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HISTORIA DE COLON

Entrando en el tema:

Motiva este trabajo que el próximo 8 de octubre cumplirá los 100 años. Se han recibido
múltiples  colaboraciones  del  Escribano  Herman  Vergara,  de  la  doctora  Jacqueline
Madeiro, de la maestra Nancy Denis...lo más difícil es unir el relato histórico de los
documentos  con el  relato afectivo de las familias  que pueblan  o son originarias  de
Colón.

La  señora  de  Gladys  Vergara  de  Errazquin  se  refiere  a  Colón  como  “un  lugar
privilegiado, rodeado de cerros, un valle que llega al Cebollatí, pintoresco, precioso”.

La primera pregunta fue realizada por la Dra. Madeiro: ¿Por qué se llama Colón? 

Colón ó poblado Colón está ubicado en el departamento de Lavalleja en la 8ª. Sección,
que comparte con Mariscala.

El nombre Colón según el índice del Instituto Nacional de Estadística aparece en la
ley 732 del 4 de Julio de 1862 para un lugar no identificado en el departamento de
Maldonado/Rocha (ambos departamentos se separaron en 1884). 

El mismo índice del Instituto Nacional de Estadística guarda el código 09821 para
Pueblo Colón, departamento de Lavalleja, declarado pueblo en la ley 13.167 del 15
de Octubre de 1963.

El INE realizó su primer índice de pueblos, villas y ciudades en 1972. En 1985, agregó
información sobre servicios públicos y en la actualidad ha publicado una revisión y
actualización  por:  relevamientos  en  el  terreno  que  constatan  despoblamiento,
desactualización natural histórica, categorización sin legislación ó con legislación del
siglo XIX y cambios de nombre de manera oficial ó por uso. El criterio de clasificación
en ciudad, villa y pueblo proviene de la Época Colonial Española.

Las crisis de identidad:

Los nombres oficiales dados por ley y los nombres dados por las costumbres a un lugar;
a  veces  originan  diferencias,  por  ejemplo:  nadie  usa  19  de  Abril  para  referirse  a
Mariscala; ni 19 de Junio para referirse a Averías. Nadie define a Punta del Este como
Villa,  ni  la  denomina  Pueblo  Ituzaingó;  ni  considera  a  Santa  Teresa  como  Pueblo.
Tampoco  ubica Colonia Lavalleja (Salto) en el departamento de Lavalleja. Y, también
coexisten dos nombres: estación Corrales, ciudad José Pedro Varela y estación Nico
Pérez, ciudad José Batlle y Ordoñez.

La ley 10.723 de 21 de Abril de 1946 hizo privativos de los gobiernos departamentales
regular los fraccionamientos de centros poblados hasta la ley 18.308, de 18 de Junio de
2008 que lo transfirió al Ministerio de Vivienda.
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La segunda pregunta es: ¿Cuál es el auténtico Pueblo Colón? Veamos el debate de si
pueblo Colón / Lavalleja ó si Villa Colón / Montevideo.

Aníbal Barrios Pintos en su obra “Historia de los pueblos orientales” tomo 3 (2008)
también  publicada  como  “Historia  de  los  barrios  de  Montevideo”; dice  que  la
Empresa Ferrocarril Central  estableció el pueblo Ferrocarril a ambos lados de estación
Colón. 

El nombre estación Colón sustituyó el  de estación Pantanoso. Las obras para la vía
férrea entre Montevideo y Las Piedras fueron inauguradas por Venancio Flores, el 25 de
Abril de 1867 y  los trenes circularon a partir del 1º de Enero de 1869.

El 14 de Abril de 1872 se realizó el remate público de solares del Pueblo Ferrocarril
autorizado por el presidente interino Tomás Gomensoro (1º de Marzo de 1872 hasta el
1º de Marzo de 1873). 

La “sociedad Villa Colón” proyectaba un pueblo de recreo ó villa de descanso. Por la
misma  época  aparecieron  “Nuevo  París”  y  “Atahualpa”...  y  en  el  otro  extremo  de
Montevideo “Nuestra Señora de los Pocitos”. 

La  sociedad inmobiliaria  estudió  varios  nombres:  Villa  Belgrano,  Pantanoso,  Nueva
Chicago y la señora Inés Botet Oyuela de Romero, argentina, dio el nombre de “Villa
Colón” y fue presentado como “pueblo de recreo”. Debemos señalar que la mayoría de
los socios eran argentinos – Varela, Belgrano, Lanús, Stewart, o extranjeros como Fynn,
Giot y Lezica.

BUSCANDO LA HISTORIA DE POBLADO COLON

Lincoln Barili en 1907, dejo una descripción de Minas y sus estancias,  de su Junta
Económica Administrativa donde no hay una palabra respecto de la colonización del
interior  del  departamento;  aunque  destaca  las  ideas  de  progreso  que  desde  el  Club
Fomento impulsan Pedro Lapeyre y Juan Zeballos y Maguna respecto de las escuelas
agrarias y la producción. Incluye en su relato destacados industriales como Domingo
Montfort Doria, Francisco Farina, Luis Curbelo Báez, Ángel Ugarte, Luis Monasterolo,
José Magri,... los avances de la vialidad en la construcción de caminos y carreteras al
interior con fines productivos – comerciales. 

En 1907 la Junta Económico Administrativa estaba constituida por Luis Rey, Enrique
Gerona, Félix Piriz, Federico Izeta y Antonio Nappa. Como novedad la diligencia Minas
Lazcano cubre el trayecto en un día y medio, a cargo de Eusebio Mansilla. Y, enumera
como agentes de progreso los numerosos establecimientos rurales de Ramón Gutiérrez,
Thomas  Howard,  Francisco  Vidal,  Carlos  de  Castro,  Nicasio  Ramos,  Barnier,
Olascuaga, Arteaga, Gil. 

Luis  Baumgatner describe  su  visión  de  1928  en  estos  términos  “nada  más
contradictorio que el aspecto desolador y salvaje de los campos que rodean a la ciudad
de  Minas,  parecida  a  una delicada  flor  de  invernáculo,  que  perdida en  medio  del
páramo,  ha ido a refugiarse  bajo la  sombra protectora  de las  altas  sierras...  Esas
grandes extensiones de tierras incultas deben ser destinadas a la explotación intensiva,
el rendimiento máximo que la labor sabia es capaz de realizar. La quinta, la granja y la
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chacra serán las que deben realizar el milagro. El desierto huirá ante los avances de la
semilla que dará la bendición del pan, de la planta de hoja nutritiva, del árbol que todo
lo sabe dar”.
 
Comentamos  que  ha sido  aspiración  tradicional  en  nuestros  escritores  la  idea  de  la
agricultura  intensiva  que  afinque  el  hombre  a  la  tierra,  creando  producción  y
dignificando el trabajo. Se puede objetar que se refiera a Minas, pero no puede objetarse
que  el  paisaje  ganadero  y  extensivo  de  la  época  distaba  mucho  del  modelo  agro
industrial propuesto por la sucesión de gobiernos batllistas.

Gutiérrez  y  Orzabal en  su  presentación  de  1932  destaca  los  centros  urbanos  del
departamento  haciendo  referencia  a  Colón  conjuntamente  con  Varela,  San  Antonio,
Pirarajá y Mariscala como centros menores de relativa importancia. Destaca entre todos
particularmente a Batlle y Ordoñez con 10 mil habitantes. Lo que no deja de destacar es
que  la  agricultura  es  estimada  en  el  10  %  de  la  superficie  del  departamento,  por
aproximación 100 mil hectáreas.

En su muestra recoge también fotos del Cebollatí,  tanto de sus bellezas como de sus
posibles  riquezas.  Una descripción  interesante  que transcribimos  para  los  lugareños,
nuestros  autores  estaban  ubicados  sobre  el  cerro  La  Lorencita,  desde  allí  ubica
Mariscala, el Cebollatí, el Piranga y el Pirarajá, los cerros del Olimar ¿? Yerbal ¿? Y de
José Ignacio ¿? Y el macizo de las Águilas ¿? – que suponemos se refiere a las ya
mencionadas Sierras La Lorencita, del Águila y de Correa. 

 “desde mi puesto de observación veía como las muchas fuentes  las muchas cañadas
iban a dar, todas, al Lorencita, como éste después de viborear en un trayecto de pocas
leguas, iba a caer a los Tapes, y finalmente , como este arroyo se juntaba al Cebollatí,
ocultando  el  misterio  en  su  conjunción  entre  montes  dilatados,  espesos  y  casi
impenetrables”.

PUEBLO COLON

El territorio:

La cuenca del Cebollatí es la segunda de nuestro país por su extensión y caudal. Es
parte del sistema de la cuenca lacustre Laguna Merín – Laguna Los Patos – en el límite
con Brasil y en territorio del Estado de Río Grande.

El Cebollatí recibe los arroyos Barriga Negra, Piranga, Corrales, Marmarajá, Sarandí,
Godoy, Los Molles, Los Chanchos, Tapes Grande, Aiguá y Gutiérrez. Sin mencionar
otros cursos menores y confluencias. La cuenca representa el 75 % se la superficie del
departamento.

El terreno es cruzado por tres sierras: La Lorencita y del Águila que alcanzan los 300
metros de altura y la Sierra de Correa con alturas hasta 200 metros. Los cerros de la
Chiva, Romerito promedian los 200 metros y el cerro La Lorencita tiene 296 metros.

El camino – ruta 40 -  cruza Colón de Oeste a Este cruza el arroyo Aiguá en el Paso del
Puerto en la zona de Rincón de Aparicio.
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El fraccionamiento del pueblo según planimetría de INE, tiene 3 zonas. Una sola es la
que está fraccionada en 36 manzanas numeradas incluida la Plaza (manzana número
15).

En “Diario del Uruguay” se publica la noticia de la fundación de Colón en 1916, por
obra  de  Eustaquio  Amilivia,  en  una  región  de  floreciente  actividad  agrícola.  Se  da
noticia que la plaza está trazada y sus primeros pobladores son: Rufino Varela, Amaro
Pereira,  José Antonio  Olazábal,  Juan Inzaurralde,  Secundino Mesa,  Tiburcio  Lamas,
Hilario  Geanino  y  Julio  Ramos.  Lamentablemente  no  cita  el  nombre  del  periódico
original que lo publicó y no podemos aventurar fuera “La Unión” porque a principios de
siglo había muchas publicaciones entre diarios y semanarios.

Eustaquio  Amilivia era  casado  en  primeras  nupcias  con  Martina  Juanena
Martinicorena, de ese matrimonio nacieron dos hijos – Miguel y Eustaquio, conocido
como Caco – que fue el primer secretario de la Junta Local de Mariscala. En segundas
nupcias se casa con Maria Hernández con la que tiene tres hijos – Isidro, Tito y Nena –
que se casó con Celestino Granja.

En el Registro Parroquial consta en Libro 16 -  de Bautismos -  folio 239: “el 13 de
Julio de 1865, yo el infrascrito cura y vicario de la Parroquia de la Concepción de
Minas, bautizó solemnemente a Eustaquio Francisco, que nació el 21 de Mayo de este
año,  es  hijo  legítimo  de  José  Amilivia  y  Estefana  Irisarri,  españoles.  Fueron  sus
padrinos  Francisco  Lascano  y  Francisca  Amilivia  a  quienes  advertí  el  parentesco
espiritual y demás obligaciones de que certifico”. Raymundo Costa.

Este Francisco Lascano que es el padrino, es el mismo que fundará el Pueblo Lascano
en Rocha. Los apellidos Amilivia abundan en el registro parroquial y probablemente
sean vascos con pasaporte español.

En 1865 es el  año culminante  de la  revolución de Venancio Flores,  la  intervención
brasileña, los mártires de Paysandú y el inicio de la Guerra del Paraguay.

En el Registro Parroquial consta en Libro 8  - de Casamientos - folio 194: “En el día 22
de Agosto de 1895, el presbítero Domingo Domino, teniente cura de esta parroquia de
la Concepción de Minas, previas las diligencias de estilo y publicadas las 3 conciliares
proclamas, autorizo el matrimonio que, por palabras de presente como lo manda la
Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana, contrajo: Eustaquio Amilivia,  oriental,
soltero, de 31 años de edad, domiciliado en La Lorencita, hijo legítimo de José Amilivia
y Estefana Irisarri, españoles, con Martina Juanena, española, soltera, de 28 años de
edad,  domiciliada  en  La Mariscala,  hija  legítima de  Francisco  Juanena y  Micaela
Marticorena, españoles. Fueron padrinos Nicomedes Corbo y Antonia Juanena, de que
certifico”. José De Luca.

En 1895, el Uruguay exporta carnes, cueros y lanas. Los campos están alambrados y
vacunos y lanares mestizados con razas importadas de Inglaterra, Francia y España. Las
capitales departamentales tienen teléfono y telégrafo. El ferrocarril ha llegado a Minas y
a Nico Pérez y se extiende a todo el país. Hay escuelas rurales en todas las seccionales,
comisarios y jueces de paz. Numerosos inmigrantes se instalan en el país y se habla de
una nueva guerra civil que estallará en 1896 con el jefe blanco Aparicio Saravia.
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En 1940 llegaba a 800 habitantes, que dependían del trabajo en las estancias – invernada
de reses, praderas y agricultura. Su población ha disminuido de 387 habitantes en 1963
a 187 en el censo de 2011. 

En  la  descripción  que  hace  Aníbal  Barrios  Pintos  para  la  “Revista  Minas”  (1953)
señala que hay Junta Local  ¿?,  una única canilla  de aguas corrientes  y un reducido
tanque y que no hay energía eléctrica.

En el libro “Lavalleja”,  de la Serie Los Departamentos, clásico de los años 70, se
señala la fundación de Colón en 1916, sin otros agregados. 

En  el  contexto  los  autores  destacan  3  zonas  que  relacionan  la  distribución  de  la
población con las actividades económicas: el Norte, ganadero – estancias y rancheríos –
el  Sur  de  chacras  –  minifundio  y  una  zona  intermedia  con  industrias  potenciales.
Agregan que el Norte suma una dificultad y es la reducida comunicación. 

En la descripción social de esta población destacan la importancia de la escuela como
centro de reunión, la casa de ramos generales de comercio, mejor si tenía salón de baile,
las  canchas  de  fútbol,  de  pelota,  de  bochas,  las  criollas,  la  capilla  para  eventos  de
bautismo, el casamiento y  la misa – todo junto cuando el cura llegaba al lugar.

En  capítulo  aparte  destacan  la  división  del  departamento  en  tres  zonas  bien
diferenciadas: las Sierras, la cuenca del Santa Lucía y la cuenca del Cebollatí, la más
extensa, llana y rica – apta a la agricultura, ganadería y forestación y que representa el
75  %  de  la  superficie  del  Departamento.  Aunque  el  93  %  de  la  superficie  del
departamento son campos de pastoreo. 

El equipo que realizó este “Lavalleja” se integró con: Pedro Gomila, Beltrán Ximénez,
Nidia Agriel, María Otegui de Irisarri – todos ellos profesores de Geografía -, Ramón
Miguel, Marú Martínez, Juan José Morosoli, María Luz Morosoli y Olegario Villalba. 
En  el  texto  “Lavalleja” aprobado  por  el  CONAE (1981)  como  material  de  apoyo
escolar; se asienta que la atracción para poblar estuvo en la calidad excepcional de sus
tierras y praderas. Agrega que el poblado tiene Escuela y Comisaría y desde el 12 de
Septiembre de 1981 tiene alumbrado eléctrico.  

En las entrevistas de la publicación que hace López Ros con el nombre – “Panorama,
Lavalleja, 1993”, se realizan varias entrevistas a Héctor Leis,  Gonzalo Piana Effinger,
Abayubá Martorell, Raúl Tambasco,  Abayubá Amen Pisan y Herman Vergara.

En conversación con el escribano Herman Vergara, que fuera intendente de Lavalleja y
colaborador en este trabajo, aclara que: “en referencia a las  18 viviendas en Poblado
Colón, las inició el intendente, escribano Daoiz Librán Bonino, con el mismo plan que
el PC20 de Minas y tardaron 7 años en entregarse. Bolita me encargó las viviendas,
porque había trabajado 35 años para MEVIR y el plan no era sustentable porque fue
pensado para ahorristas del BHU y en Colón y en el PC 20 no había ahorristas. En
Colón se agregaba el problema del título porque eran derechos posesorios y no tenía
título  perfecto.  En  contacto  con  el  Esc.  Pedro  Cersósimo,  presidente  del  BHU  se
resolvieron  los  dos  temas:  por  los  títulos  de  Colón  se  hizo  una prescripción   y  el
Ministerio de Vivienda cuyo titular era Juan Chiruchi entregó al BHU mil unidades
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reajustables  por  vivienda,  tanto  para  Minas  como  para  Colón  y  los  beneficiarios
tuvieron una cuota accesible”.

En el primer semestre del año 2000 el intendente interino Dr. Luis Javier de la Peña
comenzó la construcción sobre la plaza de un edificio multiuso que luego finalizó y
amplió el Intendente electo para el período 2000-2005, Esc. Herman Vergara. Durante
2005-2010  segundo  período  del  antes  referido  Intendente  se  bituminizaron  las
principales calles de la localidad.  

En 2 Enero de 2015, siendo intendente la Dra. Adriana Peña y su asesor de deportes, el
Prof. Ariel Aviaga, se inauguraron una piscina recreativa.

El Censo Agropecuario (2000) destaca toda la zona productiva de la 8ª y 9ª Sección de
Lavalleja en primer lugar la variación de la superficie y del número de explotaciones
rurales  censada  y  el  predominio  de  bovinos  de  carne,  eventualmente  ovinos  y  la
disminución de agricultura con aumento notorio de la forestación.

La  emigración  rural  es  el  mayor  problema  y  se  produce  por  diferentes  razones:
búsqueda de trabajo, estudios, venta o arrendamiento de las propiedades rurales, baja
rentabilidad, concentración de tierras, costo de producción, cambio de rubros. Así es que
todo el departamento ha caído de 93 mil habitantes estimados en 1955 a 65.000 y sigue
el crecimiento negativo. Las explotaciones rurales para el mismo período cayeron de
5.550 (1955) a 3.900 (2000) y la densidad matemática es de 1 habitante por kilómetro
cuadrado para el medio rural – un desierto -.

En la entrevista el Sr. Santiago María Errazquin Othaz rememora épocas de actividad en
el pueblo: “ir a Colón fue un accidente, empezamos con Italo Faruelo y Edigio Acosta
a trabajar por la Casa de Residentes de Lavalleja en Montevideo, compramos el local
con un préstamo que tomé en el Banco La Caja Obrera. Se trabajo mucho en la escuela
de Colón y nos presentamos a los directores de Primaria, me acompaño Abdón Román,
que  era  analfabeto  pero  les  ganamos  por  aburrimiento...eso  quedó  atrás,  no  hice
política, son cosas que uno hace de joven, hasta mandé personal desde Colón cuando
un temporal tiró la torre de CW 54, son cosas del pasado, a veces fructífero y emprendí
nueva vida.”

Rememorando los cambios de una época de prosperidad a la actualidad piensa y dice:
“no me atrevería a dar un mensaje, positivo todo lo que hicimos, negativo al final... la
situación de liquidar el negocio familiar... cerca de 1 millón de dólares, el Dr. Pedro
Zabalza le decía a mi padre Fildelfo Errazquin (5 /11/1896 al 31/07/1983) que hiciera
concordato,  pero  se  liquidó,  se  pagó  todo,  tuve  un  tren  de  10  o  12  vagones  con
maquinaria  agrícola,  con  la  barraca  beneficiaria  de  divisas,  exportadora,  todo  se
compró a nombre nuestro, todo tan absurdo lo que pasó, Rumania pagó con tractores,
yo  era  el  importador, sobraban valores...  se  clausuró  el  comercio  y  la  estación  de
servicio”.

La señora Sofía Ramos de 94 años, hace memoria: “voy a hacer juegos y bicicleta a
ruta  60,  al  puente,  pinto,  coso  a  máquina,  daba  clases  de  corte  y  confección,
manualidades, cosía desde los 18 años...nací en Colón, en una casa sobre la ruta hacia
el cerro de la Viuda, a los 5 años fui a la escuela, en la estancia de Amilivia, recuerdo a
una  maestra  Raquel  que  era  de  Montevideo...  las  calles  eran  de  tierra,  después
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pusieron la luz, las casas son mas lindas, plaza, iglesia y la escuela nueva... En Colón
se vive tranquilo, me da tristeza haberme venido, pero esta todo arregladito”.

El Sr Mario Olazábal relata como era la vida en el establecimiento rural de sus padres
José  Antonio  Olazábal  y  doña  Aida  Fernández  cuando  había  que  faenar  2  vacas
además  de  cerdos  para  aprovisionarse  con  alimentos  para  elaborar  comidas  con
muchas  calorías  para  el  invierno  que  eran  compartidas  con  sus  empleados  y  sus
familias así como también con sus vecinos mas cercanos. Desde La Lorencita partían a
caballo 14 niños que también recuerda Ramiro Pereira mas adelante donde no faltaban
las pencas a ver quien tenía el pingo más veloz. Recuerda especialmente una donde su
hermano Manolo tuvo una rodada fracturándose el codo, entonces de retorno a su casa
doña Aida su madre puso al rojo su zapatilla en las partes blandas que ubican al final
de la espalda de los aspirantes a jockey. Pero también había de las otras porque en
casa  de  sus  padres  se  organizaban  bailes  entre  los  vecinos  donde  Mario  era  el
encargado de traer en zulki las damas desde Colon. Las compras de muchos neceseres
para la casa se las hacían a un turco Jorge Elías que recorría la campaña en un carro
tirado por 6 caballos y otras en Casa San Martin de Mariscala. Recuerda también el
salario que cobraban los peones que era $10,oo y el encargado $15,oo.    

La escuela rural:

Según datos de CONAE en “Lavalleja” para 1877 hay en el departamento de Minas 14
escuelas.  Lincoln  Barili,  en  su  visita  a  Minas  durante  1907 menciona  las  escuelas
rurales 2, en el  Cebollatí (Antolín Gómez), 11 en el Gutiérrez (María Lapeyre), 12 en
Santa María (María Eliza Anduiza) y 13 en Tapes chico (Ángela Fleixas).

Los  cambios  en  la  organización  de  Primaria  durante  más  de  100 años  llevó  a  que
hubiera escuelas de primer grado: urbanas y rurales – que tenían de primer a cuarto año
– escuelas de segundo grado, siempre urbanas que tenían hasta sexto. Algunas de estas
escuelas  rurales  fueron  volantes  –  se  instalaban  por  algún  tiempo  en  una  estancia,
caserío o poblado. Por otra parte algunas escuelas fueron cerradas, otras cambiaron su
ubicación  ó  cambiaron  de  número.  Desde  las  reformas  de  1950  –  1963,  todas  las
escuelas incluyen de jardinera a sexto y son mixtas.

El maestro Ramiro Pereira nos cuenta que era uno de los 14 hijos de Agustín Ezequiel
Pereira y Vicente Ighith, oriundos de La Lorencita, kms 201 de ruta 8, zona ganadera.
Nació el 18 de Enero de 1925 y con sus hermanos y otros niños iban a caballo a la
escuela de Poblado Colón entre los años 1933-1937 y demoraban como 2 horas. Eran 15
muchachos que hacían todos los días 6 kilómetros para ir a la escuela. 

Recuerda a sus maestras Margot Munar de Barrera, Golita Toledo casada con Manuel
López que ejerció la profesión de peluquero y Coca Ferranty y su número de matrícula
el 1092. La escuela estaba en casa que después fuera de Salvador Tajes, al lado la casa
de Amaro Pereira, construida en 1919, que fue hotel de Chola Madeiro (que vive sus 80
años) con su hija Teresa Madeiro.

Recuerda  sus  amigos  Mario  Olazábal  y  sus  hermanos,  Juanito  Cardoso,  Pirunga
Fernández,  Ruben  Pereira,  Santiago  Errazquin,  Chato  Segovia,  Etelvis,  Rodolfo  y
Coronel  Mutiozábal,  los  hermanos Titito  y el  manco Nogueira  hijos  del  capataz  de
Manuel ( Maneco) Aldabalde. 
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El vecino de La Lorencita, Dr. Landó, les hacía encargos del almacén de Errazquin. 

Ramiro se mudó a Minas, cuando iba a entrar al quinto grado. Egresó en la Escuela 1 y
después hizo magisterio al igual que su hermano Diego Pereira.

La escuela rural 14, dispone de un amplio y moderno local, clásico de la época y que
ha  generado  el  mito  de  que  debía  construirse  en  Pueblo  Colón  –  Montevideo.
Cajaraville  en  su  guía  de  1970  ya  la  menciona  con ese  número.  Si  alguien  quería
estudiar debía trasladarse, viajar o hacer estudios libres.

La escuela tuvo cuatro locales: en la actual casa de Mario Olazábal, en el ex bar de
Salvador Tajes, en casa de Eustaquio Amilivia y el actual.

Fue inaugurado el 27 de Setiembre de 1952. Su directora era Coralia Blanco de Dure,
las maestras Felicia Cánovas Marmo y Jobita Rodríguez de Pereira y en la Comisión
Fomento estaban Esteban Pereira y Santiago Errazquin.  El  acto contó con la Banda
Municipal  dirigida  por  Mario  Belardi.  Y  el  baile  fue  amenizado  por  la  orquesta
“Castillo” de Batlle y Ordoñez.   

La directora Maria Libia Vitovich fundó un Club Agrario “ALEGRIA” para jóvenes y
estrechó vínculos con el Movimiento de la Juventud Agraria a nivel nacional.

El  primer  liceo  del  departamento  abrió  en 1912 en  Minas  y recién  para 1950 tuvo
bachillerato. En orden cronológico le siguieron el Liceo de Aiguá (1943) aunque en el
Dpto. de Maldonado, al que concurrieron estudiantes de Pirarajá, Colón y Mariscala.

El Liceo de Mariscala (1968) se inicia como Liceo popular hasta su oficialización. Los
otros liceos del Departamento son Varela y Solís (1954), Batlle  (1940), Liceos 2 de
Minas (1982), Villa Rosario (1988) y Liceo 3 de Minas (2010).

La comisaría y el destacamento policial:

El departamento de Minas fue creado por el presidente Manuel Oribe el 14 de Junio de
1837 y sus límites actuales resultan de la creación del departamento de Los Treinta y
Tres por Máximo Santos en Septiembre de 1884 – también se crearon las primeras 9
seccionales policiales: Minas, Penitente, Solís, El Soldado, Barriga Negra, Marmarajá,
Godoy, Gutiérrez y Sauce de Olimar. 

En 1958 el estanciero Guido Correa do Nascimento donó la policlínica a cargo de Olivia
Ruiz, Elisa Amilivia, Indalecia Techera, Elsis Tajes, Dr. Pedro Sica, Ximena Díaz.

En el mismo local se instaló la sede policial con los agentes: Ramón Caballero, Everildo
Acosta, Cirilo Nis y Antolin Plada, realizando patrullaje a caballo por todas las zonas
rurales.

Posteriormente las 9 seccionales del departamento  se dividieron hasta llegar a 14. En
1990 se realizó la última reestructura de seccionales policiales. 3 Seccionales policiales
fueron instaladas en Minas (1ª. 4ª y 14ª.) 
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Actualmente es un destacamento policial dependiente de Mariscala.

Las comunicaciones:

El problema que resulta de la extensión longitudinal del departamento es la distancia y
desvinculación  del  Norte  con  el  Sur.  El  eje  principal  es  la  ruta  8  extendida  desde
Montevideo hasta Aceguá.

Para Colón el mayor problema es ubicarse 5 Km. al interior,  por lo tanto las empresas
de ómnibus interdepartamentales no ven rentable “entrar a Colón”. Los vecinos que no
dispongan de transporte propio se ven perjudicados. 

Ese  es el  único acceso a poblado Colón. La ruta 40 que atraviesa el departamento en
sentido este oeste solo tiene tránsito local ó de producción y es de balasto. 

Tanto para Héctor Leis como para Herman Vergara, la caminería rural, las calzadas, el
apoyo al productor y mantener la “camioneta” que hizo el servicio Colón Ruta 8, fueron
fundamentales. Así el Sr. Modesto Pereira primero y luego el Sr. Luis María Silva con
un Ford A prestado por  el  Sr  Angeolino  Pereira  realizaron durante  muchos años el
traslado de los vecinos a tomar la ONDA. 

Luego  que  la  Empresa  Torterolo  que  durante  muchos  entró  a  Colon  brindando  un
servicio enorme a los vecinos abandonó ese servicio, su chofer el Sr. Bonifacio Gómez
(Tito o el petiso Gómez) entre 1983-88 llevó en un vehiculo a los turnos de la empresa
CORPORACION. 

Es de destacar que el Sr Antonio Pereira y Sra. facilitaron su alojamiento en una parte
de su propia casa. 

Posteriormente la IDL en el periodo 2000-2005 gestionó con la EMPRESA NUÑEZ una
camioneta combi que durante 2 o 3 años manejó Gerardo Pereira desde Ruta 8 a Colón
y viceversa.    

Adalberto Cajaraville en su  “Minas actual”  menciona que en 1970 las empresas que
circulaban por ruta 8 eran: Torterolo – Minas a J. P. Varela – Echevarría (Expreso El
Puma) – Minas, Aiguá, Mariscala y Colón -. ONDA, funcionó como red nacional hasta
su quiebra en 1989. También hubo un servicio de Corporación hasta Treinta y Tres.

En 2016 las empresas son: Emtur (Maldonado a Treinta y Tres),  Expreso Minuano
(hasta Treinta y Tres), Rutas del Plata (hasta Río Branco), EGA y Nuñez (hasta Melo y
Río Branco). 

El segundo problema es el mantenimiento del camino entre la ruta 8 y el poblado. Se
considera que es tarea del gobierno municipal. Durante el Gobierno militar se hizo la
bituminización de la ruta 8 e incluyó la entrada a Colón; rememora el Esc. Herman
Vergara que en su primer periodo 2001-2005 se hizo el recapado de bitumen a cargo de
la Intendencia. 

De todas formas si se espera el desarrollo del turismo y que la explotación agropecuaria
– no resulte costosa por el transporte – se necesitan carreteras y caminos en buen estado.
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René Garay, tuvo la agencia de correos número 27, en paraje Colón,  que remitía a
través de Expreso “El Puma”, servicio diario. Cajaraville también menciona sus 387
habitantes en el año 1970 y las siguientes empresas: Cardozo (teléfono 5) Densa (4) La
Mariscala (23),  Larrea (6), Inzaurralde (11), Aramendia Hermanos (1), Aldabalde (19)
y OSE (17).

La tecnología proveyó tempranamente los teléfonos; en 1932 la empresa Guldenzoph
tenía central telefónica en Colón y aseguraba como novedad las conexiones a Mariscala,
Aiguá y Minas. Cuando terminó la concesión, todo el servicio telefónico dependió de
UTE  –  Usinas  y  teléfonos  del  Estado  –  hasta  que  en  1974  se  crea  ANTEL  –
Administración Nacional de Telecomunicaciones – 

Gutiérrez  y  Orzabal,  en  1932,  destacan  en  las  viñetas  comerciales  del  texto,  la
novedad  que  la  Telefónica  “Progreso”  de  Guldenzoph  e  hijos  tiene  sucursales
telefónicas en Casupá, Marmarajá,  Polanco, Mariscala y Colón y destaca el servicio
permanente combinado a Montevideo, Rocha y Maldonado. 

La  Oficina  de  Telégrafos  estuvo  por  36  años  en  casa  de  María  Teresa  Madeiro,
funcionaria de ANTEL y nunca se cobró alquiler.

También centrales  telefónicas  funcionaban en casa de algún vecino que difícilmente
recibía algún beneficio.  Basilia “Nena” Marmo de Di Leoni era la telefonista y José
“Pepe” Di Leoni, el guardahilos.

ANTEL siempre  tuvo  local  propio,  hasta  hoy  que  no  cumple  ninguna  función.  La
telefonía automática y los celulares llegaron a fines del siglo XX.

Las estancias:

En  seccionales  rurales  como  Pirarajá  y  Mariscala,  la  producción  depende  de  las
estancias  como  fuente  de  trabajo.  Aníbal  Barrios  Pintos menciona  varios
establecimientos ganaderos en su obra de 1953 de los que hoy quedan descendientes o
han cambiando de propietario.

Santa maría del Cebollatí – de Lelis Olivera, ubicado a 20 Km. de poblado Colón, con
una extensión de 2.600 hectáreas, con ganadería Hereford y Corriedale.

La Horqueta – de Gonzalo Gardil y Malvina Aldabalde; situada a 10 kms de poblado
Colón  y  1.500  hectáreas  en  explotación,  con  ganadería  Hereford  y  Merino  y  250
hectáreas de agricultura cerealera.

El  Albardón –  de  Ignacio  Larrea,  en  las  proximidades  de  poblado  Colón,  con
explotación de 2.650 hectáreas y ganadería Hereford,  Corriedale y Criolla, destacando
la  agricultura  de  Ry  Grass  y  tréboles  rojo,  blanco  y  subterráneo  y  forestación.
Cajaraville la confirma a nombre de Larrea en 1970.

La Madrugada de  Ary Terra  Lopes  -  teléfono  9 de Colón,  es  otra  de las  estancias
renombradas  de la  selección  hecha  por  Aníbal  Barrios  Pintos  en su Cronología.  La
empresa explota un total de 8 mil hectáreas.
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La Rinconada de la Compañía Mercantil de Gestiones – teléfono 3 de Colón – en la
confluencia  del  Cebollatí  con  el  Aiguá.  Destaca  10  molinos  y  8.650  hectáreas  en
explotación, incluido un campo forestal con 80 mil eucaliptos.

La  Mariscala,  debe  su  nombre  a  la  denuncia  de  tierras  llevada  adelante  por  el
gobernador  de  Montevideo,  José  Joaquín  de Viana  y  su esposa  Francisca  Alzaybar,
abuelos  de  Manuel  e  Ignacio  Oribe.   Una inmensa  rinconada comprendida  entre  el
Aiguá y el Cebollatí. En la época colonial, denunciar tierras era el inicio de un largo
trámite para obtener la propiedad. Esa rinconada eran unas 300 mil hectáreas. Para 1861
los fraccionamientos de la sucesión Correa, otorgaron la propiedad original a Bernardo
Riet Correa y el total eran de 62 mil hectáreas.

Mariscala, es herencia de su tío Riet Correa en 1928, Guido Correa Do Nascimento y su
esposa María Silva, construyen casa en 1932, y donaron policlínica, ambulancia, el local
del destacamento policial, apoyo a la escuela y a cualquier vecino que lo necesitara.

Local de ferias ganaderas:

Sus propietarios Uberfil Zeballos Riccetto y Carlos Efraín Martínez abrieron el 11 de
Marzo de 1958. Con administración del Banco Rural. Las actividades estaban a cargo
de  Rubens  Fernández  con  centro  de  actividades  en  el  Parador  “La  Mariscala”  de
Hernández  Casas,  en  Mariscala.  Sus  actividades  cesaron  en  1971.  Las  ferias  se
realizaban el 11 de cada mes y posteriormente el 9. En el remate del 9 de Septiembre de
1960  se  alcanzo  la  cifra  de  6  mil  novillos  de  diferentes  categorías  y  el  productor
Constancio Islas puso en remate 700 de su marca. 

El  último  rematador  fue  Eblis  Inzaurralde,  el  despachante  de  comidas  y  bebidas,
Esteban Pereira y los cuidados de local  a cargo del “Vasco” Escobar. También trabajó
en ese local la firma Pintos y Álvarez y Cía por unos 10 años.

El local fue posteriormente reabierto un tiempo a cargo de Victorino “Cacho” Aparicio
(1999) y hasta el 2001, en que apareció la “aftosa” y el local dejó de funcionar.

La gente:

Otilio “Conejo” García fue el canillita, repartía “El País” y “La Mañana” después que
en  1955  empezaran  a  entrar  los  omnibuses  de   Corporación  y  Torterolo.  También
repartía correo.

Francisco Madeiro tenía oficio de quinielero.

Modesto Pereira casado con Jobita Rodríguez, maestra de la escuela; hacía los traslados
del pueblo a la ruta 8, combinado con ONDA.

Segundo “Cundo” Maldonado repartía  en la  campaña,  mercaderías  del  comercio  de
Francisco “Tono” Cardozo.

11



Magíster, Licenciado Luis F. Pacheco Fernández
Departamento de Historia del Instituto de Formación en Educación – “Lavalleja” -

Minas
Cosme Pereira era maestro de baile. “Morocha” Ruiz era la partera. Manuel Silva y Vica
Madeiro  tenían  salón de baile  que abrían  los  domingos.  “Beba”  Ramírez  y “Nena”
Fonseca fueron las costureras y las lavanderas Manuela Zipitría, María Cabrera, Paulina
de los Santos, Matea Umpierrez, Dora Chaparro, Coralia Moreno y Carmen Montero. 

La peluquería de damas tuvo a Isolina Silva. Las peluquerías de hombres también eran
dos: de Luis Castillo luego continuada por su hijo Juanito y la de José (Pepe) Olazábal.

Avrol Cabral y Feliciano Ocampo eran los albañiles.  Como alambradores trabajaban
desde 1925, Juan Francisco Rodríguez, Manuel Rodríguez,  “Kito” Rodríguez, Felipe
Nis, Manuel Amilivia, Victoriano Muñoz y Rodolfo Mutiozábal. 

Como troperos a partir de 1930, llevando vacunos y lanares, cerdos y pavos hasta las
estaciones  Retamosa  y  Corrales  se  recuerda  a  Cándido  García,  Eliseo  Madeiro,
Bonifacio Muñoz, Ramón Ocampo, Nives Ocampo, Nicolás Carabajal, Mario Olazábal
(vive sus 90 años) capataz de tropa de la estancia de Guido Correa, Rodolfo Mutiozábal,
Juan  Rodríguez,  Enrique  Olazábal,  Walter  Gómez,  Goro  Mutiozábal..  La  quinta  de
Manuel  Hernández  lo  puso  como  proveedor  de  frutas  y  verduras,  porque  los
repartidores no entraban.

La panadería perteneció a la familia Segovia. Los  Cardozo, desde 1920 hacían repartos
de comestibles y tienda en carro tirado por mulos.

Club de Fútbol:

La cancha está muy próxima a la casa del fundador del pueblo Eustaquio Amilivia.

Disputó  por  2  veces,  en  1951  y  1953,  el  campeonato  minuano.  Vencieron  las
dificultades  para  participar  y  para  lograr  la  venida  de  la  Mutual  de Futbol  con los
campeones  de  1950,  logrando  el  resultado  de  1  a   0.  Socios  venta  de  comidas,
donaciones y bailes con Rene Garay (violín) y Walter Cardozo (acordeón) financiaban
las actividades. 

Y muy recordado es el campeonato regional de fechas 3, 10, 17, 24 de Mayo y 7 de
Junio de 1953, con participación de equipos de Colón, José P. Varela, La Mariscala,
Mariscala, Pirarajá y Velásquez.

Los jugadores más renombrados fueron: Rene Garay, Walter Cardozo, Juanito Castillo,
Hugo  Hernández,  Ruben  Pereira,  Saúl  Hernández,  Hermenegildo  Muñoz,  Mario
Segovia,  sus  2  hijos,  Santiago  Errazquin,  los  Ocampo,  Dante  Hernández,  “Chirio”
Sotelo, “Loco” Ferreira.

También hubo básquetbol y volleyboll al costado de la cancha de fútbol y campeonato
de pelota de mano en la cancha de Tono Cardozo. Y también se corrió alguna carrera de
ciclistas.

Las carreras de caballos tuvieron su espacio en la pista de Amilivia.
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Comercios:

Como ya habíamos establecido  el  primer comercio  de que tiene memoria  fue el  de
Miguel Juanena.

Otros  fueron  los  almacenes  de  “Ramos  Generales”  y  “Barraca  de  frutos  del  país”,
estación  de  servicio,  representaciones  y  encomiendas  fueron  Francisco  Cardozo  y
Fildelfo Errazquin desempeñándose como empleado por muchos años el Sr. Orlando
Olazábal  y  luego  continuado  por  su  hijo  Santiago  Errazquin.  Este,  también  tuvo
criaderos de pollos, a la entrada del pueblo cerca del cementerio.

El primero tuvo continuadores con Walter Cardozo y Renee Garay. Este también incluía
una cancha para pelota de mano a la que su primer dueño denominó “Panchito” por
Francisco  di  Leoni,  hijo  José  (Pepe)  di  Leoni  y  de  Basilia  (Nene)  Marmo a  quien
querían  mucho.  Posteriormente  este  niño  convertido  en  joven  se  recibió  de  médico
radicándose en el Dpto. de Florida (hoy fallecido). 

Hubo dos herrerías una de Ramón Pérez y la otra de Kico Rodríguez.

El comercio en el ramo de tienda fue de Teodoro Olivera

No faltaron el negocio de la carne principal alimento en la dieta de los uruguayos siendo
las carnicerías de Washington Nogueira e Ignacio Fernández y la carnicería y bar de
Salvador Tajes. Y otro de ramos generales era de un señor Cabral.

Actualmente los comercios en ramos generales son: en el Empalme con Ruta 8 Antonio
Pereira, en la zona urbana las Sras. Beatriz Madeiro, Iris Dávila y María Luzardo y en el
ramo de Panadería, Edinson Mariño. 

El Molino de Agua vital elemento también estuvo ubicado so.bre la plaza el que estuvo
a cargo de Manuel Amilivia posteriormente OSE comenzó a prestar ese servicio estando
a cargo por muchos años de Juan Carlos de Brun.

El  Costurero  Municipal y  otras  manualidades  se  impartían  en  la  Escuela  siendo  la
encargada la Sra. Prof. Irma (Monona) Toledo de Cal.

Salones de Baile fueron en la Escuela y en lo del Sr. Manuel  Silva. En lo de Vica
Madeiro todos los Domingos con vitrola.

Energía Eléctrica llego en 1980 significando un enorme progreso para el pueblo gracias
al esfuerzo mancomunado de todos los vecinos y en particular de la comisión creada a
esos  efectos  integrada  entre  otros  por  Walter  Isasti(Pardo),  Ruben Pereira,  Salvador
Tajes, Amaranto Pérez que golpearon muchas puertas como la de la IML que su titular
era el Cnel. Barbe Saravia que colaboró para su concreción.   

En la Sierra hubo varios hornos de carbón, elemento básico de uso en braseros. También
hornos de ladrillos.
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La Capilla:

Construida con aportes de la Iglesia y de los vecinos convirtiéndose en la capilla del
“Sagrado  Corazón  de  Jesús”   El  altar  y  los  bancos  fueron  donación  de  la  familia
Arrospide Aldabalde en memoria de su hijo Emeterio Arrospide Aldabalde fallecido en
accidente aéreo. Durante muchos llegaron misiones evangelizadoras siendo algunas de
ellas  muy recordadas  como las del sacerdote y médico José López García.  También
traían odontólogo y tenían manualidades.

Las  catequistas  fueron  “Beba”  Zeballos,  “Pirula”  Madeiro,  Juanita  Acosta,  Basilia
Marmo,  Ulda  Amilivia,  Yolanda  Bernazquín  y  Sofía  Ramos.  Entre  los  párrocos  se
recuerda a Walter Pérez Fotti acompañado de sus monaguillos Víctor “Titito” de Vida,
Luis Castillo, Claudio Palacios y Herman Vergara.

El actual párroco de Mariscala es Fernando Pereira.

El Tornado del 7 de julio de 1962 fue terrible destruyendo muchas viviendas pero allí
afloró la solidaridad de todos para prestar ayuda y solucionar los innumerables daños
causados.

El petróleo de Colón:

En el libro “Lavalleja” de la Serie Los Departamentos se reproduce una entrevista a
Rubén  Loza  sobre  el  petróleo  en  Colón  –  durante  la  entrevista  se  define  como un
práctico  que aprendió con su padre – Aunque el  texto no refiere  a  quien realizó  la
entrevista, está inserta en el capitulo Economía cuya autoría corresponde a Gomila y
Ximénez. 

 Refiriéndose al tema específico del petróleo transcribimos: 

“la geología de Lavalleja es prácticamente desconocida, el único trabajo existente data
de 1933. Fue realizado por Mac Millan y abarca la parte sur del departamento donde
existe un esbozo geológico caracterizado por Lambert, en  1940, como una formación
totalmente  granítica,  de ser  así,  no puede existir  petróleo.  Sin  embargo,  en Colón,
existe  un  afloramiento  de  formaciones  muy  antiguas,  pertenecientes  al  Pérmico
superior, que  han  sido  comprobadas  fehacientemente...  existen  basaltos  totalmente
jóvenes semejantes a los del sur de Brasil; este aspecto fue dilucidado en el laboratorio
de geología de San Pablo por M. Umpierre; además se realizó un estudio sobre la
fauna  microbiana  que  se  desarrolla  en  un  medio  de  hidrocarburos;  este  estudio,
realizado  con  las  máximas  precauciones  para  evitar  cualquier  posible  error,  fue
supervisado por  el  Prof.  Pierre Beraud del  Instituto  Pasteur  de  Paris.  También  se
extrajeron del pozo, de 3 metros de profundidad, dos kilogramos de areniscas, de las
cuales  se  destilaron 5  cms  cúbicos  de  hidrocarburo.  El  ingeniero petrolero Andrés
Rozlesnik, con sus años de actuación en YPF Argentina, ratificó lo actuado en Poblado
Colón,  asegurando la existencia del  mineral.  Por último al norte de Colón, se han
localizado  areniscas  que  pueden  ser  origen  de  un  reservorio  petrolífero;  para  la
operación de estudio de estas areniscas no es necesaria maquinaria especializada, ya
que lo que se busca es la determinación del buzamiento y volumen de las mismas”.
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El  texto  agrega  los  numerosos  yacimientos  identificados  para  el  departamento  de
Lavalleja:  Cerro  Redondo  o  del  Esmeril  con  biotita,  magnetita,  corindón,  zircón,
brookita, olivino y otros piroxenos, plagioclasa tipo sódico cálcico y óxido de aluminio.
También fosforita en formaciones de lavas riolita como en Cerro Arequita. Hay baritina,
ilmenita  en  el  río  Cebollatí,  granito  negro,  mineral  de  hierro  en  Sierra  de  Carapé
(cantera de ANCAP) – tal vez el mayor trascendido haya resultado el proyecto Aratiri,
durante  el  período  2010  -2015  –  talco,  en  las  cercanías  de  Mariscala.  Los  más
explotados son calizas, dolomita, mármoles, piedra laja, limos y arcillas.  Para mayor
información ver Geología del Uruguay de J. Bossi.

De  publicaciones  realizadas  en  “Serrano”  (corresponsal  en  Mariscala:  Sr.  Hebert
Méndez) y  “La Unión” y particularmente a instancias del entonces diputado Gonzalo
Piana Effinger que se comprometiera con dos temas: la reactivación o solución a Mina
Valencia (dolomita) y con la confirmación de la existencia o no de petróleo en Colón,
por parte de ANCAP, anotamos:

Colón se ha hecho famoso por el mito del petróleo. En 1959, Mutiozábal (padre) abría
un poso en su terreno, al fondo de la casa y a dos metros de profundidad, brota agua,
con  manchas  violáceas  y  olor  característico.  Ramón Ocampo,  vecino,  fue  testigo  –
“dentro de la arena había una greda de color”. René Garay, representante de ANCAP
envió muestras a Montevideo porque “había unas manchas aceitosas”.

En 1960, Ruben Loza, estudioso de mineralogía y geología, visitó la zona, realizó un
pozo  para  verificar  el  hecho,  en  compañía  del  químico  Paroli,  se  determino  una
corriente de agua y un líquido aceitoso y de olor característico.

Entre 1960 y 1961, el Dr. Pierre Beraud, del Instituto Pasteur de Francia, realizó un
informe técnico positivo, por sus características microbiológicas, destilación de arena y
agua, y de 2 kilos de arena obtuvo 6 cms cúbicos de gas oil liviano.

El ingeniero húngaro Andrés Rozlosnik, gerente de YPF Argentina, con experiencia en
perforaciones,  después  de  varios  estudios  geofísicos  fue  concluyente:  “es  terreno
normal para petróleo...el  hidrocarburo puede llegar por arrastre de aguas en rocas
porosas, cuando fui a Colón lo que tuve en mis manos era petróleo”.

El  relevamiento  aerofotográfico  descubrió  una  fosa  tectónica  de  80  Km.  que  se
identifica como “trampa petrolífera”.

Herman Vergara cuenta:  “que estos informes generaron una gran expectativa  lo  que
llevo en 1963 a que se constituyera una comisión de fuerzas vivas a nivel departamental
y me tocó el honor de concurrir como delegado de los estudiantes de preparatorios del
Liceo de Minas, eran como 2 o 3 ómnibus de corporación, una manifestación de gente”
los  que fueron recibidos por el Directorio de Ancap.

En 1966, una comisión geológica realizó el relevamiento de la Serie Aiguá y de las
fosas tectónicas. Jorge Bossi señalaba que Colón es un calco de Bahía. Roger Lamber,
geólogo, destacó la ínter estratificación de rocas de la serie que requiere perforaciones
de 3 a 5 mil metros de profundidad. Hasta ahora sigue el silencio.
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En 1976, durante las prospecciones petroleras en la plataforma marítima, en Santa Lucía
y en Artigas, los técnicos de ANCAP afirmaron que “no vale la pena... Colón no tiene
cuenca  sedimentaria...  no  es  una  zona  apta”.

En 1980, una carta desde París, firmada por Pierre Bureaud, recordaba que: “no tengo
dudas de que hay hidrocarburos en el Uruguay, las observaciones hechas en Colón, no
hablan de otra manera”.  La misteriosa sustancia sigue haciendo de vez en cuando su
aparición  y mantiene la  leyenda,  en tanto la población agoniza por despoblamiento.

Anexo: Proceso de fundaciones de pueblos en el departamento de Minas.

La Villa de la Inmaculada Concepción de las Minas quedó establecida por órdenes del
Virrey  Juan  José  de  Vértiz  del  año  1782,  desarrollándose  su  proceso  fundacional:
trazado del pueblo, construcción de 40 ranchos, fraccionamientos para Cabildo y Cárcel,
Iglesia y Cementerio, Plaza del Recreo. Esto sin obviar la población ya existente en la
campaña.

Solís de Mataojo fue establecido por el 13 de Agosto de  1874 a iniciativa de Lázaro
Cabrera y fraccionamiento de Román Santos para 24 manzanas. Siendo los primeros
pobladores: Baudilio Martínez, Juan Fabini y Pedro Galcerán. Declarado pueblo por ley
13.157 del 15 de Octubre de 1963.

Le  sigue  en  orden  la  ciudad  de  José  Batlle  y  Ordoñez.  La  Estación  Nico  Pérez
establecida por decreto de 25 de Junio de  1883, el trazado de la población estuvo a
cargo de Carlos Burméster en campo de Francisco de León su fundador e iniciativa de
los vecinos Francisco Carrau y Mir junto a su socio Pedro Alsina. Su primer nombre fue
San Nicolás – por el santo patrono San Nicolás de Bari – y del vecino Nicolás Pérez
cuya familia radicaba en la zona desde 1775, conocido popularmente por “Nico” que
habría sido un faenero tomo la denominación de Nico Pérez.  
Por ley del 19 de Marzo de 1907 la ciudad tomó nombre de  José Batlle y Ordoñez. Su
prosperidad dependió de la ganadería y de la estación del ferrocarril con ramal a Melo y
a Treinta y Tres.

Siguiendo la obra de Aníbal Barrios Pintos la Villa de Santa María – Pirarajá – queda
establecida el 8 de Diciembre de 1895 – a iniciativa de Luis Caselli y Diego Alfonsín,
con trazado del agrimensor Juan P. Fabini para la Plaza Roma, calles Sarandí, Alfonsín,
25 de May, 18 de Julio,  Castro y Gerona,  Olmos, Amorin,  Carabajal  y Caselli;  dos
avenidas, Corbo y Correa y un ejido de las calles Revell,  Peluffo, Otero, Progreso e
Industria.  Fue declarado pueblo el  17 de Diciembre  de  1906.  Sus primeros  vecinos
fueron:  Luis  Caselli,  Jaime  Collins,  Ana  Olmos  de  Ibarra,  Gaspar  Amorin,   Pablo
Piñeyro,   Constantino  di  Nuncio,  Venancio  Gómez,  Manuel  Corbo,   Manuel  Salua,
Pedro Perlas, Maguna Miravalles...

Zapicán:  con  fecha  15  de  Enero  de  1896,  día  de  San  Pablo,  queda  establecida  la
comisión fundadora presidida por Pablo Fernández,  de origen español de Santander,
vinculado a Joaquín Suárez y con demarcación de Senen Rodríguez. El proceso inicia
en 1871 y es reconocido pueblo el 30 de Mayo de 1891. la casa Alvarado en la cuchilla
de Nico Pérez o de Ramírez paso a Natividad Melgarejo.
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La  crónica  incluye  los  nombres  de  José  Andrés  Juna,   Pedro  Fernández,   Victorio
Alemán, José Pedro y Genaro Camarota,  Ángel Pierre, José Tarduña, Genaro Penza,
Pedro  di  Lorenzo,  Diego  Rodríguez,   Virgilio  Pintos,  Francisco  Baloyra,  José
Castellano, Matías Fernández, Dolores Alemán,  Froilán Aguilar y Cayetano Anastasía;
en otra lista Aníbal Barrios Pintos nombra a:  P. L. González, Donato Risoto, Alberto
Diamante  y  Videla,  Fermín  Fernández,  Francisco  Fernández,  Juan  Silveira,  Jacinto
Olivera,  Pedro Anduiza, Felipe Ibarra, Raimundo Fernández y Miguel de los Santos.

José Pedro Varela recibió su nombre del reformador de la escuela nacional a iniciativa
de Raymundo La Cruz y Benicio Olivera, inspector de enseñanza primaria. La ciudad se
trazo a partir  del cruce de los caminos entre Minas y Treinta y Tres y de Averías a
Palomeque, próximo a la estación Corrales. Este ramal fue habilitado en 1911. Se inicio
el fraccionamiento con los vecinos: Olegario y Jeremías Toledo, Bernardo Coya,  Pedro
dos Santos, Ramón Gutiérrez, Raymundo La Cruz, Ceferino Lenú, Inés Muniz,...

Mariscala ó 19 de Abril:  cuyo nombre deriva del apodo de la “La Mariscala”,  doña
Francisca Alzaybar de Viana, viuda del gobernador de Montevideo y mariscal de los
reales  ejércitos,  Joaquín de Viana  siendo la  abuela  del  Brigadier  Gral.  Don Manuel
Oribe. El fraccionamiento original es de 1909 y en 1910 ya contaba 30 casas y en 1911
el Club Uruguayo obtuvo la personería jurídica.

Fue  declarado  pueblo  el  23  de  enero  de  1918.   El  inicio  se  debe  a  Cándido  Cal
comerciante  y  a  Mateo  Lagar,  herrero.  Los  primeros  vecinos  serían:  Indalecio
Hernández,  Pedro Cal Alvariza, María Antúnez, Ramón Acosta, Pedro Lucero, Ramón
y Leoncio Othaz y Secundino Cardozo.

Pivel Devoto en  “El arreglo de los campos” ó en el capítulo del mismo título de su
libro “Raíces coloniales de la revolución oriental” destaca que los campos denunciados
por  Joaquín  de  Viana  se  extendían  por  toda  la  rinconada  desde  el  Aiguá  hasta  el
Cebollatí, cubriendo unas 300 mil hectáreas.

Pueblo Sauce ó Pedro Aramendia, ubicado sobre la ruta 8, perteneciendo a la novena
sección  judicial.  Dominga Bico  de  Mirabal  y  Tomasa  Coronel  de  Ocle  iniciaron  el
pueblo  y  el  fraccionamiento  continúo  sobre  93  cuadras  compradas  por  Rosendo  y
Jacinto  Denis  a  Tomaso  Coronel.  Los  herederos  de  Jerónimo  Buzo fraccionaron  el
pueblo por el lado del Norte y llego en 1940 a los 400 habitantes. Los establecimientos
agropecuarios de Pedro Aramendia y José Ferrés contribuyeron a la prosperidad de la
zona..

Averías  ó 19 de Junio,  ubicada sobre el  mismo río Cebollatí,   fue declarada centro
poblado el 14 de Junio de 1950. Llegó a los 400 habitantes provenientes de José Pedro
Varela y Lascano.
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