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REVISTA 

HISTORICA DE 

SORIANO 
AÑO I AGOSTO 31 DE 1950 

PROPOSITOS 
Sm conciencia del pasaJ_,a, no se tiene concienc-ia del 

preseJzte. U1z1 pue'hlo 1zo es tt'Jt conjm?to de casa:s 1ti mza 
aglonz;eraCÍÓ1t de pe·rsonas; es, e11 primer lugar, un espí
ríht aomún. Y ese espírittt n:o es.tá fornuulo solame1zte por 
las preocupaciones del mome1zto, sino, e11 parte iniportan
te, por los rec-Jtet-dos, por ese apego a las cosas, a !~as im
titttc.:01z.es y a los hombres qtte 1.1ace del cotzocímien¡o dé 
su orígett1 así como de las visicitu.des qtte contribttyeron 
a darles ple¡z;Ítttd. 

El departamento de Sorian.o tiene1 por lo demás, tm 
pasado de extram·dinaria riqueza y trascemle·Jzcia. Tanto 
es así qtte, pttestos a evocarlo, n:ds vemos solicitados por 
tma profusa va11.'edad de épocas y aspectos. Básümos men
cio·nar, aún e1t forma sumaría: 

La época indíge¡za de los yaros, charrúa!s y chanáes, 
su vida, Si!ts .costumbres y sm l-uchas co-nt-ra:s los inva:so·res; 

La co1zqttista española y las fttgaces poblaciotzes qtte 
se establecieran a raíz de las primeras Í1tC'II·1·siones; 

La pe·netracíó11 pacífica con que se ;'•u.iciara el largo 
período colmúal; · 

Asenaio y las gloriosas jornadas que sigttier01t a tmz 
''admirabliB dlarmd'; 

Los años azarosos de la Patria Vieja y del domhzío 
portugués y brasileño; 



El desembarco en la Agraoi.,ada, y los días de luchas 
y victorias que le suoediero1~; 

y, po-r último, la historia del Urttguay independiente, 
con srus luchas enconadas y Stt trabajoso· abrirse paso ha
cía nwdo.s m:ás racionates de progreso y convivencia. 

Somos ricos, así, de tradi~nes y 'de glOJ'ías. Y es con 
plena concíelPO,ia de la magna tarea que debemos acome
ter, qtte hemos resttelto la publicación de esta revista. Con 
tm J'espeto, que será inalterable,.a la tJerdad del documen
to. Cop Jma escrupulosa c01Jsideració1z. de todas las mm~i
festacimzes de 1zz¡;estro pasado histórico. Co1z. ahsoütto des
perjutkio, tocante a divisas y tenJeJtcias. Y tratando, ert lo 
posible, de su.scítar el interés de todos los lectores, tap.;to 
del emdito com-o del lego en la materia. 

La REVISTA HISTORICA DE SORIANO 1wce así 
al fl:lll-01' de esta tierra con la qtte ta1ztos vítzettlos 110s unen 
y a la que deseamos el mejor de los destinos . 

.Porque, -repetimos- 11-0 es para eva..1.ír11os del pre
se;#e 1J.Í de su afaJz;oso bregar por un ftthtro mejor que 
volvemos la vista hacia el pdsado, sino, al contrario, po1· 
extí'tter de ese pasado lecciones qtte pueda11 sernois de pro
vecho y para vivificar así esas zonas del alma populff.r · 
que mta i11dijerencia perniciosa sttele dejar si1z asistmcia. 

So~o tz.os resta pedir, a qttienei padíciprm; de_ nuest1't1S 
inr}.,tf.ietudes, que nos hagmz llegar stt apoyo en la medida 
etz que ct~da ·uno pueda hacerlo; ésa será la única manera 
de poder abo·rdar co1z éxito t!ítia tarea a la q11e nos dedictl
mos st1z. otro i-ttterés qtte los expresados y sin otro capital 
que p~ decidido deseo de hacer las cosas bien. 
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DESCENDIENTES QUEOTROTE
MA HABRIA 
DE ATRAER
NOS MAS, EN 
EL UMBRAL 
DE ESTE PRI
MER NUME
RO, QUE LA 
DESCENDEN
CIA DEJADA 
POR ARTIGAS 
EN NUESTRO 
DEPARTA-

DE A R T 16 A· S 

EN SORIANO 

MENTO. MAXIME TENIENDO 
EN CUENTA EL TOTAL DES
CONOCIMIENTO EN QUE HAS
TA AHORA SE HA MANTENI
do, así como las inesperadas reve
laciones a que nos han condu-cido 
nuestras búsquedas. 

En nuestro departamento, como 
ya se sabe, transcurrieron períodos 
de particular importancia de la 
vida de Artigas. 

Centro eventual de sus opera
ciones militares, nuestro departa
mento ocupó además un lugar de 
privilegio dentro de la vida senti
mental del héroe. Fue en Soriano, 
en efecto, donde Artigas vivió su 
primer amor, cuando tenía vem
tise:s años de edad. El episodio no 
ha podido ser develado en to-:ios 
sus detalles. Creemos, sin emba-:
go, poder aclarar algunas impor
tantes circunstancias, desconocidas 
hasta hoy por quienes han aborda
do la CIIestión que ahora nos ocu
pa. 

ARTIGAS EN SORIANO 

Fue por lo me~;.Jos en 1790, lle
, vado por su afidón a las faenas 

del campo, cuando Artigas se aso
ció con Chantre, un fuerte hacea-
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dado francés y con estancia esra
blec:da en las márgenes del Río 
Queguay, en el Departamento de 
PaysaiJdú. Artigas se hizo cargo 
personalmente del volteo de la na
cienda cerril y del acopio de ene
ros, conquistando pronto fama y 
ascendiente entre los paisanos por 
la entereza y decisión con que su
po imponerse erJ una campaña in
festada de ladrones y bandidos. 

En los v~ajes que tiene que ha
ber hecho entre la p~opidzd p.1-
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terna del Sauce, en el Depart;a
mento de Canelones, y la de Chan
tre, en el Queguay, más de una ve.1: 
tuvo que haber· pasado por So
riano, precisameo te, donde conoce 
a Isabel Sánchez o Isabel V elazco 
o Velázquez, el primer nombre- de 
mujer que aparece en la vida sen
timental de Artigas. "Salvada de-l 
olvido por el amor de un hombre, 
Isabel Sánchez es una sombrs. que 
ha de concretarse muchas ve.:~s, 
furtiva y meiancóiica, entre la.~ 

ruinas de Santo Domingo de So
riar;o, hace tres s·glos bullente y 
populoso pueblo, porque en él la 
arn.bi-ción y la fe de los conquista
dores hervían como dos ácidos. 
IsabeL Solo un nombre. . . y un 
hijo". Así comienza el Dr. Lu:s 
Bona7ita el t(apí~uJo primero de 
su libro "Sombras Heroicas", titu
lado "Mujeres de Artigas". La his 
tor:a nc ha .querido revelar mis 
detalles al respecto. Pero allí que
da registrada, en el foLo 177 del 
libro I de Bautismos, actualmente 
depositado en la Iglesia de Dolo
res, la- siguiente partida: "Juan 
Manuel Velazco. En el día 13 de 
julio de mil setecientos noventa y 
un años, yo el theniente de Cura 
bautisé solemnemente a un párbu
lo que nac:ó el día tres de e.>te 
mis~o mes y año: hijo de Isabel 
Velazco, natural de este pueblo: 
al que puse por nombre Juan Ma
nuel. Abuelcs matemos J osef An
tonio Velazco y Petrona Muriñ.i
go: naturales de esta jurisdicción: 
fueron sus padrinos Ambrosio Tha 
deo Velazco y Juana Velazco: a 
quienes advertí, etc., etc. y por ser 
verdad lo firmé: Juan José de 
Puig. Manuel Anton)o de Castro 
(y Careaga) ". Dos años después, 
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el 14 de agosto de 1793, . se halla 
inscripta a María Clemencia Sáltl
chez, hija de Isabel Sánchez y de 
"padre no qonocido". Figura co
mo madrina Juana Sinchez, que, 
en el bautismo de Juan Manuel, 
aparece con el apellido V eaazco, 
igual que la madre, "de quien b 
suponemos hermana", dice la his
tor:adora mercedaria Elisa A . .Me
rJéndez. Pasan otros dos años, y 
el 28 de agosto de 1795 nada Ma
ría Agustina Sánchez, hija natural 
de Isabel y de "padre no conoci. 
do" y por madrina la misma : n<. 
na Sánchez. Supone la citada· his
toriadora que las dos niñas deben 
·haber fwllecido ¡.:11 l::1 infan·.·~~t, 
pues rJO vuelven a aparecer regis
tradas en ks Lbros de Sor anc·. 
Nueve años después, hallamos 11. 
siguiente partida: "1\b.r.ía Vicenta: 
En tres de noviembre de mil ocho
cientos cuatro, yo el Cura y Vica
rio interino baucisé solemnemern.· 
a una niña que n:lc:ó el veint.:.n,e
ve de octubre P. P. hija de padres , 
no conocidos: Fueren Padrinos Es
meregildo González, y M::.rgarir:t 
Britos, a quienes advertí el par'.~n
tesco y demás obligaciones: de q' 
certifico: Silverio Antonio Mard
nez". 

JUAN :MA.J.'!UEI. 

J uar:1 Manuel, en cuya partida 
bautismal nada se dice de su pa
dre, ni s:quier::! ''no ccnccido", ha 
pasado a la historia con el nombre 
de Manuel .Artigas, reconoc:do pos 
teriormente por su padre. .En el 
año 1815, cuando el ejército orien 
tal se hallaba en el Hervidero, se 
produce el casamiento del primo
génito del prócer. B:1 ~a respecti-
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va partida, que se halla en la Pa
rroquia de San Antonio de Con
cordia, se lee lo siguiente: "En el 
año 1815, en el paraje denomina
do Hervidero de la República 
Oriental del Uruguay departamen
to del Salto (sic) el Pbro. José 
Monterroso desposó a don Manuel 
Artigas, oficial del ejército orien
tal, natural de la misma repúbli
ca, hijo de don José Artigas y de 
doña Isabel Sánchez, con doña 
Juana Ayala, natural de la misma 
república, hija Jegítima¡ de don 
Francisco y de doña Pascual~ Mon 
tes de Oca, siendo testigos entre 
otros muchos don JuatJ. A. Viana, 
doña Margarita González y don 
Tomás Marote. Juan Antonid Abe
laudo". Dice al respecto Elisa A. 
Meinéndez;: "Artigas, que debió 
estar presente, admite su paterni
dad, y el nombre de la madre ·co
mo Isabel Sáochez, que en algu
nos lados aparece después Veláz
quez o V elazco". Juan Manuel, re
conocido y protegido siempre por 
su padre, acompañó a Artigas en 
todas sus campañas. En la hora fi
nal de la derrota, vencido por el 
entrerriano Fran::isco Ramírez en 
la acción de Mocoretá (1820), Ar
tigas pudo salvarse a duras penas 
en las ancas del caballo que meo
taba Juan Manuel. El día 19 de 
Octubre de 1819, desde Mandiso
ví, el Jefe de los Orientales escri
bía la siguiente carta, que nos in
forma del aprecio y confianza qu(! 
le merecía aquel mozo de veinti
ocho años: "Mi querido Manuel: 
por tu apreciable de 2 del ppdo. 
quedo e;terado de quanto has re
civido: con esto, y lo q.e de ante
mano te tengo dado, me pareces 
tienes bastante p.a sostener tu fa-
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milia, a tu her~anito, y nuestros 
quatro criados tio Pancho, tio Jor
ge, el Hornero y Francisquillo; a 
quienes debes proporcionarles to
do lo q.e üecesiten, aún los vicios, 
aunq.e sea, vendiendo algunos ani 
males. Las carretas, es de nece.si
dad, las tengas siempre listas; si 
se ha ido, como me anuncias el 
mr.to. carpintero, no faltará otro 
quien pagándole su trabajo, las 
ponga en estado de servir: coo 
ellas y los criados puedes acquirir 
lo necesario p.a vivir, siempre q.e 
arregles tu conducta, y no malva
rates: este debe ser tu anhelo: de
bes hacerte cargo, q.e tu ocupas en 
el día m~ lugar, p.a proveher de 
lo necesario a tu familia, tus es
clavos, tu hermano, y la madre de 
este; q.e mis atenciones no permi
ten lugar p.a esta, y q.e solo tu· 
con m conducta arreglada puedes 
proporcionarles, lo cpe yo haría 
en iguales circunstancias, y he 
echo quando me ha sido posible 
Da mis expresiones a Santiago, 
Melchora, Juanita y demás fami
lia, y tu recive la bendición de tu 
Padre. Mandisoví, 19 de Oct.re de 
19. José Artigas". El Proted:or de 
los Pueblos L,ibres, en las postri
merías de su lucha contra los por
tugueses, en las horas azarozas e 
inciertas de la traicié•J, no olv~da 
~u deber de padre, y envía a su 
primogéniw esta carta llena de 
ternura, donde los menores deta
lles son tenidos en caenta, enco
mendándole la familia e intereses, 
combrándolo su heredero. "Tu 
ccupas en el día mi lugar" _ dice 
Artigas. Al agregar: "tu hermano 
y la madre de este", se refiere a 
Sant· ago, hijo de su unwn con 
Mel::hora Cuenca, la denodada 
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lancera paraguaya. Juanita, es la 
esposa de Manuel, Juana Ayal'a. 
Para terminar nos dice: "y tu red
ve la bendición de tu Padre", lo 
que confirma una vez más que el 
niño que nació en Soriano, era hi
jo del Patriarca. Este falleció en 
Paysandú, en el año 1851 habien
do llegado a ostentar el grado de 
coronel. Sus restos fueron llevados 
a Concord.a (República Arge~.lti· 
na) y traídos a Montevideo en 
1950, y no a Soriano, donde debe
rían •;;star. 

LOS VELASCO 

Es muy poco, apenas aigo más 
que un nombre, lo que ha podido 
saberse de Isabel Sánchez o Veláz
quez o Velasco. De ahí la impor
tancia de los datos que podamos 
aportar, los que pueden agregar 
algunas luces é(] aquel casi legen
dario rcmance. Hemos en~ontrado 
en e.fecto, un interesante testimo
nio en la sucesión de José Antonio 
V el asco, fallecido en 1790 ( arch~
vo del Juzgado Departamental) . 
Segú11 dicho do:umento, el padre 
de · Isabel residía en su "estancia 
del Paso de Yapeyú", lo que pue
de hacernos suponer que fue en 
reali.dad allí donde Artigas cono
ciera a su primer amor. N atemos 
que la fecha de defunción de José 
.An tonic V elazco 1790, es eí año 
en que posiblemente A.::-tigas co
ne-ció a Isabel. Ya no tenemos que 
imaginar aquellas largas correrías 
amatorias al viejo pueblo de So
riano. El Paso de Y apeyú era, co
mo se sabe, el camino . normal y 
más hacedero para pasar al norte 
del Río Negro, donde se hallaban 
los campos de Chantre. No fue 
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otra. la ruta que habrá de seguir . 
en el Exodo, y fue en el Y ape
yú donde debe haberse desarrolla
do o por lo menos iniciado el ro
mance de tres lustros que vivió 
nuestro glorioso precursor. 

"Isabel Sánchez pasó por su 
existencia -dice Bonavita- como 
un relámpago". Pero catorce años 
pareoen demasiados para Hamar
les relámpago ... 

La sucesión de Velasco registra 
una existencia de más de dos mil 
cabezas de ganado caballar, o:ho
cientas ovejas y unos pocos bovi· 
nos. Se met::tciona allí a sus her
manos Ambrosio Tadeo y Quinto 
V el asco, y también -dato contra
dictorio con los que ya se po
seían- a su viuda y heredera Ga-
·br~ela Segov.ia, y no Petrona Mu
riñigo, como aparece en la partida 
bautismal de Juan :t"vlanuel. Pero 
se espe:::ifica también que Gabriela 
Segovia vivía a cuatro leguas y 
media de Soriano, con uo casal de 
esclavos (}!uan Cruz, !a mujer !si
dora y un' chico de tres meses, ava
luados los tres en se:scientos pe
sos), algún ganado, "'una ataho:a.a 
vieja", una canoa, "un lío de medí 
cinas", etc., etc. 

Ambrosio Tadeo Vebsco, tío de 
Isabel, fue desde 1738 Regidor de 
Soriano, cargo que volvió a o:::u
par er:1 1799. La muerte de José 
Antonio Velasco, acaecida en 1790 
(año en el que Artigas -conoció a 
Isabel) y su irregular situación 
matrimonial, pueden explicar en 
parte las contradicciones anotadas 
y la correspondiente irregularidad 
de las relaciones de Artigas e Isa
bel. 

Eo un expediente de 1798 se 
menc:ona el m::ttrimonio Domingo 
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Sánchez - Pascuala Segovia, resi
dentes en Mercedes, dos apellidos 
vinculados al romance en cuestión, 
lo que puede dar lugar a la si
guiente hipótesis: qt:e Isabel ha
ya sido adoptada por ~u tío Domin 
go Sánchez. Este aparece en 1789 
como Seguudo Regidor del Cabil
do de Soriano. En cuanto a Quin
to Velasco, el otro tío de Isabel, 
residía también, según documento 
de 1805, en Mercedes, calle por 
medio del alcalde Cayetano Correa 
de Saa. Cabe en suma la hipótesis, 
tanto más plausible que cualquier 
otra, de que María Vicenta haya 
nacido en nuestra ciudad. 

Recordemos que en la partida 
bautismal de la referida hija de Ar
tigas nada se dice sobre su lugar 
de nacimiento, y queda por averi
guar la paternidad de Rosendo y 
Gabrief Velasco, a·:::ompañantes di
lectos del héroe desde que teoían 
corta edad y cuyos nacim:entos no 
apareceo registrados ni en Soriano 
ni en Montevideo. Rosendo se in
corpora a Artigas en 1811, cuando 
tenía trece años (habría nacido en 
1798) y Gabriel, su hermano, te
nía quince años (habría nacido en 
1796). 

MARIA VICENTA 

Tal el nombre de la niña que 
nació el 29 de Octubre de 1804, y 
que aparece en b partida bautis
mal como "hija de padres no co
nocidos". Sin embargo, María Vi
centa creció en Villa Sor:ano, co
nocida por todos como la hija de 
Artigas e Isabel Sáachez. En cier
ta ocasión, siendo aún soltera, le 
envió al General unos paños bor
dados por ella. El prócer, entonces 
en Purircación, le envió a su vez 
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una pañuel9 de seda y un negro 
de- nombre José para que le ceba
ra mate, •::tegro que murió en So
riano a una edad avanzada. 

María V1centa se casó en la Vi
lla, alrededor del año 1820 (no se 
encuentra la partida correspon
diente) con Diego Bello, alias 
Chamorro. El casamiento se .reali
zó con el conse•:Jtimiento de Arti
gas, quien expresó en carta cono
cer a Bello como hombre honrado 
y trabajador. ·Debe recordarse que/ 
el mencionado Bello le había ser
vido de baqueano al héroe, desde 
San Juan hasta Mercedes, cuando, 
en febrero de 1811, el precursor 
desertó de las filas españolas y, a
icompañado por el Padre José Ma
ría Enríquez Peña, el esclavo de 
éste, Tío Peña, y el teo.iente Rafael 
Hortiguera, acudl;a .a presentarse 
a la 1lunta de Buenos Aires. 

Pu"ci;imos ~nibién establecer el 
oficio del yerno de Artigas. El es
poso de María Vicenta aparece el 
15 y el 21 de mayo de 1811 (entre 
los días de la Batalla de Las Pie
dras) como abastecedor de carne 
del pueblo de Soriano, privilegio 
que se obtenía por remate públi
co: Con seis días de diferencia apa
rece llamado Bello y Chamorro. 
~1 segundo era probablemente un 
seudéoimo que se .!e asignara, to
mado de un famoso personaje espa 
ñol de la éÍ:Joca. 

María Vicenta fallec;ó a los 
"\'e:ntiodho años de edad, como 
consta en la siguiente partida: 
"El día· dos de Agosto de mil o-::ho
cientos treinta y tres, vo, el infras
cripto teniente ·cura de esta parro
quia de Santo Domingo de Soria
no sepulté en el cementerio, con 
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misa y oficio cantado y once posas 
contadas también, el · ca<Hver de 
doña María Vicenta Artigas, na
tural de esta Villa, de veintiocho 
años de edad, hija! de la finada do
. íia Isabe~ V elázquez, casada con 
'don Diego Bello. Recibió todo 
los sacramentos. Doy fé. Fermín 
Fernández". 

Como vemos, María Vicenta a
pare:e ::cr1 el apellido Artigar,, 
como en muchos de otros doc..!
mentos que Ee encuentran en los 

ric "El Teléfono" de Mercedes, in
duye un interesante y· poco cono
cido reportaje a Juan de la Crui 
Bello, riieto del Patriar:.-a. Deda
ra luan de la Cmz haber nacido 
el 3 de mayo de 1833, haciendo 
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archivos de la Parroquia de Dolo
res. Diego Bello, su esposo, falle~ 
ció en 1845, "de más de 80 años". 

DESCENDIENTES DE MARIA VICENTA 

De este matrimonio hubo cinco 
hijos: Damiana: (nacida en 1824), 
María Fabiana (erJ 1826), María 
Isabel (en 1828), José Jacinto 
(en 1830) y Juan de la Cruz, (en 
1333). 

En noviembre de 1892, el dia-

JUAN DE LA CRUZ BELLO 

de madrina doña Manuela Cheves
te. Menciona únicamente como 
hermana a Damiana. Hombre vi
goroso, alto de porte, aunque al
go agobiado por los años, nariz 
bastante pronuociada, cara delga-
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'da y algo enjuto de carnes, Juan 
de la Cruz trabajaba en esos años 
de sol a sol. Declaró también ha
ber intervenido en todas las gue
rras que se libraron después de la 
Guerra Grande, aunque nunca de 
"mutuo propio". Militó e.a los dos 
bandos, sirviendo a los dos con fi
delidad y conquistando afectos en 
los dos. Pero todo su· deseo era el 
de trabajar y ganarse la vida con 
el sudor de su frente. Fue famoso 
el ep:sodio en que salvara la vida 
a su gran amigo y compadre, el 
coronel Gervasio Galarza, cerca 
del Arroyo Víboras, cuando la re
volución de Timoteo Aparicio en 
1870. Juan de la Cruz Bello Arti
gas contrajo matrimonio dos ve
ces: la: primera, con Petrona Ma
gallanes, de cuyo matrimonio na
cieron, entre otros: Perrona, Leo
narda y Justiniana. Segúo consta 
en el Folio 66 del Libro 5 de Ma
trimonios de la Párroquia de 
Nuestra Señora de las Mercedes, 
Perrona Bello Magallanes "natu
ral de esta república" se casó con 
Francisco Mé~dez (hijo de Hipó
lito Méndez y Tomasa Machado), 

FRUCTUOSO MENDEZ 
Foto d: 1930 -
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"natural y vecino de esta Parro
quia", de 23 años, el día 11 de oc
tubre de 1880. 

De esta uniótJ. nacieron: Luis R., 
Ceferino, Pedro Alcántara, Dioni
sia Tomás, Fructuoso, María y Ra
món. 

Al p¡:-odP.cir5<1 el fallecinyiento 
de Perrona Bello, Francisco Mén
dez se casa con su cuñada Leonar
da Bello. De este segundo matri
monio de Méndez con otra bisoie
ta: de Artigas, nacieron: Angela, 
Leonardo, Ignacio, Raúl, Mario, 
1\faría, Carmen, Ramón y Francis
co. 

Aquí es donde empieza a crecer 
en forma ya casi incontrolable la 
descendencia de Artigas en Soriano. 
ErJ efecto, los siete hijos de Petra
na Bello y Fran:is<:o Méndez tuvie
roo en total quince descendientes, 
uno de ellos fallecido. Y de estos, 
a su vez, seis descendientes, nietos 
por lo tanto de Fructuoso Méndez, 
nuestro principal informante, y 
cuyos datos hemos podido com
probar en los registros de la Pa
rroquia de Mercedes. 

En cuanto al segundo casamien
to de Fra~.JCisca Méndez, casado in 
extremis con Leonarda Bello (fa
llecida en l\'Iercedes ei 15 de junio 
de 1957), dio como resultado o
tros nueve hijos. En total, y como 
producto de sus dos casamientos 
con las dos bisn:etas de Artigas 
(Perrona y Leonarda Bello), Fran
cisco Méndez vino así a poblar 
nuestra ciudad eco 16 tatar~nietos 
del prócer. Agreguemos que ·los 
nueve hijos de su segundo matri
monio ruvieron a su vez catorce 
descendientes. Tres de estos últi
mos le proporcionaron a Francis-



co Méndez la respetable cantidad 
de 21 nietos, trece de, ellos produc
to exclusivo del matrimonio de Ig
nacio Mé:1dez. 

Pero volvamos a Juan de la 
Ouz Bello Artigas. De su segundo 
matrimonio, con María de las Nie
ves Barreiro, tuvo otros siete hi
jos: Fernando, Eleodoro, Ignacio, 
Juan de la Cruz, Vicenta, Dolores 
y Témpora. De ellos hu~o dos que 
ituvieron descendenc:a: Témpora 

y Vicenta. Témpora Bello, casada 
con Rosario GcrJzález, tuvo a su 
vez cinco hijos: María de las Nie
ves, María del Carmen, María del 
R~ario, 'Elevdoro y Art¡gas, de 
las cuales dos (María del Rosario 
y Artigas González Bello) están 
hoy casados. En cuanto a Vicenta 

VICEUTA BELLO DE ACOSTA 
Y SUS HIJ.l\S EMILIANA ACOSTA DE 
TOLOSA (derecha) y M."-RIA (izquierda) 

Bello, casada con Justiniano Acos
ta, tuvo nueve hijos: v:.c:enta, El
sa, Buenaventura, Félix, Dom~Jgo, 
Aurora, Emiliana, Felicia y Díver. 
Y aquí es donde el árbol genealó
gico adquiere renovada frondosi
dad, pues siete de ellos contraje
ron matrimonio: Vicenta, con Ati
lio Caputto, Elsa, con Ignacio Gai
bián, Aurora, con Tomás Verde, 
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Emiliana, con Angel Tolosa, Feli-. 
cia, con Guillermo Sainz, ·Félix, 
con ( ... ) y Domingo con Elsa 
Muniz, teniendo entre todos 16 
vástagos, bisnietos, por lo tanto, 
de }uaJn. de la Cruz Bello Artigas. 

En resúmen, y sin entrar en ma
yores discriminacio~es y sin haber 
podido verificar totalmente las do 
cumentaciones respectivas, existen 
actualmente 24 descendientes de 
PetrctJa Bello, 41 de su hermana 
Leonarda, uno de Jmtiniana, cin
co de Témpora y 25 de Vicenta, 
quedando como únicas bisnietas 
del prócer Témpora Bello de Gon
zá.lez y Dolores Bello Barreiro, la 
que el próximo 20 de setiembre 
cumplirá en Dolores sus setenta 
añ.os de edad. En total, pues, 98 
descendientes de Artigas, por la ra 
ma de Juao de la Cruz Bello, de 
los cuales más de 80 viven en el 
departamento, ecos lejanos de 
aquellos amores casi legendarios 
del Precursor con la sorianense 
Isabel Sánchez. 

DESCENDIENTES DE AURORA ARTIGAS 

Pero eso no es todo. La cuenta 
todavía está lejos de cerrarse. En 

efecto; Aurora Artigas, oriunda 
de Paysandú y nieta del prócer (hi 
ja muy probablemeJ.te de Juan 
Manuel Artigas, casada en Purifi
caclOn con Juana Ayala Montes 
de Oca) tuvo una hija, Juana Ave 
lina Fausta Artigas, quien residió 
largos años en Mercedes, donde 
falleció en 1947. Durante su resi
dencia oo nuestra ciadad .realizó 
gestiones para el cobro de una 
pensión; una· crónica de "El Día" 
de Montevideo de 1945, ilustrada 
con su retrato, informaba de los 
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derechos indudables oue la asis
tían en tal gestión. Ju¡na Artigas, 

JU.'\NA ARTIGAS Y SU HIJA ANA 
- Fo:to de 1900 en Buenos Aires -

que, con aquella inconsecueu:::ia 
común en la época, aparece en o
tros documentos con el nombre 
de Juana Navia, tuvo a su vez 
cuatro hijos, Floren;tino, Carlos, 
Ana y Salvador, quienes adopta
ron también el apellido N avía. 
Florentino Navia, .:1ac.ido el I" de 
octubre de 1882, casado con Mag
dalena Juan, tuvo a su vez nueve 
descendientes (Rubén Darío, Ri
cardo, Humberto, Gualberto, Ma
rio, Belarmino, Juan Manuel, Ir
roa y María, de los cuales tiene 
hasta e1 momenrp ouatro nietos~ 
Carlos (fallecido hace ci.:-Ko años), 
tuvo cinco hijos y cinco nietos y 
Ana tuvo un h:jo. Por este lado, 
pues, tenemos otros 28 descendien 
tes de Artigas; descontando dos fa 
llecidc-s y otros residentes en Bue
nos Aires y Montevideo, tenemos 
t'1c total otros veinte residentes en 
REVISTf HI~TORICA DE SORIANO 

Mercedes, los cuales si se confir
ma que provienen de su hijo Juan 
Manuel (dato que pensamos :in
vestigar próximamente), serían taro 
bién desceodientes de Isabel Sán
chez. 

En un nuevo resúmen, y sin 
tiempo, al cerrar este número, de 
ajustar y precisar el aluvión de in 
formaciones que debimos ahora 
ordenar premiosamente, hemos en
contrado la existencia de 123 des
cendientes, actualmente vivos, de 
Artig,as e Isabel Sánchez, de los 
cuales alrededor de cien viven en 
el Dpto., la mayoría en Mercedes. 
Esa es la sorprendente revelación 
a que nos condujeron nuestras in
ve~.tigaciones. Y con la presunción, 
todavía, de que ese número· puede 
ser aún algo mayor, pues pueden 
existir algunas otras ramas, colate
rales, cuya real:dad no hemos te
nido tiempo de explorar. 

CARLOS N.'\ ViA 
- Fofo de 1320 -

PARA TERMINAR 

No deja de pmducir emoc10n 
el .comprobar las huellas durade
ras que dejara aquel romance que, 
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según el historiador Bonavita, pa
sara por la vida de Artigas como 
un fugaz "relámpago". Y sobre to 
do al comprobar que es, e:1 su to
talidad, gente humilde y de traba
jo, que ha sabido conllevar con 
dignidad ejemplar las circunstan
cias nada holgadas que les ha to
cado en suerte. Sin hacer alarde de 
una estirpe de cuya autenticidad 
no puede caber ninguna duda. 

FLCC..ENTHW NA VIA 
- Fo:to de 197.0 -

Desalentados hasta para incitar
nos a gestionar una pensión a la 
que tienen legalmente todos los de 
rechos. Como la tienen algunos o
tros descendienres del Precursor, 
que, merios infortunados, gozao 
en Montevideo de un.a merecida 
retribución y hasta d~ una vivien
da o-ratis e~ donde pasar los últi-

i!:> -
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mas años de su vida. Nuestros 
principales informantes constitu
yen al respecto dos ejemplos que 
no podemos dejar de destacar. Flo 
rentino N avía, de 77 años de edad, 
de oficio carpintero, soot;i.ene as.í 
su hogar co.n una dignidad y un 
sentido acendrado de la patria 
que no vacila en pregonar como 
su mejor orgullo. Y Fmctuoso 
Méndez, de la misma edad, a 
quien todavía se le está por abo
nar, por añadidura, la prometida 
pensión a los veteranos de 1904 
(revolución en la que actuó bajo 
las órdenes de Federico Fleurquín), 
sostieoe con su esposa, una deno
dada y bondadosísima gallega, la 
modesta condición de un hogar en 
el que resplandecen, no obstante, 
esas virtudes irremplazables que 
.constituyen la inagotable reserva 
moral del pueblo más auténtico. 

No podemos terminar este ar
tículo sin exhortar, a quienes es
tán en condiciones de hacerlo, pa
ra que se repare de algún modo 
nuestra ya injustificable indiferen
cia. Será el mejor modo con que 
podamos homenajear la memoria 
de nuestro gran Artigas, lo que, 
al fin de cueotas, será casi un mo
do ~ambién de homenajeamos a 
nosotros mismos. 

W. L. y M. S. P. 

REVISTA IDSTORICA DE SORIANO 



JOSE G. ARTIGAS 

ISAB.EL SANCHEZ 

TOTAL DE 
DESCEDINENTES 
DE ARTIGAS: 

JUAN M. ARTIGAS 
(con Juana Ayal,a 

MARIA CLEMENCIA 

MARIA AGUSTINA 

MARIA VICENTA 
(con Diego Bel~o) 

4 HIJOS 

QUIEN REC(). 
· -o.n ·TDD A ' y ' A Tn . • . 

AUltORA ARTIGAS 
(c.on ..••.••••• r 

DAMIANA BELLO 

MARIA FABIANA BELLO 

MARIA ISABEL BELLO 

JOSE JACINTO BELLO 

(con Petrona Magallanes) 

JUAN DE LA CRUZ BELLO 
(con Ma.ría de las Nieves 

Barreiro. 

6 NIETOS 

JUll A ARTkGAS o NAVIA 
tcon. , .......... ) 

PETJlONA BELLO MAG. 
(con trancisco Méndez) 

LEOl(ARDA BELLO MAG. 
(con l'rancisco ,Méndez) 

JUST~IANA BELLO MAG. 

FERNANDO BELLO BARR. 
ELEqrrORO BELLO BARR. 
IGNAICIO BELLO BARR. 
Juan Cie la Cruz BELLO BARR. 
VICENT A E. BELLO BARR. 
(con ,Justiniano Acostl!l 

DOLORES BELLO BARR. 

. t' 
TEM~Jil~ BELLO BARR. 
(con Tb~ano González) 

11 BISNIETOS 
(vive una: Dolores nacida 
en 1890) 

TOTAL 147 DESCENDIENTES: VIVEN 118. 

{

FLORENTINO NA VIA 
CARLOS NAVIA 
ANA NAVIA 
SALVADOR NAVIA 

DIONISIO MENDEZ 
FRUCTUOSO MENDEZ 
MARIA M. MENDEZ 
CEFERINO MENDEZ 
LUIS R. MÉNDEZ 
RAMONA M. MENDEZ 
PEDRO A. MENDEZ 

RAMON MENDEZ 
FRANCISCO MENDEZ 
MARIO MENDEZ 
IGNACIO MENDEZ 
MARIA MENDEZ 
CARMEN MENDEZ 
ANGELA MENDEZ 
LEONARDO MENDEZ 
RAUL MENDEZ 

(Un hijo 

VICENT A J. ACOST A 
ELSA P. ACOSTA 
BUENAVENTURA ACOSTA 
FELIX ACOST A 
DOMINGO J. ACOSTA 
AURORA J •. ACOSTA ' 
EMILIANA J. ACOSTA 
FELICIA ACOSTA 
DIVER ACOST A 

{

MARIA de las NIEVES GONZALES 
MARIA del CARMEN GONZALEZ 
MARIA del ROSARIO GONZALEZ 
ELEODORO GONZALEZ 

. ARTIGAS GONZALEZ 

9 hijos - 4 nietos 
5 hijos - 5 nietos 
1 hijo 

3 hijos - 4 nietos 
3 hijos 
4 hijos 

5 hijo_s - 2 nietoa 

6 hijos - 21 nietos 
4 hijos 
2 hijos 
2 hijos 

3 hl)os 
4 hijos 

8 hijos 
1 hijo 
1 ~ijo 

35 t,alaranietos 60 (viven 59) 38 
(viven 27) 



ALEJANDRO C. BERRO 

EL SABIO 
EL HOMBRE 
EL EXCENTRICO 

QUIEN RECO
RRIERA LA PLA
ZA Il\lTIEPENDEN
CIA DE NUESTRA 
CIUDAD, ESTOS 
ULTIMOS ANOS, 
PODIA VER EN 
LA S SOC:EADAS 
TARDES DE OTO
NO O INVIERl'l"O 
A UN ANCIANO 
CABIZBAJO QUE, 
SENTADO EN UN 
BANCO Y CON 

LAS MANOS JUNTAS, MIRABA LA TIERRA; ESA TIERRA QUE TAN
TO LE PREOCUPO Y A LA CUAL TANTOS SECRETOS DESENTRANO. 
ESE HOMBRE VENERABLE, SENCILLO EN EL VESTIR, BOBEMIA 
corbatita flotante, y blancos cabe-

. llos, era Don Alejandro Carmelo 
Berro, hijo de Mariano Balbino 
Berro, eminente estudioso de la bo
tánica, y de" Aurora Mercedes Cho
pitea Cumplido. Nieto de Bernabé 
Prudencio Berro, Presidente de la 
República Oriental del Uruguay en 
el período 1860- 1864, y de Práxe
des Bustamante del Puerto. Bisnie
to de Pedro Francisco Berro, insig
ne patriota, que formara parte de 
la J urita de Gobierno, que creó el 
Cabildo abierto de Mootevideo del 
21 de Setiembre de 1808, y de Jua
na Larrañaga Pírez. Juana Larraña
ga, Pírez era hermana del PresbÍte
ro Dámaso Antonio Larrañaga, in· 
vest.gador incansable de las Cien
cias naturales. Un ilustre antepasa
do (tío - bisabuelo) con las mismas 
inquietudes. La familia Berro, des
de que se conoce su origeo (1627), 
es originaria del Valle de Balearios 
en Navarra, España. El primer Be
rro que vino a América, a Buenos 
A"res, en 1784, fue Pedro Francis
co, quien en 1791 se estableció en 
Montevideo, dando origen a la fa-
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milia oriental del mismo apellido 
y cuyo des:endiente ihstre ocu.pa 
hoy nuestra atención. 

EL "EXCENTRICO',. 

Podemos estudiar a Berro desde 
un triple punto de v:sta: el Berro · 
hombre, el Beno excér1trico y el Be
rro sabio. Muy difí.::il era llegar al 
Berro hombre, conocer sus ale
grías y sus tristezas, porque si se lo 
tomaba en serio, se burlaba de él 
mismo, v si uno que:·ía reírse, le 
atajaba las intenci~nes con una de 
las ta•Jtas expresiones que consti
tuían su espec:alidad. Cuando el 
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Dr. Eugenio Pedt Muñoz, en se
tiembre del año 19;8, visitó Merce
des, en una misión de divúlgación 
cultural que le confiara la Facul
tad de Humanidades y Ciencias, ha
bía incluído como uno de los nú
meros del programa ¡: desarrollar, 
el siguiente: "Visita al Museo Be
rro, y homenaje a su autor". La vi
sita se cumplió y el homenaje, ape
nas comenzó, quedó trunco, pcr
que cuando el Dr. Petit intentó ha
-cerlo, se impuso la modestia de Don 
AlejaJJdro, quien sonriendo irónica 
mente, di jo " ¡Zalamero!". Así era 
nuestro ~abio: modesto e.:1 su gran
deza. En 1927, un cronista del día-

. río montevideano "El Plata" le hi
zo una entrevista, de ía cual ex
tractaremos los puntos más impor
tantes. Ante una pregunta del pe
riodista, contestó: "¿Soy paisaq.o 
bárbaro, eh? Pero oo crea que el 
andar entre la haciend:1 curando las 
ovejas a mano, me ha::e olvidar de 
que soy uno de los ejemplares avan
zados de la descendencia del "Phi
tecantropus erectus". Y añadió más 
adelante: "Vea, am:go. Yo no soy 
un sabio, ni io pretendo. Esa gloria 
queda para mi padre, que ~.JO se 
oc-upó de otra cosa que de esnidiar, 
pero yo quiero sacarme el gusto de 

·probar que no se necesita más que 
un poco de buena voluntad y de pa
ciencia, para ponernos en materia 
de estudios paleontólogicos, a la al
tura de, la Argentina, que tanto ha 
hecho por el fomento de esa~ in
vest;gaciones. Ya ve lo que yo he 
reunido, nada más que con una sim 
ple preparación de -aficionado". 

EL HOMBRE 

Hasta aquí hemos oído hablar al 
sabio modesto, excrutador incansa-
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ble de los misterios de la naturale
za. Conozcamos al Berro íntimo, 
con todas las lógicas preocupacio
nes naturales del ser humano. Un. 
día revolviendo sus papeles, encon
tré algunos pensamientos. que en 
aquel momento creí oportuno co
piar, y que hoy deseo que todos co
nozcan. En ellos hay una preo-cupa
ción: el Tiempo. He aquí sus pa
labras: "No, tiempo, tú no te j ac- _ 
tarás de que yo cambie! Tus pirá-~ 
mides construídas con una nueva 
pujanza,' no sen nada de nuevo pa-
ra mí; nada de extraño. SCJi nuevas 
formas de ·un viejo espectáculo. 
N:uestras existencias son cortas, y es 
po.L esto qu~e nosotros admiramos 
las antigüedades que tú nos impo
nes. y preferimos creer que ellas 
son re::ientes, para obedecer a nues
tros deseos, en vez de reflex:onar 
que nosotros hemoSt ya oído hablar 
de ellas. Os desafío a ti y a tus re
gistros; ni el prese,:Jte ni el pasado 
tienen sorpresas para mí, porque 
tus relatos mienten, como las cosas 
que vemos, ag.Landadas o disminuí
das por tu perpetuo movimiento". 
"Cuando delante los tribunales del 
dulce y silencioso pensamiento voy 
a comparecer con los recuerdos de 
cosas pasadas, suspiro por la ausen 
cía de tantas cosas buscadas, y al 
mismo tiempo que mis viejos dolo
res, deploro de nuevo el derroche 
de mi tiempo precioso: entonces 
mis ojos, que n:o están habituados a 
humedecerse, se mojan de lágrimas 
por tantos seres amortajados en la 
noche eterna! d'e la muerte, y otra 
vez derramo lágrimas amargas por 
las heridas del afecto, ha largo tiem 
po cicatrizadas. ~e lamento por la 
desaparición de tantos espectáculos 
desvanecidos, y me aflijo por aflic-
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dones pasadas y agrego tristemen
te infortunio sobre infortunio" "Co
mo las olas se dirigen hacia la cos
ta poblada de guijarros, así nues
tros minutos, se precipitan hacia 
su fin; cada una cambia de lugar 
con aquella que la precede, y todas 
tienden adelante por su trabajo su
cesivo. La infru::1cia:, rodeada de u!!.a 
mar de luz, marcha a pequeños sal 
tos hacia la edad madura; llegado a 
este punto, el hombre recibe su co
rona; después, eclipses tortuosos lu
chan contra, él y el tie.t;npo destru
ye entonces, los dones· que había 
recibido. El tiempo horada la flo
reciente apariencia de la juventud y 
cava paralelas sobre s u s frentes 
Unos prosperan y son felices, mien
tras los otros, seo los fracasados". 
Así era Don Alejandro, desafiante, 
plantando su recia personalidad an
te la Naturaleza y ante el Tiempo. 
Pero al fin ... hombre, al que preo
cupa la naturaleza y el Tiempo. 
Hablar de sus excentricidades ha
bría para llenar páginas enteras. 
Una sola nos basta para pintarlo de 
cuerpo entero. En cierta ocasión 
concurrió a un baile de gala en el 
Club Progreso. El pottero que es
taba a la entrada, le dijo que no 
'podía entrar así como estaba, que 
necesitaba una vestimenta adecua
da. Don Alejandro nada dijo. Fue 
a su casa, revolvió viejos baúles, y 
sacando un antiguo frac lo arregló 
aentro de una caja. En la misma 
,tarde, el ceremonioso portero, v~o 
llegar a alguien que, trayendo una 
taja, con un frac adentro, le dijo: 
"Aquí está el Sr. Berro". Los co
mentarios quedan a cargo del lec
tor. Nos pintan a una personalidad 
de carácter definido, que nunca gus 
tó de las ostenta::iones; , línea de 
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conducta que acompañó toda su vi
tia. 

EL SABIO 

He dejado a propósito, para el fi
nal, al Berro sabio. Yo que tuve 
la suerte de ser su amigo y su alum 
no, conocí al c;entífko capaz, al in
vestigador incansable, al estudioso 
de todas las horas. ¿Cómo nació en 
él la idea de iniciar un museo? El 
mismo lo dijo al cronista de "El 
Plata": "El primer impulso se lo 
debo a la visita que Gos hicieron 
hace un tiempo (decía en 1927) los 
sabios argentinos Martín Doello Ju 
rado y Lucas Kraglievich, del mu
seo "Bernardino Rivadavia" de Bue 
nos Aires. Estos estudiosos encon
traron en estas regiones interesan 
tes piezas paleen tológicas. Y o los 
acompajié en sus excursiones y las 
continué después por mi cuenta, lo
grando en poco tiempo reunir es
to que puede ser la base seria de 
un museo". Escuchemos ahora al 
Berro sabio, para lo cual transcri
biremos un tr"a_bajo suyo, aparecido 
en el año 1928 y que se titula: "Un 
nuevo mastcdon, en la República 
Oriental del Uruguay". D~ce así: 
"El día 20 de octubre de 1927 sa
iíamos de Mercedes, el profesor Lu
cas Kraglievich, el señor Baldome
ro San, Martín, mi hijo Cololó y el 
que escribe estas líneas. Motivaba 
ese v:aje el deseo de refistolear el 
gabinete arqueológico y palentoló
gico que posee la señ.orita Catalina 
Beaulieu en la estanc:a "El Talar", 
en el Dpto. de Río Negro. El señor 
Kraglievich, que ya había tenido la 
gentileza de determinar la colec
ción del Sr. Julio Pérez, m Palmi
ra, y la mía en Mercedes, se ofre
ció, incansable como de costumbre~ 



a dar las diagnosis que correspon
dían a las importantes piezas que 
con encomiable afán ha ido colec
tando la intelige:1te y virtuosa pro
pietaria, para formar el acerbo. En 
tre la gran cantidad de fósiles que 
forman aquella coleción, determinó 
89 objetos a cual más significativo 
y entre lqs que resaltan como va
liosos e interesantes, una mandíbu
la inferior de Pararctotheri'um" un 
tubo caudal de Panochthus Tuber
cula.,Pus, una rama mandíbular de 
As!rapotherium, único ejemplar, re
cogido hasta la .fecha en nuestro 
País, extraída en el Arroyo Román 
y que dicho profesor ya dio a co
nocer al mundo científlco como per
teneciente a Uruguaytherium Beau
lieui, en cuyo nombre incluye dos 
homenajes. Además, sorprendióle. 
U•J fémur de Afflstod01z que desde 
que lo observó, supuso se trataba 
de un género o subspecie desconoct 
dos aún.. Es sobre este hueso que 
quiero escribir unas breves líneas y 
ai cual hago figurar como nueva -
subspede, m:entras tanto no se con 
sigan mayor número de p:ezas co
rresper:::diendo a este proboscídeo. 
Las ·piezas correspcodiendo de este 
fémur no son iguales a las del .M.u-
todon - A;wY.um, que es con el gé
nero con quien más se acerca por su 
talla. Se trata de un ser adulto, pues 
las epífisis están perfeCtamente ob
literadas. Es una desgracia que a es
te hueso le falte el trocántér ma
yor, aunqge las demás partes des
de el caput a los cóndilos, se conser 
varan en perfecto estado. Su color, 
es de un rojizo tirando al negro 
tan característico en las fosiliza
ciones del Río Negro, producido 
por los abundantes hidróxidos de 
hierro y manganeso. Fue en este 
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río donde se adquirió esta imere
sante pieza, extraída de un gran 
arenal 110 lejos de la residencia de 
su propietaria, hará cosa de tres 
años, según nos lo manif~stó. Nos 
encontramos pues con una de las 
tamtas sorpresas que a cada paso 
surgen de aquella misteriosa Pata
gonia, patria primitiva de los an
cestrales de mastodontes y elefan
tes que poblaron cinco continen
tes y donde hoy se extraen los es
queletos de sus antesapasados que 
v~vieron eo el remoto cretáceo en 
forma de PYROTHERJUM, CA
ROLOZITTELIA, PAULOGERV Al 
SIA, etc. El paleontólogo francés 
Marcelino Boule, en su obra titu
lada "MAMMIFERES FOSSJLES 
DE TARIJA", París, 1920 dice en 
página 55 hablando del fémur de 
MASTODONANDIUM, que el 
mayor ejemplar de la colección de 
Tarija conservada en le Museo de 
Paris, mide 90 ctrp.s., las epífisis no 
están soldadas corJ. la diáfisis. Otro 
paleontólogo frencés, Paul Ger
vais, en su obra "RECHERCHES 
SUR LES MAMMIFERES FOSSI
LES DE L'AMERIQUE MERIDIO 
NALE", Paris, 1855, dice que el 
fémur del MASTODON - f...NDI
UM mide 80 ctms de largo total, 
su anchura desde el borde interno 
de la cabeza hasta el borde ex
terno del gran trocánter, mide 36 
ctms. Además doy las medidas de 
otro fémur de M. Al\TDIUM exis
terJte en la colección de Tarija que 
posee el Museo de Historia Natu
ral "Bernardino Rivadavia de Bue 
nos Aires, catalogado con el N<? 
610. Se trata de un ejemplar jo
ven, sin la epífisis proximal y con 
la distal no del todo u.nida con 1 a 
diáfisis. Tenemos pues, que los 
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dos fémures indicados por Boule 
y Gervais, respectivamente, conto 
así el ejemplar 610 ya nombrado, 
sobrepasan en forma bien aprecia
ble al nuevo espécimen' adulto, pa
ra el que propongo, en homenaje 
al sabio profesor argentino, se le 
catalogue como MASTODON AN-

REVISTJI m~TORICA DE SORIANO 

DIUM KRAGLIEVICllli n. subsp. 
Berro". Sea este trabajo el homena 
je del CENTRO DE INVESTIGA
CIONES HISTORICAS,. a Dot<1 

Alejandro Berro, de cuya desapa
rición física se cumplió un año, en 
el mes de junio próximo pasado. 

M. S. P. 
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REPERCUSIONES DE LA 
REVOLUCION DE MAYO 

EN SORIANO 
Hace exactamente 150 años, el 25 de 

mayo de 1810, se instalaba en la Capital 
del Virreynato del Río de la Plata, en 
Buenos Aires, la Junta Provisional Gu
bernativa. S= iniciaba así el proceso in
dependentista en el Río de la Plata. 

Aunque !)or algún tiempo esta Junta 
y su sucesora han de a;:;>arecer como de
fensoras de Fernando VII, Rey de Espa
ña, es evidente que el movimiento de 
Mayo, guiado por Mariano Moreno, con
tiene los principios fundamentales para 
obtener una verdadera indePendencia 
económico - :Político - social, -que más 
adeLnte tendría su único v verdadero 
defensor en Artigas y en los !JUeblos de 
su Liga Federal. 

La Revolución de Mayo significaba pa 
ra los pueblos del Virreinato, bastante 
más de lo qn<o ellos por el momento 
nodían ver. Ella no sería tan sólo la de
fensor:: del mon"rca sino un movimien· 
to que ks haría tomar conciencia de sus 
pro:;i.os problemas y de su fuerza. 

En la Banda Oriental, desde el año 
1809, varios de sus más caracterizados ve 
cinos se movían tratando de formar una 
conciencia inde.::>endentista. Tal es el C:l·· 
so de varias familias como los Otor
gués, los Pérez o los .~.rtigas, o de al
gunas !)ersonas como Don Joaquín Suá
rez, el presbítero Larrañaga, Don Mi
guel Barreiro y otros. 

Muchos de estos patriotas, apenas en 
terados de lo sucedido durante la Se
mana de Mayo en Buenos Aires, se pu
sieron en cont:¡cto con la Junta y hasta 
tr.staron d"! arrastrar a la ciudad de 
Montevid.2o hacia la Revolución. 

Pero com):lrendiendo ellos y lo com
prendió la Junta que Montevideo ha
bía de ser un baluarte reaccionarió, y 
entonces continúa la movilización de la 
campaña que culminará con la incorpo· 
r2ción de Artigas en febrero de 1811. 

Apenas instalada la Junta, el 27 de ma 
yo de uno, salieron para todos los pue
blos v ciudades oficios de la Junta in
formé. ndo su instalación y los motivos 
qu2 a ello llevaron y solicitando el re
conocimiento. Así es que en contesta
ción se reciben entusia3tas adhesiones 
del Comandante de la Colonia Ramón 
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del Pino, del Cabildo de l\:Ialdomdo Y' 
también del de Santo Domingo Soriano. 

El Cabildo de esta Villa celebra s¿
sión el 9 de junio de 1810, recibe los 
pliegos de la Junta a que nos hemos 
referido y resuelve ):lrestar reconocimien 
to, lo cual es comunicado con fecha de 
ese mismo dia 2 la Junta, :!)Or medio de 
la siguiente nota: 

"Excelentísimo Señor: 
Ha recibido este Cabildo el oficfo de 

V. E. de 27 de mayo pasado, junto con 
los im,presos donde se manifiesta la 
nueva erección de la Junta creada pa
ra el buen éxito y felicidad de estas 
provincias, con quien nos deberemos en
tender en lo sucesivo, de lo que queda
mos enterado .!:'ara su principal obser
vancia. 

Dios guarde a V. :K muchos años. 
Sala Capitular de esta villa de Santo 

Domingo de Soriano, 9 de junio de 1810. 
Excelentísimo Señor. 
José Vicente Gallego, Juan Jo;é Vie· 
ra Lobos, Juan José Gadea. Gabriel 
Aizcorbe, El Síndico Procurador Ge
neral, José Faustino González". 
Pero t;:;nto el Comandante de la Colo

nia Ramón del Pino como el C2.bildo de 
Soriano, :Pronto habrüm de d-ejar sin 
efecto esta adhesión. 

Del Pino lo hizo molestndo par l3. me
dida de la Junta de enviar una fuerza 
de 50 hombres a la Colonia, al mando 
de un Capitán Cardozo. Es~e disgusto 
encontró justificativo -en una nob del 
Gobsrnador de Montevideo Joo.auín de 
Soria el 19 de Julio de 1810, 21ota que 
fuera am:!)liamente difundida. y que re
producía lL.'l.a nota de Cisneros en la 
que, entre otras cosas. éste decía que 
los oficios uarticio2ndo su reconocimien 
to o la Juñta habían sido firmados pa
ra evitar mayores m:;les qu2 :;¡or lo tan
to eran nulos y pedía se guardara su
misión a las legítimas autoridades y se 
desconociera el gobierno de Mayo. 

El Cabildo de Soriano recibió la no
ta de Soria .vor intermedio de del Pi
no. Reunióse el Cabildo alborozado por 
estas buenas noticias para los realistas, 
y resolvió prestar obediencia a Soria, de 
acuerdo al Oficio de Cisneros, según el 
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acta siguiente: 
"En esta Sala Capitular de esta Villa 

de Santo Domingo Soriano, en treinta y 
un días del mes de julio de mil ochocien 
tos diez, nos los señores Justicia y Regi
miento, juntos y congregados en esta 
Sala Capitular como lo habemos de cos 
tumbre, a fin de abrir un oficio del se
ñor .comandante de la Colonia, en el que 
nos hace ver un oficio extractado del 
señor gobernador de Montevideo. don
de dice que el excelentísimo señor don 
Baltasar Hidalgo de Cisneros, virrey y 
capitán general de estas Provincias. le 
confirió el mando en jefe de toda esta 
Banda Oriental del Río de la Plata, y 
acordamos se le contestase con esta mis
ma fecha, ))restando el obedecimiento 
por todo lo que a nuestra parte corres
ponde, y no teniendo más aue acordar. 
cenamos este nuestro acuerdo. 

José Vicente Gallego, Juan José Vie
ra Lobos, Mariano Chavez, Juan Jo
sé Gadea, Gabriel Aizcorbe, El Síndi
co Procurador General. José Faustino 
González". 

(Reproducido por Setembrino E. Pe
reda en "La Revolución de Mayo"). 
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La versatilidad o inconsecuencia de 
estas autoridades de la Banda Oriental 
pueden encontrar un atenuante en el 
hecho de encontrarse muy lejos de las 
dos ciudades del Plata y carecer por lo 
tanto de noticias ciertas sobre la situa
ción en la Peninsula; de ese modo, los 
cambios de frente de Cisneros y el no 
conocer precisa!nente los fines de la 
Junta de Mayo, llevaron a esas autori
dades a una Lr1certidumbre que las ha
cía propicia a todos los cambios. 

Pero pese a este cambio de frente del 
Cabildo de Soriano, será en nuestro De
partamento, justamente, donde se inicie 
la lucha por los principios de mayo con 
el Grito de Asencio, acontecimiento del 
cual, iguaLmente que de la instalación 
del ler. Cuartel General de Artigas en 
nuestra ciudad v de la Proclama de Mer 
cedes, el año próximo se celebra el ses
quicentenario y con mot:vo de lo cual 
el Centro de Investigaciones Históricas 
editará un número de la Revista His
tórica de Soriano, dedicado especial
mente al estudio de hechos de tanta re
levancia dentro de nuestras luchas por 
la i:J.dependencia. 

J. A. V. 
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EL DOCTOR 
Y LAS AGUAS 
DEL RIO NEGRO 

RIVAS NO SON UN SE
CRETO PARA NA
DIE iLAS , RARAS 
VIRTUDES CURA TI 
VAS DE LAS 
AGUAS DE NUES
TRO RIO NEGRO; 
TODOS CONOCE-
M O S EJEMPLOS 
MAS O :MENOS SOR 
PRENDENTES DE 

ENFERMOS DE LA PIEL QUE HAN QUEDADO COMO ÑlJEVOS. 
ESA FAMA DE CASI TRES SIGLOS, SIN EMBARGO, NO ES HOY 
APROVECHADA COMO LO ES :EN TANTOS OTROS LADOS Y CON 
MUCHO MENOR MOTIVO. 

Ya en 1745, según los consignaba Fernando Delia Santa, el padre 
jesuíta Pedro Lozano (su apellido es mera coincidencia) atribuía esas 
propiedades curativas a la abundante existencia de zarzaparrilla. En los 
días en que Castro y Careaga estaba atareado para regalarnos una ciu
dad, ie cayó de visita nada menos que Su Ilustrísima el Obispo de Bue
nos Aires D . .i\fanuel Azamor y Ramírez, quien notificó luego que "por 
dictamen de los médicos oecesitaba yo pasar a esta Vanda a mudar de 
agu.as y aires por algún tiempo"; sufría de una llaga en la pierna que 
no lo dejaba mover durante meses enteros, y los médicos de Buenos Ai
res sabían ya por donde corrían las buenas aguas. 

El párroco de Carmelo, eo el documento que hallara el Padre Ton
na, ai hacer crónica de la Dedicación de la Capilla Nueva efectuada el 
29 de mayo de 1790, en la que pontificó el Obispo bonaerense, habla del 
"famoso" río. Y esa fama hizo que en 1800 el Alcalde de Soriano, eleva
ra un memorial al Rey Carlos IV, diciendo que ''esas aguas son las más 
saludables; así de todas partes concurren enfermos a Soriano a recuperar 
1~ salud", y reclamando luego que se le designe a Santo Domingo como 
"Puerto de la Salud del río Negro", Carlos IV se lo concede junto con 
el título de "leal y valerosa villa", y desde entoxes los v [rreyes ~m p~
zaroa a llevarse aguas en toneles para "devolverles la salud y la vida". 

Las alternativas bélicas que azotaron durante tantos años el depar
tamento, no impidieron la afluencia de numerosos eJfermos atraídos por 
esa creciente fama, hasta que D. Domingo Ordoñana, nuestro gran pio
ner rural, resuelve aprovechar su viaje a Europa de 1862, y se lleva una 
damajuanita con agua del Hum para ser analizada. 

Años después, el Dr. Ordoñana pasaba el siguiente informe, publi
cado en el periódico de la Asociación Rural: 

"Con mot:vo de nuestro viaje a la exposición de Londres en 1862, 
tuvimos la advertencia de llevar para Europa, entre otros objetos que de
seábamos hacer analizar, esas aguas del Río Negro, sobre cuyas propie-
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dades halneables eran .contradictorias las opiniones que se venían emi
tiendo. 

La química: determinó la composición de las aguas, y se adelantó 
también a determinar las enfermedades que podían emplearse con suce-
so. 

g'lm embargo los años se pasaban sin que la ciencia o lo.> hombres de 
ciencia fijasen sus ideas en los conceptos vertidos por la química, y esto 
debía suceder así, para que la gloria toda ella recayese en uno de ésos 
hombres que sin circtdo de admiración había de salir al medio trayéndo
nos el fruto de sus pacientes y científicas observaciones, disponiéndolas 
al servicio de la humanidad. 

Es . el Señor Doctor Don Serafín Rivas 
el caballero a quien aludimos. Mer,¡_:edes 
especialmente y el país en general le de
ben el trabajo que damos a continuación, 
otros como los que han publicado la sec
ción de estadística y uno especialísimo que 
remitió a la Rural titulado: (Reseña so
bre la langosta que invadió parte de la 
República del Uruguay en el verano de 
1875 -1876). 

Este importante ~rabajo se ha resuel -
to enviarlo al Congreso Agrícola que ten
drá lugar en París; y es por eso por lo que 
.:10 lo publicará nuestra revista hasta que 
no haya sido juzgada por aquella sabia 
congregación. 

Por todo lo expuesto la Directiva Ru
ral ha significado sus sinceros agradecimientos al Sr. Rivas. 

Y he aquí el informe del Dr. Rivas: 

"Mercedes, febrero 15 de 1877. 
Sr. Doctor Ordoñana. 
Amigo Mío: 

D. Ordoñana". 

En octubre del año anterior le deda al C. de H. P. del Estado lo si
guiente: "En virtud del considerable número de tísicos, que en la estación 
balnearia, vienen a buscar alivio a sus sufrimientos en las aguas del Río 
Negro, creo oportuno remitir a ésa corporación la preseote reseña, basa
da sobre una constante observación y práctica de 20 años, a fin de que 
se sirva examinarla y, si mereciese su aprobación, hacer sobre ella las in
dicaciones que considere útiles a la Higiene Pública·". 

En virtud. de la satisfactoria contestación de dicho Cuerpo Consul
tivo, en la que se me dice: que puedo dar a la prensa esta reseña por la 
conveniencia que habrá para la Higiene el que tenga publicidad; en vir
tud de esto y con el deseo de evitar a mis comprofesores consejos perju-
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diciales a su reputación, suplico .a Ud. se sirva insertar en el periódico de 
la Asociación Rural del Uruguay estas humildes observaciones a cuyo fa
vor le quedará sumamente agradecido su atento S. S. 

Serafín Rivas". 

AGUAS DEL RIO NEGRO 

El análisis de mil gramos de agua del Río Negro, afluente del Uru
guay, tomada a dos leguas arriba de la ciudad de Mercedes hecho por el 
químico Will en París debido a la emulación del Doctor Ordoñana hoy 
secretario perpetuo de la Asociación Rural de la República dió el resul-
tado siguiente: · 

Acido Sulfidrico 
Azoe 
Acido Carbónico 
Sulfato Cálcico 
Sulfato Sódico 
Sulfuro de Magnesio 

Gramos 

0.037 -- 24 -- 10 
0.030 -- 20 -- 16 
0.142 
0.676 
0.059 
0.056 

1.184 

Se deduce de este eJsayo, dice Will, que las aguas del Río Negro 
pertenecen a la clase general de aguas sulfurosas, y al grupo especial de 
las de sulfídrko - sulfuradas; y están acreditadas para ia ·:::Uración de las 
enfermedades de la piel, de las víceras abdominales, obstrucciones uteri
nas y virus - sifilíti¿o. 

Hasta aquí el análisis y sus deduciones teóricas. 
Debe de haber otro en Madrid hecho por el Sr. Pérez Arcas, a quien 

y a petición del Almirante Lobo, se le remitieron, embotelladas en la ca
nal del Norte de este Río, frente al pueblo a una distancia de 500 metros 
y a una profundidad de 50 centímetros, con el objeto de evitar el come
nido de partículas que el lavado y los residuos de los saladeros pudieran 
haberle comtLnicado. 

Le decía a aquel Sr., en UJ:la ligera reseña sobre las cualidades físico
biológicas de estas aguas, más o menos, lo siguiente: Que el color de 
ellas es siempre amarillento y no desaparece por la filtración, aumentan
do cuando hay menos corriente (una milla por hora) y cambiando cuar:::
do hay creciente, en cuyo caso la corriente llega a tres millas. Entonces 
se ponen turbias; los fondos ceoagosos en donde se deposi1an grandes 
cantidades de detritos orgánicos se remueven y los pocos peces de esca~ 
mas que en ella viven se retiran, quedando tan solo aquellos que por su 
organi.zariót:l, como los cartilaginosos y los de piel provista de es::-udos, 
resisten tanto al choque de los cuerpos extraños, que las aguas arrastran 
n1andc a la rJociva calidad respiratoria de un líquido cargado de impu
rezas. 
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No tiene gusto desagradable. 

Tampoco satisfacen la· sed, más bien la incitan. 
Su temperatura oo la estación del verano es poco variable, sea cual

quiera la de la atmósfera, se conserva por término medio entre los 25" y 
279 C o 779 y 80 G9 de Fahrenheit. 

En el invierno, aún en los días de heladas no baja de 119 C. 
Es notable su acción sobre la mayor parte de los vegetales exóticos; 

cuando las graodes crecientes cubren las plantas de hortalizas y de jardín, 
cuando sumergen los pérsicos, manzanos, naranjos y otras, las mata aun
que no sea mucho el tiempo de inmersión; basta a veces que hayan est¡¡.
do las aguas en CCtJ.tacto con la corteza para quemadas. Sin embargo, al
gunas como el membrillo, la higuera y la vid, resisten la mortífera in
fluenci<:t· de ellas. 

No sucede lo mismo con las plantas indígenas, arbustos y árboles 
pertenecientes en su mayor número a las euforbiáceas, legumioosas, sa
potáceas y mirtáceas, las cuales forman vistosos bosques vírgenes en las 
orillas de esta arteria central de la República, entrelazadas con sniilax 
zarzaparrilla, galarapios, bignonias y pasifloras; la sumersión auJJ.que 
sea de 15 o 20 días, le es inofensiva, como si tuvieran la facultad de 
apropiarse el carbono contenido en el ácido carbónico del agua y siguie
ran respirando a expetJsas del él. 

Mientras que las aguas del río Negro tienen esta acción mortífera 
sobre los vegetales exóticos, las del caudaloso Uruguay, que corre a pocas 
millas de distancia, les dan vigor y no las destruyen en las gratJdes inun
daciones. 

Los animales que no están habituados a beberla, la rechazan en los 
primeros días, y arosados por la sed la aceptan pero et:Jflaqaecen; pu
diendo elegir prefieren la de los arroyos. 

En el hombre sano producen efectos fisiológicos distintos, según la 
constitución individual, y según se useo en bebida o en baño. 

Por lo general en los primeros días que se toman aumentan las se
creciones intestinales y las señ.ales. 

Eo las personas bien constituídas no SLlelén alterar el organismo. 
En las personas robustas en exceso, aquellas que tienen lo que se 

llama hábito pletórico, y que están predispuestas a frecuentes congestio
nes, armonizan la circulación sanguínea y favorecen el libre ejercic:io de 
las demás funciooes. 

En las débiles y en las que son neuropáticas por anemia producen 
languidez y ansiedad epigástricas y precordiales, dificultan la digestión, 
ocasionan grao debilidad y enflaquecimiento y aumentan en poco tiem
po la anemia y toda la secuela de accidentes propios de ese estado . 

.En las personas predispuestas a la úis y wn más motivo en las que 
tienen tuberculosis en algunos de sus aparatos, es la acció:1 del agua del 
río Negro tan perjudicial, que bien pudiera emplearse de piedra de to
que para reconocer la susceptibilidad tuberculosa; bien que tal efecto es 
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también aplicable a todo estado de debilidad que no proceda de algunas 
de las enfermedades para cuya curación haya demostrado su eficacia. Y 
esto viene a comprobar el análisis, y cuan errados andan los que le atri
buyen propiedad tónico-reconstituyente debidas a la supuesta existencia 
de sales ferruginosas. 

iCuáfltos desgraciados han sido víctimas de este error! 
Paso por alto la opinión de los que creen que la zarzaparrilla es el 

agente más activo de éllas; en tal caso la primacía le corresponde de 
derecho a los euforbios por su número y actividad, si los adelantos de 
las ciencias naturales permitieran discusión sobre este punro. 

Usadas en baño fuera de la acción general d~/todo baño a una· tem
peratura equivalente a la suya, tienen efectos semejantes a Jos referidos, 
aunque más pronunciados y rápidos. 

Las personas robustas o las debilitadas por largos padecimientos sifi
lít:cos, pueden tomar los baños de larga duración sin inconveniente; 
mientras que las débiles, las delicadas de salud, las que resfrían fácil
mente, las que sufren de dificultades en la digestión, de trastornos 
menstruales, las que tienen sufrimientos llamados nerviosos ocasionados 
por empobrecimiento de la sangre, o sostenido por algunos de los vicios, 
con exclusión del sifilítico, y sobre todo las predispuestas a la tisis, o tí
sicas, no pueden soportarlo: un solo baño, aunque sea de segundos, bas
ta para ocasionarles una, gran postración de fuerzas, comparaGas solamente 
ccL'1 la que se observa en la convalecencia de las fiebres graves. Cuyú 
fenómeno no puede explicarse, ni por la diferencia de temperatura entre 
el agua del Río Negro, y la de sus afluentes, ni mucho menos por la ac
ción de los componentes que da su análisis. Es tan rápida esta acción de-
bili,tante sobre cierros .ind:rv¡i.d'uos, que parece estar. uino autorizado a 

atribuirlo a un estado eléctrico antipático al modo de ser del' sujeto. Por 
otra parte la diferencia de la temperatura, observada entre la del Río 
Negro y la del Dad, arroyo próximo, cuyos baños son tónicos para los 
sujetos delicados, no es mayor que la de un grado, y no es extraño el 
aumento a favor de este pues su corr:ente apenas se percibe. 

Aunque la teoría indica el uso de estas aguas para cierto grupo de 
dolencias, lo que está bien demostrado, lo que es, puede decirse una ver
dad de sentido común reconocida ya en el s!glo pasado, hasta por los 
mismos reyes de España que distinguieron a Soriano con los títulos de 
muy noble y muy leal viJla y puerto de la salud, en su benéfica acciÓIO. 
sobre ia sífilis y sobre los perniciosos efectos de el abuso del mercurio 
( hidrargir<{sis) . 

En ambos casos en la sífilis y en la hidrargirosis, estados que mu
chas veces se tocan y se ronfunden, de tal modo, que es difícil lá distin
ción eotre ellos, las digestiones se regularizan, la nutrición se activa, rea
parece el sueño, y se produce en el organismo un cam'bio notable que~ 
cuando menos coloca al enfermo en mejor disposición orgánica para re
cibir fácilmente la iofluenda de medicaciones que antes de esto no die
ra resultado ninguno. 
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En general como sucede en todas las enfermedades cron1cas, la mo
dificació.J. es tan lenlta, cuanto mayores son la diatésis y ·la caquexia, y 
cuanto más complicaciones hay en las dolencias; se. requieren en los ca
sos más rebeldes hasta tres temporadas balneables. 

En los casos en que se sospecha la sífilis en estado latente, puede 
el empleo de estas aguas, servir de medio explorador, sucediendo co:: 
ellas lo que sucede a veces con las sulfurosas; hacer aparece:: efectos dia
tésicos, que estuvieran minando ocultamente el organismo. 

Hay otro grupo de enfermedades sobre el que tiene una influenc'la 
sumamente benéficas unas ve-ces y otras ninglll.1a; me refiero a las afec
ciones venéreas, blenorragias y sus -consecuencias, enfermedades inciusas 
en un solo cu.adro nosológico, y que tantos en sus carácteres, cuanto ·=n 
su marcha, term~J.ación y tratamiento presentan tantas anomalías como 
incierto resultado. Bueno es sin embargo, que se sepa que unas de las 
formas más r ebeldes de las referidas dolencias, la gota militar, suele cu
rarse en el Río Negro. 

Tal es más o menos, lo que el Sr. Pérez Arcas decía en mi suscinta 
reseña. 

SERAFIN RIV AS 
Febrero 8 de 1877". 
El informe del Dr. Rivas adolece, claro está, de todas las incerti

dumbres e hipótesis gratuitas correspoodientes al estado de la cieu.c:a mé
dica en esos años. Pero no deja de suscitar admiración la contracción con 
que Rivas, forcejeando contra problemas entonces insolubles, sé empe
GtJa en .acumulai:' experiencias y en aventurar teorías que las resuman. 
Inquietud que extendía ?e la botáni-ca, a la zoología, a la meteoroilogía; 
y que, en un medio donde tal actitud venía a ser el colmo .del exotismo, 
tenía que atraer sobre su cabeza la sospecha de innominables brujerías. 
Y no fue raro así que, en ocasión de la terrible epidemia del C<Sllera 'de 
1868, viera su vida amenazada, acusado de expandir polvos letales des
de la azotea de su casa, adonde se le veía con frecuencia consultandc¡_ 
aparatos tan mortíferos como lo eran sus termómetros, barómetms y plu
viómetros. . . Y gracias a que Má...x:mo Pérez, ·héroe de .iquellab jor
nadas, lo hizo "laderear" por dos de sus acólitos para que lo protegie
ran' contra toda posible agresión. 

Digamos pa~a termin.ar que en el correr de ·este año, analizadas las 
agu.as de nuestro río por técnicos de la Facultad de Química de ]\1:on:te · 
video, no fue posible confirmar la existencia de ninguna sustancia que 
les dé un carácter especial. Puede sin embargo suponerse la existencia 
de sustancias orgánicas, imposibles de determinar según las técnicas ac
tuales, y a las cuales podría suponérseles prop:edades terapéuticas. No 
queda otro camino factible que el de observar y contabilizar los resul
tados que produzca en los pacilll:J.tes la inmersión en nuestro río. Y no 
apurarse a proclamar que estaban equivocadas hasta las mismís-imas 
Majestades Españolas. 

W: L. 
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BERNABE e O u S' S MERCEDES FUE 1"'1 !j SIE:MPRE PRODIGA 
EN POETAS, Y EN 
PROLIFICOS, IN

POETA MERCEDARIO 
INCANSABLES ES
CANCIADORES DE 
RilVL-\S Y NOSTAL
GIAS. DUENOS, MU
CHOS D E ELLOS, 
DE TECNICAS PRO
LIJAS Y ESFORZA-

DEL SIGLO PASADO 
DAS, F..ABILES VER-

- SIFICADORES, AUN-
QUE DEi'IIASIADOS ATENIDOS, EN GENERAL, A LOS TEMAS POR ENTONCES 
DOIVTINANTES: AMORES DESGRACIADOS, MUJERES INALCANZABLES, PAISA
JES CONMOVEDORES, EL REPERTORIO ROMANTICO EJ.'l' PLENO. 

SE DESTACO ENTRE ELLOS, A FINES DEL SIGLO PASADO, UNA FIGURA 
SINGULAR: BERNABE COMES. NACIDO EN HOGAR lVIOD~STO EL 11 DE JUNIO 
DE 1862, EN CP...LLE ORIBE CASI GIMENEZ (ANTES DOLORES Y I\'[QJI.'TEVIDEO), 
debió COiTegir su natural indisciplina a las órdenes de su tío, e~ célebre imprentero 
Fortunato Gigena, quien lo inició en los secretos de la tipografía. Esa temprana vin
culación con la imprenta habria. de determinar s1.~ vocación de. periodista, vocación que, 
como lo expresa Fernández Saldaña en su "Diccionario de Biografías", "no pudo que
brar la carrera militar a que se dedi.có luego, entrando como soldado distinguido en 
e]¡ Batallón 19 de Cazadores en febrero de 1884, donde estuvo hasta enero d.e 1885" 

En 1888 se le ascendió a Alférez de Caballería y en 1889 ingtesó s[ famoso Regi
miento 29 de Caballería que comandaba Pablo Galarza, donde permaneció más de un 
año. Regimiento al que cantó con verdadera inspiración, annque en cierta ocasión pro
vocara la risa del propio Galarza, quien le había, pedido que mencionara eri los versos 
a sus capitanes, lo que le dio lugar a Comes para realizar una parodia de las mane
ras apaisanadas con que éstos caminaban·. Sírvió después en otras unidades, en la Po
licia. de Artigas en 1900 y en la de Rocha en 1903, ascendiendo este año a Teniente 29' 
en el 59 de Cazadores. Formando en 1904 en la División Soriano, resultó herido y de
bió volver a Mercedes, donde ·actuó como adscripto· en la Jefatura de Policía, recibien,.. 
do los grados de Teniente en 1905. ' 

Como periodista colaboró en varias publicaciones: "La Lucha",, de Dolores, "El Re
publicano", semanario dominical que dirigió desde 1884 hasta 1889, y "El Chaná" al que 
dirigió en 1895. Publicó innumerables poesías, algunas reunidas en un volumen en 1880, 
impresós en "El Ferrocarril'' de Montevideo, pese -a figurar Mercedes en el pie de im
prenta. Escribió ad~m:1s algunos dr-amas, como "La mujer en el lodo" y "Trágico a 
pesar suyo". 

Su carácter sig-uió siendo siempre díscolo y empecinado; que era también valiente 
lo demostró en 1897, año en el que fue el único que enfrentó una rebelión de los ur
banos. Se recuerda también la. frase con que, replicó a una inju:sta actitud' de un supe
rior:" Como soldado lo respeto, pero como hombre estoy dispuesto a cruzar hli. e6-
pada con la suya cu<:ndo lo crea conveníente". Era, pese a tales arrestos, bueno y ge
neroso, de gran afabilidad con sus amigos y de una conversación m.uy agradable .. Sus 
últimos años los uasó en Montevideo, en donde falle-ció el 5 de noviembre de 1912. 
Dejó allí un híjo,- Conrado, fallecido hace poco, y que había llegado a ser Presidente 
de la A.N.DA 

SU POESIA. - Su. poesía se aju,--tó a los moldes de su época, con influencia re
conocida de Bécquer y luego de Zorrilla de San M'.l...rtín. a quien tuvo ocasión de es
cuchar cuando éste recitara por primera vez "La Leyenda Patria", en _J.i'loridi3, y a 
quien Comes le dedicara una encendida loa en un estilo similar al del autor de "Tabaré" 

Sus tero..as predilectios eran la infaltable evocación de la mujer ingrata o inac
cesible, los recuerdos de la :infancia y los paisajes de nuestm tie..ry:a, todo 2. través 
d;e una sensibilidad romántica; su tono se volvia épico cuando cantaba 1-¡¡s glorias de 
la Patria y de punzante amargura cuando se refería a la servil pleitesía: que por 
entonces se le rendía a la riqueza. Baste decir que el aristocrático Club Progreso, que 
tantos actos culturales propiciara, lo ignoró siempre, lo que Come.s no ~udo dejar 
d'e reflejar en versos de indisimulado resentimiento. Debe.111os sin embargo consigno.r 
que en cierta ocasión fue nada menos q_ue l\Iar1ano Pereira Núñcz quien leyó una 
de las largas poesías patrióticas de Comes. 

Entresac1mos de su vasta producción algunas poesías completas, a'>Í como algunos 
fr2gmentos de otras excesivamente extensas, recogidas, unas de la prensa, y otras, 
de la memo:da de algunos vecinos de Mercedes, quienes así han sabido resguardar, 
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oon elocuente devoción, versos que supieron enriquecerse muchas veces con certera'S 
sugerencias y reflejar sentimientos auténticos oon una vara y efectiva destreza. Ver
sos que pecan a veces, es cierto, de convencionales, con debilidades, ripios y amane-o 
r:amientos, pero dignos sin embargo de destacarse en un poeta que no contó con casi 
ninguna clase de alicientes, ni con una arítica que le pudiera señalar las debilidades 
de su estilo. 

FUEGO y N 1 E V E 
Hay en la oscura noche de tus 1ojos 

re~ ~pagos de amor 
que iluminan las noches que sombrean 
el cielo de mi triste! corazón. 

El fuego de los trópicos aviva 
de tu alma la. ardiente tempestad, 
y brotan, a través de tus pupilas, 
destellos, de volcán. 

Pero, ¡ay! qué tanta luz y tanto fuego, 
vívidas ll'amaradas de tu amor, 
no derriten la nieve que el invierno 
del desengaño en mi alma amontonó. 

Son .témpanos de hielo mis recuerdos, 
lápida fria cubre el corazón ... 

W. L. 

¡No qui·ero más .amor! ¡Yo quiero olvido! 
Mujer de fuego, adiós! 

A ZORRILLA DE SAN MARTIN 
Cantor sublime de las glorias patries 

cóndor que hasta los cielos te levantas 
y empapado en la. luz de las estreNas 
Qon el lenguaje de los cielos cantas! 

¡Quién me diera tu genio! ¡Ah! Si pudiera 
tener tu inspiración dulce y sentida! 
¡Si la potenci~ de tu voz tuvierrr! 
¡Yo pasara las noches de mi vida 
soñando con la. patria 
dormido siempre en mi fatal ribera! 

. . . 
... Son reflejos del sol tus versos todos, 

mis versos son reflejos de la luna. 
Si cada canto tuyo es una perla 
¿no podrás de esas perlas darme una? 

COSAS DEL MUNDO 
Me criticaste ayer, porque me viste 

presentarme en el teatro humildemente ... 
¡El traje lo hace al monje! -me dijiste, 
¡si llevas oropel serás decente! 

Yo d:ejo al ,mundo que egoísta sea, 
mas siempre le diré con acritud: 
no hay ropaje mejor que el de la idea; 
ni más bello oropel que la virtud! 

Voy subiendo la cuesta de la vida, 
ya estoy en la mitad, de la jornada, 
¡qué bella me parece la subida! 
¡que triste me parece la bajada! 

Tal es la ley de la existencia humana: 
abajo van los que hasta arriba fueron, 
y los que hoy suben bajarán mañana, 
¡tal como hoy bajan los que ayer subieron! 

REVISTA HISTORICA DE SORIANO -27 



AL RJ.O NEGRO 

Corren tus ondas serenas 
por el céfiro impulsadas 
y con lánguido susurro 
van a morir en la playa ... 
Así corrieron los años 
más felices de mi infancia! 

Vienen las blancas gaviotas 
perezosas nero ufanas 
refrescandÓ su plumaie 
sobre el cristal de las aguas, 
mensajeras de mis penas 
y' de mis glorias pasadas. 

Y las pardas. golondrinas, 
las de Bécquer, las que am!:>ba 
humedecen todavía 
sobre tus ondas, sus alas ... 
Ellas se irán, cual se fueron 
los sueños de mi es¡:¡eranza! 

Hoy vengo triste y marchito 
como una flor deshojada 
a aumentar tuS turbias ond3s 
con el raudal dé- mi..; lágrimas 
copiosas como el rocio 
y como el dolor amargas! 

.28-

INVOCACION 

Arroyuelo transoarentz 
que entre los junéos se qniebra 
semejando una. culebra 
de dü•m:mtino color; 
onda perfumada y leve 
que va a besar el follaje 
y tr~duce en su Lnguaje 
todo un poema de dolor. 

Ave de vistosas nlumas 
que al alzzrse con:- donaire 
surca veleidosa el aire 
y a lejanos puntos va ... 
Y luego torn2., en el pico · 
trayendo flor hechicera 

y baja hasta la palmera 
en donde ·su rudo está. 

Cielo que vierte colores 
del sol naciente al reflejo, 
dulce y transparente espejo 
en que se mira lo azÚÍ; 
que ora se pinta de grana 
cuando la tarde se ausenta, 
y ora de la noche ostenta 
el denso y oscur,o tul; 

Yo os invoco dulcemente .... 
Quiero elevar mis cantares 
de la patria a los altares, 
que es mi mejor religión. 
Quiero como el bardo antiguo 
que resuene el arpa mía... • 
¡Dadme vues vuestra ~onía! 
¡Dadme, dadme inspiración! 

A LOS TREINTA Y TRES 

Allí, ¡lugar sagrado! 
allí treinta y tres hombres 
dejaron hace tiempo 
ras huellas de sus pies. 
Para dejar más tarde 
las huellas de sus not:nbres 
grabadas en un libro 
que nuestra historb. es. 

Y cuando vomi~-:uon 
sus rayos los cañone5 
Y el humo del combate 
cubrió la in~ensidad~ 
una bandera hermosa 
tal vez hecha girones, 
mostró a los orientales 
S'..l Sol de libertad! 

- 1 

La tierra de los héroes 
r;o admiten extrañ3s leyes 
l'.Í que extranjero alguno 
deshónrela t:l.l vez ... 
Serán siempre un puñado, 
pero han vencido reyes, ' 
y vieron dos coronas 
rodar hasta sus pies! 
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el de evitar que se le persiguiera como 
francés. 

Para ese entonces Don Pedro se había 
hecho ya una figura popular del ambien
te; contribuyó a ello el hecho de que 
mandase construir en su casa un frontón 
de pelota que después sería conocido por 
el nombre de "cancha de abajo", lugar 
que era cita obligada de los deportistas 
y del pueblo. Será en él donde juan Bau
tista adquirirá su fortaleza moral y físi
ca. 

Fueron también famosas las celebracio
nes de San Juan y San Pedro, con judas 
y fogatas, tradición que desde entonces 
se ha mantenido en Mercedes de modo 
inalterable. 

En "Recuerdos del Terruño" Eusebio 
Giménez cuenta una anécdota que nos 
presenta a Juan Bautista como pelotaris; 
nos dice en la misma: 

"La invasión del general don Venan,¡:io 
Flores, a la que se llamó Cruzada Liber
tadora, ])uso a la Juventud de Mercedes 
en serias apreturas, cuando convocada la 
Guardia N&.cional, se le obligó a prestar 
sus servicios en la guarnición nacional. 

Los que tenían medios de vivir, emi
grcron a la República Argentina, prefi
riendo la Provincia de Entre Ríos por su 
proximidad. Otros tuvieron que soportar 
la pesada carga del cuartel. con todas sus 
graves consecuencias. 

Entre los que emigraron, figuraban 
Juan Idiarte Borda y Bautista Tista, am
bos hijos de Mercedes y pelotaris sobre-· 
salientes, sobre todo el primero, quien te
nía una 2gilidad y fuerza extraordinaria 
en su brazo, no obstante ser delgado co
mo lo fue siempre. 

Hallándose los dos en Gualeguaychú, 
punto elegido :!)ara su residencia proviso
ría, y donde tenían la facilidad de comu
nic<:rse con sus res:!)ectivas familias, con
currían; dados sus aficiones, a la 'Cancha 
de pelota local, donde realizaban partidos 
amigables con compatriot::s y también 
con vascos franceses, de los que había en 
buena cantidad, con los cuales disputa· 
ban la SU!Jeriorid5d, hasta que cierto día 
se concertó un TJartido de blec .• haciendo 
de compañeros fdiarte Borda y Tista, con
tra dos vascos re:cutados. cuyos nombres 
no recusrdo, los :!)rimeros jugadores del 
lugar. Se hizo la r~1ucsta ~oor doscientos 
pesos, suma elevada para emigrsdos, pe 
ro se reunió entre -ellos, emr>t>ñando, se
gún s~ dijo, uno, la carretilla que le ser
vía !)ara el trans!)orte d~ objetos, :' re
servándose los demás lo n::cesario u:;.ra 
una semana de fonda. • 

Eran las' dos de la tarde del día desig
nado ~ara la realización del rnrtido. La 
cancha estaba comDletamente lJena. Las 
<:puestas corrían ds- -un lug·r a otro, el -:n
tmiasmo nor cada narte no cesaba. Los 
orientales- agotaron- sus recursos y los 
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vascos pusieron a prueba los suyos. Lle
gó el momento del combate. La suerte 
empezó a favor de los vascos, hombres 
fornidos, ágiles y de aptitudes extraordi
narias. El público, que les pertenecía, los 
alentaba con sus aplausos atronadores, 
Los orientales, tenían diez tantos, por 
quince de los vascos y además el saque. 
Tista arrestaba las cortas e Idiarte Bor
da las largas. Sale la pelota y como el 
primero tratara de atajarla, el segundo le 
grita: -" ¡Retiráte alo!", y avanzando con 
rapidez, tomó con toda violencia y habi
lidad la pelota, ganando el tanto en me
dio de una m2.nifestación ruidosa. Desde 
ese momento se cambió la suerte de los 
vascos, que se desconcertaron, siguiendo 
los orientales adelante hasta completar el 
triunfo. Los comentarios se siguieron por 
varios días, siendo Idiarte Borda el ob
jeto de ellos y quedando desde ese mo
mento confirmada su fama de primer pe
lotari. .. '' 

En el año 1860, muere Don Pedro; Juan 
Bautista queda así al frente de su familia, 
cuando contaba sólo 16 ali.os, heredando 
de¡ su padre la confianza que le profesa
ban sus com!)atriotas, Ese. mismo año 
marca el comienzo de su carrera uolíti
ca ingresando en et Partido Colorado, el 
cual lo llevaría años más tarde a desem
peíiar la Primera Magistratura de la: Re
pública. 

En el año 1867, junto a varios compañe 
ros de Mercedes, creó la "Lira Filarmó
nica" sociedad musical que tocaba en pro
cesiones, funerales, homenajes, y que tam
bién organizaba b:iiles. Juan tacaba el 
clarinete y su hermano Peclro el violín, 

En el año 1867, una e!)idemia de cóle
ra azotó a la ciudad de :Mercedes. El uá
nico cundió entre los habitantes y Pl'O
vocó su huida así como ümbién la de los 
médicos. Sób uno qt:edó sirviendo a los 
enfermos: el Dr. Serafín Rivas Rodrí
guez, 

Junto con él Dr. Rivas y otros compa
ñeros, Ju:m Idiarte Borda crea la Comi
sión de Salubridad. a los efectos de au..x:i
liar en todo lo necesario -a los atacados 
del terrible mal. En el ejercicio de sus 
tareas demuestra su valentía, incluso, su 
heroísmo, acercándose a los enfennos y 
atendiéndolos con riesgo de su salud. Ta
Jes actitudes amnent::n la consideración 
c¡ue los habitantes de Mercedes tenían pa
ra con él. pero también muchas casas de 
la ciudad se b cierran nor temor al con-
to:gic. -

E'iEl ali.o 1872, Juan ldiarte Borda, con
trae matrimonio con Matilde Baños, jo
ven de la ciudad cuyos padres habían 
mue¡·to durante la er>idemia. En el libro 
IV de mRtrimonios, folio 228, se encuen
tr~ el act::~ rcS!Jectiva, que ex;¡resa: "El 
dia veinte :' cuatro de Agosto de mil 
ochoc:,_r.~vs setenta y dos. yo el Cura Vi-
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carió ::'éle:i!Pan:oq{fi~ · ;i~ ''-Nti~~I'~,$~~Q~~ 
de Mercedes de So:i:iaoo, dispensadás las 
tres conciliáres ¡;¡roclamas cpor Ia.a:utori~ 
zación que tengo del Prelado de la Repú
blica, y practicadas las diligencias pre
viamente necesarias, según prescribe el 
Ritual Romano,: y no hablendo. resulta
do impedimento algúho, autoricé el ma-
trimonio que contrajo Dn. Juan Idiarte 
Borda, natural de esta Parroquia, solte
ro e hijo legítimo del finado Dn. Pedro 
y de Dña. María Soumastre; con Dña. Ma· 
tilde Baños, del mismo estado y oriundez, 
e hija legítima de los finados Don Fran
cisco y Juana Sánchez, siendo Testigos 
Don Gregario Sánchez y Doña María Sou
mastre de Idiarte Borda. Doy fe. José Le
tamendi". 

De este matrimonio nacerán dos hijas: 
Celia y Matilde Idiarte Borda. 

En el año 1877, en su casa de calle Sa
randí y Montevideo se fundaba el otro· 
ra famoso Club Progreso. Juan Idiarte 
Borda figura entre los fundadores jun
to con el Dr. Serafín Rivas, Juan H. 
Soumastre, Díaz Ferreira, AlbL'1o Ruffi
ni, Juan y. Luís Gil, Erasmo Callorda, 
etc. El Club Progreso se constituirá po
co desuués en el centro social de mayor 
importlmcia de Ivíercedes, abarcando 
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t~~; rarnª',s:'~ dntÍtrales ~ 
liti . · ~te l~''Ilietadura dé,?~ ·... o 
Laror~ de.fl.ió sopo_¡:'tal'' ÍE.s ariíeÍÍ~zas'del 
oficialismo. · · 

ACTUACION PUBLICA DE JUAN 
. IDIARTE BORDA. EN NUESTRO 

. . DEP A,RTAMENTO 

En ·el año. 1867, .. iue elegido Teniente 
llicalde. 

-En setiembre de 1872, defensor de 
menores. En el ·mes de noviembre del 
mismo año es elegido Drimer suplente 
de Alcalde Ordinario. 

-En 1874 es nombrado lllcalde Ordi· 
nario. 

-En la Junto Económico Administra
tiva del Departamento OCU!JÓ los cargos 
de vocal (1868) vocal y Secretario de la 
Junta (1872). 

-En lo que res!Jecta. a la instrucción 
pública, integró la comisión departamen
tal en los años 1858, 1876 y 1377. En el . · 
año 1873 tuvo importancia ca!Jital su in
tervención en la constitución de la "So
ciedad d•} educación popular".· . . . . . 

(Este es el primero de una se
rie de arfículos sobre la vida de 
Juan Idiarte Borda). - T. S. B. 
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·1825 EN SORIANO 
En aquellas horas trascendentales. en que, en la histórica Asam

blea de la Florida, se proclamaba la Independencia de nuestra pa
tria, Soriano era escenario de sucesos guerreros cuyo relato nos pa
rece de sumo interés, m¡1tizad-os como están por 1~ acción y la pala
bra personalisima de Don Fructuoso Rivera. 

Pilar básíco del movimiento revolucionario de 1825 luego del 
discutido episodio ocurrido en el Monzón el 29 c;j.e abril, River)l de
serripefió de hecho, desde entonces, la jeÍatura del Gobierno. Esa 
autoridad, que tuvo en realidad un carácter estrictamente militar, 
caducó el 14 de junio, fecha en que el Gobierno Provisorio, bajo 
la Presidencia de don ~anuel Galleros, es instalado en la Florida. 
Ante él se presenta Lavalleja reconociendo su autoridad superior y 
dando cuenta de la campaña militar contra los ejércitos brasileros. 
El Gobierno Provisorio decidió reconocer legalmente el liderato que 
en lo:s hechos detentaba Lavalleja, designándolo Brigadier y, Coman
d3nte en Jefe de los Ejércitos. En cuanto a Fructuoso Rivera se le 
otorgó el cargo de Inspector General del Ejército, cargo en cuyo 
desempeño se le encuentra el mes de agosto de 1825 en campos de 
Soriano. 

En dicho mes, en efecto, el Brigadier Rivera, en el ejercicio de 
sus funciones, trataba de org2.niz,:r -las. hostilidades contra lzs fuer
zas brasileras que, al mando del General José de Abreu, se encon
traban todav-ía al sur del Río Negro. La posición del enemigo no 
habb sido fijada con certeza el 15 de agosto, ya que Lavalleja, en 
comuv...icación a Don Pablo Zufríategui, manifiesta: ''He tenido comu
nicaciones de Don Frutos, y ella dice: que los enem.igos estác"l siem
pre situados entre el Bizcocho y el San Salvador, pero lfespués he 
tenido del Capitán Don Dorotco Vélez y éste dice que se han re
tirado al Dacá. Sin embargo dfce que se corre que sus intenciones 
son dirigirse a este punto". · 1 

El 19 de agosto, Lavalleja recibe una comunicación que indiree
tam?nte le da noticias sobre cuál era la situación det las tronas ene
migas en Soriano; en una nota fechada en Costas del Arroyo de 
las Víboras, m.anifesta Don Tomás Gómez q_ue ha tenido noticias de 
que lo'5 brasileros tratan de llevar "las haciendas de San Sb_lvador 
para reunirlas con las que tienen en el Rincón ae la C&lera del 
Dacá". 

El 20 de agosto esta noticia se ve confirmada por Don Dorolteo 
Véle7 .. quien comunica que "los enemigos según noticias tratan clli 
hacer Cuartel Genenü en d Rincón de la Calera". 

El Brigadier Rivera ya estaba en cam!J'aña; había salido a priru
cipies üe agosto del campamento de Molles y comunica a su "com
padre y amigo" que el 21 del mismo mes se encuentra en Bequeló, 
pensando amanecer el 23 sobre Mercedes. 

Rivera se manifiesta optimista respecto al futuro de las hostili
d"5-.", ya "que el estado de abandono y el descontento "hacían es
tr~<gos e:::t las tropas enemigas". En cuatro días ya habían d'esertado 
alrededor de 400 hombres, habiendo recogido 76 las fuerzas orien
ta~.cs. Dice Rivera muy gráficamente: "según idea quE'\ tengo esto va 
a dislocarse muy pronto porque donde se saca y no se pone pronto 
concluye". 

El 23 lleva Rivera efectivamente un ataque contra el enemigo 
en la Plaza de Mercedes, donde toma prisoneros a dos hijos del 
Gener::J José de Abreu: Manuel José de .t..breu y Cándido 
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J os é d e Abreu, a sí como a al g un o s capitanes, un 
teniente, un alférez, un cadete Y doce soldados. Dice Rivera en carta 
fechada el 23: 'Sobre la columna hice cargar un escuadrón y éste 
acuchilló sin resistencia las avanzadas enemigas", obligando a los 
brasileros a las doce de la noche a refugiarse en IVIercecl:es con to
dos sus bagajes. Se le incorporaron entonces a Rivera 'i'nfinitos pai~ 
sanos", lo que revela un notable crecimiento del fervor natriótico 
entre los sorianenses, se recogieron "22. pasados con armas'; y se; re
cibieron las municiones que traía el alférez Ortiguera. 

A las doce de la noche Rivera estaba acampado en la chacra d!e 
Magallanes, a cuatro cuadras del enemigo, "a quienes creo -escribe 
Don Frutos- que voy a volver locos, según el miedo que manifies
tan, pues si ahora han venido los hijos y parientes, puede que en 
otra se venga el padre". 

A solicitud de los prisioneros, Rivera suspende las hostilidades 
a efectos de r:equerir algunos objetos al General Abreu, reclamados 
por los Prisioneros para "comodidad de la vida". ;Es en estas cir
cunstancias cuando se produce un hecho, que, por sus características 
pintorEscas y dram;iticas, preferimos dejarlo librado a la propia 
pluma del Brigadier Rivera, cuya cartas al General Lavalleja fe·· 
ch:::das el 30 c!e agosto· transcribimos al final. ("Corresnondencia mi
litar del año 1825'', editado por el Estado Mayor del Ejército, Mon
tevideo, 1932). 

La suspensión de la lucha se produce el día 2í, reiniciándose 
el 25. 

Los brasileros habían comenz:odo a repasar l1s márgenes del 
·Río Negro; el 24 lo habían cruzado ya alrededor de 200 hombres. 
Pero a la vez estaban llegan~o al campamento de J:vierc:;ed.es heri
dos y dispersos de P::ysBndú, posiblemente batidos por Julián La
guna. El desorden era entonces evidente y comenzaba así a justifh 
carse el fuerte ontimismo manifesbdo nor Rivera al comienzo de 
la campaña contra Abreu. -

Este comtmic2do de Rivera alcanza a L8valleio. e~: Real de San 
Carlos, el 25 de agosto, dssde donde el héroe de. Sarandí le comu
nica al Estado ·Mayor General: "Tod'o se presentR halagüeño y nues
tros progresos anuncian que en breve debemos ser felices". Solicita 
se comunique la notici:o! al Excelent'simo Gobierno de las Provin
cias. En, ese m¡ismo día la Saia de Representantes dictaba la Ley de 
Independencia, la Ley de Unión Y la Ley de Oficialización del Pa
bellón. 

He aquí las dos cartas enviadas por Rivera a Lavalleja el 30 
de agosto: 

'·Exmo. Señor: Tengo la satisfacción de anlliJ.Ciar a V. E. que des
de el 23 del que expira, no se han retirado mis avanzadas dbce cua
dras de los. enemigos y desde el 24 a la noche que se rompieran las 
hostilidades. continuamente se les escopetea, tanto que el todo de 
la columna tiene que estar en linea, y muy particularmente de no
che tienen que amanecer a caballo pues, de lo contrario ya estuvie
ran sin caballadas. las que mantienen en ronda continua sobre la 
costa del Río Negro desde la Canilla de Mercedes hasta la barra del 
·Bequeló cuyo terreno y el Rincón .de Don Pedro Delgado ocupa la 
columna. Mis últimas avanzadas ocupan la Chacra de Benito Mén
dez hasta el Paso de b Cruz del Dacá, por la izquierda; y por 1a 
derecha hasta la Picada que sale de la Estancia de Don Julián Es
pinosa, y los Escuadron?s de reservas ocupan la Cuchilh que divi
de aguas al Dacá y Bequeló, distante un cuarto de legua de las avan
zadas. Yo con el reshl de las fuerzas estoy situado en una_ distancia 
en que puede ocurrir prontamente al ramedio de cualquier apuro en 
caso que los enemigos trataran de cargar sobre aquellas tropas avan·· 
zadas; pero creo que están muy distantes de pensar así, por el te
rror que los hombres libres, defendiendo sus derechos más sagra
dos, les han infundido; pero como_ el sitio que se les ha puesto está 
demasiado estrecho, pronto los hemos de ver obligadbs a abando
nar la costa del majestuoso Río Negro que tanto los ha defendido 
y salir al campo raso donde lo deseamos, o repasar el río, para re
tirarse de nosotros. El 26 al salir el Sol se principiaron a tirotear 
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las descubiertas de ambas fuerzas, en l~s primeros cerros que están 
sobre Mercedes, de lo que siguió una fuerte guerrilla que duró hasta 
las doce. Los enemigos en número de 400 hombres mandados vor el 
Coronel Bentos Manuel, y yo ord·ené al Capitán Don Felipe Caba
llero que em-peñase las avanzadas que constan de 250 hombres, y 
que los Escuadrones de reserva .se mantuviesen prontos por si car
garan los enemigos, pero no pudimos conseguirlo a pesar de la 
guerrilla, era a quema-ropa como sabe V. E. la hacen mis Dragones •. 
Por nuestra parte no ha resultado de esta escaramuza sino un sol
dado herido levemente y algunoS¡ caballos ba1eados, con m~s la pér
dida de dos armas de chispa. Los enemigos no dudo que habrán re
cibido su perjuicio correspondiente, y además la observación de la 
bravura de nuestras tropas, su disciplina y subordinación, por las 
diferentes evoluciones que repitieron tanto en el avance, como en 
retirada, de suerte que algunos Oficiales del General Abreu, han di
cho que nosotros no somos como la gente de ArÜgas, a quien ellos 
tantas veces habían acuchillado, que ahorá ésta Patria era u diavo. 

Estoy lleno de satisfacción por ver reducidos a estos enemigos 
orgullosos a un estado en que jamás se creyeron ver, pues hace ocho 
días que no han podido sacudir la incomodidad que le!; causan nues
tras avanzadas; y hasta hoy se mantienen sin hacer movimiento. 

El adjunto oficio original del Coronel Laguna instruirá a V. E. 
del estado de la otra parte del Río Negro. · ¿ 

Yo he ordenado que se, me reuna con todas sus fuerzas dejando 
solamente a la observación de aquellos puntos a los charrúas, y una 
Compañía que será la del Capitán Don Mariano Paredes, porque 
toda su gente es baque::>.na de aquellos destinos, para i¡:- poniendo en 
descuido a los enemigos }'1 dando d:;spués otro golpe como el del 21. 

Ya marcharon los desertores de Aberu con las seguridades que 
les ofrecí y V. E. se sirvió aprobar. Ellos van muy reconocidos de 
las generosid:::cles de la Patria, y creo que serán unos panegiristas 
nuestros por donde transiten. 

Lo que ocurre en adelante avisaré a V, E. con la prontitud más 
posible, y mientras t:mto tengo el honor de saludar a V. E. 

Dios guarde a V. E. muchos años Camp. o y Agosto 30 de 1825. 

FRUCTUOSO RIVERA" 

"E::.::mo. Sor.: ayer a las seis de la mafiana me hallab:l en las avan
zadas donde tuvo el mayor disgusto, siendo testigo de la acción más 
vil y baja que pueden comet-2r los hombres que cargan las armas 
con el titulo de guerreros: y muy particularmente aquellos que sir
ven la espada con el carácter de Oficiales de honor. Sucede: que los 
días 23 y 24 tuvimos una suspensión de armas, como ya lo anuncié 
a V. E. mientras se recibían los equipajes y demás cosas, que ha
bían pedido los dos Capitanes prisioneros hijos del General Abreu, 
y con.cluído ;:;quel período se rompieron las hostilidades en que es
tamos actuElm~nte. Después ele los tiroteos que diariamente tienen 
las avanzadas se convoc2.n los Oficiales enemigos con los nuestros y 
tienen sus largas conversaciones bajo la !)alabra de \lonor ele no 
seguirse perjuicios; esto mismo nroctican los soldados prometiéndose 
seguridad, y como esto fStá en b esfera de los trámites de la guerra 
no he querido prohibir su uso. a pesar que un Capitá.."'l del Ejérci
to enemigo h?:.bía co::wocado al baqueano Hilario Díaz el día 28 para 
hablarle algu.n3s cosas. bajo la seguridad de su pabbra de honor, 
lo que €fectuó estando un arroyito por medio y después de con
cluida su conversación -a1. tiem1)o de retirarse el Baqueano, le dis
Daró un tiro el exores- do Canitán diciéndole Toma Patria Gaucho.. 
Se me dio p~rt·~ de est.: hecho, pero no· quise créer que, hubiese un· 
Oficial que cometiese tal bajeza hasta que ayer me lo acreditaron 
m.is oios nues el citado Cauitán acomnañ2do de su ordenanza lla
mó nira hablar a un soldado de la av-anzada que andaba con· otro 
compañero, éste, guiado ele la buena fe que se observaba después 
de ces?r el fuego. se separó del compañero, y avanzó hasta poner·· 
se inmediato al Oficial, y estando hablando con él. la ordenanza de 
éste le disparó un tiro del que murió dos horas después. 
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Esta noticia voló a los oídos de las familias del difunto, y en un 
momento (como viven en estas inmediaciones), estuvo el cadáver cer
cado de toda ella, y de sus ~ncianos padres, que además de la edad 
tan avanzada, viven en la mayor indigencia, sin otros recursos, ni es
peranzas que las que podían proporcionarle este hijo único, que mi
raban yerto, en sus brazos y¡ cubierto de sangre, desapareciendo por 
consecuencia el báculo y apoyo de su vejez. 

Contemple V. E. cuál seria la sensibilidad de mi corazón pre· 
senciando una escena de aquella naturaleza, y mucho más contem
plando la infamia y audacia con que tuvo luga:¡-, de suerte que es-· 
tuve un estado de dar un paso, cuya violencia no hiciese honor a 
las armas de la Patria, y aunque jamás dejaré perder su lustre, no 
quise ser tan tolerante. En el momento hice llamar al Tte. Cnel. de 
los enemigos Don José Rodríguez a nombre del Capitán Don Ser
vando Gómez para comunicarme con él, seguro que vendría sin des
confianza como lo verificó y luego que se halló conmigo, le hice 
saber lo que se acabsba de practicar con un individuo de mi mando 
y sin embargo que me autorizaba aquella acción para otra igual yo 
no era caoaz de derramar la sangre inocente, :!)ero que se contse pri
sionero de las armas' de la Patria, y desde aquel momento quedó en 
esta clase, a mi disposición hasta .la deliberación de V. E. 
· En el inst3nte pasé al General Abreu el oficio que acolnpaño en 
copia, y hasta ahora que son las. doce del dia no he !nerecido. con.-
testación. ·· 

Yo creo justo observar con los enemigos de nuestra Patria, la 
conducta que ello§ observan coP.., nosotros pero espero que ·v. E. de
termine lo que estime más arreglado, cuy<:s órdenes observaré re
ligiosamente. 

Dios guarde a V. S. muchos años, agosto 30 de 1825. 

FRUCTUOSO RIVERA" 

R C. de R. 
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COMO SE JURO LA CONSTITUCION 

DE 1830 EN MERCEDES 
No resulta fácil imaginar el radical desorden en que vivía nuestro 

departamento aquel año primero de nuestra nacionalidad constituida que 
fue el de 1830. Ya a punto de jurarse la COL1.Stitución, las disensiones. de 
Rivera y Lavalleja mantenían a los dos mil habitantes de Mercedes con el 
alma en un hilo. Rivera contaba con el apoyo de los numerosos emigra~ 
dos argentinos, entre los fuales los hermanos Del Carril descollaban por 
su ascendiente y resolución; junt0 con el tenient~ :Elías y GallardO, pro
movieron entonces un movimiooto de protesta contra los portugueses, 
abundantes todavía en Mercedes, por "sus intromisiones en nuestros asun
tos domésticos". Apoyaban también a Rivera tres vecinos prominentes: el 
alcalde Miguel Gadea. Mateo Funez y Gregorio Salado. Lavalleja conta
ba por su parte con el comandante militar Miguel Gregorio Planes, cu-

. yos choques con. los emigrados y con Gadea eran comidilla casi diaria. Se 
dieron casos entonces como el del Juez de Paz Fra•xisco Bermúdez, preso 
en Mercedes "sin saber por qué" y ele~o nuevamente para el mismo car
go, circunstancias que lo obligaron a contestar que no podía hacerse cargo 
debido a que se encontraba preso. En cuanto al akance de Mercedes. Luis 
Veau, se las veía en f:gurillas para mantener el orden con la ayuda de 
WJ cabo y dos celadores enganchados de apuro, baste decir que, el pri..¡ 
mer día· de servicio, el cabo se emborrachó como una cuba, y no encc1:1tró 
mejor aplicación para su flamante sable que ir a dárselo por la cabeza, 
a un :ecino con el que tenía quien sabe qué cuedtas por saldar. 

El 27 de junio el alcaide Vean puede dar al puebld la grao noticia: el 
"glor:oso allanamiento" celebrado días antes por Rivera y Lavalleja, con 
lo que a todcs les volvió el alma al cuerpo, haciéndose derroche de cohe
tes ~n señal de regocijo. Tres días después el alcalde Gadea comunica ha
ber recibido una nota de fecha 22 de junio en la que se le avisa que la 

_Jura está a punto de realizarse. El . 11 de julio, Veau anuncia haber reci
bido los flamantes ejemplares de la Constitución, los. que son exhibidos al 
pueblo y enviados a los Jueces de campaña. Al día siguiente, dándose por 
mctivo el "haber desaparecido la desavenencias políticas", es elegido juez 
ordinario de Mercedes Francisco Feroández, a quien el 18 le escr:be Ga
dea desde Soriano, cabeza entonces del departamento,' diciéndo!é que el día 
17 había recibido las instrucciooes para la Jura (fechadas el 12), agre-· 
gando que no había tenido tiempo de pasar la notificación a los jueces de 
campaña. Así fue que" pasó el 18 sin que pudiera jurarse la Constitución 
en Mercedes. No así en Soriano, donde pudo realizarse con todas las de. 
la ley, culminaodo el acto el alcalde Gadea con una invitación para que 
pasasen a su casa a tomar uo refresco, postergándose para el 15 de setiem-
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bre, día del Santo Patrono de la Villa, las fiestas solemnes que requerían 
la ocasión. 

El 22 se anuncia en Mercedes que la Jura se efectuaría el sábado 24. 
No sabemos sin embargo por qué se realizó recién el 25, de nueve a diez 
de la mañzaa. Comenzó con la celebración de una misa y un solemne Te 
Deum en la humilde iglesita de entonces, en cuya ceremonia pudo oficiar 
el presbítero Julián Faramiñán, quien ya lo había hecho el domingo an
terior en la villa de Soriano y que había expresado su deseo de hacerlo por 
segunda vez. Se pasó luego a la plaza, un baldío bueno sólo para correr 
sortijas, ye·:~do adelante el alcalde ordinario suplente Juan Manuel Mo
reno y el cura Faramiñan. Leyó entonces el escribiente del Juzgado José 
María Pizarro la Convención Preliminar de Paz, la ConstituciÓn y el .Ma
nifiesto de la Honorable Asamblea, dirigiendo luego al alcalde suplente 
las pregw:~tas de rigor: "¿Juráis a Dios y prometéis a la Patria cumplir y 
hacer cumplir en cuanto de vos depende la Constitución del Estado Orien
tal del Uruguay, sancionada el 10 de setiembre de 1829 por los Repre
sentantes de la Nación?" Y ya podemos imaginar la emoción con que ·~1 
alcalde Moreno habrá pronunciado aquella primera expresión de fideli
dad a' las insti!tuciones que se pro-nunciaba en el suelo de Mercedes, 19) 
años después que Viera y Benavídez penetraran en sus r.:ailes trayendo en 
sus. lanzas un vibrantes mensaje de libertad: "Sí, juro". Repetida esta con
testación a las tres preguntas siguientes, terminó el ama,Juense: "Si así' 
le hiciéreis, :p:os os ayudará; si no, él y la Patria os lo demandanín'\ 
Y le pasó los documentos al alcalde, quien procedió a tomarle juramento 
al teniente cura y luego al juez de Paz, al juez de policía, al defensor de 
menores, al sub-receptor de aduanas, al administrador de correos, a los 
tenientes alcaldes de la jmisdicción y a los comandantes militares. Y por 
último al pueblo en pleno. Y se lanzaron entonces tres sonoros vivas a la 
Constitución, a la República y a la Honorable Asamblea, con las .::orres
pondientes descargas de fu!ilería a cargo de la guardia cívica que cernan
daba Benito López, Lo que faltó fue el Himno, hab:endo prevenido ·~1 
preceptor Ortiz que sus alumnos, señalados para cantarlo, no estaban en 
condiciones de hacerlo por. no haber concurrido a darles las das es nece
sarias el maestro de música designado a tal efe.:::to. Digamos de paso que 
no se trataba del Himno actual, (cuya letra, de Figueroa se aprobó en 
1833 y cuya mús:ca, de Debali, en 1840), sino otro de música creemos que 
desconocida, y cuya .letra, también de Figuéroa, empezaba: '"Gloria eter
na a los hijos de Oriente / y a la nobl? argentina Nación 1 cuya espada 
invencible, a la Patria 1 restituye su gloria y su honor". Es dec:r: tres 
versos honrando a la Argentina contra uno sólo al Uruguay, lo que en un 
Himno Nacional parece algo excesivo. Pero lo que revela hasta que pun
to en esa época andaban confundidos ambas naciones en la emoción de los 
pobladores de estas tierras. 

La noche del 25 de julio, de las nueve a las diez, se realizó en Merce
des un baile que costearon los propios vecinos, compnicando las autorida-
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' des que reinaba un "orden y tranquilidad como hace tiempo no hay". Pe-
ro tJO les habría de durar mucho esa asombrada alegría, pues pocos meses 
después Lavalleja habría de levantarse contra su compadre Rivera, luego 
éste contra: Oribe, y una anarquía y desorden endémicos habría de ser el 
.estado normal de la campaña durante muchos años. 

Para terminar, un incidente singular. El juez del Perdido (del Per~ 
dido, justamente) recibió el 24 la orden de bajar a Mer-cedes para prestar 
juramento. Pero, juez y todo, era rigurosamente analfabeto, por lo cual 
no se enteró del contenido, ni pudo encontrar tampoco quien lo sacara del 
apuro. Así pasó el 25 y recién al día siguiente del señalado para: la cereH 
monia pudo encontrar quien le leyera el chasque de Mercedes. El hecho~ 
dentro de su comicidad, no deja de tener profundo significado. Allí, en su 
bolsillo, aquel juez del Perdido tenía la orden de jurar una constitución 
que le negaba la soberanía a los analfabetos; una constitución que desco
oocía la realidad de la campaña, y que lo desconocía a él mismo, a él, qu¡e 
conocía a su pago como la palma de la mano, pero que, por resolución de 
una constitución inadecuada, quedaba a un margen, junto con la enorme 
mayoría de la población de l<I¡ campaña. Esa constitución lo i~oraba, pero 
él, sin saberlo, ese día ignoró por su parte a la constitución. Se tomó la 
revancha sin saberlo y por anticipado, no yendo a jurar su propia pros
cripción. Divorcio singular y lamentable eatre la carta suprema y los 
hoobres que habían forjado nuestra independencia con su esfuerzo y con 
su sangre. Y el país habría de padecer ese divorcio durante muchos años, 
perturbado por revoluciones que nacían de ese radical deset:Jtendimiento, 
de esa voluntad popular menospreciada en su ejercicio pacífico, y a la que 
no les quedaba entonces otra arma que la chuza de la rebelión y la com
prensiva protección de sus caudillos. 

w. t. 

(Documentos existemes e;"' el archivo del ]ttZgado de Mercedes) 
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SOBRE EL PRIMER 
PERIODICO DEL 
DEPARTAMENTO 

EL Sr. ENRIQUE 
PASEYRO NOS EN
VIA LA SIGUIEN
TE CARTA, PER
TENECIENTE A 
SU ARCHIVO FA
MILIAR, E N LA 
QUE DERMIDIO 
DE-MARIA AGRE
GA INTERESANTI 
SIMOS DATOS 
ACERCA DEL LE
GENDARIO "RlO 

NEGRO". ENTRE OTRAS COSAS, REVELA EL NOMBRE DEL PRl-
1\-fER "CANILLITA" QUE! REPARno PERIODICOS EN EL DEPAR-
TAMrnNTO. . 

Sr. Director de La Prensa (Dolores). 

Muy señor mío: 

Me refiero al artículo inserto en La Prensa, fecha 20 del actual, bajo 
el título de: Al César lo que es del César. "En la parte con:::erniente a la 
fundación de la: primera imprenta y del primer periódico de Mercedes,; 
crea usted que ha sido lamentablemente engañado por las "personas an
tiguas que han tenido actuación descollante en la vida social y política: 
de ese departamento", a las cuales, sin nombrarlas, alude usted para afir
mar que aquella doble empresa la realizó D. Fortunato Gigena en 1863 y 
no D. Dermidio y D. Alcides De-María en 1857, ocho aiios tmtes. 

Precisamente, accediendo a la solicitud de un colaborador de P.B.T., 
este semanario ha de publicar, en su número d~ fit::J_ de año, dos piezas an
te las cuales no hay más remedio que, creer o reventar, y me complazco en 
pensar que Ud. optará por lo primero; ellas son: un facsimiJe del pros.l 
pecto del Río Negro, (marzo de 1857) y otro de una nota de la "Soaie
dad Constancia" de la que era Presidente el coronel D. Joaquíü Teodoro 
Egaña, la cual nota versa sobre el progreso de que fui importador en com 
pañía de mi finado hermano. 

A Fortunado Gigena le di yo el primer espaldarazo, metafóricameoté 
hablando,· pues lo admití como aprendiz y lo hice tipógrafo, accediendo 
al deseo de su tío D. Luis Meirelles de Castro. Además, para mejor ilus-: 
tración de las "pers01::1as antiguas" cuyos testimonios invoca Ud., me per
mito manifestar que la imprenta fue transportada de Gualeguaychú a Mer 
cedes en el lanchón Teresa, del cual era patrón el Sr. Cámpora; que la ins
talé en la plaza, junto a la Iglesia, alquilando una sala al Sr. Chans, y 
que el reparto del periódico estuvo a cargo del ma·n:co Ríos1 un excelente 
correntino a quien la faltaba un brazo. 

Me parece que lo expuesto alcanza y sobra para restablecer. la verdad, 
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' adulterada con un aplomo que no ha podido menos de causarme asom-
bro; pero si alguien no lo creyese así, poco me .costaría hacer un esf.uer..l 
zo de memoria para citar los nombres de sobrevivieotes de aquella época 
y de deudos de los que se ha tragado la tumba en el transci.U'so de cin
cuenta y cuatro años. 

De Ud. muy A. y S. S. 

D. DE-MARIA 

Montevideo, Dbre. 27 /911". 

TERREMOTO 
EN MERCEDES 

EN ESTOS MOMEN
TOS EN QUE EL PUE
BLO HERNL~O DE 
CIDLE SUFRE LAS 
CONSECUENCIAS DE 
TERRIBLES TER RE
MOTOS, NO ESTA DE
MAS REFRESCAR 
NUESTRAS M E M O
RIAS Y RECORDAR 

QUE TAMBIEN TUVIMOS NUESTROS SISMOS, AUNQUE LA COSA NO TUVO 
MAYORES CONSECUENCIAS. UNA CRONICA DE "LA REFORMA" DE MERCEDES 
DEL 7 DE JUNIO DE 1888 NOS DA UN IMAGEN CLARA DE LO SUCEDIDO EN 
AQUEL DIA. DICE AS!: 

"A la una menos veinte a. m. del día 
m::rtes, los habitantes de nuestra pobla
ción fueron sorprendidos DOr un tem
blor de tierra. D~da la agitación de áni·· 
mo en aue se vive en este Denartamento, 
no hubÓ un sólo vecino aue al ver tem
blar las !luertas no creyéra Que se tra
taba de ladrones, y t:n cierto es esto 
que muchísimas r.>ersonas abrían l2s 
ventanas de• sus casas nid.iendo atL'CiliO y 
socorro, en tanto QUe Ótras, como el Se
ñor InSDector d~ Escuelas, disnar:::hm 
tiros a!" aire n~ra llamar a los ·serenos, 
QUe tenían bÜen cuidado de no acudir 
al paraje de los tiros. 

Este temblor ha dado origen a esce
nas chistosísimas. Sabemos de varias 
matronas aue han llamado a sus esoosos 
alegando que bajo de la cJma se en
contraba un hombre; otras han díspara
do ocultándose en, los cuartos de las sir
vientas, y las más tímidas se han des
yam2do ante las chanzas deJ viejo Plu
tón. 

En uno de nuest!'os '1rincinales cafés 
jugaban a las cartas V'lrhs n"ersonas de 
nuestra sociedad, y así Que comenzaron 
a sentirse los !Jrimeros amagos del tem
blor en las :mertas de la casa, suspen
dieron la partida y se miraron atónitos. 
P·2ro tan !)ronb como las oscilaciones 
empezaron a hacer bailar la mesa en 
que jugaban, arrojaron las ca_rtas y dis-
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pararon al !)atio abandonando fichas y 
bolsones. 

El temblor fue precedido de un fuer
te ruido en la atmósfera, y el movimien
to de la oscilación duraría tres segun
dos. Los relojes siguieron su marcha, lo 
que prueba Que no ha sido muy inten
so el temblor. 

Algunas viejas dicen Que esto es un 
<nuncio de la cólera divina para que 
se corrija el Coronel Galarza". 

Hada !lOcos meses -y esto justifica
ría la última frase- que Antonio Coe~ 
llo, periodi...'<ia de "La Reforma" y anti
galarcista exaltado había caído víctima 
de tm atentado hasta entonces misterio
so. Lo cual, lejos de a9lacar los ánimos, 
los mantenían en vilo, como se refleja 
en la frase mencionada. 

En Cll2nto al famoso temblor, agre
guemos QUe se sintió en toda la cam
paña al sur del Río Negro; Que en al
gunos lados, como en Florida, fue pre
cedido !JO!' fuertes ruidos subterráneos; 
que en Montevideo se produjo a las do
ce y veinte y que duró doce segundos; 
que muchas fa..'Tiilias salieron a las pla
zas Inde!Jendencia y Constitución, aun
que no se produjeron derrumbes. y que, 
finalmente, y serrún versiones del mismo 
periódico, la es_9osa del Presidente de 
la RepúbliÁ!a General Máximo Tajes, se 
enfermó a r:íz del susto ;;adecido. 
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HACE CINCUENTA os 
Evoquemos algunos de los hechos m~s 

señalables que_ se produjeron en el tri
mestre junio-julio-2gosto de 1910, hace 
exactamente medio sÍg1o. Tres, entre 
ellos, ID,€recen destacarse especialmente. 

CLUB DE DEPORTES FLUVIALES.-

Empecemos por los deportes. La pren
sa d~ ontonces nos . iníorma acerca de 
las aciividades de una flamante in~itu
ción. el .. Club de D:port~s Fluviales ... 
Nadie I!llljor que uno de sus fundado
res. el ve~erano e integral periodista 
Euc:tid.s P.cñalva. para "ilustrarnos al 
respec±o. 

.. El propósito cie sus fundadores -nos 
die; Peñalva- no fue hacer deportes, 
como podría suponerse. si nos atenemos 
a la- cJ:r,nominación aue se le dio. Po:r el 
contrario, se quiso i:éner. y a ·ello se lle
gó, según pudieron comprobarlo quie
nes cs:t1..1.'t'iercn al i:anío de sus ve~dade .. 
ras acíivida~..,~s~ una casa f!t:l±an±e~ en 
un luga;: privilegiado. en la _que reina
ra. la más fra11ca crur.aradoaría. ya que 
±odos los so,eios estaban unidos por una 
c. s±recha amistaC.. 

La chala o balsa. estaba fondeada a 
poca dJistanch de la punta de la isla, y 
el traslado de los socios hasta la mis
ma. s ., hacb desde el muelle d¡e los 
Trein±a y Tres. en la Rambla. utilizan
do un bo:la cómodo y seguro, propiedad 
dt> Don Carlos Giorello, quien !er.ia a 
su ca~go dicho servicio. 

Del nún1ero da socios, que estaba li
mitado a sesenta. recordamos a los si
gui ntes: Esc=ibano Eduardo Fernández. 
Juan Carlos Gómez. R:.1fo Guer:r;aro, 
Luls lUoer!o Zanzi. Fernando BeHramo. 
Julio Gonzálaz, Carlos T~ ~scano, Er.:r:
que Schweizer, Juan Carlos Góm¡=z Hae
do, .l\.nto:nio Montero. Julio Rodríguez 
Die~. Farmacéutico Jorge Sifredi Y~ Má
ximo Pin±os. 

Don Julio González. carac!~rizado con
vecino, dueño de un caráct;':!:r aleqr-e, fue 
el gran animador de las reunioñes qu; 
se dectuab2tn en la balsa. Había h:!cho 
:trasladar hasia la misma un piano de 
su propiedad y. aunque sus aptitudes co
::n-: intéJJpre:t-es distaban mucho de ser 
sobrese.li:11±es, se des:mpeñaba b=stan
fe bi'S!n. ±ocando la música ponular -n 
boga por aquel enionc<s. Posei::l., ade
más. Don J'ulio, un clarín con el cual. 
los días de fiesta patria. tocaba ella
nas. etc. 

El Club de Deportes Fluviales puso 
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fin a sus actividadEs en los primeros 
m:ses del año 1916. Una crecida del río 
sacó de su amarradero a la balsa v la 
llevó hasta un paraje distan±ie de n~es
ira ciudad. originándole destrozos de 
ci-;r:ta entidad. Este suceso v auizás el 
desaliento que ya habria ga~ado d áni
mo de sus fundadores, determinó. oosi
blemen!e. la radical medida adoptada 
d-e liquidar el C!ub ... 

Tales las in±er~ san~es informaciones 
éLa Don Euclides Peñalva. ltgregua:nos 
que la cuota de ingrc:so era de $ 25 {can
ltidad que 1:le pensó Xleb~ar P'l.rfl. los 
remeros que no tel'ian d · r·i cho a la sec
ción baños) y que la cuota mensual era 
de un peso. El 13 de ssfiembre de 1910 
::p creaba el "Club de Remeros.. como 
una sección del Club de D. Fluviales. 
llegando a suscribirse 35 socios que pa
;o.ban cinco pesos por mes, para los 
cual~s se pensó en habiliíaT una segun .. 
da balsa. Digo.rnos p::ra ±erminzr que 
zsa no Íue la 9rimera tentativa a ese 
r· specíc. E:e1 m:r~o d;: 1902, -<:n ef·cio, 
funcionaba el Club da Regalas M.~rce
dE:c, (en cuyas chz.l~na: y .~igs se- abrie
¡·on !'umbos a una l!ls±:::tuc:::.cn aue, como 
el Club de Remeros Mercedes~ Íundada 
en 1925, si;nií•lca un puntal ex!taordi
nario. no sólo Para el deuorte en nu·?s
±ro depa:rtameñ±o. sino alín dentro del 
panorama nacional. 

LAS .ESC • .\NDALOSAS DECLARA· 
CIONES DEL PROFESOR LAPEYRE. -
E:cándalo más que regular provocaron 
las declaraciones del destacado nrofesor 
montevideano L<::peyre, quien, d regre
so de sus tareas de examinador en Mer
cedes. afirmó que t:mto los procedimien 
tos del Instituto Uruguayo co:no los dd 
Instituto iVJ:ercedes tenbn "consecuen
cias funestas", .sin que se dignara justi
ficar tamaii.o aserto. J...~os estudi2.ntes 
n1ercedarios, lógicamente afe-ctados. se 
aprest.ab•m a demostrarle su disgusto' pii
ra los exámenE:s aue debían realizarse a 
fines de 1910; pe-ro... lo sucedido nos 
corr?.snonde relatarlo en nuestro nróxi-
mo ejemplar. -

UN NUEVO TEATRO. - El PolifeB
ma Colón recibía en junio d-:> 1910 la 
visil:a de la Compañía española de Ga
dé, luego la Cía. de Zarzuelas Karr. y 
al mes sicruiente la Cía. Ii::liana d' Gus
tavo SalvÍni. ésta con un selecto r~per
íoric: "K· an". ..La morb civile", La 
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cena delle beffe", "Tariuffo" v "La ve
dova delle camelie". PeS& a ello cierta 
noch?, una hora. después de la fijada. 
apanas si se habían reunido unas cua
renta es!)eciadores. an!e lo cual el Di
~lector de la compañía, aduciendo en
fermedad, dispuso la sus!)ensión de la. 
función. En agosto vino al Politeama la 
Cía Dramática de Ort=ga, completándo
se asi una seguidilla de cuatro meses 
de :11-!atro corrido. 

Tanta era entonces la afición teatral, 
que en junio de es~ mismo año se pro
yectó levantar otro teatro frente a la 
Plaza Independencia. En setiembre se 
llevaban recolectados $ 10.000 con tal 
fin. d;; sistiéndose sin embargo del pro
y,ecto. 

El que se apareció en el mes de julio. 
en ''el nuevo circo construido en calle 

· Artigas esquina Cerro Largo", fu,e el in
faltable Circo Pensado. el. cu}ll s'égún 

el cronista de "El Progreso", estaba mal 
presentado y ofrecía obras de Corona
do que fueron consideradas "de muy 
mal gusto". 

OBRAS Y PLAGAS. - En julio se 
anunciaba también q]le la Em.vresa Bro
ggi estaba por terminar el Muelle de los 
Treinta y Tres. En cuanto a las obras 
de la Rambla marchaban muy despacio, 
"de a pedacitos". 

En agosto se producian un hecho la
mentable: el incendio de la Confitería 
Viale, situada en la esquina de Soriano 
y Sarandí (donde hoy está el Hotel 
Universal). En un trimestre, agregue
mos para tenninar, en que se tuvieron 
que soportar dos tremendos azotes: una 
seca pertinaz, y la langosta, contra la 
que nada podían entonces los ruidos de 
latas y las h~aredas estratégicas. 

W. L . 

•••• 
LA REVISTA IDSTORICA DE SORIANO AGRADECE AL CONCEJO DEP.Z\..R• 

TAMENTAL DE SORIANO Y AL CONSEJERO NACIONAL DON EDUARDO· VIC

TOR HAEDO POFL EL APOYO MATERIAL QUE LE HAN BRINDADO, ASI COMO 

A TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE NOS HAN HECHO LLEGAR SU VOZ DE 

ALIENTO O HAN COLABORADO DE ALGUN MODO EN LA APAÍUCION DE ES

TE PRIMER NUMERO. 

LA DIRECCIOJil 
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INAUOURACION DEL 
POLITEAMA COLON 

La historia del teatro en Mer
cedes merece un estudio que no 
tardaremos en hacer. Por ahora, y 
a maneta de adelanto, relataremos 
uno de los momentos culm:nante5: 
la inauguración del Politeama Co 
Ión, al que primero se pensó desig
nar Artigas, optátadose luego por 
el nombre del descubridor de Amé 
rica con motivo de haberse cüm· 
plido el año anterior el centena 
rio de su grandiosa hazaña. 

El PoLteama reformado casi me
dio siglo después como Glucks
mann Palace, fue inaugurado d 
11 de setiembre de 1893 con un 
programa que llamó enormemen
te la aten:::iórJ. Se abrió el acto co-n 
la Obertura de Aída, de Verdi, a 
cargo de la orquesta que dirigíJ. 
la figura prócer de la música ·::n 
nuestro departamento, el vasco Fa
cundo Alzola, gran creador y mae~ 
tro de varias. generaciones. Pw
nunció luego breves palabras el je
fe político Saturnino Camp, a lo 
que siguió la presentación del Ct'· 

ro de señoritas, el ctial acompaña
do por la orquesta, cantó uoa ma
rinaresca llamada "Odi w". Se eje
cutó l~ego una drunza para pia
no, "Sueños", de Dalmiro Costa y 
se cantó la romanza de Parboreli 
"No volverán!". A continua.:::ón 
el celebrado periodista Marcelino 
Lara recitó una poesía dedicada a 
Artigas, y se cerró la primera par
te del acto con una romz...na ele 
"la forza del destino" cantada por 
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Adelita Brugulat, de cuyas dotc:s 
se hacían lenguas los entendidos 
de la época. ]/unto con los últimos 
acordes se soltaron dos palomas, 
que no sabemos adonde fueron a 
parar. 

La segooda parte se abr~ó con 
un vals muy . f~stejado del ma!.'S· 
tro Alzola, "Danzad el oído", al 
que siguió un discurso del de:;ta
cado abogado Mariano Pereira Nú
ñ.ez. 

Se cantó luego un "Canto Poé
ti-::o" de Alzola y un dueto de Ro-
5sini, y subió entonces al esce<1<J.· 
rio el profesor Fernanck> Bd:tr.l· 
mo, quien pronunció un enjundioso 
discurso. Se ejecutaron a continua 
ción dos obras más de Alzo la (la 
polka "J.a feria" y el vals "Brisas 
y huracanes"), cerrando el acto el 
Vice-Presidente del aristocrático 
Club Progreso, Dr. Rodríguez Ga
llego, quien pronunció palabras 
alusivas. 

La concurrecia fue muy nume
rosa, registrándose una erJtrada de 
567 pesos. Como escribía el -::ronis
ta de "El Teléfono':: "Lindo gol
pe de vista el que presentaba el 
teatro; conjunto distinguido, b:e:1 
vest:do, sin colores chillones ni co
mitaquerías, toda una coocurren
cia selecta, que hacía lleno compk
·to, toda gente que se conocía que 
había pagado su entrada habiendo 
comido bioo ... " 

El coro estaba constir-uido por 
las siguientes señoritas: María 



Camp, María Francia, Julia Du
four, Aurora Berro, Adela Brugu
lat, Elod:a Moreno, Elisa y Amelía 
Gómez, Elisa Lara, Mercedes y 
Dalmira Soumastre, Clotilde e Isa
bel W arren, María La·:::erda, An
gela Manzi, JuruJa M:1rfetán y T') 
masa Quiñones. 

Tanta poesía Y. discurso no po
día dejar de provocar algún eco 
en un auditorio tan quisqa:lloso 
como el de la época. Y así fue que 
el ilustre educador José María 
Campos le salió al cruce al fogo
so per:odista Marcelino Lara, cri
ticándole p0r la prensa la maner,1 
de tratar a ía madre patria. L:1 con
testación de Lara fue ta1J impul si
va como todas las suyas, tratando 
a Campos de. ':ignorante e infa
tuado". Los versos impugnados de
cían: 

"En . vano pretendió la airada 
España, 1 con pujanza salvaje, / 
defender los odiosos· privJegios, 1 
de su oscuro, terrible coloniaj-::" .. 

Y u1.1 po<:o más adelante: 
... "d.; sacudir el ominoso . yu

go / de la Iberia, y en manos del 
verdugo", etc., etc:. Tiranías de la 
consonan::ia y afán de énfasis que 
malbaratan cualÍdades destacables 
del period:sta sorianense, y que lo 
hacían incurrir en tremendas exa-
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geraciones con una nación a la que 
tanto le debemos. 

Digamos, para terminar esta 
breve nota, que el estabecimiento 
teatral de Cayetano Giuzzio, cuyo 
almacén contiguo "El pobre dia
blo'' era uno de los me_jDr provis
tos de ia ciudad, mantuvo d.;:de 

· entonces y por mu,::hos años una 
actividaq casi ininterrumpida, ·ac
tividad que comenzó con la pre
sentación, en ese m:smo mes, de 
una Compañía Lírica Española m-

. yo maestro concertador se ihma
ba nada me!Jos que José Batlle. 
Su director era el primer acmr y 
tenor cómico Abelardo Lastra. Se 
presentaron varias zarzuelas y- sai
netes españole, como ''La hija úni 
ca", "Los zangolotinos", "La sul
tana de Manuecos", "El novio de 
Dcña Inés", "Los' .:::arboneros" "Los 
lobos marinos", "la gran vía", etc. 

A estos luc:dos espectáculos si
guió la presentación del guitan-i:,
ta españvl Valle y Bilbao, y luego 
la de una Compañía Italiana de 
Opere'~:as, que representó varias 
óperas "cómicas y serias". Y des
pués otra más, en una seguidilla 
que no hace envid: ar un poco al 
público que hace 67 años asistía a 
las funciones del, viejo y recordado 
Politeama. 
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PALACE TIENDA 

Tienda - bazar - comestibles 

Artigas 262 UTE 1068 

ADHESlbN 

Eduardo Neme 

Teléfcno 129 

BABYLANDIA 

La casa de su cÜsét5 

Colon 290 

VIDRIERIA MANEIRO 

Fábrica de 01adros - Cristales 
para automóviles - Reparacio
nes de claraboyas y cualquier 
trabajo en vidrio. 

18 de Julio ·481 

REALCE PEINADOS 

A sus gratas órdenes en 
su lccal de 25 de Mayo 

171; entre Paysatrdúy Eu

sebio Giménez. 

··. 

CASA BORIO 

Artículos pata hombres 

Colón y Roqsevelt Teléf. 3 

BAR 18 

Bebidas finas 

A sus órdenes en 18 y Ledesma 

TALLER DE RADIO 
De Ivan R. Luque 

Reparaciones en General 
Precios sin competencia 

Roosevelt 393, casi 19 dé Abril 
Mercedes 

ADHESION N. N. 

CANTINA DANUBIO F. C. 

Bebidas y fiambres seleccionados 

Visítela 

Asencio y Gomensoro 



Ariel S. A. - lt51i - Mercedes 


