriptores de los 70 que había contratado 
Ferrari, quien tuvo que pedir a Montevideo diez aparatos más. Aparecieron 
é^ncieron que solicitaron líneas, y se habló de que Mercedes sería unida a 
Su José. Antes lo hizo con Río Negro.
, p^abr a “Hola” se hizo popular, sustituyendo al tradicional “Che”, según 

d  cronista. “Hasta los niños la usan en sus juegos”. No faltó un 
ti^pie que quería comprar un teléfono porque le hicieron creer que curaba



I 1 . ,le  abtm adt» en una >jran h o ja  de
L a  empresa publico anualm«¿nte una lis id  ^  . . .  ^

60 X H LA UNION. E m p r^ a .elelA .uc. ¿
de Soriano > Rio Ne>>ro de LUIS FERR AR I y C ía " . C ontem a  
"a los señores susc-riplores";

1) Para pedir c-omunicación se llama a la O ficina C.enfral tiH-ando la c a m p a 
nilla. dando dos o tres vueltas a la m anija, y se aguarda al lado di'l in stn im tn  
hasta obtener contestación. Ense^iiida se dcücuelua el tt-lelono del iiaiicno > st 
pide a la Central el N*’ del sucriptor pero no el nom bre con quien se desea  
comunicarse y se vuelve a coljiar el teléfono. L a O ficina avisa al suscrip tor, 
le dice ()Lie el suscriptor N" tanto lo va a h ab lar, lo pone en co m u n ica ció n , 
se descuelga el teléfono del gancho y empieza la co m u n icació n ".

La Oficina llama tres veces, si no contesta, se lo co m u n ica  a ijuien  
pidió línea.

2) Hablar con voz natural y separado de! trasm isor cu and o m enos 15 cm . 
No golpear el micrófono porque se descompone.

3) No se use el teléfono si hay torm enta con relám pagos.
4) No se conv erse con quien no quiere dar su nom bre.
5) Nuestros em pleados usarán la m ayor u rban id ad  y co rte s ía , co m o

c o rre sp o n d e  a esta culta sociedad.

6) Nuestros em pleados no usarán el teléfono, lim itándose a lo e str ic ta m e n te
necesario.

7) La empresa invita a suscrltores y público a visitar la O ficin a C e n tra l y ver  
el modo de trabajar.

8) Toda queja por mal estado del ap arato , mal servicio y o tra  ca u sa , será  
atendida inm ediatam ente. L as quejas deben dirigirse al E m p re sa rio , p or c a r ta  o
por teléfono '.

Las "Horas de Servicio" eran , en verano de 7 a .m . a  10 p .m . y en invierno  
de8a9pm-

Al inaugurarse el teléfono en M ercedes y F ra y  Bentos en 1 8 8 5 , la em p resa  
de Luis Ferrari y C ía. “L a  Unión , publicó una hoja de 4 0  por 6 0  en donde  
leeistra los 70 suscrítores iniciales, cuvos domicilios indicam os en el plano adjunto.

i .  Cnel. Pablo Galarza. 2. Proc. ¡osé M° Blanch. 3. Cuartel del 2° Regimiento 
¿e Caballería. 4. Basilio Chelle. 5. Cazalás y Molin. 6. Segundo Albertazzi 
(Botica). 7. Aquiles Antognazza. 8. Proc. Nicolás Gabito. 9. Insp. Escuela 
J u a n  Basilio Braga. 10. Dr. Juan Gil. I I .  Cont. Lisandro Silveira. 12. Baratau y 
Fernández (Almacén). 13. Freo. Varsi (barraca). 14. “Palabra L ibre” (imprenta). 
15. Juan José Zuloaga (receptor puerto). 16. Dr. Mariano Pereira Núñez, 
17. fosé M“ Campos (colegio). 18. Antonio Battro (herrería). 19. Cayetano 
Gitazio (almacén). 20. Dr. Serafín Rivas. 21. Péndola Hnos. (fideería). 22. Pedro 
Bátramo (platería). 23. Dr. Saturnino Camp. 24. Julián Millot (botica). 25. A boal 
Lafuente y Cía. 26. Braceras Hnos. y Larrea (almacén). 27. Edo. Casagrande 
(botica). 28. Bautista Braceras (tienda). 29. Juan José Puyo (hotel). 30. G abriel 
Cabanellas (panad.). 31. Dr. Carlos Fein. 32. Pedro Portillo (barraca). 33. Proc. 
Biamardino Echeverría. 34. Actuario José Evia. 35. Bautista Soumastre (fotogr. 
X. Jwm Cataumbert (adm. de rentas). 37. Ramón Villanueva (fáb. d e  licores). 
3B. Crespo Hnos. y Viera (almacén). 39. Juan Tomás (panad.). 40. Flora Z a m o n  
Qtbonería). 41. Juan Lamolle (ingeniero). 42. Dr. Domingo Pittamiglio. 43. Ir%da 
fMvAectts (barraca). 44. Pedro Apbesteguy (alm acén). 45. J u n t a  Administrativa.
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4/i. Juan M artinucci (iaboneria). 47. Blas Solari 1/ Cia. (alm acén). 48. A lfredo  
Bellini (panadería). 49. Bautista Braceras (barraca). 50. Meiisajena-i Fluvuiie-s 

51. Dr. Juan Dnjour. 52. Pablo Galarza (Je fe  Político, en Plaza Constitución 1. 
53. David S ikeira . 54. David G abito (alm acén, en el puertoi. 55. Exieban 
Erratidonea (Hotel S'avarro). 56. Eugenia Young. 57. Juan  A. Silveira {a lm acén i. 
58. Sona Hnos. (cochería). 59. Escr. Freo. Sáez. 60. \'icente Victorero (tienda). 
61. Luis Costa (agente). 62. José Liaguno (alm acén). 63. Miguel Pendola 
(barberia). 64. Jorge C iorgeti (alm acén). 65. Vicente Ducatelli (barbería). 
66, Pedro Portillo (barraca). 67. Basilio C helle (m olino a vapor, en cam paña). 
68. M ariano D A costa. en ca lle  Uruguay (Brasil). 69. Enrique Sueyraa (im prenta 
“L a Reform a"). 70. Antonio González Roca (procur.).

Las “horas d e  servicio" eran, en verano d e  7 a .m . a  10 p .m ., y en invierno. 
d e S a .m . a 9p . m.

Se agregaban varias ‘advertetKias" a los suscritores. Entre ellas, com o llam ar: 
tocar prim ero la cam panilla dando dos o tres vueltas a la manivela. Al conseguir 
contestación, descolgar el teléfono d el gancho y ped ir e l número del suscritor 
(no el nom bre) con quien desea com unicarse, y se vuelve a colgar el teléfono en el 
ganc/io. La oficina avisa a dicho suscritor, y le anuncia a l prim ero que va 
a ser contestado; entonces se descuelga el teléfono del gancho y em pieza la 
com unicación. Com o se ve. estaba lejos d e  ser “autom ático"  .. Al terminar, el 
prim er suscritor cuelga el teléfono y avisa con un cam panillazo por la manivela 
que la com unicación  ha term inado. “No se haga uso d el teléfono" cuando hay  
torm enta con relámpagos". “No se converse con una persona que no quiera 
dar su n om bre”. “Nuestros em pleados quedan sujetos a las más severas reglas 
d e  urbanidad y cortesía para con los Sres. suscritores, a fin  d e  que el servicio sea 
digno d e  esta culta sociedad". Y cualquier reclamo había que hacerlo al Empresario, 
“personalm ente por carta o p or  te lé fon o”, a la O ficina Central d e  ca lle A sam blea 
N<> 189.

En 1887 los suscritores eran 77, agregándose 27 d e  Fray Bentos.
L a O ficina Central (Asamblea, hoy Artigas, N° 189); estaba situada en 

ca lle  hoy Artigas, entre Roosevelt y Rodó.
En 1906 la em presa “Unión" pasó a ser prop iedad  d e  Pedro Hors, quien la 

com pró a Antonio G onzález Roca. Tenia solam ente treinta abonados y su alcance  
m áxim o era hasta Mauá. Al poco  tiem po se extendió a todo el deoartam entn  
y a gran parte d e  Río Negro, construyéndose a tales efectos lo que todavía se 
u am a ei fa lo  Alto . l'or 1950 se utiliza ya el sistem a autom ático.

En 1947 la em presa es vendida a  U. T. E ., estando actualm ente en A.N. T E L ., 
én au local d e  ca lle  18 d e  Ju lio entre Roosevelt y Castro y Careaga.

Radiotelefonia. Telégrafo y teléfono operaban por cables. Sin ese medio 
trasmisor nada parecía posible. Pero a fines del siglo XIX empezaron a registrarse 
efectos a través del aire. Y no eran sonidos, como los que emite un parlante. 
Eran las que se llamaron “ondas hertzianas”, por su descubrimiento hecho por 
Hertz en 1889. Después se fue perfeccionando, en especial con el italiano Marconi 
desde 1895. Y por 1910 empezó a divulgarse,

1912. Fue en 1912 que Luis Alberto Zanzi, entonces Director del Liceo 
reconocido ese año oficialmente, dictó una conferencia sobre lo que solía llamarse 
^telefonía sin hilos”. Causó sensación con un aparato “Marconi” de su propiedad.
Y utilizó un aparato con una piedra galena, sobre la cual había que encontrar los 
puntos más favorables desplazando una punta metálica. Eso, y una simple 
bobina, más un par de teléfonos que permitía oir con los dos oídos, permitía es
cuchar algunas trasmisiones hedías por aficionados, y poco después la Radio



5S TI

•Q

«nti

5» K 

MMtreviore
■ ^ .i 

Á
íh

A

- >. «i*

M £b

Ti
i ^ “  r"*- 

" *5
t> &M( M

hímm

St
&

■ I
*  !• 4* ancriiem m»»

José M* Gondra en su taller en 1935, con su 
iparato Philco de seis tubos.

Cultura de Bs. Aires y las emisoras “Paradizábal” y “General Electric” (después 
“El Espectador”) desde Montevideo.

Ese año se efectuaron demostraciones en la antigua candía de Sandú 
sobre la calle Fregeiro (antes Conquimbo) al norte hoy del Estadio Köster’
Y poco después los hermanos Nonnenmacher vendían los primeros receptores 
con una lámpara en la Farmacia Fernández Genolet, en un tiempo Farmacia 
Roglia. Y empezó así a oírse en varias casas con aquel prodigioso “radioteléfono”.

1929. En el diario “El Nacional” que dirigía el doloreño Ricardo Paseyro en 
calle hoy Giménez frente a la Plaza, encontramos en una nota del 24 de abril de 
1929 una noticia sensacional: ese día empezaba a funcionar la primer radio
emisora de Mercedes, la llamada RADIO ELECTRO CWSN. El SN creemos que 
ggnifica “sin número”. Trasmitía "música e informaciones”. Su primitiva ubicación 
eraencaJiePaysandú casi Zapicán, acera norte, ocupada hoy por la familia Grisi 
El 15 de junio debió suspender por cinco días sus tramisiones para trasladarse, 
a los dos meses de su iniciación, a calle Ituzaingó, junto a la U T e ’ 
Trasmitía de 19 y 30 a 21 horas con la orquesta del Café Canet situado frwite 
a la plaza, y “amenas lecturas”.

¿Quién fue aquel adelantado? “El Nacional” nos lo describe: era el “petizo” 
JulioPeirano, “propietario > técnico a la vez”. Trasmitía en onda de 270 metros.
 ̂ Al poco tíempo, a cargo de “dos redactores” de “El Nacional”, se efectúa la 

¡pimer trasmisión de fútbol: fue el partido en que Mercedes fue derrotada por 
|:|ps doloreños en la "plazoleta Funes”. Y pocos días después, se trasmitía d  
fffimet tiempo de Soriano > Paysandú, que terminó empate, también en la “i^azo- 
W *” trasmisión que fue escuchada « i  Paysancfai
llfambiéD se trasmitían “tertulias con aficionados”.

É, í :Eb ese año 1930, el 22 de agosto, se concedieron dos licencias oara afícmuMinc 
^.xadio, las CXICB y la CXIGA, que correspoiidl^on al



Pedro Hors en 1901

José María Gondra (con Farmacia primero en Artigas y Rodó, después Ponte, y 
posteriormente en calle Artigas entre Sánchez y Ferrería) y a Emilio Gómez. 
A Gondra le construyó un equipo Francisco Méndez Díaz, quien nos procuró 
ahora mucha información, y que con Peirano Montero eran los técnicos de 
entonces. Gondra retribuyó ese trabajo con una amable tarjeta que luce su foto 
de guardapolvo, frente a su receptor Philco y demás aparataje, advirtiéndose en 
la pared un modelo antiguo de teléfono, con tubo fijo y auricular colgado. 
“Pancho” Méndez es técnico recibido en la National School de Los Angeles, EE.UU.. 
y había construido un trasmisor experimental; tenía la licencia CXIGO. Otros 
permisos los recibieron Héctor Symonds, cuya antena en calle Ituzaingó era 
considerada la más alta, Aníbal Frabasile, Florencio Montero, Carlos Estala \ 
el Dr. Alfredo Alambarri, peritos en “radio telegrafía”, después abreviándose en 
“radio”, sin más. En cuanto al dinámico Paseyro hizo instalar por Estala y 
Méndez en “El Nacional” un amplio equipo de radiotrasmisión. v en 1932. siendo 
ya diputado, consiguió que se suprimieran los"diez pesos que se cobraban a los 
radioaficionados. La Radio Electro llegó a ser oída desde 3.000 km, desde Chile, 
Paraguay, Brasil y Bolivia. El trasmisor de Paseyro era casi seguramente el de 
Radío Electro, que adquiriera en 1932.

Corresp>onde aclarar que los campeonatos mundiales de 1928 y 1930 (en 
Amsterdam y Montevideo) fueron trasmitidos por Santiago Rossi por un parlante 
instalado en su comercio de calle Colón, reproduciendo en altavoz lo que escu
chaba por radio, agolpándose mucha gente en la calle, pues receptores no 
eran muchos los que los poseían. También Paseyro desde “El Nacional" anun
ciaba con la bocina que después sería de “El Radical”, noticias que después 
oomunici^ sobre dichos campeonatos del 28 y del 30, con Uruguay siem
pre campeón.
■ ' ‘ 1933. En 1933 llega a Mercedes Bautista Abbo, distinguido empleado de la

<̂ PeiT<ffido'de' Montevideo. Abbo había construido expresamente un equipo



para estrenarlo en Mercedes. Tenia un potencia útil de 75 vatios, 
con un porcentaje de modulación de 250 vatios, en antena corriente. Abbo se 
jjistaló en la casa de dos pisos de Caresani (después residencia de la flia. Rog- 
jjpjg, frente a la Plaza). Utilizó la característica CW29, Radio Litoral, por lo 
{̂ al el estimado \ecino Alcides Cazzola, al verlo desde la plaza, leó "se ve 
¿oble'29’’; cábula jugo entonces al 58 con buena fortuna.

La CW29 ocupó después un local en Paysandú y Herrero y Espinosa, y 
gn la actual sede de Cabú, frente a la plaza. La CW29 trasmitía informativos 
(Je mañana y de tarde, musica clasica y otros programas. Ese año trasmitió el 
Campeonato de Fútbol del litoral efectuado en Mercedes, en 1934 desde Fray 
gentes y en 1935 desde Paysandú. También trasmitió desde Salto la carrera 
\iercedes - Salto - Mercedes de Ford T.

Bautista Abbo, radicado desde hace muchos años con su señora en “Los 
Arrayanes”, conserva aún, medio siglo después, el permiso CXIGJ de aficionado. 
Su emisora era para muchos la más antigua de Mercedes, por no tener en 
cuenta la Radio Electro.

1937. Abbo trasmitió durante cuatro años; 1933-1937, En octubre de 1937 
vendió su estación a un grupo de aficionados; Alfredo Alambarri, Pedro y 
Nicolás Telesca, Nepomuceno Modernell y Juan C. Elduayen, que aportaron 
I 500 cada uno para completar los 2.500 con que compraron a Abbo el 
29 de octubre. La radio había cambiado su designación sucesivamente: “Radio 
Difusora Chañé”, “Soriano Broadcasting” y “Radio Litoral Soriano”. Sus compra
dores alquilaron por $ 25 la casa situada en Giménez casi 18 de Julio, y 
abonaron $ 1.215 a Aníbal Frabasile por material e instalaciones eléctricas 
(datos del Libro-Caja que conserva el Sr, José Pedro Ramírez). El 1° de diciembre

> pagaron $ 395 a Lorenzo Domingorena por una torre metálica de 25 m que se 
elevó en el terreno entonces baldío que hoy ocupa la Intendencia. A Eduardo 
Nicora se le compró un micrófono por $ 120, y se pagó $ 60 a Abbo por 
instalar todo.

El nombre adoptado fue Radio Litoral con la misma característica de Abbo, 
CW29, que después se irá cambiando por CW52, CW56 y CW121. Freo. Méndez 
y Florencio Montero renovaron parte del material. Entre los más importantes 
colaboradores estaban Juan O. Kelly y Juan C. Elduayen, actuando Pedro 
Telesca como Director Artístico.

En enero de 1938 comenzaron sus trasmisiones. Actuaron al principio las 
orquestas Soriano y Postiglione, y en febrero la del bandoneonista Juan Angel 
Santillán y la de Gioia-Friguglietti. Actuaron también el cantor Heraldo Posti
none, el guitarrista Gabín Andrade, la pianista Nora Pintos, Olga Modernell, 
etc. En ese año se trasmitió un importante programa en Homenaje al gran 
músico vasco Facundo Alzóla. Intervino la orquesta de Cámara que integraban 
la pianista Margarita Dinelli de Putti Pozzi, los violines Pedro Hors y Segundo 
.Gramajo, también Goñi y Rossi y el cantante Adolfo Rodríguez. Se ejecutaron 
el Kirie, el Sanctus y el Beneditus de la Misa de Gloria de Alzóla. M.D. de

Pozzi ejecutó al piano nocturno y vals de concierto de Alzóla, y Beltà Fernández 
un vals de su abuelo Airóla dedicado a Eusebio Giménez. Actuaron 

dî hsmis el terceto M.O. de P. Gramajo y Antonio Scaldaferro, el quinteto 
ilp ti^ n e, el dúo Juan y Francisco Postiglione y Nora Pintos con piezas folclóricas. 
^ ' Se mencionan también como colaboradores a Luis Sanguinetti y Diamantino 

irragán como cronista y locutor deportivo respectivamente, publicándose el 
{(12/1938 una excelente Revista Aniversario. Como locutores actuaron Juan 
,;4CeUy y Marino González Cardona, mientras la destacada educadonista 

ibio atendia “L a Hora del Hogar”.



A loa do» aAo» dr inicuMV» «u» tremmiooi», U Radio Liturml inUTrum()K) 
delinllh'smmte mu tr«MntuucMa. al ao  puóet e%itar dificultades que U- (ic-jáM«.- 
naba la Radw) El Mundo dr Bueooa Airea. cu>o» otada» producías uUrrícnmua 
muy pronunciada «nt Merivdo.

lOM Kn 19S0 rmpteza la rra dr Racciopt. Lm- ano preparaba audiciuno 
qur pr<jpalaha ta Radio CUiionia. Utilt/alM un grabador qur U* facilitd t-| 
Ukrnicu Sergio lúuur. traidii por AnnaiKÍu Roni. El grabador era rniorM.'t-?. 
novedad atMoiuta en Mercedo.

CtrcuiMtancta novcdiaa fur tambtm por «moneo. ■ rau de <{ur no (uncK>tuib« 
nin|{una rmbora. la itutalacionro vana» «^juinas céntricas dr pequeña» cx>iuiiwiiu
■ cargo dr la Empresa VtER(X) de Cofuález Albtn. dode la» cuales »r diluíMim 
propaganda, música y mjticia». Fue por 1958. > duraron poco tteoipo.

El 13 de noviembre dr 1U56. Miguel Raggiopi (lonia en íuncKMtaintento la 
Radio Soriano. con característica CU'56. > 1200 kilovatio» de putencia. rn la 
propiedad <)ue fuera del notable músico Juae Segu. en caUe Florida (bo> Castro > 
Careaga) casi Sarandi. donde continúa actualmente.

Creeim» innecesario externo» acerca de una actuación que es tan conocida 
en general. Con numertMo ecjuipo de colabcvadores estables, efectúa actualnifnie 
trasmisiones durante las 24 hora» del dia. incluyeodu notKria». mu.\ica. rtportaje» 
y pri>gramas de indole muy vanada, a lo que contríbuyTn trasmisor«» rodantes, 
participando en eventos deportivos, poiiticus y en todo acoateciauento de 
importancia. Su característica actual es CX121. Ractopi adquirió posterior mente 
la Radio iJtoraJ de Fray Bentos y la Radio Fénix CX49 de Mootevideo. con 
•u CXA>21 de onda corta.

Diez aftos posterior, fundada en octubre dr 1967. funcktoa la Radio 
Agradada CWI48 dirigida por Néstor Crafta. usualmente también su locutor, 
tiendo muy especialmente escuchada en el medio rural. Como se sabe, las 
oonceaioiMs oficiales a dichas estaciones tienen vigencia por cinco aAos. al cabo 
de kia cuales se procede o no a su renovación. La Radio Agraciada propala 
deade las 5 de la maftana hasta las 12 de la noche.

Talavisión. Desde 1960 la población empezó a experimentar como oyentes 
y ahora también como videntes, una notable novedad, que demoró sin embargo 
«n popularizarse en nuestro pais; la Televisión. El cine habia sido a ese respecto 
una novedad deade 1898, cuando se exhibieran en el Politeama Colón las primeras 
**paUculas”, hoy llamadas "fUmes''. Pero no se trataba de un medio de información, 
rioo de exhibteión de obras y escenas archivadas, que ios espectadores iban a 
v«r (y deade 1931 también a oir) al tiempo de ser producidas. De ahí que no 
1« hayamos concedido espacio en este rubro de “Comunicaciones”. No cambió su 
naturaleza el hecho más reciente de que pudiera haber consumado particular 
di “filmes" adquiridos a tal efecto.

La televisión, al permitir presenciar simultáneamente los acontecimientos 
de interés general, significó asi una novedad revolucionaria, al convertir en 
videntes a quienes la r^ io  habia convertido en solamente oyentes. Y las imágenes, 
evt>lucionando del mismo modo que lo hiciera el cine, empezaron a verse en 
color desde 1980 en Mercedes, sustituyendo el blanco y negro que persistió 
durante más de veinte aftas. El mayor costo de los aparatos impidió sin embargo 
que la tdevisión «n odor ae divulgara en el mismo grado á e  cuando era en 
blanooy negro.

La estación emisora de Fray Bentos CX12 sigue siendo la que todos pueden 
captar en Mercedes con nitidez. Otros canales de Buenas Aires, Montevideo, 
Cualeguaydbú. etc. permiten apreciar omcho más irregulannente sus programas.



la eo iuncion de antenas apropiadas y del luiiar de la ciudad.
est* decir que otras iK>vedades. como el "m initer. ya divulgadas en los 
jesarroilados. no han llegado todavía a .Mercedes. Pero este capituío, 

«nte un futuro impre\ isible. tendrá que ser abtirdado jH)r hi.storiadores 
^  juluTO- En cuanto a la calidad de los programas hoy divulgados, es muy 
y^able y discutible, abuinlando Uw mismos excesos que singularizaron la radio en 

con una natural ac'entuacion de violencia y de sexo, y un doblaje 
j-ntatorio ci>ntra valores e.xpresivos asi desestimados. La torre de etuisión del 
jgBíl SODRE en el liK-al de ANTEL, instalada en 1988. significó una 
gif̂ tra en programas cidturales > una ampliación de horarios de emisión. 
Jimenzando al mediodía. Otra novedad en estos años que se está difundiendo 
gon mucha rapidez: el uso de \ ideos, x̂jr compra o alquiler, y que se están 

por un número creciente de pobladores.

Carreta colonial.

B — TRANSPORTES
Vinculado al tema de las comunicaciones, está el tema de los transportes. 

Lo trataremos aquí con relativa brevedad, que trataremos resulte ilustrativa.
El caballo. Fue el caballo, desde el siglo XVII, con Soriano aún hasta 1702 

m  la costa hoy entrerriana, un medio de transporte obligado y usado prácticamente 
por todos. Así, en Mercedes, desde su fundación, dentro como en los alrededores 
dd pueblo, e incluso en traslados más extensos, como a Colonia, Montevideo 
y al norte del río Negro, estaba al alcance de todos, natural y económi
camente. Circunstancia que denuncia su empleo para todo evento, era el señalado 
5̂ anHn la Capilla Nueva vivía sus primeras etapas, de que muchos paisanos asis
tieran a misa sin desmontar sus cabalgaduras, desde fuera de la puerta de entrada.
Y DO había desplazamiento, por breve que fuera, que no se efectuara sobre 
>1 lomo del caballo.

Coches coloniales. Excepcionalmente, como aquel Obispo bonaerense 
jue visitara Soriano y expresara por escrito haber pasado por la "Calera Real" 
que, por las fechas consignadas, no era la del Dacá, sino la de “Las Huérfanas", 
ai el hoy departamento de Colonia) se usaban coches tirados en general por dos 
caballos. En uno de ellos, ya con carácter de diligencia por su mayor capacidad, 
pisó el P. Larrañaga en 1815 por Mercedes, donde permaneció algunos días.

Carretas. Habia también carros, llamados “carretillas” cuando eran pequeños, 
y las clásicas carretas tiradas por bueyes, de cuatro a seis, muy útiles para 
transportes de algún volumen a largas distancias, por ejemplo a Montevideo, 
formando a veces caravanas llevando cueros, lana y otras mercaderías por

V M
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El vaporalo <M Tatuati, la dikttfKìa y un ca 
(»allo en «I puetlo. po( 1895

ffì a1 estim ar*- d  icrm carril. 1^  ùltim a ciiliKt*ncia iuo la d r Cam trtKiia, 
-re luan H acdodr m a\w al. VTndo a D oiores ha.sta 1928.

(Vsrhn à t  caballo» dr alquiler. El primero (jiio se oothìcv fuc el d«*l alrmàn 
\tnTT. m  ISS3. que utlla de calle Pa\-sandù y A.samhlea l>esjnii-. apanvien>n 
»«n«'«npresa». lasdeS<isa. Fornari, Varzi, Inchàurrt-tpjy, alg\uiu.s t>on s«*r\ ici<» 
wuihrrt después solían esperar pa.sajen»s alretlwlor de la IMu/u, sijniietjdo 
«r»B«o 1« mano izquierda Llevaban ha.sta cuatro pa.sajt>ros, ínviH-nteiiirnte al 

o al Cementerio. Por 1920 llegó a halx-r 6() coch«*> “de iilaza", dis 
iiwuxrodo deade entonces pi>r la cr>n>|x*tencia de 1(ìs laxi.s. D«isa|>anvi«*n»n en 15)4(i.

Savefcación fluvial F.n VTileros y a reino se nave^pS |x»r el rio Negn) y el Dni)^ia> 
en tnda» la.v e^xicav I-a.̂  embarcaciones solían asar el hierto d<* 1«». AKuati'nv. 
-Wn imiBÜe"Treinta y Tres"), ¡jerodevle 1868, las embarcaciones de mav̂ nr volumen 
líi htrimin en el j>uerto actual, cn-ado ese año jxir Máximo IVrtíz. y el primer 

a vapor que llt ŝó a Menx'des, fut* en 18.'>3 el (juc trajo al primer rresident«' 
tpr vmtó Mercedes, Juan F'rancisco (íiró . Fn 1858 el que llt ĵjó d«>spues fue "Kl 

. de la imjwrtante Compañía Saltefia de RiUí,. ain  Juan Pnuwll de capitán. 
Rihc»disponía de dtxe va|X)re% que lle^^aban al Yaguarí, en donde s«- traslxirdaban 
k» pajafe*^» • y dí-stle Mercetles, adonde llegaban los clásicos “vaiMírcitos". 
cuvw iwrtKMs y tiefiao&s atraían muctia f^-nte al [nierto. hue ini|>ortaiite la u({(*nnn 
■piraná” rtvnteada en Merci'dt^ jx)r Varzi y Meiy'-. A Montevide») se llevaba ¡x>r 
1 14 V a BmiKís Ain-s por $ 10. l^»s banx» demoraban tn?. días la ida u Montevideo, 
cuando las dilijiencias solían demorar ctiatn) o cincx). Kl puerto s«* fue ampliamlo, 
habiendo sido de 50 m de |>iedra el primer sector coastruido por I*«*tn)chi «*n 18(18.

Oaciafile tfl el pwarto por 1915



Kn H 1900 Ribr  ̂ vmdió cu fkiU a Mihanovich. Q  atn^ dH cahn«^. que 
m d ' i i i t  h m t a  1 9 1 0  % iü)e% 4 Im  ia U d m i^  <ie B e r ju e ló .  c n o t in o ó  haEtta 1^)35. a ix i  m  q u r  
U Cfwien»«- ti>rii[M-tmcui de W« caniirinrs rirtcrmino m cese casj total Müidntnich 
vmkIkj ¡t r>j(l«-ro. V m  1942 Vlt-rt«le» drjrt de « r  puerto atractoo. üii'n para 
min. m útaTim um ^  "El Sonibr’, prr^iKiriv) club con « d r cerca d»-! ¡Hierlo
\ un ptjrrlo eri la cJa. dHpiao de un< fi«|ueha r»aw m  drunk vtlian
Kan^v- <rir«ir\t<jrm hasta el rW> L'ruilLU>; el duh “A>tiT' disfinnia del vuy) para 
m itrM titif. p iirri ri<i

Hai\a\ Kl cnit» del rvi Vrgm «• hi»i iiempre en bofe o en balsas a rwnr), 
cli5%íi«- cjiK- Mr (lindo \t<-rc«da. para prrvmas jineta o diiignK». coíikj las que 
utilizaron el I' I Jirrana^a > Krv-era en el "('ato de la Calera", ctiroo se le llamaba 
al <|iM- eua (reñir a Mcrci-dei Fiie rmen en 1910 que l^ts A. Zanzi y ks 
IterrnarK» (>iia\lavirto ctmipramn una b«ÍM en Ciialeeuavrhu. ~1^ Sin Rival", 
lirada por bole  ̂ a remo desde junto al M'ielie de kM .Aguatera hasta el de la 
liM-nt«’ hl CJtatia . 1 en 15Ü.5 *  compra en CJuaJt.-](ua>'chu un bote a motor para 
n-mok ar la balvu ijim- v»- llajiiaha '

Kn lii2S Halini y Brogip lei cnrotruven la primer baba expresamente para 
tran.s|)orti- de veliK-tik», a la rjur dtspues a^reiiaron dw más erandes. de hierro > 
inatk'ra dura Qm las im  baliiaa ik^aron a hacer ha.sta HO trav«sia» por dia. ntá.s 
alpm vía)«- a SortaiM) o ü U:̂  islas. Cuartdo había crrcientes. embarcaban después 
junto al Club d»- H>'nM*m. Kn el 42  v el 44 se produfenm ca>endo ómnibu-s al 
aioia |)or (k-]ark« en marc ha y vin (rerns. muriendo en el primero diez pervmas 
alnniadas Kn 1963. al hahilitarM* el puente, ka Guastavino dieron su empresa 
|ior terminada. A lus cuatro ItcrmaniH halnan sucedKki sus hi)«&. t'no de los Cuasta- 
s iiKi <!»• habla etK arcado, vanas cuadras mas amba, del cruce de ganado.

Eli 1928 Halini y Bn>t(gi les construs'eron la pnmer balsa euprvsamente para 
transporte dt- vehiculin. a la <jue des{niés adrefcanm dos loA» grandi^ de hierro y 
iiia<ierii dura Con las tn's balsas lkf(anin a hacer hasta 80 travesías por dia. màis

Puerto de Merce<tes f vapor 1  Yatuari en 1920



Balsa de Guasiavino por 1950

Jeiin viaje a Soriano o a las islas. Cuando había crecientes, embarcaban despuw 
junto al Club de Remeros. En el 42 y el 44 se produjeron dos serios accidentes 
cavendo ómnibus al agua por dejarlos en marcha y sin frenos, muriendo en el 
primero diez j>ersonas ahogadas. En 1963. al habilitarse el [)uente, los Cuastavino 
dieron su empresa por terminada. A los cuatro hermanos habían sucedido sus hijos, 
l’no de los Cuastavino se había encargado, varias cuadras más arriba, del cruce 
de ganado.

Bicicletas. El primer "biciclo". con una rueda grande adelante y jiedales en 
ai eje. sin el aso de cadenas, lo exhibió en 1890 el ¡lorteño Onrubias, causando 
U natural curiosidad.

Fue en 1893 que una compañía de acróbatas lo utilizó en el Politeama Colón 
a poco de fundarse. Y ese año, con más espíritu de acróbatas (jue de deportistas, 
se hicieron ver en las calles de Mert'edes los jóvenes Jaime Clusellas (hijo del 
mueblero con comercio en la esquina que ocupa hoy el Banc"o República) y el 
hijo de Nicolás Reffino, con comercio media cuadra más al norte, frente a la plaza.

novedad se divulgó, y en 1898 Cooper y una hija suya eoasumaron la hazaña 
de unir Mercedes con Montevideo sobre los malos caminos de entonces. Ya en UKX) 
hubo carreras en el Hijxklromo y otros lugares. Hubo después carreras Mercedes- 
Dolores. \ el ciclismo progresó, logrando Soriano sus mejores triunfos con l.,eonel 
Rocca desde 1935 y con Rubén Etchebarne en los años 60. Hoy hay varios clubes 
prestigiosos y muchos cultores del ciclLsmo.

Ripler. El Ripler. en 1900. fue una experiencia de transporte urbano tirado 
por caballos, que hacía viajes en verano a Carrasquito. Anteriormente, en 1874. 
se había propuesto un • tren-vía" sobre rieles y con caballos, sin que el proyecto 
se ratiticase.

Ferrocarriles. En 1901 se inauguró el ferrocarril de Montes ideo a Mercedes, 
varios años despues del <|ue iba de Montevideo a Risera. Las diligencias a la capital 
dejaron asi de funcionar. El ferrocarril salía a las 8 y 5 > llegaba a las 18 y 25. 
mas de diez horas de \ iajc. a menos de 30 km por hora. Con sus tres clases y su 
paso por San José y Canelones, fue muy utilizado durante cuarenta años |Tor los 
pasajeros. \ los de carga |>or los abundantes embarques de ganado que se hacían 
los domingos.

El transporte de pasajeros se suprimió en 1985. causando muchos perjuicios 
3 los viajeros de modestos recursos. Perjudicó también a Fray Rentos, unida a 
Mercedes y jior lo tanto a Montevideo desde hacia jioois años. .-Vciuellas mátjuinas
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a \a|x>r (\ue óesput^ fiwrron Mistiluida^s ŵ»r loct>iTH>toras D iesel, te m a n  u na v ida 
n til ót  ̂3í) a 4 0  arnr». m udu* m a>or «jut* ta de U» cam io n es E n  c u a n to  a c a re a s , una 
lo íR 'laíla  p<»r íern»t a rn l re<¡UK're una poteiKna de v>lainentt* dos c a b a llo s , m ie n tra s  
\tttr carret»-ra se m x ^ ita n  m as de dk-z tis de la m e n ta r  el d escu id o  c-on <|ue se tra to  
la c<ms*'r\ación de \ia\ \ m a<jin íiarias. ag rav an d o  un tra y e c to  ya de pt)r si d e te i-  
tuov». llen o  de cu rx a s  y e\ itan d o  asi las irreiru iarid ad es del It-rrem i. o>ii q u e la 
eiiii>rt*sa in^ilesa q u e en  los p rim eros año^ ex p lo ta b a  su fu n c io n a m ie n to , tra ta b a  
asi di' d isrm nuir los uastos dt- con striK x io n . t i  v la je  in su m ía u ltim a m en tt' ui 
horas, d eb id o  al m al estad o  de las v las.

lJ'- M’lv

Panhard-levissor * de Aiĉ andro Hounié en 1908

A utom óviles. Va a íines del siijlo \ 1 \ , eran  con ocid o s > asados en casi t<KÍo 
el m undo (es d ecir "m óv iles ’ (|ue si‘ m ovían  [x>r si solos) con  su m otor a explosión 
y derivadí>s del petrólt^o co m o  co m b u stib le . E n  M erced es, el p rim ero  <jue a p a re ció  
con  m otivo de la F eria  de 1905 fue un au to  a m a rillo  cu y o  estrép ito  in fern al 
se o ía a las tres cu ad ras. Pero el p rim ero  se qued ó en M erced es fue el q u e tra jo  
A le jan d ro  H ounie en 1908, C'on su ch o fer V íc to r  Du|x>uy. q u e e ra  taxista  en 
P arís. V que ocu p a el lu^ar N*' 1 en la lista  del M unicÍD Ío. E ra  un P an h ard - 
I^vas-sor de 20 ca b a llo s , trasm isión  a ca d e n a , ca{H>ta rep leg a b le . asientos de 
gran  a ltu ra  y dos grandes taróles a ca rb u ro  co locad os a los costad os. Uujmjuv 
vestía blusa y jíorra de vascx), botines y {>>lainas de cuero con broches a loe> costados.

l^ís tran seú ntes se ap resuraron  a a p artarse  a n te  lo q u e  llam aro n  “ca rro  
m och o’* [K)r ca re ce r  de cab a llo s . r)i%i>onia de cu a tro  velocid ad es y m a rch a  a trás . 
c*on arran(|ue a m a n ija . Sus tíomas eran  de ^ran resisten cia . > no p in ch ab an  
n unca. Auii(|ue no era  tan  ruidost^). las vacas \ ca b a llo s  se esp a n ta b a n  a su paso 
cu an d o v ia ja b a  a la estan cia  “E l P rogreso" en el C o lo ló , h acien d o  o ír la co rn eta  
c'on ¡K'ra de gom a. T e n ía  una susj>ension mu> buena c*on c ilin d ro s de resorte. 
C a b ía n  hasta siete j>ersonas y funcioi»o \ arios anos, sin accid en tes. E n  M ontev id eo 
ya h a b ia  en 1905 la ca n tid a d  de 7 0 0  autos.

E l ch o fer 2 fue José D u p ou v . h erm an o de \^ictor. E n  1908 el jo\ ero 
R effin o  p u b licad a  un a\ iso o frecien d o  autos p ara  a n d ar por M erced es o  al cam p o . 
L u is A. Z anzi com p ró  el segundo au to  y poco despues es ta b le c ió  la p rim er línea 
de autos co lectiv o s a F ra y  B entos, a donde lleg ab a  en m ení)s de dos horas. 
Su exp erien cia  d uró  poco. E l terc*er au to  fue un Pop¡x; a m e rica n o  q u e tra jo  
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Omnibus abierto de Agripino Rodríguez y Arturo Miranda. 1928

Cumplido, al que sítrinó el celebre Mercedes-Benz adquirido por Mateti Fernantlez. 
que todavía salía a hacer una vuelta por 1935. con su chofer de antiparras, 
guardapolvo y gorra de visera, sentado Mateo en el asiento trasero con su 
impecable jacquet. Su nioti\o principal era salir al campo a orinar. El primer 
Ford T lo uso el Dr. Manuel Ferrería. con Polonio 1 barra de chofer; usalia un 
auto cerrado con dos floreritos de bronce a los costados.

Dupouy tu\o un taller en calle Ginienez. >■ posteriormente en la esquina 
nortxíste de Giménez \ Artigas, (pie perduro muchos años.

Autos > carruajes se disputaron la primacía durante 10 ó 15 años. F1 
adoiiuinadü. por 1916. favoreció el auge del automóvil, que se afirmó en la 
decada del 20 al mejorarse caminos y carreteras. Muchos veteranos Che\rolct. 
Ford. Buick y otras marcas se mantuvieron indemnes durante muchas décadas.

En la intendencia se conservan las íotos de los primeros choferes, los 
Dupouv. Ibarra. Leonardo Olivera. Ciarlos Battro. Donato Ramírez. Antiel 
González y Diego Gazai. Posteriormente figuran Armando Prunell. el japones 
Temo Uno que trajo Alejandro Hounié de Francia. Antonio Battro. Angel Dulour. 
Tomas Bruce, etc.

Carro antiguo de bomberos, por 1930



El primer avión en Mercedes; Cattaneo en 1912.

Doiirron tuvo su fábrica de carruajes desde 1897. en Florida y 25 de .Mayo. 
En sociedad con Baratelli. construyó el carro celular 1 de la Jefatura en 
1908 ]>ara Carlos Albin.

Actualmente el número de automóviles es 4.400. inclu\endo camiones, 
acoplados, semi-remokjues. ta.xis \ ómnibus.

Taxis. Los hubo desde 1912. con su arranque a pedal \ conocidos como 
coches de alquiler hasta 1940. cuando recién adoptaron la denominación de 
"ta.\js ‘. Llegó a haber 60 taxis en 1957, y se nos señala que mientras entonces 
un taxista podía financiarse un auto nuevo, actualmente, cuando subsisten so
lamente 18 taxis, sejíun expresión de uno de ellos, ni soñar con financiarse un 
nuev o coche. El costo de un \ iaje. promedialmente, es diez veces ma\ or (jue 
en un transporte colectivo.

Los relojes-taxímetros se usaron desde 1940. costando $ 0 ,30 la bajada de 
bandera, válida para doce cuadras, v aumentando $ 0 ,10  cada cinco cuadras, 
l 'na cubierta v alía entonces $ 25. En 1948 se establecieron paradas con teléfono.

Coche de alquiler de Pedro Galarraga. frente a (a Plaza, en 193 0
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Dupouy. Tbarra. Leonardo Olivera 
Carlos Battro. Donato Ramírez. 
Angel González y Diego Cazal.



O i i i i i i l x i s  in Ic rc U 'p a r ta i iu - i it a lo .  I.hn p rim i-ro s  o iiiiiih iiN  <n if i i i iu t o i i  u M c i-  
iihIi'v id ii  \l()Tili'\ i(li-i). i iu n ii i  los iliiv lit' 2S pasaiiTON (jiif . |)(>r > 1 i‘l |)asa|i'. 
rs ta h K -rm  |xir |í)2(> |illi<> l’r n 'i r a .  in ii la l> riia  ilf  inu saiiiK  fi) 2'> cic \ la\d  \ 
I ) c l <>11 l asi  ( . 1  >111 K i ' i i i i is u n  )>aNa|i'r<> <|iit' \ ia|<> t ' nt <i i u r s  i <>in<i n n i c i  > l>(.'ll|laIltt'

l^) l  1 !>2S \ i i i u T o i i  (Ic m Ic  ! ’a\ v a r u i u .  \ l a   ̂ n i i n u .  i  r i i / a i u l i >  i ‘l n o  N c ü r o  i ' n l>aK. i  
\ MUMi i - i nio  l i a s t a  \ l o n l f \ i i l t i i .  lov F l c i l i a  l i f  ( ) r o  l i f  i l i u ' t i o s  i t a h a i u »  i h k - 

ai i oN ( l r N|) i i i s  M r i ' l i i l u i i c r n n  c o n  O N D A  ( O r ü a n i / a c l o n  N a c i o n a l  cit A u l o l ) i i s c \ i  

i i l i l i / a n c l o  d e s d e  1ÍK5.3 l a  l l a i i i a n t i  c a r r e t e r a  M o n l e \  i d c ’O - í ^ o l o n i a .  l’ a s a b a  p o i  
( ^ l l o n l a  S m / a  \ ( ^ a r c i o n a .  e n t r e  c i i > o >  p u e b l o s  e l  l a n n i i o  e r a  rnn> m a l o ,  l l n i x i  

e n t o n c e s  o i n n i l > n s  <|ne \ e l i i a n  d e s d e  D o l o r e s ,  n i l i d a  p o r  o t r a s  l i n e a s  c o n  . \ l on t e -  

\ iclc-o \ l a  C ' a ñ a d a  N i e t o .

En esa primc-ra etapa, los pc-(|ueños oinnibiis. eon motor delantero saliente, 
llevaban a cada pasajero a su casa, insumiendo i)or lo tanto a veces mas de 
una hora al distribuir v iajeros dentro de Montev ideo. En .Mercedes ONDA tenia su 
aiíencia en Cc)lc>n v Pavsandii. pasando años des))ues a su local actual en la 
es(|uina Colón y Gimenez. Los viajes a la capital se efectuaban en cinco o seis 
horas, a un costo de S 10 ida > v uelta. En 1936 aparecici una empresa "Uruguav"
> se c-stablec-ió una competencia con ONDA (¡ue obligó a rebajar ese costo a la 
cantidad irrisoria de S 1.50. hasta cjue la empresa "Uruguav" debió desertar. 
Otras empresas, como las de Aníbal .Madrid v Lopardcí f. Andriolo > Cía. 
.ABC hicieron entonces Dolores-.Mercedes-.Montevideo. (Datos de Lazoguet. 
.Miranda. Agripino Hodriguez. Perez \ arona, Salvini. Mastalli. etc.).

En cuanto al transpcjrte a Fra\ Bentos. hubo un ])rtícursor, Luis A. Zanzi. 
cjuien por 1920 estableció un servicio en un modesto auto para seis personas, 
(jiie ajjenas si realizó dos o tres viajes. Desde 1929. ese servicio lo realizó la 
Empresa Dodge de Elias v Juan Irigoven. de Erav Bentos. (jue rivalizaba con 
la 'Heo" de Fermín San Román, de .Mercedes. En agosto de 1929 San Román 
se encontró en el Hotel San .Martin con los Irigoven. matando a uno e hiriendo 
al otro, continuando la Empresa como "Sucesión Yrigoven".

El travecto a .Montevideo lo hacen hov vanas empresas; ONDA. ETA. 
SABELIN V CHADRE. mientras Klüver. hov con cK-ho c<K-lies. atiende otros travectos.

Calle Colón en 1935 autos coche de alquMcr lardinwa y bicicleta



()iiiiiibii.s urbanus. A J )if  <) a caballo d»-MÌc sit-mpre. tri) coches de caballos 
o "niato»' di-sdc aiites del 19(X). eri taxis diistle 1912. el anniento de (X)blación 
cjiie se ))r<>clu|<) en los añtís 20 fonietitó la aparición de eiiipresa-s de trariiixirte 
colectivo, las (|iie ix)r solo 5 cviitesiiiios llevaban en sui recorridos a quieiic-s los 
máteos llevaban i>or 50.

Hubo |)rimero algutias tentativas, c o m o  la de Pinti» ¡x )r  1927. quien con un 
[xxjueño ómnibas traia > llevaba a los obreros <|ue a unos [xxxjs quilómetros 
estaban cxiiiitruyendo la ruta 2. Pero la primer empresa estable fue en 1931 la 
de Agripino Rcxlriguez, el dueño del com ercio desde cuya azotea en calle Pavsandu 
mucha gente jxxlia presenciar los partidos que se jugaban en la cancha oficial. 
Con su chofer Arturo M iranda, une nos viene de Droixircionar mucha información, 
hicieron funcionar una línea con un óm nibus abierto  por am bos lados, con  

asientos a todo lo ancho, [xjr fuera de los cuales se acercaba el guarda Alljerto 
AcíjuLstapace, conocido después com o "E l T orito" jxjr el com ercio que atendía en 
calle Sarandí. El trayecto abarcaba desde la ram bla a la plaza Nueva >• desde 
calle Lavalleja al cementerio. Utilizaron después un ómnibus cerrado m arca Ford 8 \ 
un Reo, sustituyendo al primitivo Ford  4. Tres años duró el servicio de esta empresa.

Los sucedió por 1938 Ornar Bornio, con .Miranda y Agripino de choferes. 
Bornio era hermano de Juan  Bornio, Presidente del D irectorio de O NDA. > 
atendía la Agencia Ford en calle Artigas esq. Rodó. Sus ómnibus iban también 
a Flores. Junto con Lacerot trajeron taxis. Llevaron también a la PAM ER desde 1940.

A la empresa de Bornio sucedió desde agosto de 1948 OMSA (Omnibus 
Mercedes S.A.) establecida por acciones después de una gran asam blea en C entro  
Uruguayo, con Directorio form ado jxir Enrique Broggi (h .), Roberto Hounié, 
C. Lavista, Elias Laborda y D r. A lam barri, con Arm ando Rossi com o Gerente. 
Empezó con seis Che\ rolet Diesel y continuó con once ómnibus, contando con una 
subvención de la Intendencia. Se organizaban tam bién excursiones los fines de sem ana  
fuera de Mercedes. Pérdidas sufridas (el pago al In ter\ entor era  el doble de los 
gastos, en especial el desgaste de los n eu m áticos), d eterm inaron  que q ued ara a 
cargo del Interventor A lcidez F rab asile , a quien sucedieron los herm anos C arm i-  
natti y actualm ente Irigoven , con  trayectos m ás am plios, ab arcan d o  los barrios 
Treinta > Tres y Artigas.

M otocicletas. Por 1 920  a p areciero n  las p rim eras m o to cicletas, siendo la más 
popular la del m oreno F au sto , aquel p ortero  de la Je fa tu ra  a quien se le 
ordenara lle\ ar un m ensaje, recom en d án d o le  que si no estaba el d estinatario  se lo 
dejara en la casa. V olvió F au sto  con  el m ensaje. >■ enton ces se le preguntó: 
“¿Porqué no lo dejaste?, co n testan d o  F a u sto : "P o rq u e  e sta b a " . O tra  muy popular  
fue la de D 'A costa, después m ás co n ocid o  por " F la n ia rió n " . n om bre de su presti
gioso observatorio. A ctu alm en te  en M e r c h e s  ha> m iles, ab u n d an d o en especial 
entre los jóvenes las serviciales m oton etas.

W ashington Lockhart


