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APÉNDICE TERCERO

Un nuevo esfuerzo de búsqueda y económico, nos permite confeccionar para
Remedios este Apéndice, Tercero, tomo noveno de esta obra, que consta de diez
y nueve partes o capítulos, así distribuidos:

l»_Datos complementarios; tomados de distintas fuentes y especialmente del
Archivo de la Iglesia San Juan. „ „„„„,.„

2»—Revisión completa del artículo 'San Juan de los Remedios que aparece
en el tomo VII, página 7. ,

3»—Interesante "Noticia histórica y geogranua sobre la villa de ban Juani de
los Remedios y su Jurisdicción", publicada por "El Correo" de Trinidad, en 1B4¿.

4?—Otros datos históricos relativos a Vueltas.
5»—Reseña histórica de "El Santo" (Sagua la Chica).
6»—Relación de alcaldes, con datos complementarios.
7»_Visitas pastorales giradas a la localidad.
8»—Cronología remediana, con nuevos datos complementarios. ^
9»—Apuntes en relación con las carreteras, coches de caballo, 'guaguas y au

tomóviles. 1ft,.
10»—La prensa en Remedios y su jurisdicción: 19¿9-W¿3.
11»—Bibliografía remediana: libros, folletos, etc.
12»—Metereología remediana: temporales de agua, trombas, granizadas, se

quías, auroras boreales, halos, temblores de tierra, etc. .... -
13»—Epidemiología remediana: fiebre amarilla, gripe, colera, disenteria, ti

foidea, poliomielitis, etc.
14»—Demografía remediana: 1763 a 193s: deducciones.
15»—Biografías: Teodosio Montalván Pérez, José Acosta Carvajal, Juan

Garda Carrillo, Quintín Bravo Rojas y Próspero Pérez Bonachea.
16»—Personas que han figurado en la jurisdicción (1653-1850).
17»—Versos de Andrés del Río y Tomás de Rojas.
18»—Relación de suscriptores a este tomo.
19o—Erratas, correcciones y añadiduras (¡importante!)

DATOS COMPLEMENTARIOS
(PARA AÑADIR A LOS AROS CORRESPONDIENTES)

AÑO DE 1524.—D. Manuel de Rojas, teniente gobernador interino.
—Hay dos mil españoles peninsulares en Cuba.
1525.—D. Juan de Altamirano. tte. gob. interino.
1526.—D. Gonzalo Ñuño de Guzmán. teniente gobernador.
1528.—D. Pedro Barba, teniente interino y Gonzalo Ñuño Guzmán.
1531.—Ledo. Juan de Vadillo. tte. gob. interino.
1532.—D. Manuel de Rojas, tte. gob. interino.
1535.—D. Gonzalo Ñuño de Guzmán. tte. gobernador.
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1538.—D. Henando de Soto, gobernador general.
1544.—D. Juan de Avila o Dávila, gob. general.
1546.—Ledo. Antonio Chávez, gob. general.
1550.-D. Gonzalo Pérez de Ángulo, gob. general.

-Despoblad Cuba, sólo hay en La Habana 38 cabezas de familia.
1565.—D. Francisco García Osorio, gob. general.
!2?'~S' *edl?,Menéndez <fc Aviles, gob. gral. (Otros interinos).
1581.—D. Gabnel Lujan, capitán general. (Otros interinos).

AÑO DE lÓOO.-Sólo tiene La Habana 3.000 habitantes
!2?'~~?' JerÓn.Ím° dC Quer° y a D¡ego ValleJ°- sob. interinos.
\t! 3" ep,demia de Sieb™ perniciosa en La Habana
1630.—D. Juan Vitrián de Viamonte, cap. general.
!f?'~PrÍmera gra" eP'defnia de f«bre amarilla, isla Guadalupe
1646.—Figuran en documentos de la Iglesia:
—Sebastián Reynoso, cura, sacristán mayor.
—Juan Leal, alguacil mayor. Isabel Rodríguez, vecina
1647.—D. Diego de Villalva Toledo, capitán general.
-Primera gran epidemia de gripe en América; se acompañó de un cometa y

de un gran terremoto en América del Sur.
1653.-Guillermo Trimiño, cura, firma los libros de la parroquia
—Bartolomé de Orellano, capitán.
-Gerónimo Ortiz, Andrés y MI. Rguez. Feo. Pérez y Gaspar Reyes
—Existen esclavos africanos en la jurisdicción.
—Empieza el libro donde se anotan las partidas de bautismo.
rZT Sard° (Sarduy)l re8¡dor; P«lro Carrandí, alf. sta. cruzada

-Gobernadores generales: Pedro García Montañés y Ambrosio de Soto.
,«f'~íUraS: Juan Gu,llerrao Trimiño y Sebastián Reynoso.

„*„/656-~Cfn'«Principal: Miguel Rguez.. Feo. López de Noroña. Baltasar Her
nández Carlos Ximénez, MI. Pascual. Femando Guerra. Joan y Ma. Leal

-Población de Cuba 30.000 hab; entran 8.000 de Jamaica
—D. José Aguirre, gobernador general.
1657.—Feo. de Avila, capitán y Feo. Pérez de la Cruz.
1658.—... Sabino, alcalde ordinario.
—Pablo Vidal, capitán y Francisco de Caloña.
—D. Juan de Salamanca, capitán general.
1659.-D Christóbal Bejanmo. beneficiado, con Sebastián Reynoso
—Joan Leal, alguacil mayor.
—Antonio y Pedro Díaz, alféreces.
-Francisco Hurtado, Roque de Alva y Diego Sardo (Sarduy)
1660.—Domingo Díaz de Pavía, alcalde ordinario.
-Juan Lobato e Isidro Martín de Sinclar, regidores; Tose Leal aleuacil mavor

y Joan Bernal. alcalde de la santa hermandad. y
-Jacinto de Roxas, escribano y Pedro Gutiérrez, contador
—Francisco de Mendoza, alférez.
-Luis Pérez Morales. Francisco de Bolaño Ribadeneyra. Joan Crespo Luis
i™ ^ftr°: J°ar\ IZqUÍerd0> Alber,° Lm y Man«'l Rodríguez ^1661.-Domingo Díaz de Pavía, capitán, alcalde ordinario
—Joan Martínez de Sinclar, regidor.
—Jacinto de Roxas, secretario.
1662.-Beneficiados: C. Bejarano, J. G. Trimiño y S. Reynoso.
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—Diego Ordoñez. capitán: Pedro Martin y Leandro Bcjarano, jilfcreccs.
1663.—Diego Gutiérrez y Diego Sardo, alcaldes ordinarios.
—Joan Donato de Figueroa, Alcxo Pérez y Roque de Alva, regidores.
—Francisco Pérez de la Cruz, procurador general.
—Joan Leal, alguacil mayor, y Pedro Gutiérrez, notario público.
—Miguel de Monte Agudo, alcalde de la santa hermandad.
—Jacinto de Roxas, escribano.

—Andrés Mso. de Contrcras. cap.; Ldo. Bcjarano, alf.; y Vtc. Flores, sgto.
—D. Rodrigo de Flores y Aldama. capitán general.
1664.—Diego Sardo, tesorero; Pedro Ximcnez, cont. y Diego Gutiérrez, reg.
—Luis Pérez de Morales, Fea. Calona, Ag. Sanzedo y Francisco Pérez.
—Manuel de la Vega, bllcr.. visita la parroquia: cura Bejarano.
—Empieza el libro con las inscripciones de matrimonios.
- -Algunos negros llevan el apellido de Banguelas.
—D. Francisco de Avila Orejón y Gastón, capitán general.
1665.—Miguel de Sinois, capitán, natural de Coimbra, Portugal; y Pedro Gu

tiérrez, contador, alcaldes ordinarios.

—Balthasar Fernández, reg. y Miguel de Monte Agudo, ale. sta. hdad.
—Pablo Vidal, capitán y Francisco Hurtado de Mendoza, alférez.
—Vicente Luis de Flores y Pedro Díaz, «argentos.
—Jacinto de Roxas, Lucas de Loyola. Pedro Sánchez, Joan Crespo, Luis Pé

rez de Morales, Isabel Glez. de Castro, Maicos de Loyola, Diego Sardo, Joan Glez.
Acosta, Manuel Rodríguez, Feo. Pérez, Joseph de Betancourt (sevillano), Fran
cisco Soto (pariente del capitán Luis ya fallecido) y Juana Arsiniaga.

1666.—Francisco Pérez y Pedro Gutiérrez, contador; alcaldes.
—Joan Leal, alguacil mayor: Joan Bcrnal. alcalde de la santa hermandad; Jo

seph Gómez, alcalde provincial.

—Pedro Martín, alférez; Roque de Alva, Fou. de Soto, Blas de la Rocha, Crist.
de Moya (de Madrid), F. P. de la Cruz, J. M. Sinclar.

1667.—Beneficiados: C. Bejarano, propio; Sebastián Reynoso, clérigo pbro. de
licencia y Bller. Antonio Bejarano Valdés, teniente rura.

—Leandro Bejarano y Joan Maestres, alféreces. Feo. Blázquez de Oliver.
—Balthasar Fernández. Francisco Diez. Miguel Camacho. Manuel Rodríguez.

Phelipe González, Blas Roxas y Francisco Pérez.
1668.—Joseph Gómez de Villoldo y Pedro Gutiérrez, contador; alcatdes.
—Diego Sarduy y Diego Gutiérrez, regidores. MI. Raposo (de Lisboa).
—Joan Leal, alguacil mayor, y l.cndro Uejarano. alguacil sto. oficio.
—Andrés Manso, cap., Diego tic Mmiteagudo y Feo. H. Mendoza, alféreces.
—La Habana tiene 5.000 habitantes.

1669.—Francisco Pérez Borroto, alcalde ordinario.

—Beneficiados: Bejarano. J. Glez de la Cruz y Sebastián Reynoso.
—Feo. Pérez de la Cruz, reeidor y Andrés Rodríguez, ale. santa hdad.
—Pedro Gutiérrez, contador, y lacinlh» de Roxas.
---Andrés M. de Contrenis y Diego de Almansa, capitanes.
—Félix de Monteagudo (de Habana).
—Miguel Camacho, Miguel de Monte Agudo. Leandro Bejarano. Feo. Hdo. de

Mendoza, Juan Maestro y Francisco de Ollivicr. alféreces.
—Pedro Machado. Malinas de Sinclar, Gaspar Rodríguez. Eufemio de Yera,

MI. y Auto, de los Santos, Alexos Pérez e Ischcl Alva.
1670.—Pedro Gutiérrez, contador, alcalde ordinario.

—Curas: Bejarano. propio; J. G. Cruz. c. p. de licencia; y S. Reynoso.
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—Leandro Bcjarano, alférez, alguacil mayor del santo oficio.
—Juan Maestre, alférez, y Pedro Díaz, sargento.
—Manuel Raposo, Manuel de los Santos, Juan de Meneses, Domingo Martín.

Alexo Pérez, Pascuala Leal y María Reynoso.
—Diego Sardo o Sarduy, ya difunto.
—D. Francisco Rodríguez Ledesma, capitán general.
1671.—Roque de Alva y Joan Martín Sinclar, alcaldes ordinarios.
—Andrés Rodríguez y Diego Gutiérrez, regidores; Thoribio Sarduy, alcalde

de la santa hermandad; Pedro Gutiérrez, contador.
1672.—Andrés Rodríguez, alcalde.
—Continúan los mismos beneficiados.
—Diego Gutiérrez, Sebastián Pérez, Joan Martín de Sinclar, regidores.
—Manuel Rodríguez y Thoribio Sarduy, alcaldes de la santa hermandad.
—Joan de Beytia', alguacil mayor.
1673.—Diego y Pedro Gutiérrez, alcaldes ordinarios.
—Andrés Carrazana, ale. sta. hdad. y Joan de Veitya, alguacil mayor.
—Inspecciona la parroquia el visitador D. Félix Miranda Arguelles. Sequía.
1674.—Francisco Pérez, alcalde ordinario.
—Los mismos sacerdotes.—Francisco Ollivier, alférez.
—Juan Sánchez y Miguel Vidal, ale. sta. hdad.; Diego Sarduy.
—D. Diego Mz. de Cabrera, visita la iglesia.

'.. . 1675.—José Glez. de la Cruz y Sebastián Reynoso, beneficiados.
—Joan Sarduy y Feo. Pérez de Borroto, regidores; Joan de Veytia, alguacil

mayor y un' Hdez de Medina, alcalde de la santa hermandad.
—Manuel Rodríguez y Andrés Manso de Contreras, capitanes.
—Pedro Gutiérrez, contador.

—Roque de Alva, Mexenciana de Campos, Ambrosio de Pavía; Alonso Rodrí
guez y Joan Rodríguez de Arsiniega.

1676.—-Bartolomé del Castillo, alcalde ordinario.
—Joan Berna1, ale. de la sta. hermandad; Francisco de Viera.
—Salvador Hdez. de Medina -y Manuel Rodríguez, capitanes.

. 1677.—Baltasar de Moya, alcalde ordinario.
—J. G. de la Cruz, cura rector, y Sebastián Reynoso.
—Tomás de Aponte, alférez; José Glez., Est. Monteag. J. Carrazana.
1678.—Joan Martín de Sinclar-y Manuel Raposo (natural de Lisboa, Portugal),

alcaldes ordinarios.

—D. Diego Martínez de Cabrera visita la iglesia.
1679.—Diego Sarduy, alcalde ordinario.
—Manuel Raposo, regidor; Andrés Manso de.Contreras, capitán.
—Juan de Loyola, Beatriz Díaz, Bme. del Castillo, Thomás Glez. de Castro,

Feo. Marmolexo, Feo. Pérez Alcxos, Sebastián Sintra.
—Diego Sarduy; y capitán Pablo Vidal, difuntos.
1680.—Juan Sarduy, alcalde ordinario.
—J. G. de la Cruz, bendo., y Gaspar Martínez de Mesa, auxiliar.
—MI. Reposo, regidor; Bme. del Castillo y Juan N. Castro, capitanes.
—Ldo. Pérez Prado, Magd. de Castro, Fdo. Rodríguez, Roque- Sánchez, Juan

M. Sinclar, Roque de Alva, alférez; Anto. Gutiérrez y J. Pérez.
—Gran epidemia de viruela, Habana, duró de 1681 a 1687.
1681-—Nicolás Pacheco, Juan de Roxas, Tomás y Beatriz de Castro.
1682.—Juan de Monte Agudo, Bme. del Castillo, María de Campos.
—Muy pocos datos en los libros de la iglesia.
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1683.—No hay noticias en la parroquia.
1684.—Leonardo y Ana Pérez, Beatriz, Juan Feo. y Magdalena de Castro, Juan

González, Pablo Pérez y María Sánchez.
1685.—Continúa de beneficiad» el padre Glez. de la Cruz.
—Lucas de Loyola, capitán.
—Pedro Hdez., Andrés Carrazaua, Gaspar y Sebastián Rodríguez.
—Gobernadores Generales: D. Manuel Murguia y D. Andrés Munivc.
1686.—Juan Ximénez, tesorero.
—Miguel de Monte Agudo y Marcos Auto. Ferrer.—Escasos datos.
1687.—Lucas de Loyola, capitán; y ... de Santiago, alférez.
—Buenaventura Rodríguez. Feo. Pérez de Alexos, MI. de Morales, Feo. Díaz

Pimienta, Emerciana de Roxas y Faustina Pérez.
—D. Diego de Viana Hinojosa, cap. gen., trae el ler. código de Indias.
1688.—Sigue de beneficiado José Glez. de la Cruz.
—Leonardo Pérez del Prado.

1689.—No hay datos de este añu y pocos de 1677 a 1688.
—D. Severino de Manzaneda, capitán general.
1690.—Gaspar Mz. de Mesa, cura int.; y Feo. Roxas Sotolongu.
—Andrés Loyola, Joan Broche, Joan Monteagudo y Bme. Hurtado, capitán.
1691.—G. M. Mesa, cura bendo., y Feo. de Roxas, sacristán mayor.
—Salvador Hdez. de Medina, cap.; Juan Broche y Pedro Muñoz.
1692.—Manuel Rodríguez, alcalde.
—Lucas de Loyola, capitán; Juan de Monte Agudo, Félix Espinosa, Joan Gon

zález, "el viejo" y Thoribio Valdés.
1693.—Juan Jiménez, tesorero; Thoribio Sarduy, Pedro Rodríguez, Leonardo

Pérez Prado y María Manso de Contreras.

—«Marzo de 1, stto. nobenta y tres, yo Gaspar Martínez de Mesa enterré ...
cinco días al que! baptisao por necesidad y le puse por nombre Thomas, en las se
pulturas dedicadas a los parbulos que ... en el primer tramo hacia mano siniestra
y bajándose las gradas del altar mavor y para que conste lo firmo dicho mes y año
todos pr ... del capitán Salvador Hernández de Medina y María vecinos .«le
esta Villa.»

1694.—De este año existe el siguiente documento: «Henero, beinte y ocho del
mes de henero de mil seiscientos nobenta y cuatro años, yo Gaspar Martínez de Me
sa, Cura bendo de esta parroquial de la Villa de S. Juan de los Remedios del Cayo
enterré el cadáver ... en esta Iglesia en una sepultura del terser tramo y ... mano
derecha ... la puerta ... murió como cristiano, confesándolos ...» (Lo demás
ilegible). .

1695.—Sigue de Pbro. Gaspar Mz. de la Mesa.
—Bme. Manso de Contreras, regidor y Juan de Rojas, capitán.
—Leonardo Pérez del Prado, Eloisa de Castro y Angela de los Reyes.
—Pocas noticias en los libros de la iglesia, desde 1687.
—Población de Cuba, 50.000 habitantes, la mitad en La Habana.
—Terminan las epidemias de V. y F. A. que azotaron Habana desde 1691.
—D. Diego de Córdoba y Lazo de la Vega, capitán general.
1696.—Continúa de Pbro. D. Gaspar Martínez de la Mesa.
—Bme. Manso de Contreras, regidor; Juan de Roxas, capitán; Juan MI» de

Guevara, Joan Crespo y Roque Sánchez, de la santa hermandad.
1697.—Diego Nicolás García, cura interino.
—Feliz del Castro y Lucas de Loyola. capitán.
1698.—Francisco de Noxa, cura interino.—Juan de Cabrera y Pablo Vidal.
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1699.—Diego Nicolás García, cura interino.
—Bartolomé Manso de Contreras.

AÑO «le 1700.—Pbro. Diego Nicolás García, interino.
—Gente principal: D. Salvador Hdez. del Portal, D. Lucas de Loyola, capitán;

y D. Francisco Sánchez Cortés.
—Carece la iglesia de documentos de este año.
1701.—D. José Montero, cura propio, desde el 1» y Feo. Nexa. stan. mayor.
—D. Bme. M. de Contreras figura como alcalde a final de año.
—D. Bme. del Castillo. D. Feo. Vidal, D. MI. de Morales. D. Andrés de Lo

yola, D. Juan de Rojas. D.Fé lix Sarduy y D. Juan Ant. Bermejo.
—D. Lucas de Loyola, cap. y D. Diego Pérez de León, alférez.
—D. Juan Jiménez, tesorero de la santa cruzada y c:pitan.
1702.—D. Juan MI. Guevara, Da. Isabel Hdez. Medina, D. Andrés Loyola, D.

Salvador Hdez. Portal, D. Pablo Vidal y D. Bme. Castillo.
—Da. Beatriz de Rojas (recién viuda del tesorero Juan Jiménez), bautiza, el

5 de marzo, a su hijo postumo Juan.
—El corsario Grand saquea a Trinidad.
1703.—D. Feo. Chagaray, D. Jacinto de Rojas. D. Bme. del Castillo, D. Carlos

Anciano y D. Félix Sarduy, capitán.
—D. Juan Fdez. de Lara visita la parroquia, mayo 16.
—D. Nicolás Dgo. Chirino Bros del Ball, capitán general.
1704.—D. Leonardo de Roxas, Juan Delgado, L. Pérez Cruz, A. Loyola.
—Vecinos de "Pueblo Nuevo" (Santa Clara) sirven de padrinos en muchos

bautizos en Remedios.

—Figuran los curas José Montero y Feo. de Noxas, sacristán mayor.
1705.—En la iglesia: Montero, Noxas y Tomás de Oxuera, auxiliar.
—D. Salv. Hdez. Medina, D. Félix Sarduy y L. Loyola, capitanes.
—D. Bartolomé Manso de Contreras, tesorero.
—Feo. Leiva, Mig. H. Medina, Mig. Monteagudo, Andrés Carrazana, Juan

de Morales, Dámaso Herrera y Antonio Ferrer.
—Bautizo de Luis, hijo legítimo del capitán Luis Pérez de Morales y de Ma

ría Leal. (Esto dice que el destructor de Remedios vivía este año. En la Historia
de Santa Clara, de M. D. González, se señala que murió el 18 de enero de 1702.
V. tomo I, pág. 74).

1706.—D. José Montero; D. Francisco Noxa. sacristán mayor.
—D. Bartolomé del Castillo.

—D. Pedro Alvarez de Villarín. capitán general.
1707.—J. Montero, Noxas y Salv. Guillen del Castillo, auxiliar.
—D. Gerónimo Valdés, obispo de Santiago, visita la iglesia. 4 dbre.
—D. Luis Chacón y D. Nicolás Chirino, gobernadores generales.
1708.—D. Andrés H. Medina, D. Andrés de Loyola, D. Juan de la Vitela, D.

Carlos Anciano, D. Andrés Carrazana, D. Feo. Chagaray, D. Lucas de Loyola, D.
Luis P. Prado, D. Juan de Castro, D. Juan de Leiba, D. Juan Morales, D. A. Hdez.
Medina, D. Dámaso Herrera. D. Juan Ortueta. D. Juan Ortelano y Tomás Manso
de Contreras.

1710.—Siguen en la parroquia Montero y Noxas.
—iMig. y Sal. Hdez. Bme. Manso, Marcos Portal y Ldo. Pérez.
1712.—Juan y Salv. Hdez. Vidal, Félix Sarduy, Luis y Juan P. Prado.
1713.—Curas, Montero, Noxa y J. M. Espinosa, interino.
—D. Diego Rubí de Zeli, visita la parroquia, 23 de agosto.
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171o.—El bendo. Montero empieza a dorar el retablo de) aliar mayor.
1717.—Notas del P. Montero "24 de Julio terminé de dorar el altar mayor, sin

auxilio del vecindario. Noche buena coloqué el Nuevo Altar y Sagrario a) Ssto.
Señor Sacramentado y conforme ad perpetúan memorial!. Diziembrc 25. Joseph

•Montero". Le auxilian en el curato Martin Rubio y Francisco de Noxa, sacristán
mayor.

—Marcos Silverio, Andrés de Santiago. Salv. Portal. Bme. Guijarro. Tomás
Manso de C. Luis Pérez y Juan de los Sanios.

—Gómez de Mazaver, capitán general.
1718.—Andrés Carrazana, Pablo Vidal, Andrés y Juan de Loyola, Lzo. de San

tiago. Marcos del Portal y Bme. Guijarro.
1719.—D. Thoribio de la Vandera, visita la parroquia, 16 febrero.
—J. M. Espinosa, cura propio, y D. Martín Rubio, cura del Cupey. (Véase

tomo VII, pág. 88 y 103).
1720.—Feo. de Loyola, Juan Crespo. Agustín y Baltasar del Portal, Miguel

Monteagudo y Francisco Chagaray.
1722.—D. Marcos del Portal, D. Juan, D. José y Ldo. Pérez Prado. D. Juan

J. Montero, D. Tomás Manso. D. Bme. Guijarro, D. Juan Leyba, A. Agust. del
Portal. D. Juan J. Monteagudo. D. Fdo. del Castillo, D. Juan Jiménez, D. Bme.
Hdez. Vidal, D. Diego Sarduy. D. Ignacio Llanes. D. Ant. Fcrrer y D. José de
Morales

—Se sintieron los electos de un ciclón.

—La partida más antigua, en los libros de color, es de este año y dice: »En
quatro de nobiembre de mil siete zos. y veinte y dos yo, D. José Montero, Cura
Parroq. de esta villa de S. de los Remedios, baptiso y puse los santos óleos a Phelipe
nació en siete de oct., hijo legimo. de Phelipe de ... Escolástica Sebanos de Jo-
sef ... Pads. Franco. Spinosa, Gregoria Spinosa ... excrci las sacras preces ...»

1724.—Bendo. Montero Espinosa; Lzo. Benedit Horruytincr s. mayor y fray
Salvador Guillón de Castro.

1726.—En abril visita la parroquia «:1 Ledo. D. Juan Fdez. de Lara, Pbro. vica
rio, juez eclesiástico de Trinidad y villas anexas. Bautizó el 22 de mayo a Gregorio,
hijo de José Gler. Montero y de Bárbara de Cabrera, sus padrinos el P. Montero,
vicario, y Úrsula Soria.

1727.—El P'. Montero y D. Jacinto Sánchez Valdés, sacristán mayor.
1728.—D. Miguel de Monteagudo, O. Juan de Loyola. D. Salvador Hdez. de

Medina y D. Pedro González de Rojas, capitanes.
—D. Juan Pérez del Prado, alférez mayor.
—D. Santiago I-Va de Espinosa, provincial. Ledo. D. Nicolás Valdés.
—D. Nicolás Sánchez, D. Pablo Hernández de Medina. D. Leonardo y D. Lzo.

Pérez de Prado. D. Fdo. del Castillo. 1). T. Sarduy y Bme. Manso de C.
— Kti V) de lebrero el Pbro. J. S. Valdés bautiza :i Eulalia, hija del capi

tán D. Juan de Loyola y de Josefa Monteagudo: fueron sus padrinos i-l bendo. Juan
de Conyedo y María de Espinosa.

—Se instala la Universidad de 1.a Habana.

1729.—D. Juan Jiménez. D. Bartolomé Guijarro. I). Juan Auto, l'errcr. \). Juan
de Loyola y D. Tomás Msnso de Contreras. capitanes.

—D. Salvador y D. Agust. del Portal. D. Juan de Morales. I). José G. García.
D. Lzo. de Balmaseda, D. José Pérez del Prado. D. Félix de Guevara, D. Juan
de Monteagudo, D. Miguel de Castro. D. José de Loyola, D. Francisco de Espino
sa y D. José Feo. de la Rocha.

1730.—Curas, Montero: Jto. Sánchez Valdés. coad., y Simón Torres, aux.
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—D. Juan Pérez del Prado, alférez mayor. .
-D. Tomás Manso de Contreras. D. Feliz Sarduy, D. Bartolomé Guijarro ydon

Juan Jiménez, capitanes.
—D. Juan Antonio Ferrer, tte. de la santa cruzada.

AndrÍrÍ M^V?^1- dC R°XaS' °- Vte- yND- M* ^ Monteagudo, donAndrés Glez. Montero, D. Tomás de Moya, D. Mig. y D. MI. de Morales, D. Se
bastian de la Torre y D. José de Loyola.

—Se sintieron los efectos de un temporal.
—La población de Cuba llegó a 100.000 habitantes.
1731—Los mismos beneficiados.
—D. Juan Pérez del Prado y D. Antonio de Vcitía, capitanes.
—D. Juan de Loyola, alguacil mayor.

nC?" J^T1 ,dC ^°yf' °- Bartolonlé del Otilio, D. Juan MI. de Guevara,D. Pablo de Morales, D. Juan MI. Ferrer y Ldo. Nicolás Valdés.
7™ Jr\anrde Ay3la (?) C°,eC,0r de Seo- dc Cuba- visita ,a ''8'«». 18 dic.17d¿—D. Diego Sarduy, alférez mayor.
—D. Juan Pérez Prado, sgto. mayor;.y D. Luis P. Cruz, capitán

m»i n í^Hue Mendoza, D. Gregorio de Rojas, D. José G. García, D. Mi
guel y D. MI. de Morales, D. Bme. Castillo y D. And. M. Contreras.
'. '1733.—Los mismos curas más D. Martín Rubio.
m ~£' Jua" Jiménez' capitán.—D. Mig. de Medina, D. J. P. Alejos D Ldo
Pérez Prado, D. MI. Morales, D. Mig. Portal y D. Crist. de Rojas

—En agosto boda de "Pepe" Antonio con Ma. de Loyola y Díaz.
Xr "7No.hay en la '*8lesia documento que acredite la visita del obispo Lazo de la
Vega este año.

""•'-Epidemia universal de gripe.
'̂ -^Montero cura rector; Jacinto Sánchez Valdés, sacrist. mayor.
—Empieza el monopolio de la tabacalera española.
1736.-Los mismos beneficiados. D. Basilio Calderón, sacristán menor
-D. Pedro Ignacio dc la Torre y Ayala, visita la parroquia.
—Fdo- del Castillo; y Esteban Martín, notario juez eclesiástico
1737.-Montero, rector; J. Sánchez, s. m.; Miguel Suárez, tte. cura.
—«Por esta época ardían en trapizonadas todos, en Remedios, Sancti Spíritus y

Bayamo, sin temor ni intervención a las justicias ordinarias. Depuso Gómez a las
justicias de Sancti Spíritus y Remedios, y restableció como tte. gob. de las dos a
D. Javier López dc Noroñaque residenció a los alcaldes y reprimió los excesos que
cometían.» (Pezucla).

. 1738^-a Manuel y D. Miguel de Morales, D. Juan Pérez del Prado. D. Juan
Borjes, D. Diego Sarduy, D. Bme. Manso de C. y D. Pablo Hdez. Medina.

: 1739.—Curas, Montero. J. Sánchez Valdés y A. Hdez. Medina, tte.
: —D. Juan Pérez del Prado, alférez mayor y alcalde ordinario.

—El obispo D. Juan Lazo de la Vega, visita la iglesia, 31 enero
-D. Bme. Miinso de Contreras cap. hijo del tesorero Bartolomé, difunto.
-D. Antonio Bonora, D. Juan Pérez de Alejos y D. Mig. Hdez. Medina
—Se estanca el juego dc gallos.

1740.-En la iglesia. Montero; Antonio Hdez. de Medina, tte. cura; Juan de Lo
yola, tte., Sebastián Martínez, auxiliar y Miguel Soto, sacrist. menor.

-Nota del P. Montero «Tengo 66 años y me ha concedido el Señor la gracia
de celebrar el Sto. sacramento de la misa juntamente con dos sacerdotes que lo fue
ron el Bien Antonio Hdez. de Medina y el Pbro. Salvador Pérez del Prado aquie-
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nes avia yo Joseph Montero de Espinosa Baptizado y para que conste los firmé,
año 1740, J. M.»

1741.—D. Andrés Glez. de Montero, alguacil mayor.—Pablo de Morales, Mig.
Hdez. Medina, Bme. Guijarro, Pedro Jiménez, Salvador del Portal. Juan Félix
Monteagudo, Sgo. Saura y BUer. Mig. de Morales.

—+ el padre D. José Montero de Espinosa, propietario.
—Hay en Puerto Principe un médico, D. Pedro de Flecsin y una botica de

Casado.

1742.—D. Juan de Loyola, cura propietario.
—D. Antonio de Sosa, cura dc Trinidad, visita la iglesia. 23 nombre.
1743.—D. Antonio Hernández dc Medina, teniente cura.
1744,—D. Juan de Loyola, cura propio; D. Jusn Ildefonso de Loyola, teniente

cura, y D. Antonio Hdez. de Medina, auxiliar. .¡.v • •
—D. Bartolomé Hdez. de Medina, capitán.
—D. Luis Pérez, D. And. Manso de C, D. José P. Alejos, D. Esteb. de la Cruz.

D Jn Jiménez. D. Jto. Sánchez Valdés, D. Diego Sarduy, D. Sgo. Saura, D. Juan
Feo. Espinosa, D. And. Rodríguez, D. Pablo de Morales. D. Juan Anto. Ferrer, don
Ant. H. Med. y And. Glez. Montero.

—D. Toribic de Lavandera, visita la iglesia, el 20 de abril.
—D Juan de Conyedo, bendo.. bautiza el 8 de marzo, con Melchora Morales, a

Phelipe Santiago Morales y Crespo, hijo de Pablo y de Marcela: en la ceremonia
ofició el sacerdote Antonio Hdez. de Medina. •••,:•

1745 _D. Juan y D. Juan I. de Loyola, D. Antonio Hdez. Med. curas- .
—D José A.: Ferrer, D. Ant. Hdez. de Medina, D. Feo. de Guevara. D^ Mig.

del Portal, D. José M. Cabrera, D. Fpe. de Monteagudo. D. Pablo Hdez. Medina.
D. Sgo. Rodríguez, D. Gaspar Ferrer. D. Greg. Roxas.

—D. Juan A. Tineo y D. Diego de Peñalosa, capitanes generales.
1746.—Los mismos bendos., figura este año D. Jacinto Sánchez, pbro.
—D Bme. Manso dc Contreras. cap. y D. José A. Ferrer. sgto. mayor.
-D Ant. Hdez. dc Medina, D. Pablo Vidal, D. Juan J. Parexas. D. Cnst..de

Roxas, D. Gaspar Ulloa, D. J. P. Alexos y D. Mat. Carrazana.
1747.—Los mismos presbíteros.
—D Miguel de Loyola, alcalde de la santa hermandad.
—D. José Anciano. D. Jerónimo Cabrera, D. Juan Pérez de Alejos. D.. Juan

de Monteagudo, D. Félix dc Guevara y D. Simón Fontaine.
1748-Los mismos curas más D. Tomás Pérez del Prado, pbro.
-D. Pedro Pérez dc Alejos, regidor fiel ejecutor y D. José Pérez del Prado,

regidor depositario general, D. Mig. Martin, notario.
—D José M. de Contreras. capitán y D. Juan A. I-errer. sglo. may. .
-D. Juan Jiménez. D. Francisco de Roxas. D. losé Mística. D. Bartolomé Man

so dc Contreras y D. Miguel de Loyola.
1749-Dn. J. de Loyola, propio: D. Tomás P. P.. y Bller. J. I. de Loyola.
_D. Mateo de Carrazana. D. Mig. «le Morales. D. MI. de Loyola. D. Domingo

Parejas. D. Andrés M. de Contreras y D. Manuel Carrillo.
—D. Pedro Ponce de Carrasco, obispo de Santiago, y su Sno. D. Lucas 1-rco.

Duartc y Buxon, visitan la iglesia, el 21 dc febrero.
1750.—Los mismos' presbíteros.
—D. Miguel González de Rojas, regidor. D. Andrés Rgucz.. capitán.
—D. Pablo P. del Prado. D. Balt.. D. Sgo. y D. Ignacio del Portsl.
—Fundación dc Morón (Snbirats).
1751.—Rigen la iglesia los mismos sacerdotes.
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—D. Tomás Moreno, D. José Rojas y D. Esteban Martin, notario.
—Se sintieron los efectos dc un temporal.
—Existe la calle de "San Roque" con ese nombre.
1752.—Los mismos beneficiados.
—D. Miguel Hdez. del Portal y D. Manuel Mugica, regidores.
—D. José Pérez de Alejos y D. Andrés Rodríguez, capitanes.
—D. Juan Jiménez, D. MI. Carrillo, D. Pedro Regalado, D. Juan F. Monteagu

do, D. Juan J .P. de la Cruz, D. Mi! Rojas, D. Mig. Loyola.
1753.—D. Juan de Loyola. cura propio; D. J. I. de Loyola, D. Martin Rubio,

clérigo; D. Salvador y D. Tomás Pérez del Prado.
—D. Mig. Hdez. del Portal. D. Pedro P. de Alejos y D. Scbast. Pérez Prado,

regidores; D. Santiago Saura, alférez mayor: D. Miguel Hdez. de Medina, algua
cil mayor y D. Ignacio del Portal, procurador.

—D. Salvador Jiménez y D. Manuel Glez. de Rojas, capitanes.
1755.—D. Pedro Agustín Morrel de Santa Cruz, obispo de Cuba, visitó la pa

rroquia el 1' de marzo, hizo muchas confirmaciones.
—D. Juan A. Ferrer, sgto. mayor y D. Pedro de Rojas, teniente.
—D. Pablo de Morales, D. Fdo. Castillo y D. Antonio Naranjo.
—En el museo de esta ciudad hay una piedra labrada, que sirvió de porta-cirio

en la iglesia parroquial, tiene esta inscripción: "N-ADV DE— N— B. D. J. DE—
LOIOLA—AÑO—DE—1755—As." Fué encontrada hace años en el patio de la
casa número 51 de la calle de Hnos. García.

1756.—D. Salvador Jiménez, capitán.
—D. Ant. Pérez Prado, D. Sebastián Crespo y D. Gabriel P. Cruz.
1757.—D. Domingo Parejas, procurador general; D. Juan Pérez del Prado, alg.

mayor de sto. oficio,, D. Pedro Pérez del Prado, regidor, y D. Miguel Hernández
de Medina, alguacil mayor.

—D. Pedro P. de Alejos, D. Carlos Ortueta y D. Gregorio Rojas.
1758.—D. Juan de Loyola, cura propio; D. Juan Ildefonso de Loyola y D. To

más Pérez del Prado, auxiliares.
—D. Manuel Feo. Calzado; canónigo de Santiago, visita la ig. mayo 29.
1759.—D. Ig. de Monteagudo, D. Pablo y D. Sebast. Pérez Prado, regidores, y

D. Miguel de Monteagudo, alcalde de la santa hermandad.
—D. Salvador Jiménez, D. And. Glez. Montero, D. Marcos Glez. Rojas, D. Jo

sé Glez, Mugica y D. MI. Glez. de Rojas, capitanes.
—D. José Glez. Rojas, subte.; y D. Juan A. Pérez Prado, sargento.
—D. Lorenzo Cabrera, secretario.
—Bller. J. G. Mugica, D. And. M. Contreras y D. Pablo de Sosa.
1760.—D. Juan dc Loyola. D. J. Montero Hidalgo y D. Tomás Pérez, curas.
—Juan Sánchez Valdés, al. sta. hdad. y Feo. Sales Glez. regidor.
—D. Manuel Glez. Rojas. D. Luis Silverio. D. Miguel de Morales y D. Andrés

Glez. capitanes; D. José de Barrios, sargento.
—D. Manuel González, regidor fiel ejecutor.
—D. Salvador Jiménez, capitán; D. MI. Carrillo, tte. de of. reales, D. Pedro

de Morales, teniente y D. José Glez. Rojas, subteniente.
—D. José Glez. Mugica y D. Pedro Jiménez bachilleres.
—D. Feo. J. Balmaseda, D. Salv. Pérez Prado, D. Domingo Parejas, D. Bme.

Hdez. del Portal y D. Juan Hidalgo Gato.
1761.—D. Juan Sánchez Valdés, alguacil mayor.
—D. Juan del Prado, capitán general, estanca el tabaco en factorías, y queda

excluido del mercado particular (Pczuela).
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1762.—D. Juan de Loyola, cura propio, y D. Tomás Pérez Prado, tte.
—D. Francisco Sales González y D. Ignacio Monteagudo, regidores.
—D. Miguel de Morales y P. Andrés Glez. Montero, capitanes.
—D. José Delgado, tte. y D. José Fdo. de Betancourt, alférez.
—D. Manuel Pérez del Prado, alférez mayor del santo oficio.
—D. Andrés M. Contreras, Bller. Seb. Saura y Domingo Parejas.
—D. MI. F. Calzado, vicario, inspecciona la iglesia, 9 febrero.
—cEI celo de los ttes. gob. de Pto. Príncipe y de S. J. de los Remedios, D. Juan

de Landa y D. Antonio de la Torre, permitió que se presentasen en la Habana, des
de el 8 de julio, siete compañías dc milicias de Villaclara y Sancti Spíritus, con re
gulares armas y algunos caballos. Mandábanlas sus capitanes Juan Benito Lujan,
José Guijarro, José Quesada, Esteban Varona, Gregorio y Diego Vclasco y Pas
cual Guerra, antiguos milicianos, que por acudir a la defensa de la capital abando
naron todo. Unos 700 hombres de gente mixta de las razas aclimatadas, ágiles y so
brios, con los que formó el tte. gral. Madariaga, cte. gen. de las fuerzas de fuera
de la Habana, un cuerpo de 800 hombres.» (Pezuela).

1763.—Los mismos sacerdotes.

—D. Manuel Mugica. regidor.
—En 19 de octubre, da comienzo el libro de entierros de blancos de la iglesia

San Juan, número 3; los anteriores se destruyeron.
1764.—D. Manuel Glez. Mugica, regidor fiel ejecutor (hijo de José, natural de

Canarias); Sebastián y Pablo P. Prado, regidores.
—D. José Delgado, D. Pablo M. Balmaseda y D. M. G. Rojas, capitán.
—D. Juan Ant. Pérez, D. Dgo. Parejas, D. Lzo. del Portal, D. MI. de Rojas,

D. Feo. de Flores, D. Rafael Portal y D. Juan A. Guijarro.
—-j- el Pbro. Tomás Pérez de Prado, tte. cura, en sepbre.
—f D. Feo. Ma. Chagaray, español, 90, el 18 de octubre.
—Los enterramientos se hacen en los cementerios de las iglesias del Santo Cris

to, del Buenviaje y de la parroquial San Juan.
—D. Ambrosio Funes Villapando. capitán general.
1765.—D. Juan de Loyola, D. José Garcia, D. José Glez. Mugica, D. MI. Ma.

y D. Salvador Pérez de Prado y D. Pedro Jiménez, curas.
—D. Pedro Pérez de Alejo, alcalde ordinario.
—D. Juan Pérez de Alejos, D. Miguel Jiménez. D. Andrés M. de C, D. Mi

guel Glez. del Castillo, D. Rafael de Rojas, D. Matías de Orozco. D. Miguel Bu-
chillón, D. Juan J. Espinosa, D. Mig. Monteagudo.

—D. MI. Carrillo, tes. r. hda. y D. José G. Mugica, colee, parroq.
—f D. Luis Pérez de la Cruz, 95 años, testó ante el alcalde P. Pérez Ale-jo.
—f Rafael de Roxas Morales, de 38 años.
—Ocurren numerosos casos de fiebre amarilla.
1766.—D. J. de L.. D. Sebastián y D. Feo. Saura Rguez. pbros.
—D. Icio, de Monteagudo. reg.. y D. MI. P. Prado, alg. sto. of.
—Pablo Balmaseda, capitán: Bller. José Glez. Mugica, Bme. del Castillo, Bme.

del Río, D. Gregorio Ruiz, D. MI. Raf. Manso de C, D. Pablo de Castro, D. Este
ban de Frías, D. Pedro Alcántara, D. Antonio de la Torre, D. Feo. de Rojas, don
Diego Castillo, D. Mig. tic Loyola. D. José de Morales, D. Pedro Raf. Cabrera y
D. Luis Balmaseda.

-¡-Hermenegildo Pérez del Prado, 70 años. 27 de agosto.
1767.—D. Mig. Pérez Montero, clérigo de tonsura; D. José García, pbro. y don

Francisco Javier Rodríguez, presbítero.
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-D. Manuel González Rojas, capitán.
-D. Joaquín de Fábregas, juez ecle. de Sancti Spíritus, visita ,a iglesia.
-D pSl p" ^T'a- S,SUe *•' Cura "r°Pio ™or.

-K Ü2ÜST-¿^¿TSL* M—**F— Con-
I-co.WoSVmI Morís" DpT ^ íí*0' D" 1Mef- N—' * *"*de Betancourt yD.^Sj^c^T ^^ * ^ Esp,'"0Sa' D" **

^V^n" £'"**' HdCZ" McdÍ"a- 34 años> c" 16 d* «.ero.
años ytgt ^,^^^"^^1^í? I^t*' <** **>-'»an Ag. P. García, escrib. de S M J * dC LU,Sa• h,Z° Cobdicilio a«"

—Gramond ataca a Puerto Príncipe.
17?0-—t D> Manuel Pérez del Prado v ua~, a *. j-

santo oficio de la inquisición. *f 65 años Med,"a* a,gUaCÍ' may0r del
—Epidemia de viruela.

+ fTw Ti J"é Mcnter° firnia los libros * «a iglesia-f D. Manuel Carrillo, admor. de rentas real« rf* ¿o - • ,« .
Francisco J. Balmaseda yMorales, de6 H^ilr"' ** * ,"*í '
*ntart.lta.'S S^£^ÍH^ {"* <**" ««- visitan, en ,5
Loyola yJuan I. de Lovola sacrif.án Lfv a "* * ^ Pr°PÍ° D" Juan de
-La Igksia tiene tres nav7 uZla dM n^T '° SÍgU¡C"le en ,os ,ib™:
dera ytexas con torre de ladl en til!í ' ,eCh0' e"tre °,r°S deta,,es' de ma"
La sacristía a la espatoT Choró W I*""""35 P^"6™ >' 0,ra ™P¡da.todo. Cuatro confeti" ^^£ f» »**• de mad- *£*»
dos colaterales de Jesús Nazareno el ií i . Prtsb,te™- «^as, etc. Altar mayor,
-s, e, de la purísima Co^Z. ,Qe\ ^ * "£ *"' d* '""«»- Ani-
dro Alcántara, el de Sn Antonin A. p J ÍV SD°lorcs' el de San Pe-Sor San Joseph, eÍL ^^ " d° 'a Humi,dad -v P^ncia, el del

* paÍoquiR eJ.l?2o\Hn,ttrría *^"^ ^ dc Cuba' **• 'a W-
1775.—-f- Da. Catalina Hdez. de Medin-, inn ,-
-Se hacen enterramientos en el cerne¡S*"^" ~ *,

>^,¿&3?1&*?^Z?¿ '? " - * «^ de ,a pa
pilla de San Juan de Dios de dícha Iglesia. ** * h''Z° fabrÍCar en ,a «"

-Se sintieron los efectos dc un temporal
1776.-t d 1W Juan Ildefonso de Loyola. cura auxiliar, 57 años
1777.-Cont,„ua de cura propio rector D. José Glez. Mugi a •
Í i. r r T^ dC 7° a,",OS- eI *"c forero,-t Juan Felix Monteagudo. 84 años, febrero 27

-En 7de marzo empieza el libro de entierros de gente de color
-I DÍL '7 ?C,¥,d° hÍ,"° dC' ** "arcos AnÍ,. de Ro asf D. Antonio dc la Torre Renato. 91. de Milán, (I,a,ia),Z de Pablo,
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—Entierro de Santiago Sabaté. fusilero de montaña, natural de Cataluña, en el
"hospital local" de esta villa.

—Fallecen muchos párvulos en el verano.
1778.—y D. Juan Sánchez Valdés, de 60 años.
—y D. MI. dc Morales y H. de Medina de 76 años.
1780.—. G. Mugica, cura propio; D. Feo. Jav. Glez dc la Cruz, tte. cura; Pbro.

José García, Eugenio Manso de Contreras y Mateo Rodríguez Valdés, s. myor.
—D. Luis Miguel González de Rojas, capitán; y D. Leonardo Díaz, tte.
—D. Miguel del Portal, D. Julián Rangel, D. Feo. de Guevara. D. Juan Bta.

Jiménez, D. Juan Feo. y Pedro Nolasco de Rojas, D. Marcos Raf. Balmaseda, don
Rafael Pérez del Prado, D. Bme. del Río, D. Feo. Saez González, D. José Feo. Lo
yola, D. Sgo. Saura, D. Dgo. Parejas, D. Tomás Rafael de la Cruz. D. Lzo. Saura.
D. Blas de Loyola, D. Andrés Carrillo, D. Joaquín Vigil, D. José MI. de Rojas y
MI. Glez. de Rojas, D. Feo. Jav. Balmaseda. D. Feo. Jav. Hdez. de Salazar, don
Feo. Jav. de Flores.

—y D. José Joaquín de Zayas y Alcayde, de 22 años, natural dc Puerto Prin
cipe, clérigo subdiácono, el 28 de enero.

—y D. Sebastián de Utrera, nat. Mérida, Yucatán, de 80 años.
—y D. Santiago Saura Obreque. 60 años, alférez real, casado con María Ya-

nez. Oc. 19. Fué alférez mayor, regidor perpetuo, subdelegado de real hacienda,
dueño de la hacienda "Caicage" y de parte de la de "Santa Clara".

—Mueren muchos párvulos durante el verano.
—Permiten a Estados Unidos mandar víveres a Cuba.
1781.—Los mismos curas más los Pbros. José Manso y Tomás Feo. Sánchez,

•Juan Anto. Pérez Prado, y Gregorio Manso de Contreras y Fdo. Ñapóles.
—D. Pedro Antonio de Monteagudo, alcalde ordinario.
—D. Juan Ant. Ruiz, D. MI. Morales y D. MI. G. Mugica, regidores.
—D. Pedro José Carrillo, alguacil mayor del santo tribunal.
—D. José de Morales, alguacil mayor.
—D. Luis Mig. González Rojas, capitán, y D. Pablo Marcos Balmaseda, capi

tán del batallón de voluntarios de Cuatro Villas.
—D. Agustín Pérez de Remellón, alférez.
—D. Feo. Hdez. de Medina, D. Mig. Blas de Loyola, D. Ig. Morgado; D. Pe

dro Glez. Rojas .D. Fpc. Montalván. D. José Delgado.
—y D. Francisco Rodríguez, de 85 años, esposo de Manuela Reyes.
—D. Juan Manuel Gagigal. capitán general.
1782.—Dr. Carlos de Varona, en auto dc visita de 20 de febrero, declara que

«La Iga. es de ladrillo con techo dc madera y tejas, tiene tres naves, sacristía a la
espalda, 51 baras de largo, 22 de ancho y 10 dc alto. Dos coros, alto y bajo, doran
el retablo, hermoso tabernáculo, altares de J. Nazareno, la cappa, del Carmen, ar
cángel S. Gabriel, patriarca San Joseph. S. Feo. de Asis, Nssa. del Carmen, S. Pe
dro, de la Vera Cruz, S. Anto. de Padua, S. Pedro de Alcántara, Na. Sra. de los
Dolores, la Concep., patriarca S. Juan. Ntra. Sra. de Rosario y 4 confesonarios.
3 sillas en el presbiterio, etc.»

—y D. Francisco Ortueta, marido de María Hdez. del Portal.
—Se introduce el mango en Cuba.
D. Luis Unzaga y Amcnzaga, capitán general interino.
1783.—En la iglesia, José Glez. Mugica, • Fernando de Ñapóles, Feo. Javier

Glez. de la Cruz y José García, presbíteros.
—D. MI. Glez. Mugica, reg. fiel cjec. y D. Ig. Monteagudo s. p. g.
—D. Matías Monteagudo. tte. milicias y José A. Gómez, sgto. veterano.
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p- -"?' ^f? PteZ de Afcjo,> D- José Mi«- Manso- D- MI- Bergel, D. Jacinto
pZ t rCh ^ n^Kre" Prad0' °" J°Sé R°'aS> D- J«* Glez. MugieronPedro R- Cabrera, D. Pedro J. Morales, D. Nicolás Cabrera, D. J„sé F. Guevar,
S¿™ n Jrr2- ?-,J°Sé F" R°drigue2' D- Juan J- J'mé»«. °. Mateo PérezMedina, D. MI. Ant. Balmaseda.

—f Lorenzo Carrero y Francisco Ortiz, en enero.
1784.—Fallecen muchos párvulos en el verano.

TnJr?*-?' ,FC£ Jav^Ilgucz- ^^ D- Mateo Rguez. Valdés, s. m.; D. Feo.José Glez de la Cmz, D. Feo. Jav. Glez. de la Cruz; D. Tomás Feo. Sánchez; don
Eugenio Manso y D. Juan Ant. Pérez Prado, presbíteros.

-D. MI. Glez. Mugica, reg. cjec, y D. Luis Mig. Rojas, capitán.
—U. Juan Casquillo, ayudante mayor v teniente a guerra

P„r¿íDnSTn,Íag,' réreZ> Dr,J°Sé FC°" LÓPeZ> D" Juan Feo- R°ias> D- Rafael delPortal D. Juan Jiménez D. Feo. Jsv. Glez de la Cruz. D. Juan de Loyola, don
Bme. Guijarro y D. Sebastián Saura.

—y D. Eugenio Castellanos Hdez., 24 años, e! 9 de agosto,
—y Da. Isabel Hdez. de Medina, de 70 años, 8 Nobre
1786.-D. Marcos Rafael Balmaseda y Morales, abogado de los reales concejos

>de la real aud y chan. del distrito canónico del santo oficio, cura beneficiado y
rector de esta villa por S. M. y

—D. Antonio dc la Torre, natural de Alexandría de la Pavía. Italia.
—D. Santiago Saura admor. de rentas reales.
—D. Matías de Montenegro y D. José MI. Pérez de Alejos, ttes

• -D. Nicolás Sambrana, D. Juan B. Manegias y Marcos A. Rojas, .gto
—Continúan enterrando en el hospital de San Juan de Dios.
—f D. José Orozco, 90, ag. 29; y Ü. Andrés Hdcz,'83, oct. 18.
1787.—D. José Miguel de Rojas, subdelegado de real hacienda.
—D. José M. Pérez y D. Vicente de Cuba, capitanes.
—D. Nicolás de Cabrera, "notario de esta curia".
—D. Nicolás Cabrera, D. Feo. Santiago y José A. Gómez, sgto.
—| D. Ramón Basa, de Mayorca. en el H. S. J. de Dios, el 17 mayo.
—Se desplomó la torre de h iglesia San Juan (?).
1788.-D. M. R. Balmaseda.'D. Feo. J. G. Cruz, D. J. García y M. Rguez.
—D. Lucas de Loyola, D. José A. Relova. D. Joaquín Vígil.
—D. José Saurí, sargento.
—f D. José Mugica, de Canarias. 90 años, el 30 dc julio.
—f D. José Rguez. Guillen, de S. Clara, 86 años, el 24 nobre.
—Fallecen muchos párvulos en el verano.

rii 17!9rD'. Mc R- Ba!maseda' D' Eu«tnio Ma'»°. D. José Feo. Rguez. Lovola.
Bller. bebastian Saura, 1-co. Jav. González y Juan A. Pérez Prado.

—D. Manuel de Morales, regidor.
—f D. Sebastián Pérez del Prado, de 77 años, el 10 de marzo
-E" 1» ^ junio se entierra a Juan A. Ferrer, de 77 años, en "el cementerio

del hospital .

-Entierro de Pablo Pérez del Prado, de 74 años, casado con Beatriz de Loyola.
en la bóveda de Jesús Nazareno de la iglesia San Juan.

—f A. Raymundo, H. S. J. Dios, el 9 sep.; y Sebast. Hdez. Portal, 74 a
—Gran epidemia de gripe en América (89-90).
1790.—Los mismos sacerdotes.
—D. Joaquín Rodríguez, alcalde de la santa hermandad.
—D. José Fernández y Tejeiro, capitán.
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—D. Rafael del Portal; y D. Manuel Muñoz, sargento.
—-j- Nicolás Sambrano en ol hospital de San Juan de Dios, mayo 15.
—f Juan J. Monteagudo. 54. junio 10; y Juan A. Portal, sep. 3.
—D. Luis de las Casas y Aragorri, capitán general.
17"l.—Los mismos curas. Figura D. Diego Castillo, sacristán.
—D. Pedro J. Carrillo, alguacil mayor sto. oficio.
—D. Luis Miguel de Rojas, capitán.
—D. Martín Pérez Jiménez, capitán de partido.
—D. Antonio Abad Anido y D. José del Sacramento Labrado.
—j- D. José de Roxas casado con Ana del Portal, 15 octubre.
—I D. Agustín de Roxas, esposo de Ma. Hdcz., 29 de octubre.
1792.—Los mismos sacerdotes.

—D. Miguel de Rojas, capitán; D. José MI. Guijarro, D. José Ma. Esquerra,
D. Pedro A. de Monteagudo y D. Juan Feo. Espinosa.

—Entierro de Da. Beatriz de Loyola. vda. de Pablo Pérez del Prado, de 64
años de edad, en la ermita del Buenviaje.

—En octubre grandes lluvias con daños en las casas.
—Existe la calle de "San Jacinto" con ese nombre.
—Se abrirá la de "San Salvador".

179.5.—Continúan los mismos beneficiados.

—D. Juan Francisco de Espinosa. D. Bartolomé Morales. D. Santiago Saura y
Jiménez y D. Santiago Vergel.

—+ Juan Diego de Flores, 80, Canarias, c. con Rosa Robledo, 14 mzo.
—j D. Miguel de Monteagudo. ale. m. prov.. 05. en 18 noviembre.
—i D. Pedro A. de Monteagudo. 55, esp. de Ana Morales. 25 nobre.
—Fr. Cirilo de Barcelona, obispo auxiliar de la Habana, visita la parroquia,

el 11 de enero. Describe la iglesia según puede verse en el año 1782 y señala "It.
tres campanas en un campanario de madera por haberse caído la Torre".

1794.—D. Marcos R. Balmaseda. Figuran: D. Andrés González Montero, au
xiliar y D. Bartolomé del Portal, clérigt de hábitos.

—D. Amo. Jullieu, distinguido; y Juan Bautista Rougier.
—-j- Juan Pérez de la Cruz, 80, el 20 de ni: yo; Da. María Yanez, 82, vda.

de Sgo. Saura, el 7 sep.: y MI. Glcz. Rojas, cap.. 84, .30 oct.
—Se autoriza el comercio de Caibarién con otros puertos (Censo 1899).

1795.—Figuran los curas, M. R. Balmaseda, rector; D. Pedro Blas Fdez., de
Villanueva, tte., D. Tomás Feo. Sánchez, D. Francisco Javier Rodríguez, J. M.
Contreras. Feo. J. Glez. Cruz y Mateo Rguez. s. may.

—-j- Juan A. Guijarro, 75 años, esposo de Ma. Carrillo, el 28 agosto.
—•j- Pbro. Andrés Glez. Montero y Pérez, de 52 años, 23 diciembre.
—Existen "El Callejón Nuevo", "La Laguna" y "San Juan Neponuceno", con

esas denominaciones.

1796.—Figuran, D. Diego Rojas, clérigo subdiácono, y Eugenio y José Man
so de Contreras, presbíteros.

—D. José Crespo, cap. y D. José MI. Pérez Jiménez, cap. non. voluntarios.
—-j- D. Juan Bta. Roxas, sgto. mayor. 32 años, en enero 19.
—+ Pbro. Bller. Sebastián Saura Yanez, 50 años, el 26 de marzo.
—+ D. Miguel de Morales, 84. vdo. de Ma. Martínez, 13 abril.
—f D. Santiago Saura Yanes, admor. r. r.. el día 29 de junio, dueño de la

Hda. "Caicage" y parte de la de Santa Clara.
—Primer intento de sublevación en Venezuela con Miranda.
1797,—M. R. Balmaseda, Feo. J. G. Cruz, Feo. Rodríguez, Mateo Rodríguez.
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s. m,; J. A. Hdez. Medina y Diego Glez, Rojas, pbros.
—Dgo. y Pedro R. Espinosa, Icio. Monteagudo y Francisco Pinot.
—D. Anto. Abad Palencia ad. r. reales; Manuel Muñoz, teniente.
—f D. Antonio de la Torre, regidor alférez real, 80, febrero 6.
—f D. Juan Pérez del Prado y Río, 58 años, el 10 de octubre.
—Los ingleses atacaron a Trinidad, Cuba.
1798.—M. R. Balmaseda, Eugenio Manso de C, Feo. Jav. Glez. Cruz, José

F. Rguez., Diego A. Rojas y Juan Nep. Anido, cler. subdiácono.
—D. Juan Bta. Pérez, capitán, y D. Marcos A. Rojas, tte.
—D. José M. Glez. Rojas, subdelegado hda., y José R. Rojas.
—D. Dgo. A. Labora, D. Pedro Alcántara, D. MI. Herrada, D. Juan B. Ma-

negía, D. Juan F. Placeres y D. Miguel del Portal.
—f D. Feo. Jav. Balmaseda, 89 años; padre de Marcos Rafael; lo enterró

el Pbro. Diego A. de Roxas, albaceas Pablo y MI. A. Balmaseda.
1799.—Los mismos sacerdotes.
—D. Andrés Martín Pérez de Alejo, alcalde ordinario.
—D. Juan Bta. Manegia, reg. fiel ejec. y tesorero de cruzada.
—D. Ignacio Monteagudo, ale. may. prov.; Ant. Jullién, reg. depos.
—D. Joaquín Vigil, D. José Saurí y Matías Montenegro, ttes.
—D. Martín de Rojas, Pedro A. Gutiérrez, Bller. Raf. A. Cabrera, G Ceba-

llos, P. R. Cabrera, P. P. Alejos, And. Leiba y Ant. Mercader.
—f MI. Glez. Muxica Hdez., 70 años, el 18 de junio.

ANNO DOMINI 1800,-Pbros. Marcos R. Balmaseda, propio; Miguel Pérez de
Alejo, Mateo Rodríguez, Anto. Rojas, José Feo. Rodríguez, Francisco José Gon
zález, José Manso y Ant. Ma. de la Torre, clérigo de -hábito.

—Gente principal: D. José Ma. Esquerra, escribano público.
—Ledo. José León Valdés; y Ledo. Martín de Rojas, médico.
—D. Antonio Jullién, cap. de puerto y subdelegado de marina.
—D. Pedro Carrillo alg. may. sto. of., y Buenav. Pérez Barquera, tte.
—D. Bme de Rojas, Feo. de Espinosa, Juan F. Loyola. Diego Rojas, Lucas

Loyola, Gabriel Parrado, Cristóbal Chagarrua, Feo. P. Alejos.
—f Pbro- Juan A. Pérez Prado Monteagudo, 60, junio 25.
—Primer trapiche de vapor en el ingenio "Seibabo" (Vuelta Abajo)
1801—Pbros. M. R. Bal., Juan Nep. Anido, F. J. G., Mig. Pérez y J. F. R.
—D. Martín Pérez, capitán de partido.

ii 7B1lenDR-aí- «: Cí^era, Ant- Abad Rojas' Tomás Ga"0' Gaspar F. Ceba-nos, J. A. .Pena, Mig. Cárdenas, Francisco Troncoso, P. P. Alejos.
-f Juan Bta. Pérez de Alejo y Jiménez, esposo de Fea. Morales, de 53 años

cap. de mil. dic. 15 abril, hijo de Pedro y de María, Sto. Cristo.
-Entierro de MI. Feo. Monteagudo en la ermita de S. Salvador, 21 abril
—f D. Francisco Guevara, de 54 años, el 5 de julio.
-Entierro del Pbro. Eug. M. Contreras, 70, Buenviaje, 5 agosto

• -Es muerto por un trabucazo el Pbro. Jerónimo Tordesillas, de 64 años en
la ermita del Cristo, el 8 de septiembre.

—f José A. Peña, 60, de Trinidad, casado con Ma. Mnez., 11 Oc
—f Bme. Pérez, 42, subtte. de mil. disciplinadas, 1» de nobre.
—Por R. O. se abren los puertos de Cuba al comercio con el mundo
—El barón de Humbolt visita a Trinidad.
1802—Pbros. M. R. B., J. F. R., Juan N. Anido y Mateo Rodríguez
-D. Ant. Raf. Betancourt, tesos, r. hada., y Ledo. Nep. Balmaseda.
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—D. Manuel de los Santos Mujica, D. José Antonio del Portal, D. Rafael de
Rojas y D. Juan Nepomuceno Balmaseda.

—-j- D. Juan Monteagudo, de 80 años, el 24 de enero.
—Entierro de D. Lucas de Loyola y Jiménez, 38, 27 de enero.
—f D. José Mig. Glez. y Rojas, de 54 años, el 7 de marzo.
—Entierro de D. José Ma. Esquerra, escribano pub., nat. Habana, casado con

Rafaela Pérez, testó ante ale. J. M. Morales, 6 de abril.
—+ D. Marcos A. Rojas. 56 años, spblte. de mil., 15 de agosto.
—Entierro de D. José Mig. Manso Portal, hijo cap. J. Ant. 17 Sep.
1803.—Pbros. M. R. B.: J. F. R.: M. Rguez. s. may.: Anto. Abad Anido, F.

J. Glez.. Feo. Jav. Rguez.. Mig. J. Pérez Monteagudo y Diego Rojas.
—D. Antonio Jullién. reg.; D. Mig. Monteagudo, reg. ale. m. p.; D. Ma

nuel González Miixica y D. Manuel de Morales, regidores.
—D. Pedro J. Carrillo, alg. may. sto. trib.: Ldo. Raf. J. Cabrera, D. Juan

J. Soto Rivadcneyra. escribano, y D. Matías Montenegro, tte.
—D. Ant. Espinosa. D. Feo. Solano Cintra, D. Lzo. J. Saura, D. José F. Ji

ménez, D. Jto. Portal. D. Juan P. Ramellón. Juan Pérez Prado.
—I Felipe Glez. de Santiago. 80 años, el 12 de abril.
—Entierro de D. MI. Pérez de Ramillón, de 70 años, 4 agosto.
—Epidemia de viruela en La Habana, de octubre del 3 a marzo del 4.
—Llega a Cayo Smith, Cuba, perseguido por los ingleses, el general fran

cés de Lavalette. con 408 de tropa y 281 paisanos. Había llegado a Haití con la
expedición de Lecrerc. En 19 de noviembre embarcó con 300 hombres para Bata-
banó y Habana. Sus fuerzas fueron acantonadas en Santiago de las Vegas y cu
Bejucal.

—Los E. U. compran a Francia el gran territorio de Luisiana.
—Prueba Fulton su vapor de rued¿s en el Sena, sin éxito.
Í804.—Pbros.. M. R. B., A. Abad Anido, D. A. Rojas, T. F. Sánchez, Miguel

de J. Pérez, Juan Nep. Anido y Juan Crisóstomo Rodríguez, tte. sacristán.
_D juan Nepomuceno Balmaseda, ale. ord. con MI. Rodríguez.
—D. Juan B. Manegía, reg. fiel ejec, D. Gregorio Ruiz, alí. real.. I). Juan

J. Morales, decano; Juan R. Morales y Juan R. Ruiz, regidores.
—D. Manuel Rodríguez, factor del tabaco.
D. Antonio Ma. de la Torre, D. Agustín de Rojas, D. José Miguel de Mora

les, D. Antonio Pérez de la Cruz, D. José MI. Guevara.
—El obispo D. Juan J. Díaz Espada, visita la villa, 31 marzo.
—•}• D. Ig. Monteagudo, vdo. de Ma. Ruiz. 80. el 16 febrero y D. Miguel de

Loyola y Monteagudo hijo del presbítero Juan, 76, el 14 scpbre.
—En febrero el cap. gen. fletó cuatro buques americanos para que llevasen a

sur. puertos a de Lavalette con su tropa. En la travesía fueron atacados i»r los
ingleses muriendo dicho general ahogado al pasar de un buque a otro. Esta distin
guida familia francesa está emparentada con los de Lavalette. antiguos dueños del
ing. "Flor del Cayo". Placetas.

—Población de Cuba. 432.000 habitantes.
—En Trinidad y su jurisdicción. 19 ingenios.
—Reinó intensa crisis económica en toda la isla.
1805.—Pbros. M. R. B.. Juan C. Rodríguez, s. may.; M. J. Pérez, Tomás Feo.

Sánchez. Juan Nep. y Ant. Abad Anido. MI. Ant. Balmaseda, elcr.
—D. José R. Morales, alg. mayor, y Ldo. José León Valdés.
—D. José Saurí. capitán: D. .1. Feo. Gutiérrez. D. Raf. Pérez Guijarro, Feo.

Rubín de Zelis. Vte. Machado; MI. J. Rojas. M. Mugica. •
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-f Martm Hdez. de Medina, 73, hijo de Franco, 22 de abril; vel Pbro F I
Glez. Cruz y Crespo, de 63 años, el 2de mayo. Buenviaje. ' h

-f Pbro. José García Espinosa, de 72, el 2 de noviembre.
—Continuó la crisis económica

1806,-Pbros M. R. B., J. C. Rguez., Diego A. Rojas, F. J. Rguez MI A
Balmaseda ,te A. Abad Anido y Juan F. Jiménez, clérigo de menor*

-D. José MI. de Rojas, alcalde de la santa hermandad.
-D. Luis Mig. Rojas, cap. y Ldo. Rafael Auto. Cabrera.

. , r .-i, »f,lStVféreZ' PaW° Pérez Guevara- Pcdro Montalván, Joaq. Madel Castillo. MI. A. Glez. Mugica y Cristóbal Chagarrúa.
Antojo A^Ue,lAh'areZ¿ alCa'de dC Sta' C,ara' biu,tiza a Mariana- »»Ja del Ledo.Antonio Abad (hijo de Sto. Domingo) y de Ma. Ríoseco.

—Mueren muchos nárbulos en el verano.
—Se inaugura el cementerio "Espada", Habana

; :xn7TPírr°S- M" R- B- M1, A" BaIma"«a. tte. cura; J. C. Rguez., A Aní-co, MI. P. Monteagudo, Diego Rojas y José Feo. Rodríguez
-D Rafael de Morales, regidor y D. Juan Bta. Manegía, reg. f. ejec y te

sorero, lujo de Franco, y de Mag. Masaferre. nat. de Genova
a »7!?0' SaUrí' ML Ruiz' Pcdro ^Pinosa. Andrés Herrada y Manuel R Hdez
de Medina guarda mayor de reales rentas.

—fNicolás Cabrera Avalo, 70 años, el 1 de enero.
—Entierro deAndrés Leyba Chagaray, 58, el 8 de julio
—f José Jiménez Manso, 52, hijo de Juan, el 28 de diciembre
-Prueba del vapor "Clermont", en el Hudson, por Fulton, con éxito.
—Gran epidemia de gripe, América.

1808.—Pbros. M. F. D. cura rector y los anteriores.
—D. Luis M. Rojas, capitán, y D. José A. Rojas, subtte.
—D. Pedro Rafael Cabrera, alguacil mayor ,de la santa cruzada

ua ~Dv, An'oní° Mariín« Hd«. sgto. distinguido. D. Manuel A. Balmaseda. Sgo.
Hdez. Portal y Feo. Pmot Gandir, sus padres de Ñames.

-f D. Matías Díaz Montenegro 76, tte. de la veterana, 8 enero.
—Entierro de D. Feo. Rojas Ortueta, 72. el 29 de mayo.

m ~l ?' J"?,n Ff°tLojola y Monteagudo, 75. el 3de julio. Da. Dionisia Saura
mujer del regidor D. Juan J. Morales, el 18 de sepbre.

—En el verano murieron muchos .párvulos.
—Se «Hierra más en el cementerio de la parroquia San Juan

del fm^Mr" *„*• B" '̂•,A; Ba'maSeda> COadjU,°r; Juan CRod"'«u«. «*<*•del s. m.; Mateo Rodríguez Valdés y Miguel Pérez.
~?"DLUÍS«IÍ8' R°JaS' Cap- eranaderos: y José A. Rojas, sutte
-t Bme Rguez., de 76 años, en el hospital de S. J. de Dios, 14 mzo.
—Se publican en La Habana "Papel Periódico" y "Aviso"
-Se incorpora Sto. Domingo a España, julio, con auxilio inglés

AnJ„81VPbrp" -M" S V" A" Ba,maseda- J- C Rodríguez, s. may.; J. N.Anido Diego Rojas, M. Pérez Monteagudo, José Feo. Rodríguez
s~a°- j0aqU,n XtSl1' D" MarCOS A- Rojas' D- Jua" B«a- P^ez. D. José Francisco de Rojas y D. José Ma. Chávez, capitanes.

—f D. José MI. de Loyola, de 45 años, el día 7 de mayo
-Bautizo de Manuel, hijo.de Juan Hall e Isabel Newton, de Londres
-Los am.gos de Bonaparte sufrieron persecuciones. En la capital fué ajusticiado el joven Manuel Rodríguez Alamán, que procedente de MaSrid, de Z
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ara los E. U, había llegado a La Habana el 18 de julio. Era mejicano y se le
-usó de tratar de revolucionar a Cuba como agente secreto de Napoleón. Ejccuta-
o el 30 de esc mes, fué la única víctima de los agentes del gran corso. (Pezucla).

1811.—Pbros. M. R. B.. MI. Balmaseda, Mateo Rodríguez, J. Cnsóstomo Ro-
ríguez, M. P. Monteagudo, M. de Jesús Pérez y T. V. Sánchez.

—Ledo. José León Valdés.
—La familia de Otis Hall procedo de Londres, la de Barnctt de la isla de Pro-

idencia, la de Pérez y Noa de la isla de Sto. Domingo.
—+ Tomás Mig. del Portal y Yáncz, 50 años, el 16 de marzo.
—+ D. Pedro Rafael Cabrera y Morales, de 70 años, el 8 dbre.
—Se hizo visible un cometa, varios meses.
1812.—Pbros. .M. R. B. cura propio; MI. A. Bal., coadjutor; Marcos R. Pe-

ez, J. F. Rguez, Diego A. Rojas, J. R. Saura, Raf. Glez. y M. P. M.
—D. Félix Parejas, tte. de fragata es etc. de marina.
—D. Marcos Antonio de Rojas, capitán de milicias.
—+ Micaela Rguez. de Loyola, 50, el día 3 de enero.
—Se entierra a D. Juan José de Morales Yáñez en el cementerio de la pa-

roquial, 72, hijo de Cristóbal y Gertrudis; albaceas Dr. Marcos R. Balmaseda y
[osé Feo. Morales, alcalde ordinario, el 30 de mayo.

—+ José Manso de Contreras y Pérez, 74. el 23 de diciembre.
—Se publica "El Diario de la Habana".
—Mueren muchos párvulos en el verano.
—La tormenta de octubre destruye mil casas en Trinidad.
—La Unión Americana declara la guerra a Inglaterra.
—Luisiana admitida en la Unión Americana (E. U.)
—Inglaterra adopta el vapor.
1813.—Pbros. M. R. B., M. A. B., J. C. R., Mig. Pérez y J. F. R. Loyola.
—D. Joaquín Vigil, cap.; y D. Raf. Bctancourt, admor. r. r.
—+ D. Feo. Javier Hilton Ruiz, hijo de inglés, 45, 12 de enero.
—Entierro de D. Jerónimo Cabrera Morales. 67, el 18 de marzo.
1814.-Pbros. M. R. B., M. A. B.. J. C. R.. R. Glez.. J. F. R. y Mig. Pérez.
—Ldo. Rafael Antonio Cabrera.
—+ D. Juan Salvador del Portal y Yáñez, 7ü, en 31 agosto.
—Llegan familias de Luisiana (entre ellas la de los Lavalette, que fundaron

el ingenio "Coloso", El Recreo, (Matanzas).
—Se firma la paz entre la Unión Americana e Inglaterra.
1815.—Los mismos sacerdotes.
—Ldo. José León Valdés, y Fdo. Raí. Miranda, sgto. veterano.
—f Pbro. Juan A. Hdez. Sánchez. 50, en 1» de enero; y D. Juan Bta. Mane-

gía y Masferrer, 68, reg., teso, de bula, sus padres de Genova.
1816.—Pbros. M. R. B., M. A. B, Juan C. Rodríguez. Antonio A. Anido,

J. J. Saura y Marcos R. Pérez.
—Ldos. José Valdés y R. A. Cabrera, y Bller. Juan P. Monteagudo.
—+ Pbro. José García y Rodríguez, viudo de Josefa Jiménez, cura de San

Atanasio de Guaracabulla, 64 años, enero 13.
—+ D. José Saurí, 70, hijo de Sgo. y Dorotea Parabera. capitán de milicias

disciplinadas, hijo de Cataluña, el 26 de febrero.
—f Pbro. Feo. Jav. Rguez, Loyola, rcmediano, 74, 6 octubre, s. mayor.
Entierro de D. Juan Mig. Rguez., sagto. retirado, 1» noviembre.
1817.—M. R. B.. M. A. B.. Mateo Reuez., s. m. v J. C. R.. coad. s m.
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-Ledo. Juan Nep. Balmaseda y Bller.. Joaquín de la Torre.
—Por R. D. de 23 de julio se da fin al estanco del tabaco.
-Población de Cuba. 635.604 habitantes.-Primer tratado entre España e In

glaterra para la abolición del tráfico de negros
1818.-M. R. B., M. A. B., M. R.. J. C,R., A. A. A.. J. F. R. >• D R .

r ^~D' }T Ml" d° RoiaS• alc- s,a- hfla(1-; D- Fcl¡Pc Socarras. Ledo. Rafael Ant
Labrera y D. Manuel Monteagudo, tte. de milicias.

v. .1181f;7L°S ""i5"105 saccrdo,cs C("« »• M¡B«el P- Monteagudo y FranciscoVigil. (V. tomo VIII, página 110).
-En auto de visita del obispo Espada, 3 de fbro., dice que está muy enfermo

el cura prop.o Dr. Marcos Raf. Balmaseda; que se debe recoger para hacer una
nueva torre; que antes de los nombres de los blancos se debe poner "Don"- hace
reparos sobre yerros en los libros, etc. Confirmaciones.

—Se hacen entierros en el cementerio general.
—El vómito diezma las tropas de Cuba, perece el mariscal Osorio.
—Entra el primer barco de vapor, "Neptuno". en La Habana, el 18 de junio

tenia ruedas atrás y una alta chimenea. Fué adquirido por el cor. D. Juan O Fa-
rrill para dar viajes a Matanzas. Le cantó Zequcira.

—D. Pedro Diago utiliza el vapor para mover la maquinaria de su ingenio
ubicado cerca de Colón, Matanzas.

—Murieron 314 personas en el año. alta mortalidad. ,
1820.—D. Ramón Saura, D. Feo. Vigil y los pbros. antes citados.
—-j: D. José Glez. de Montero, de 90 nños, el 31 de mzo.
—f D. Ml. Pérez del Prado, de 73. el 26 de mayo.
—f Dr. Marcos Rafael Balmaseda, cura propio. 77. remediano, hijo de Feo

Javier y de Catalina Morales, el 10 de sepbre.
—Se funda el periódico "El Correo" de Trinidad.
—Navega el vapor de ruedas "Quiroga" entra Habana y Matanzas.
1821.—Pbros. MI. A. Balmaseda, propio desde abril; Ant. Abad Anido, s. m•

J. C. Rguez., coad. s. m.; Miguel J. Pérez, D. A. Rojas, J. F. R. y J. ¿aura
-D. Isidro Herrada, Ml. J. Rojas. Salv. Jiménez y J. Monteagudo.
—f D. Antonio Ortueta Porta!, de 66 años, el 30 de julio.
—Bandolerismo en los campos.
1822.—Los mismos curas más: Diego A. Rojas, vicario y F. Vigil.
—J. R. Monteagudo, Ml. Otis Hall, Susana Pinot, Benito J. Rguez Bller

Joaquín de la Torre, José de Rojas, J. N. Rosa, Mariano Vieta (catalán).
—f Pbro. Mateo Rodríguez Valdés. de Pto. Ppe., 73, el 22 de junio.
—Uga D. Tomás Pérez de la Cruz $2.000 para hacer un cementerio.
—Mueren muchos párvulos en el verano.
—D. Sebsstián Kindelán sucede al afable y majestuoso .Maní
I823.-M. A. B„ J. C. R.. A, A. Anido. J. Feo. Rodréguez v Feo. Vigil.
—Caballero D. Joaquín Antonio Vigil. capitán.
-D. Ángel Corrales. Juan I. Moya. J. I. Monteagudo e Isidro Herrada.
—f Pbro Rafael del Sto. Pérez Rodríguez, remediano, 36, agosto 23
—Entierro de D. Ml. de los Santos Mugica, 45, el 4 de dbre.
—f D. José Ramón de Morales y Hernández, 18 de dbre.
—Empiezan a inscribirse entierros del Buenviaje, 14 de dbre.
—Sobre expediciones americanas véase el tomo VIII. pág. 95.
1824.—D. MI. A. Balmaseda. los antes citados y D. Rojas y M Pérez
—f-D. José F. Pérez y Loyola, el 13 de mayo..- •.- - • ' ..'



—Nace José Antonio de la Peña y Pérez, el 30 de mayo.
—i D. José A. Peña y Esmaldi, alcalde ordinario, remediano, hijo de vizcaí

nos, el día 31 de agosto.
—f D. Antonio Jullién y Manso, 70 años, el 18 de octubre.
—Se crean las demarcaciones marítimas. La de Remedios comprendía a Sa-

gua le Grande y la Laguna de Morón. Se establecen en la cabecera la comandan
cia de marina con su asesor y escribanía (Pezuela).

—Sobre expediciones véase el tomo VIII, página 95.
—Logra el francés Niepcc fijar las imágenes de la cámara oscura para la fo

tografía.
1825.—Figuran los mismos curas, más Tomás Glez. y Antonio A. Anido.
—D. Benito de Pangua, sgto. mayor, bautiza a Jesús Oliva y Glez.

+ Pbro. Miguel de Jesús Pérez, remediano, de 72 años.
—+ D. Juan José Morex, popular enano, 78, natural de Habana, hijo de fran

cés y alemana, esposo de Estafanía Yanez, de Remedios, dejó 2 hijas.
—Sobre expediciones, véase el tomo VIII, página 95.
1826.—M. A. B., J. C. R., A. A. Anido, A. Pérez, A. Vigil, J. F. Rguez. -
—+ D. Pablo Balmaseda, cap. remediano, 90 el 6 de enero.
—Entierro de Lzo. Saura Yanez, 70 años, el 19 de enero.
—+ D. Juan J. del Río, de 55 años, el 22 de abril.
—Entierro de D. Mig. Monteagudo Ruiz, 62, el 3 de junio.
—•{• D. Juan A. Glez. Mugica Hdez., 70, el 24 de octubre.
—D. Diego Fdez. Cordido es juez pedáneo de Sagua la Chica, partido de Va

ga Alta. El poblado tiene un cementerio público y un oratorio de N. Sra. del Ro
sario, dependientes de la parroquia del Buenviaje de Remedios. Los asientos se
hacen en la villa. En dicho cementerio se entierra desde antes de 1819.

—El Pbro. Ml. J. Vidó, firma los libros del Buenviaje desde el 16 de agosto;
sucede a Antonio Abad Anido que era el párroco desde 1823.

—Rinden los mexicanos el castillo de San Juan de Ulloa, Veracruz, último
baluarte español de Tierra Firme.

—Expediciones: véase el tomo VIII, página 95.
1827.—M. A. Balmaseda, cura bendo., y los antes citados.
—D. José Ramón de Morales, alguacil mayor, regidor.
—•f D. Marcos R. Balmaseda y Rojas, 65 años, el 26 de sepbre.
—Intensa sequía en los primeros meses del año.
1828.—Sacerdotes, M. A. Balmaseda, Juan Crisóstomo Rguez., José F. Rodrí

guez, Antonio Pérez y Antonio Abad Anido.
—+ D. Juan Bta. Montero Glez., 65 años, el 24 de enero.
—Entierro de José Feo. Monteagudo, 47, el 27 de febrero.
—+ D. José León Valdés Almeyda, de P. Ppe. 62, marzo 10.

Entierro de Ml. Mardin, 24 años, soldado de Tarragona, destacado en Sa
gua la Chica, ahogado en el río de esc nombre, el 15 de marzo.

—-f D. Juan Feo. del Río, de 72 años, el 29 de septiembre.
—Entierro.de Feo. Gutiérrez en el "C. Santo del H. S. J. Dios", diciembre 9.
—El 30 de junio nace en El Santo (S. la C.) D. Teodosio Montalván y Pé

rez, hijo de los remedíanos Francisco y Josefa Pérez de Alejo.
1829.—Figuran los mismos sacerdotes.
—D. José R. de Morales, alguacil mayor.
—Blleres. Joaq. de la Torre y Ramón Reyes, Feo. Alarcón sgto. Tarrag.
—+ J: F. Pérez de Alejo, esposo de Marg. Menegía, 9 de marzo
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-Entierro de Diego Fdez. Cordido, de Galicia, 70, dic. 25.
1830,-Sacerdotes M. A. Balmaseda. Juan R.. Rodríguez. Antonio Abad Ani

do. Francisco Antonio Vigil y José Francisco Rodríguez.
-Cas. todos los entierros se efectúan en el cementerio general.
—f D. Sebastián Saura y Fontaino. de 85 años, el 17 enero
-Entierro de Feo. P. Alejo y P. Prados, 80. el 23 agosto
—Llega la población de la isla a 755.695 habitantes.
-Se inaugura el primer ferrocarril en los Estados Unidos.
1831.—Sacerdotes, los mismos.
—f D. Pedro Montalván, 70, vdo. de Josefa Rojas, enero 13
—Entierro de José Feo. Morales Saura, 65 años, el 2 de mayo
-Viajan entre Remedios (Caibarién) y La Habana las goletas "Preciosa"

Patrón Hombre; "Rayo", patrón Germán; "Golondrina", patrón Vasquez y "Do
lores" padrón Adolfo.

—Entre La Habana y Matanzas viaja el vapor "Veloz", cap. Bruzón
on ~™ COrre° marítí,no P3™ EsDar,a sale el día 1* de cada mes. Los días 10
20 y 30 sale de la capital el correo para el interior.

—Temores al cólera morbo asiático que afecta a Europa.
-El 13 de agosto se sintieron los efectos de un ciclón que azotó atrozmente

a Sgo. de Cuba. En Barbadas 2.500 muertos y 5.000 heridos.
-En septiembre entraron en La Habana 54 buques y salieron 65. casi todos

españoles y americanos. Costeros 255 e. y 218 salidos.^
—f D. Ignacio del Portal y Río, de 92 años, el 2 noviembre.
—En diciembre se tomaron algunas medidas contra la viruela que reinaba en

La Habana. Derivaba de la gran epidemia de los años 1803 y 4. En la iglesia de
los capuchinos se enterraran 800 variolosos.

—En el año se esperó la visita de un cometa que no llegó.
1832.—Los mismos beneficiados.
—En enero continuaron esperando la visita del cometa.
—El 25 de ese mes ocurrió un extraño fenómeno en el ingenio "Delicias"

(Trinidad): una granizada, con granizos del tamaño del puño, que se acompañó
de viento y causó gran alarma.

—Continuaron los temores a la invasión del cólera morbo.
—Como a las 11 de la noche del día 5 de junio se empezó a sentir gran vien-

to al sur con abundantes lluvias. En la mañana del 6, la situación se hizo horrible;
cayeron casas, árboles, cercas, etc. Poco antes del medio día cambió el viento al
sudeste haciéndose más fuerte. Después se hizo del oeste y mejoró el tiempo. No
ocurrieron desgracias personales. Otro tanto hizo la tormenta en Santa Clara. En
Trinidad recordó los desastres de 1800 y 1825: se. perdieron varios buques en Ca
silda. Causó menos daños en la provincia de Camagüey.

—En julio llegó el cólera a Canadá, de Europa.
—Se observó un eclipse total de sol, el 24 de julio.
—En agosto se hicieron rogativas en las iglesias contra el cólera.
—El 31 de esc mes tomó el mando D. Mariano Ricafort. cap. general.
—En sepbrc. se celebraron exequias por la muerte del obispo Espada.
—En octubre se observó a simple vista el esperado cometa.
—f D. Pedro J. de Rojas, de 60 años, el 18 de noviembre.
—Entierro de F. Xavier Morales, de 80 años, en 19 de noviembre.
—f D. Rafael de Jesús Cabrera y Manso, 58, el 25 de diciembre.
1833.—Los mismos sacerdotes.
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El 25 de febrero apareció el cólera en La Habana llevado de los E. U. La
noticia corrió con rapidez por toda la isla causando profunda alarma. Era la pri
mera vez que se presentaba en Europa y en América. De Cuba pasó a Tampico.
Afectó poco a Remedios.

+ D. Carlos de Rojas. 50, casado, con Ma. Arroyo, el 22 fbro.
—En 28 de marzo murieron 435 coléricos en La Habana.
—En mayo había disminuido la epidemia en la capital y en Matanzas donde

hizo pocos estragos. Por esta fecha no se había presentado ningún caso en Santa
Clara, ni en Trinidad, ni en el Principe. El 26 de febrero ocurrieron 4 muertos en
La Habana y 378 el 27 de marzo. A principios de Abril comenzó a descender has
ta fallecer sólo 12, el 20 de ese mes. El total de muertos en la ciudad fué de 8253.

—En octubre se presentó un tiempo aciclonado.
La lluvia de estrellas de noviembre empezó a la una de la mañana del 13.

Se observó en toda la isla y en casi toda América, especialmente en Charleston.
(Véase tomo VIII, página 101).

—+ Pbro. Antonio Abad Anido, 64, remediano, stan. mayor; el 22 nobre.
El 24 del misma dio a conocer Ricafort la muerte del rey Fernando VIL En

el bergantín "Numa" llegó la Gaceta Oficial que lo anunciaba. Dicho buque tar
dó 38 dias en la travesía de Cádiz a La Habana.

—Por Caibarién se exportaron en el año 201 arrobas de azúcar.
—En Cuba se publican los siguientes periódicos: en La Habana, "Noticipso y

Lucero", "Diario de la Habana" y "Revista Bimestre". En Matanzas, "La Au
rora". En Santa Clara, "El Eco". En Trinidad. "El Correo". En Sancti Spiritus
"El Fénix". En Puerto Principe "La Gaceta" y en Santiago de Cuba "El Re
dactor".

—Europa tenía 227 millones de habitantes y se editaban los siguientes perió
dicos: En Francia 490, Inglaterra 483, Prusia 228. etc.

Asia, con 390 millones, sólo tenia 27 periódicos.
África, con 60, sostenía solamente 12 periódicos.
América, 40 millones y 973, casi todos en los E. U. y Canadá, (44).
Oceanía, 20 millones de habitantes y 6 periódicos.
El total de la población mundial era de 737 millones y el de los periódicos

del mundo 3.200.
1834.—M. A. B., con J. C. Rodríguez. J. A. Pérez y J. Feo. Rodríguez.
—Conocidos, Agustín Pangua, Juan J. Jimeranes y Bller. R. Reyes.

En 17 de febrero se dio a conocer la alocución del brigadier D. José Coppin-
ger, gob. de Trinidad y villas, en su segundo mando.

—Se tomaron medidas contra el pardo Filomeno Vicuña (Cnniqui) por alte
ración del orden público en la provincia.

—El 27 de marzo, aparece el periódico "El Fénix" de Sancti Spiritus en pa
pel pliego de marca doce columnas. Contiene noticias de España, de Cuba y del
Extranjero. Describe los festejos del 22 de febrero y dias siguientes ,con que se
solemnizó la proclamación de Isabel. Sale dos veces a la semana.

—Gran granizada en Santa Clara a las cinco de la tarde del día 15 de marzo.
Los montones de granizo se sostuvieron hasta el día siguiente. Hubo daños en los
campos. El fenómeno se observó en una extensión de dos millas. Al siguiente día
se repitió en Malezas y San Gil.

El '29 del mismo mes terminó el luto por Fernando VIL
—En junio .existían numerosos casos de cólera en La Habana a los que aten

día el Dr. Tomás Romay.
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—Todos los lunes sale de La Habana el correo para el interior.
—El 2 de julio llegó a Matanzas, como gobernador interino, D. Vicente Bau

sa, en el "Veloz", acompañándole su secretario el capitán D. Manuel Bermúdez de
Castro. Sucedió al brigadier D. Francisco Narváez. Presidió los festejos que se
celebraron los días 22, 23 y 24 de ese mes por la publicación de la R. C. convoca
toria a Cortes y por los días de la Reina gobernadora. Falleció repentinamente, de
una apoplegía fulminante, el día 13 de agosto, sus honras se efectuaron el 14.

—En julio se presentaron muchos casos de cólera en Puerto Príncipe.
—La epidemia hizo en Cuba 30.000 víctimas, atacó más a los negros y efecto

poco a la provincia de Pinar del Río. (Pezuela).
—El 28 de septiembre tocó en Caibarién, en su viaje de Guanaja a La Haba

na, el vapor "Princesa Heredia" dedicado a dar viajes por la costa norte. Tardó
8 horas de Habana a Matanzas, 32 horas a Caibarién y 56 a Guanaja. Llamó la
atención en la poco frecuentada bahía.

—f D. Manuel Anto. Carrillo, clérigo de primera, el 14 de octubre.
1835.—Los mismos sacerdotes.

—Conocidos: D. José Lovatón, D. Juan Bta. Balmaseda, D. Juan Nepomuce
no Monteagudo y D. Fdo. Raf. Miranda, capitán de infantería.

—Dice "Eco del Comercio" de Habana: «En toda la isla ha reinado bastante
frío en enero y no nos matará como no nos mató el cometa».

—Festejos el lo de abril por el santo de la reina gobernadora.
—El 28 de junio se firmó un nuevo tratado sobre abolición del tráfico de ne

gros, entre España y la Gran Bretaña.

—Ciclón el 25 de agosto; se sintieron sus efectos con más intensidad en el
Principe: Vientos arrasantes, naufragios, etc.

—En 30 de agosto D. Francisco Sterling sucede a Coppinger en el mando.
—Dice la prensa: «Desde el 31 de agosto se ha empezado a ver desde Yale.

con el telescopio, un cometa circular, cuya órbita fué computada por Lubbock,
Damoisseau y Potccoiilard, señalándose para el 14 de Nov». (Véase tomo VIII
página 101).

—En septiembre el cólera .azota a P. Principe; en dos dias ocurrieron 25
muertos, entre ellos el coronel Feo. Sedaño, tte. gob. político.

—En diciembre se vio a simple vista el famoso cometa; el 28 se alejaba rápi
damente del sol. Dice la prensa "reaparecerá en 1912".

—Viaja entre New York c Inglaterra el paquete "Columbia" que hace la tra
vesía en catorce días.

1836.-M. A. B., J. C. R.. J. A. Pérez y Jesús Ma. de Rojas, pbros.
—D. Miguel Pérez, regidor.
—J. F. Gutiérrez. Joaquín Peña. Manuel Vigil y Jesús Monteagudo.
—Tiempo hermoso en febrero, temperaturas de 14 a 17»
—f Juan A. Guijarro Carillo, 65 años, el 20 de marzo.
—Celebraciones por el cumplcaño de la reina gobernadora. 7 abril,
-t Dr. Juan Otis Hall, de Londres, hijo de Juan e Isabel Newton, casado

con Susana Pmcau. 60, cementerio general, el 15 de abril.
—A fines de julio ocurrieron aguaceros, chubascos y lloviznas; antes había

reinado intensa sequía y escasez.

—D. Feo. Montalván y Rojas compra una nueva notaría a Feo. Anido.
—Diversos festejos, el 10 de octubre, por el santo de Isabel II.
—El 4 de diciembre se dio a conocer una alocución de Tacón dedicada a la

expedición pacificadora de Cuba" que actuó contra Lorenzo.
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-La población de Sancti Spiritus es de 40.000 habitantes (8.500 en la villa.
4.073 blancos y 4. 432 de color). La villa de Morón, 500.

1837.—Los mismos sacerdotes.
—Hizo buen tiempo en enero con temperaturas de 18v a 2ü->.
-Siguió el tiempo excelente hasta mediados de abril; después se sucedieron

los' nublados, el fresco y la humedad.
—Coppinger entregó el mando al cor. Alejandro Arana el 8 de mayo.
—En junio buen tiempo con temperaturas de 29 y 30.
—Abundantes lluvias en los últimos días de julio como consecuencia de un ci

clón que causó grandes daños en Puerto Rico el 3 y 4 de agosto.
—Las temperaturas en las tardes de octubre de 26 a 28».
—El ciclón del 26 de dicho mes ocasionó terribles pérdidas en toda la provin

cia- el B bajó a 712.84. En Trinidad cayeron muchas casas y almacenes, algunos
buques fueron lanzados contra los manglares, hubo 51 ahogados, etc. En Santa
Clara el viento aciclouado del sudeste duró 9 horas, luego batió del N. O. E.; cien
familias se refugiaron en las sabanas, los campos. destrozados, sólo un muerto en
la ciudad. Según "El Eco" de ViUaclara, el caserio de Remedios fué reducido a
unartercera parte. Hizo pocos daños en Sancti Spiritus y en Cienfuegos. En La
Habana chubascos del 23 al 25„ fuerte aguacero a las 3 a. m. del 26 y por la tar
de lloviznas con norte. B., el 25 por la tarde 39 pulg. francesas; el 26 ba)o a 29;
el 27 subió a 53 y el 28 a 56 p. f.; la temperatura del 26 fué de 27° C y la del
27, 26» C

—+ D. José I. Monteagudo, de 70 años; el 11 de octubre.
—Entierro de Juan J. Monteagudo, 60, el 18 de noviembre.
—f M. Antonio Abad de Rojas, de 70 años, el 25 de noviembre.
—Se hicieron proyectos para hacer el camino de hierro de Cárdenas a "Sole

dad" de Bemba (Jovellanos) y el del Principe a Nuevitas.
1838.—Los mismos beneficiados.
—f D. Ant. Falero, nat. S. Dgo. 60. vdo. de Dga. Pérez, 21 febrero.
—Entierro de Braulio Gavilanes, of. r. r.( 56, el 2 de marzo.
—D. Joaquín de Espeleta sucede a Tacón en la C. G., 16 abril.
—f D. Sebastián Saura Rodríguez, 55 años, el 12 de diciembre.
—En diciembre 24 la temperatura fué de 21» C.
1839.—Los mismos sacerdotes más Jesús Ma. de Rojas, s. m.. Cristo.
—Todo el mes de enero, fué fresco con temperaturas de 17 y 21»
—•!• el Pbro. Antonio Pérez Monteagudo, el 28 de enero.
—Continúa el fresco en todo el mes de febrero.
—f Da. Catalina de la Torre. 64. esposa de MI. J. Rojas. 5 mayo.
—f D. Rafael Gregorio Ruiz y Ortucta, 70, el 11 de julio.
—f D Benito de Pangua y Suso, coronel cte. de cab.. con placa de San Her

menegildo, sgto. may. de las mil. disc. de Cuatro Villas, jefe de las comp. de cab.
e iní. de Remedios, a los 74 años de edad y 54 días de enfermedad. Nació el 25
de marzo de 1765, en Tobera, Álava. Obtuvo buena educación militar. Peleó en
1795 en La Florida donde construyó en 1802 el fuerte de San Juan. En 1815 fué
gob int. de Trinidad. De 1821 a 27 cte. mil. de Remedios. En 1828 formó una ca.
de cab. en Santa Clara y otra en 1831. El 34 prestó gmulcs servicios cuando la
epidemia del cólera. Era una excelente persona, un vecino útil y servicial, un buen
padre y afectuoso esposo. Se enterró en el cementerio general de Remedios el 22
de agosto.

—Durante el año se exportaron por el puerto 2.264 arrobas de azúcar.
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—En los veranos mueren muchos párvulos. " •'•
1840.—Pbros. M. A. B., J. C. Rodríguez y Jesús Ma. Rojas, s. mayor.
—•}• D. Feo. J. de la Torre Moreno, de 60 años, en 2 de enero.
—Entierro del tte. cor. J. A. Rojas Delgado, 70, el 25 de junio.
—El 17 de agosto subió la temperatura a 33»
—Festejos en honor de Isabel II, el 10 de octubre.
—En el año se exportaron por el puerto 2.264 arrobas de azúcar y 27 bocoyes

de miel de purga. El valor del comercio fué de $18.524.
—Deslinda D. Pedro Antonio de Loyolá parte de su Hda. "Guajabana".
—Primera linca de vapores rápidos entre E. U. y G. Bretaña (Cunard).
1841.—Los mismos sacerdotes.

—En febrero se sintió con más intensidad el frío los días 12, 13 15 y 16, los
campos se llenaron de escarcha la que destruyó los platanales, la caña y otras siem
bras. El 15 aún marcaba el T. 3 2|4 Reaumur (4» C). Lo mismo ocurrió en Tri
nidad y Sancti Spiritus.

—D. Jerónimo Valdés y Sierra, cap. gen., desde el 1» de marzo.
—f Ledo. Juan J. García Morales, de S. Sp., 35, el 29 de mayo.
—El 1» de junio se sintieron los efectos de un ciclón que azotó coa fuerza

a la provincia de Puerto Príncipe.
—Baile por el cumpleaños de la Reina, el 10 de octubre.
—En dicho mes quedó formada una comisión compuesta por los vecinos J. A.

Cirera, MI. J. de Rojas y Ant. Lzo. Valdés, de la Real Sdad. Patriótica para ayu
dar a establecer en La Habana una escuela de mecánica.

—Los remedíanos ayudan al ayuntamiento de Trinidad que trata de fundar
una biblioteca pública en esa ciudad.

—El teatro de Remedios, de guano, amplio y con capacidad para 500 personas,
fué visitado este año por las compañías de José Feliciano Valdés, Mariano Acos-
ta, Ignacio Cabrera, Matilde Domínguez, Dolores Moreno, Manuel Armario, Pe
dro Iglesias, Mad. Lecomtc, etc., que pusieron en escena "Pablo el Marino", "El
Poeta y la Beneficiada", "El Sacristán", "El que dirán y el que me da a mí",
"Masías", "Tasso", "El Trovador", "Muérete y verás", etc. Estuvieron también
Federico Costa con un orangután domesticado. Esteban Deucause con un panora
ma e hizo fotografías el daguerrotipista Mr. Halsey.

—Se hicieron gestiones para construir el camino de hierro de Santa Clara a
Cienfuegos, o a Sagua.

—Empiezan a viajar los vapores "Villanueva" cap. Llovet, y "Cisne", entre
Batabanó y Manzanillo, con escalas en Cienfuegos, Trinidad y Santa Cruz del Sur.

—A final de año se vio un cometa sin previo aviso.
—Narciso López sucede a Buitrago en el mando de Las Villas, Dic.
—Más fiebre amarilla este año en La Habana, que el pasado.
—Se exportaron por Caibarién 2.496 arrobas de azúcar y 16 bocoyes miel.
—El censo del año dio a la Isla una población de 1.045.624 habitantes contra

553.033 en el año de 1817. Habana, 184.508.
—En Cuba se publican 7 periódicos. La Habana, "Diario de la Habana' y

'̂Noticioso y Lucero". Matanzas, "La Aurora". Trinidad, "El Correo". ViUaclara,
"El Eco". Puerto Príncipe, "La Gaceta". Santiago de Cuba, "El Redactor". Los
de la Habana, Matanzas y Santiago, diarios. La Gaceta y El Eco, trisemanales. El
Correo, bisemanario. El Eco apareció en 1830. El Correo en 1821.'La Gaceta en
1824, El Redactor en 1833. El Fénix de Sancti Spiritus desapareció en 1840.

1842.—Rigen las iglesias los mismos sacerdotes.
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'• -f D. Manuel Díaz de Quintana, 60, nat. Habana, el 10 enero.
—El día de Reyes, como el 24 de Dici.; gran paseo a Caibarién y a las cue

vas de Guajabana por la gente principal: discursos, etc.
—Un remediano con el pseudónimo de "El Ambulante" escribe en "El Faro

Industrial" de La Habana:
—Han dado funciones los húngaros cantantes.

: —El orangután de Costa murió en El Caney,, Oriente, en diciembre.
—Animados bailes de máscaras en las Sociedades y gran lujo en la procesión

del Santo Sacramento.
—Las tiendas venden "groes" y "tules" para las fiestas religiosa.
—En marzo reinó un tiempo caluroso con algunos chubascos. . .
—En Caibarién entran numerosos barcos de Nassau.
—En abril continuaba el calor y el tiempo seco.
—Viaja el vapor "Jején" a Sagua "la Grande.—La bahía del Tésico está aban

donada, tenía un fuerte situado en la boca de su canal natural, -dista 3 millas .de
Remedios, 1 milla al O. está la Zanja de Ginaguayabo, por donde embarca el azú
car el mayor de los ingenios de las cercanías.

—En mayo las aguas remisas; vagan algunos pájaros de mar por la villa,
como las corúas. Se solicita un dentista.

' —En junio animado el Corpus Cristi, se enramó con palmas de manaca la
carrera del sacramento, y se colocaron varios altares. La procesión de "La Octava"
poco, animada.

—f D. Santiago Saurí y Saloy, catalán, de 70 años, el 20.
—Extensa epidemia de paperas.
—Dio funciones la comprñía de autómatas (teatro mecánico).
—Animadísimo día de San Juan, cofno hacía años que no se celebraba; fies

tas religiosas, procesión, baile de etiqueta, etc.
—Lluvias con motivo del temporal de agua de Vuelta Abajo.
—Bajó el precio del azúcar.—La sequía de junio y de los primeros días de

julio hizo peligrar la cosecha de maíz y arroz.
• —Del 3 al 5 de septiembre reinó un temporal en toda la provincia, en la ma

drugada del 4 (Sta. Rosalía), se sintieron violentas ráfagas de viento hasta las
12 del día. Causó daños en los campos.

—Visitó la villa la compañía dramática de Hermellí (Julio). •
—Tiene la J. de R. 12 partidos, 1 villa, 2 caseríos. La población urbana llega

a 4.754 y la rural a 10.314. Tiene la ciudad de Santa Clara 8.766. La de Trinidad
13.514 y Sancti Spiritus, 11.275 habitantes.
' "—En septiembre ocurrieron algunos casos de escarlatina. Calor y seca.

—En Santa Clara se hizo en este mes una de las primeras amputaciones de la
mama por cáncer. Allí se publica el "Boletín de Sanidad".

—Entraron en el puerto de Caibarién (sep). 8 barcos y salieron 8.
—En octubre ocurrieron abundantes lluvias.

—Dio funciones la compañía de 'Cadenas.
—En los primeros días de diciembre reinó intenso viento del norte con lluvias.
—Llegó un piquete de caballería para perseguir a unos "rateros" y ocuparon

Una casa de alquiler por falta de cuartel.
—Pascuas poco animadas, por falta de dinero: fotutos y misa de gallo.
—El 31 se" efectuaron los exámenes en las escuelas públicas que dirigen los

profesores Francisco P. Riverón y Juan Martínez Malo.
—El comercio de importación del puerto, en el año, llegó a $19.591 y el de
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exportación a $8.208. Las rentas terrestres: $26.559.
—A principios de año renació "El Fénix" de Sancti Spiritus.
—En decadencia "La Filarmónica" de Santa Clara, fundada en 1841.
—"El Correo" de Trinidad, del 4 de diciembre, publica una interesante noti

cia histórica y geográfica sobre Remedios. (V. más adelante).
1843.—Continúan los mismos beneficiados.
—En 7 de febrero llegó el primer tte. gob. Basadonna.
—Alarma por el gran terremoto que azotó las islas Guadalupe y Tórtola.
—En el mes entraron en Caibarién 17 barcos y salieron 17.
—El 4 de marzo se empezó a ver un Cometa entre 7 y 9 de la noche; el 5

de abril dejó de verse, a simple vista.
—Visita la villa un daguerrotipista.
—El mes de abril fué seco y caluroso.
—Mayo, calor, llegó a 35»; a fines del mes rompieron las aguas.
—D. Pedro de la Peña, cte. mil. del Centro, en junio.
—El 10 de julio se observó en Yaguaratnas, hacia occidente, un meteoro lumi

noso en forma de arco iris que duró media hora y causó alarma. La explicación la
dio el padre Ramón de la Paz y se tranquilizó el vecindario (?halo?).

—En agosto había tranquilidad; se presentaron casos de "calentura cerebral";
fallecieron muchos párvulos.

—A mediados de mes mucha agua por el temporal de Matanzas; después pro
longada sequía.

—D. Francisco Javier Balmaseda publica versos en "El Faro Industrial".
—El 10 de octubre se celebró el cumpleaños de Da. Isabel II; reinó en todo

el mes intensa seca y calor; dio funciones la Ca. de variedades.
—No hay vapores entre Caibarién y La Habana.
—Hasta fines de año continuó el tiempo seco.
—Mucho discutió la prensa del año sobre el cometa. Lo desconocían. En la

Habana no había observatorio y reinaba completa ignorancia sobre asuntos astro
nómicos. Los profesores de la Universidad D. Nicolás Garrido y D. Cayetano Agui
lera, se limitaron a observar al viajero con simples anteojos sin emitir ninguna
opinión. Los sabios de Europa y E. U. discutieron acaloradamente sobre el come
ta. Se le atribuyó la sequía reinante. Se preguntaban ¿será el de 1799? (V to
mo V, pág. 98).

-~f D. Andrés de Rojas, de 60 años y su esposa Da. Gertrudis Espinosa, de 58,
el día 23 de diciembre.

—En Trinidad se estableció, el 8 de junio, el primer carruaje de alquiler; sa
lía cuando lo pedía algún vecino. "El Correo" cumplió 23 años el 3 de septiembre.
El 10 de ese mes se inauguró un buen cementerio.

—En Sancti Spiritus dejó de existir, el 28 de junio, el cirujano D. Joaquín
de Cepeda, de 63 años, que visitaba el sur de la J. de R.

—Empezó a tocar en La Habana el "paquete" inglés.
—Un cronista llamó al 43 "año estéril, ingrato y miserable".
1844.-Presbíteros: MI. A. Balmaseda. Juan C. Rodríguez, José F. Rodríguez

Joaquín Ma. Vigil, Jesús María de Rojas y Eusebio Bejarano.
—En febrero grandes festejos por haber sido declarada mayor de edad la reina

Da. Isabel II (nov. 8, 43). El 18 ceremonias religiosas, paseo del retrato de la
Reina, iluminaciones y baile en casa de D. Bernardo Laredo; llamó la atención el
adorno de la casa de D. Joaquín A. Vígil .intendente honorario de la provincia.
El 19 juramento de la tropa. El 20 procesión de carnaval, baile (y también el 25)
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todos en la hermosa casa de D. Bernardo Laredo (V. tomo II, pág. 13). Los
"poetas callejeros" dedicaron muchas composiciones a la Reina.

A mediados de mes cayeron ligeros chubascos.
—Marzo fué seco y frío; caluroso durante el día y fresco por la noche; tiem

po irregular y ventoso; ardían los campos y perecían los animales de hambre y
de sed; se presentaron casos de viruela y epidemias de catarro y sarampión.

—•{• Pbro. Manuel Ant. Balmaseda y Monteagudo, cura propio de la parro
quial de San Juan, hijo de MI. Antonio y de Elvira, de 64 años, el 2 de marzo.

—Por el 20 de abril la seca era espantosa, el polvo molestaba y enfermaba a
los vecinos; se sucedían los incendios y la temperatura subía algunos días hasta
35» centígrados.

El 3 de mayo cayó un recio aguacero, como de una hora, en la ciudad de
Trinidad. El 6 llovió con fuerza en "Palo Malo", Santa Clara. El 16 empezó a
llover en algunos partidos de Remedios con alegría de los vecinos que carecían de
agua hasta para las más perentorias necesidades. A fines de mes se establecieron
las lluvias.

—En los primeros días de junio hubo un calor sofocante, después llovió.
—Fallecieron varios soldados de fiebre amarilla.
—En julio llovió abundantemente y crecieron todos los ríos especialmente el

Camajuaní y Sagua la Chcia.
—El mes de agosto fué de mucho calor.

—D. Eusebio Bejarano, cura propio de San Juan, des
de 1», sepbre.

—El 30 de septiembre tomó posesión el tte. gob. D. Juan
de Orozco y Arango, coronel graduado de infantería. Dejó
grato recuerdo de su mando, empezó el nuevo hospital, arre
gló algunas calles y favoreció a Caibarién. (Este señor mu
rió en La Habana poco después de 1877; dejó algunos hijos
que viven en esta capital y en Colón; era tío del Ledo. Anas-
sio de Orozco. y Arascot. padre de Domingo, Gabriel, etc.,
estimados remedíanos).

—El día 2 de octubre sopló un viento N. y N. E. hu
racanado que rondó al S. E. con gran fuerza, causó daños
en los campos y a las embarcaciones, una de estas fué lan
zada a les manglares de Caibarién; las casas escaparon bien.

—Antes del ciclón dio funciones una compañía dramá
tica.

—Bejarano arregla el archivo de la iglesia.
—Después del ciclón llovió varios días y se presentaron

muchas "calenturas" y miseria en los pobres.
—La plaza de director de la Colonia de Vives (Caiba

rién) que tenia D. Francisco Luna se incorpora a la tenen-
D. Juan de Orozco. c¡a de gobierno.

—Exámenes en las escuelas de Riverón y Malo, soste
nidas por la Sociedad Económica de Amigos del País.

—Todos los jueves, a las doce del día, sale de La Habana el correo para Re
medios y demás pueblos del interior. Llega a la capital todos los miércoles a las
siete de la mañana.

—Se establece la primera línea telegráfica en Estados Unidos.
1845.—Bejarano, J. C. Rodríguez, J. M. Rojas y MI. J. Vidó, curas.
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—Cometa, poco claro, hacia el sudoeste, en enero.
—Lluvias en enero: "dicen las cabalas que es buena señal".
—La temperatura el 27 de enero, 16» C.
—Reinó un tiempo fresco en febrero.
—Guarnecen la villa tropas de la Corona que mandan el capitán D. Antonio

Boán y el teniente D. Andrés Sampedro.
—Calor en los primeros días de marzo.

• —En las estadísticas de mortalidad de la época figuran: la difteria, "alfere
cía*', "fiebres nerviosas", viruela, tisis y calenturas tifoideas.

—En abril abundantes lluvias..
—Funciones dramáticas: "El Protestante".
—f Pbro. Joaquín Ma. Vigil y Pérez, de 33 años, el 20 de abril.
—En julio gestiones para hacer un F. C. o calzada a Caibarién.
—Da viajes a La Habana la goleta "Estrella", patrón Feo. García.
—f Pbro- Juan NeP- An¡do, cap. de la ermita de N. S. del Carmen, Sta. Cla

ra, anciano remediano, murió en esa ciudad el 23 de sepbrc.
—En octubre reinó un tiempo seco.
—f D. Eusebio de Fiscar, cap. de navio y cte. de marina de esta provincia,

de 60 años, natural de Aguilar de la Frontera, Córdoba.
—Llegan algunos lanceros del Rey.
1846.—Los mismos .sacerdotes.

• —Residen en la.villa el tte. cor. D. Antonio Mz. de Villa, el escribano D. Fran
cisco Montalván y el Ledo. Ramón Reyes de Castro.

—f Pbro. Juan Crisóstomo Rodríguez, cura colector, remediano, hijo de Caye
tano y de Juana, de 69 años, se enterró en el cementerio general, 8 de marzo.

—En abril dio funciones una compañía dramática.
—El 17 de septiembre celebró sesión la S. A. del C. de H. a Caibarién, pre

sidió Boán y asistieron: José de Fuentes. Antonio Corona, José A. Cirera, Agus
tín Vidal, Benito José Rodríguez, Ledo. Nicolás Rueda, Ledo. Feo. P. Vigil, Ber
nardo Laredo, Antonio Lzo. Valdés, Fernando Esquerra, Fernando de Rojas', Ma
nuel Vigil, Antonio Ma. Mugica, Isaac Stone, Francisco Montalván, Pedro Fuen
tes, Miguel Brú, Jaime Inerarity y Juan A. Domínguez.

—t D. Joaquín Ant. Vigil de Quiñones, el 18 de octubre, Habana ,fué ente
rrado en el nicho 8, 2» dep. C. Espada, el 19. Nació en Lastres, Asturias, el 7 de
julio de 1776 y llegó a Remedios el 17 de julio de 1803. Caballero de la orden de
Carlos III y cap. retirado de vol. de cab. Fue varias veces alcalde ordinario. Sub
delegado de R. Hda. y luego de R. R. Diputado consular y cte. int. de marina en
tiempo del sistema constitucional. Honorable, estimado y elogiada por su corrección
Estuvoj¡iete meses enfermo. Llegó a la capital el 4 de agosto y murió en brazos
de su .hijo político y sobrino carnal D. José Fuentes Vigil, alcalde ordinario.

—Guerra entre E. U. y México por Tejas.
1847.—Pbros. Bejarano, Rojas, J. R. Rodríguez y Saura.
—Ocurrieron algunas lluvias en el mes de enero.
—Figuran el Ledo. Cándido Irio y el coronel D. MI. José de Rojas.
—D. Eugenio J. Anido es subteniente de milicias.
-Junta de Fomento: D. Joaquín de Vargas, diputado y tte. Miguel de Rojas.
—f D. Benito Pérez del Portal, legó $50 al hospital, 17 abril.
—t D. MI. Ant. Balmaseda Morales, 101, julio 19.

. , -Én octubre se notó ca,or: adelanta la suscripción para hacer la torre de la
iglesia-y se gestiona para la fundación de una Hoja Económica
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-Se publican en La Habana: Diario de la Habana, de la Marina, La Prensa,
Avisador Comercial y Faro Industrial.

—En 14 de diciembre marcó el termómetro 16» C.
—El Pte. de E. U. Polk, hace oferta en dinero a España por Cuba.
1848.—Pbros. Bejarano, Rojas, Saura y Vidó (Guaracabulla).
—-j- Pbro. José Feo. Rodríguez Loyola, rem., 86, C. G.; 20 enero.
—D Federico Roncaly, cap. gen., 20 mzo.
_|D. José Ma. Montaña, 2 abril (1er. oficial del ejército regular inscripto

en los libros de la Iga.). #
—D. Antonio Jiménez Donato, farmacéutico inscribe su tit., mayo 8.
—En junio frecuentes lluvias.—Fallecen varios soldados.
—Tiempo aciclonado en octubre sin daños.
—Viaja el vapor "Cetro" entre Habana y Santiago de Cuba, hace escalas en

"Cayo Francés", Caibarién.
—Sequía en noviembre con calor y epidemia de sarampión.
—Aurora boreal: En la noche del 17 de nobre. se vio una luz rojiza hacia el

nordeste débil, como el reflejo de otra luz, con cambios en intensidad y posición,
se observó con más claridad de 8 a 10. Vióse en toda la isla y en parte de Espa
ña; se le achacó la presencia del cólera en esa parte del mundo. La de 1769 tam
bién fué visible en Cuba.

—Empezaron a usar el éter y cloroformo para la anestesia, Habana.
—Primera línea telegráfica entre Habana y Matanzas.
—Se inaugura el primer ferrocarril en Espsña.
—Exportaciones de Cuba del 44 al 48: $473U49.
1849.—Los mismos curas. J. M. Rojas en la auxiliar del Cristo. D. Francisco

Machado en Caibarién. (V. tomo VII, página 72).
—•{• D. Rafael Bobadilla Ortiz, regidor, 60 nat. Habana, 30 de enero.
—* D Francisco Cabrera Manso. 50 años, el 2 de julio.
—+ D. Manuel Antonio Mugica Morales, 40 años, el 23 de agosto.
—Se inscribieron 505 defunciones en el año, alta mortalidad,
—La población de Cuba bajó a 898.752 (de color 472.985).
—Murió D. Tomás Romay, notable médico habanero, el 31 de marzo.
—Un cronista tituló al 1849, "año de lágrimas".
1850.—Pbros. Eusebio Bejarano y Jesús Ma. de Rojas.
—En febrero tiempo fresco, .el 21 bajó a 14» -. •'••
—Hizo un buen tiempo en marzo y se vendió bien el azúcar.
—Entierro de Da. María C. Ceballos y Ureña, asisten 50 pobres y recibe, cada

un oun peso, el día 12 de marzo. ••'•'•
—Aparece el cólera en La Habana (20 marzo), duró testa el.54,;; :"..
—El 4 de abril se empezó a construir el F. C. a Caibarién bajo la dirección

del ingeniero Aaron B. Lewis.
Se hacen muchas casas de manipostería.—Animada La Filarmónica.

—Se trabaja en el segundo cuerpo de la torre de la iglesia. ;.
—Se ha construido un bonito pórtico de entrada en el Buenviaje.
—+ D. Manuel José de Rojas y Rodríguez, rico hacendado, remediano, coro

nel de milicias, de 73 años, hijo de José Miguel y de Catalina, viudo de Catalina
de la Torre. Fué embalsamado, expuesto tres días y enterrado en el C. G. el 19
de abril con gran pompa y acompañado por una Ca. del Rgto. Habana, desde la
iglesia. Fué diputado consular en los binearios 1806, 7, 1.4 y. 15. Alcalde ordinarip
los de \809, 14, 20, 23, 26, 35 y.42. En 1820 fué cap. de.una..Ca: única que.se for-
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mó que fué después realista. En 1820 elector,de partido para nombrar Diputados
a Cortes. Desde 1834 coronel del Rgto. de milicias: Comendador de Isabel la Ca
tólica. De 1811 a 1814 sostuvo un soldado a su costa en.la guerra de la independen
cia en España. Regaló el reloj a la iglesia, etc.

—Adelanta el F. C. Se ha terminado el muelle de la estación; el ingeniero
Mr. Davis sucede a Mr. Wright. Calor y sequía.

—El 25 gran granizada en "Potrerillo", Trinidad.
—A principios de mayo se sintió calor y seca; después del 15 lluvias.
—Dicho de la época: "Año de moscas, año de seca".
—f Pbro. José R. Saura Jiménez, 66 años, remediano, el 26 de junio.
—Durante el mes de junio calor y abundantes lluvias.
—El cólera desaparece a fines de junio de Matanzas, pero afecta con intensidad

a los ingenios de Sagua, que se vieron libres del azote el año 33. Hasta el 30 habían
muerto 400 personas (casi todos negros) en los ingenios "Júcaro", -531113 Ana",
"Pesant", "San Jorge", etc.

—Abundantes lluvias en julio.
—El 18 no había cólera en Santa Clara, ni en Sancti Spiritus.
—En agosto desaparece la epidemia de Sagua, pero afecta a Santa Clara. Calor

y el 22 un ligero ciclón. Se empiezan a usar los sombreros de "varev" Mueren 68
coléricos en Villa Clara.

—A fines de septiembre tiempo lluvioso. Fallecen en el mes 144 coléricos en
Santa Clara. No hay epidemia en Trinidad ni en Sancti Spiritus.

—Mueren muchos párvulos en el verano.
—En octubre enterraron 68 coléricos en Villa Clara; atacó más a "Pelo Malo"

y otros lugares de campo.

—Abundantes lluvias y vientos "plataneros" que atrasan los correos.
—Casos de cólera en los ingenios de Sancti Spiritus.
-En noviembre 19 festejos por el Santo de la Reina: salvas. "Te Deum" re

treta, parada militar, baile en "La Filarmónica". Buena salud.
—El cólera hizo muchos estragos en los ingenios de Sagua la Chica
-En diciembre llega la epidemia a Sancti Spiritus. Desaparece de Sagua la

Chica y Santa Fe. Casos en Yaguajay. Buena salud en la villa.
-f Pbro. Francisco Machado, sudamericano, capellán de Caibarién, 1» Dicbre
-Concluye el arquitecto Mr. Royan la cúpula de la torre y se viste el cuarto

cuerpo de la misma.

-Sólo falta media milla para terminar el F. C; esperan "el locomotor"
—be establecen los primeros vapores correos con España.
1831.—Pbros. Eusebio Bejarano y Jesús María de Rojas.
""p.38,? f ll dC ener° han mUetro 2S9 P°r có,era en Sancti Spiritus-El 1de febrero "Te Deum" en Santa Clara por la terminación del cólera
-Gestiones para hacer un cuartel y mejorar el camino a Sancti Spiritus
-Se concluye de vestir la torre, el 23; adornos en el bautisterio.
—Uegan eli locomotor" y varios coches para el F. C. Buena salud

«U. « •. íoUtÍS,a L?y°'a' CaSad° d°S VeCes: deja 43 hi>°s le*ítim°s. 6naturales, 66 nietos y 19 tataranietos: en total 134 descendientes
-En 3 de marzo se ensaya "el locomotor"; trajo tropas de Caibarién
-Termina la epidemia en Sancti Spiritus. Mató a400 personas. "Te Deum" el 9

com^Sn To'de S° Serafí" Cn'0n°- CSC,aVO ^ *»*• - —- * -
-Vestido el tercer cuerpo de la torre; pronto se pondrán las campanas.
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Iglesia de Buenavista (en 1929).

—El 8 de marzo tuvo

efecto la colocación de la pri
mera piedra para la iglesia ae
Buenavista. Fué bendecida por
el P. Bejarano, debajo de ella
(esquina de la derecha) se
colocó una cajita con una co
pia del acta, un ejemplar de
El Heraldo y una moneda del
reinado de Isabel II. Director

de la obra D. Juan Bta. Ca
món. Leyó su discurso el ca
pitán Francisco A. Landa.
Dulces, licores y baile final.

—Del 10 al 15 de ese mes ocurrieron las siguientes desgracias: suicidio de An.
tonio Rodríguez en Taguayabón; se ahoga un soldado al pasar el río Sagua la Chi
ca ; se ahorca un asiático en el ingenio "Proyecto"; incendio en el tejar de Agsu-
tín González; fallece la Srta. Josefa García Carrillo y se descarila el tren cerca
de "Reforma".

—El 25 de julio se hieren, en riña, José Cnuj Moya y José Cruz "Marullero"
(este fué conducido a Santa Clara).

—El 26, fuerte aguacero, un rayo quiebra un pino, calle del Carmen.
—Se hace una colecta para tomar medidas contra el cólera.
—Toma posesión el capitán de Taguayabón D. Mariano Mz. Castilla, 10 de

Agosto.
—El 12 fallece la Srta. Gertrudis Lizana, calle Mercaderes.

—En septiembre D. Antonio Vacara es capitán de partido de Caibarién.
—Se reúnen el juez de paz (A. M. Palacios) y los vecinos de Caibarién: tra

tan de hacer un nuevo cementerio.

—En diciembre hay numerosos casos de sarampión (gran epidemia en Trini
dad) y alarma por el cólera en Oriente.

1869—Pbros. Bejarano. J. M. Rojas, F.
Urra, F. Sáenz, Egaña.

—I-as defunciones se elevaron en el año a

95.?.

—D. Juan Bta. Carrión, por encargo del co
ronel Fortíín, hace el trazado del pueblo de Pla
cetas; y D. Francisco de la Torre Carruana es
secretario del ayuntamiento de Remedios. (Véa
se foto, Carrión se apoya en la Torre).

—Canciones de la época: "El cura de Santa
Clara.—En La Cabana está preso.—Y lo van a
fusilar—porque decían que era insurrecto.—¡ Ay
señor cura que vamos hacer!—Si Cuba libre no
quiere ceder".

—"Necio Lcrsundi, ¿qué dice?—¡Que Cuba
será de Esprña!—El espíritu te engaña—Si tal
cosa no desdices—Y para que te atemorices—Tú,
con los demás tiranos—Digo yo con mis herma-

Carrión y Torre. nos—Aunque tu grey nos deteste—Cueste la san-
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gre que cueste—Cuba será para los cubanos".—"Vivan todos los cubanos—Que viva
Carlos Manuel—Muera la reina Isabel—Y vivan los republicanos".

—"Allá en el monte Capiro—Allá en el Capiro monte—Se oye el canto del
sinsonte—Y el zapateo del guajiro—Mire que me pisa un pie—Mire que me está
pisando—Mire que lo ve mi madre—Mire que lo está mirando" (Del repertorio de
la anciana Da. Rosa Grau, de Rojas, que presenció el incendio de Bayamo).

1870.—Curas, J. M. Rojas, Egaña, Vicente Miranda y A. Rodríguez Blanco.
—f Alejandro Otis Hall P'ineau, hijo de MI. y Susana, 50 zños, enero 3.
—f Juana Vidó, de Sgo. de les Caballeros, 70 años, 4 de marzo.
—f Pbro. int. Félix Egaña Avaroa, vizcaíno, de fiebre amarilla, el 1? de ju

lio, le sucede D. Antonio Guitarte, teniente cura.

—Los años 1870 y 1898 fueron los de más mortalidad en la historia de Reme
dios. El total de muertos en 1870 llegó a 2.091: En enero 110 (36 blancos y 74 de
color), febrero 43 (28 y 15), marzo 84 (52 y 32), abril 65 (50 y 15), mayo 130
(90 y 40), julio 312 (206 y 106), julio 198 (120 y 78), agosto 109 (76 y 33), sep
tiembre 114 (66 y 48), octubre 202 (126 y 76), noviembre 240 (206 y 214) y di
ciembre 304 (213 y 91). Reinaron varias epidemias, guerra.

... 1871.—Curas, Rojas, A. Guitartc,
José Carbó y Fidel Sáez, interino.

. , • —f Pbro. Antonio Rgucz. Blan
co, vicario int., Córdoba, 37 años,
f. a. mayó 6.

1873.—D. Cándido Pieltain y Jos-
ve Huergo, capitán general, desde el 4
de febrero.

—D. Joaquín Jovellar y Soler,
capitán general, desde el 4 de novbre.

1875.—Máximo Gómez combate
en "Cafetal González", el 28 de febr.

—D. Buenaventura Carbó, capi
tán genera] interino, desde 8 mayo.

—D. Blas Villate, conde de Val-
maseda, capitán general (3' vez). 8
de junio.

1876.—Primera patente a A. G.
Bell, inventor del teléfono, E. U., el
6 de marzo: el 10 habló por primera
vez con su ayudante en Boston.

1879.—D. Cayetano Figueroa Garahondo, capitán general interino, 5 fbro.
—D. Ramón Blanco y Erenas, capitán general, desde 17 de abril.
—Se levanta Serafín Sánchez en Sancti Spiritus, el 9 de noviembre.
—Francisco Carrillo, brigadier, opera por "Sabanazo" (Reñiste).
—El comandante Pedro Castillo por "San Cayetano" con 7 hombres.
—El 14 de noviembre, se observó una aurora boreal, Habana (La Marina).
—Carrillo en "Caunáo", el 28 de noviembre.

—El sargento José Ma. Falero, en "San Cayetano", el 30, ayuda a Carrillo.
—Francisco Carrillo opera por "Tasajeras", 16 de diciembre.

1880.—Operan por Tetuán fuerzas de Baza con los capitanes Gutiérrez y
Fraiz; sostienen acción contra Carrillo en "Jiquibú" y en "Tetuán", el 3 de enero.

Iglesia del Buenviaje (1871)
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—El capitán Gutierres combate con Mi«:*tr<. Miguel Ramos y Pío Rosado en
"Sierrezuela". el 20.

—El teniente coronel cuban» Juan Gama Carrillo bate •>. una guerrilla en "L-.»-
Plateros" haciéndole un prisionero, el 4 óV febrero.

—El brigadier Carrillo en "El Pesquero", combate el 13.
—El teniente coronel Juan García sostime una acción en Metieses, el 22.
—Acción de "Santa Rusa" entre fuerzas de Camajii.-.ní y las del teniente co

ronel cubano Juan García Carrillo, el 2'1 <!< inar,:>>. .Mueren le» sargentos Alejan
dro Garcia y Rafael l.arraldc y el rabo Manuel Lccuona. a-q como el teniente l).
Manuel Pérez, de Camajuaut.

—El brigadier Francisco Carrillo en "V'cg.i .!.; Enrique", 20 de abril.
—Lluvias a principios de mayo.—Carrillo en Metieses, el 25: en Sabana Gran

de el 26 y 27: en Itabo el 31 y en Juan <1<5 Vera el K y 25 de junio.
—Salen para el extranjero los jefes espirituaiu* Serafín Sánchez, .losé Medi

na. Plutarco Estrada y Rio Entero, el I1 de agosto.
—El 15 baile en el "Casino Español" de Remedios.
—Copioso aguacero de S a 10 de la noche el 21 : y el 22. a l;i> tres de la tar

de, con ráfagas de viento (ciclón que afectó :i Sania Cruz del Sur. !«)!.
—Carrillo en Juan de Vera, el 2(> de ago-to.
—El 4 de octubre embarca en "Yagücy" el brigadier (anillo, en algunos de

sus compañeros, en la barca aniencan:¡ "Isaac Yal;-">ii", para E. V.

1881.—Desde 1872 a 1881 regentar.>t> la parroquia: Fidel Sac* y Feo. Ania-
ga. curas interinos. 1872: Antonio Mttijñn Moreno, interino. /.': MI. Rodríguez
"4 a 77: Domingo Troya y Ambrosio Kticno. 78-79 y B. de Ortic.

1882.—En los primeros dias de mayo hizo un tiempo hernioso, luego Huvíom».
Se notó seca en la primera liarte de junio, a final de julio y principios de agos
to. En septiembre se hicieron obras en I.a Mayor y a fines de ese mes m* veía
el cometa. Después del ciclón se notó sequía li; sta final de año.

1883.—A fines de enero ocurrieron btnéíic::» lluvias en toda la comarca. .Seca

en los primeros dias «le julio y abundantes lluvias, con crecidas de ríos, a media
dos del mismo. A principio de agosto ca»ó el picmio grande de la lotería $100.0011
cu Placetas (P. Troya. Pablo Quintero. 10.HCKI. .aros 5.000. ele). Crece ese pueblo,
desde enero se han fabricado 30 casas por Agustín y Manuel de Rojas. Eslévez.
etc. El mes de agosto fué seco.

1887.—Población de la provincia en .'I de diciembre. ,¡54.122. La de la juris
dicción 62.390; Remedios. 15.47-1: Caibarién. 5.10ó: Vueltas. I5.'<5r.: Cainajttani.
10.537; Placetas. 9..U7 y Yaguaja>. «1.28».

1888.—Tromba y granizadas en Yiielr* ;. t auiajuini. 21 de maj».
—I). José Flores Pedrera y_Me.<i es Secretario del Ayuntamiento de Placeta-.
— Se coloca el retrato del cor. Cañirla en el C. E. el 7 di- mayo.

•-•)• José R. Julia y de la IVña. en "San Agustín". 17 de septiembre.
— Lluvias en los primeros dias de octubre.—Mejoras en <•! cuartel.
— Empieza a viajar el vaj-or "Elena ' >m-". después "Cosme de Herrera".
— Manga de viento con daños. Vueltas el 27 de didembie.
1889.—Función de Plihilloncs. ralle S. José. 2 de lebrero.

—Rasilla en "La Tertulia": el circo de Anido. " de febrero.

—-f Da. Victoriana Loyola. matrona reinediana. 12 de febrero.
—Baile en Casino Español de Caniajuaní, 17 de febrero.—Lluvias.
—Reside en Remedios el capitán Mt. Villacampa, hijo del general.
—D. Manuel Sánchez Mira, capitán general interino, el 5 de marzo.-
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-Sigue «n "La Tertulia" la compañía de Rasilla.
_D losé Gonzñteí. teniente coronel, es comandante militar, marzo.

Procesión del santo entierro. 5 de abril.
-Misa solemne y procesión el '•
-Se blanquea la iglesia ma>or. mayo 22.

- No hav viruela en esta zona: abunda en Matanzas Corral I-also, etc.
-En estudios el teniente coronel Galvir. le dan un baile en el Recreo de Ar

tesanos" de Caibarién. el 7 de junio-
--F1 •> cae e| primer aguacero que aplaca el polvo.
-El 24 se efectúan los exámenes en las escuelas de Catalina Varona (18 m-

ñas). T. Arrocha (33). M Espidas <9Ó>, Micaela Delgado (/•>«. Victoria Re
cuera (29) v Leandro Rivera <8? n-atriculadcs>.

-Julio 7. exámenes en "El Infantil" de M y Amonto Martin.
-Reparto de premio- atos niños de te escuetas habló Orue, "*•*-£
-En septiembre, se reciben «le bachilleres: Criaba! Brdegaray. Bernardo Val-

«le- loanuín Rojas v Pablo Espulgas._?n ,o« Primeros días «le octubre lluvias y alarma ..el 18, por haberse pre
sentado'la peste bubónica en Samo*. Brasit.-En ios últimos, llegó una Compañía
del "Regimiento del Rey de P. Principe-I"» americano hace estudios para estable-
cer el alumbrado eléctrico. .

-En diciembre (8) discursos de lo padres Ros y Rurz en la Iglesra El Men
tor" se traslada <9> a S. F. Javier y Rosario: la compañía de P.lda.n en el tea
tro (19); "el P. Roldan, «le Caibarién. pasa « Ufe-imillas >animadas misas de
aguinaldo desde el 1". . , - ,1890,-Casino Español .le Vueltas. Prender.* MI. Hernández, becretano. J.
Alcman>.

—Se celebran las fie-la.- del Santo Patrono en Vueltas.
-Primer baile de carnaval en el Casino Español, 16 de febrero.
-Se traslada al Calvario. Habana, el reputado maestro M. Espulgas.
_D José Sanche* Gomes, capitán general interino, 15 de iebrer«..
—Lleca de Sagua el Lelo. Anastasio de Orozco con su tamilia.
-Se establece mía linea d« vapore- entre Caik.rién y N*. Y.. 11 de marzo.
—Bástente írio a mediado- de marzo.
~D. Martín Zozaya .ale para España con .-us hijas.
-f ü. José Isla, capitán del escuadrón movilizado de Lamajoam. Ptas.. el 22.
—Se efectúan Irs procesiones el 2. o y ? de abril.
_+ V Narciso Pascan, de f. a., el 23 de mayo.-Lluvias.
—j- la esposa de 1>. Joaquín Romeo Loyola. tétano, jumo 2. _
-Procesión «leí Corpus: guardia civil, voluntarios. Allonso XIL el >.
-En agosto se celebrrn animad.-s reuniones en el Casino Español.
-D José Sánchez Gómez, capitán general interino. 20 agosto.-Mucho calor.
-Reunión «le colonos en "La Tertulia". 21 «le septiembre.
_.+ Pbro. Ignacio Olmo, ,1c fiebre amarilla, en Vueltas, teniente cura de Re

medios. 25 «le septiembre. ,,-,,,.
-los nwviliwHlos «1. Caiiwju3.i¡. l-u siguen a Mtrabal. buetiavtsta.
-Se traslada la biblioteca pública a la nueva casa ayuntamiento. 28 octubre.
1894.-E1 28 «le diciembre en el sotan- «leí "Grand Café" París: primera ex

hibición del Cine de Luis Lumierc.
189S.-Se levanta en Yaguajay. con 12 hombres, el comandante José Acosta

Carvajal ("Pajarito"). el 2Í de junio.
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-non* LínSbr.ÍreZ-'CÍÓ" **** <" ""^ <«* fizado el ba_
-E.^r^ocrt^r^.at0" "* ^ " * ***«•
1897.-EI II dc febrero el r, ^i T"*™ C" Sa,,c,i SPíri^-

"G030 Rafa» . una f "es ñrdfC t*'/" ^"^ M°"tcí" »a« ™
íiendo prisionero a un guetXo Je f 7 f Cai,sá"do'« » bajas yco-
¡netes-tuvo 2muertos f„ 0° *"¡T . ^í* U a,W,eri" c«fcana-l(«5soldados (López Lciva, ' COm;"lda''"-- Mcndieta. el alférez Cartava v

-SÍ GónSrC<cÍta'amTCan° Cr°Sbj- J* —-Gómez en "E, G^ crod In *í "7 "^ ^ *C^ *•
-Gómez sostiene acción con b - , """^ CS"ar,0,as- 6"
-Vuelve a combatir Gom," ™T**-'?1* «' Caba"°' *f"Reforma", "Santa Teresa «^ t'S,'C"°'eS e" H "™*M»átero infernal"

de abl' C0",andam" P~' - '«™ * Murcia operador "Melgarejo". *

«usándoos atgunHt e^"cZ *' "^7 Gmtk' « ~HonW
«istolia ypor poco cae prísienc ' ^r^d f^ M"'rÍÓ "" "•*« *

-El 24 comí!, ?• COn,W,,,,,,r Tár1^ * ""-^ «. baseesta ef*S^J^^^ **? *̂ * «• * junio
n-"; e. 5en "La L,W v¡S£- /™d'Tp: d J c" "B-tolomé" "Vi-
"'CaS°"b;La ^ ^ ^ r•Xses^" ^^ ' "8-

^^íVd^^ •:- <*««-. »* agosto.doctores Juan F. Fuste t Ma^í^tr^Tp" ^ CtaW" fc "**" *
^ndo^TL^tstrts rsi.,-é,.ArrPaiari,ü••,• «*•-*Bonachea. *' ,- ck - '̂embre, asistido por Jnan Pér„

-"' ££:: '•Nirctírm;,".(:sciibt - ^«* *•«». * dc w,
triste «Xn^Í.' f" Pa."na f " MC KÍ",eí- **« '"-M. Gómez d«de "K™' eTP^"^í"* **.•"*«•

-M. Gómez desde "Narciv" r• P8Ue a' CJerc,l°' » de *>v.
ñas la parsimonia de )o,Z^.^^^ ?*r>«dk* a las í«r»5 cuba-

1899 _P„t,i, •- j , enc' "0:> '" ct""iar los víveres.

El partido «d %t^,í,Sr Gara " J1 de **"*- ^1,05.8-850 Vueltas 12.936. Carnaje',^p^-¡i¿?"**• »"«• Caibarién
1907.—Censo del -nln p-w •• J rln<-eta:' 1'-%2 y \aguajav 9.295.

barién 9.541. Vueltas 16.861. c™^¡I,,'!^ 1p'¡m',,os: ««"«H,». 18.766. Cai-Vaguajay 13.707. ^«majudn, I2..,tw. P|acetas 16682 2u|uela SJ(W ?

IT^fevrt,,:1 tu3"10 íri°c"ii,s ,,rii—dias ^ <*»™-
Rumbau y Córdova. " '"'Wn 0' tCmcme T' Gó™* y 1« sargentos



Remedio?- y se Jurisdicción 3l

lc< primeros «has de mayo ocurrieron abundantes lluvias.
riñeipios de jimio se no»ó bastante calor que luego se alivió con las íre-
;vias.
)a. Emilia Pire; -k Rojas Oria, el 22 de Agosto—Ciclón,
septiembre primera epidemia de poliomielitis infantil en Cuba, por Santa
üenfuetros.

ndantes lluvia- en los primeros dias de octubre.
-L-.n diciembre se presentan algunos casos de poliomielitis, muchos de gripe.

.-1 50 bajó a 12»'. hace "furor" ia "Viuda Alegre".
*1910—En «-ñero 5 se sentía basnme trio, epidemia de poliomielitis en Buena-

•ista, a fines «Je mes se empero ave. el cómela de Halley en algunos lugares.
—Febrero 10. trio
—El 4 de marzo lleca el Presidente Gómez con su comitiva (.Varona, Mesa,

(••ovo. Sánchez Portal, etc.. a Santa Ciar, y el 5 visitó a la ligera, en auto, a C*-
majuani. Remedios y Caibarién.

-En la segunda decena de abril llovió y se aplacó la seca: proceso racista con-
ira Estenoz. lvonet y otros.

—En lo< primeros dias de irayo se notaba bastante seca: talleció (el .11, el po
pular rev Eduardo Y!I. de Inglaterra :el lo se observaba en todo su esplendor e
cometa Halley. la Tierra pasó la cola el dia 1S y el 20 se veía el cometa en el
lado opuesto: el 21 se inatuíuró el teléfono automático en La Habana.

—abundantes lluvia en los primeros dias de junio y en agosto.
- El 25 de jul¡«; se habla de un alzamiento de la gente de color en Oriente y

el 26 sale Monteado de La Habana con 1.200 hombres para combatirlo.
--En octubre se instaló la república en Portugal (41: hazañas de los bandidos

Solis y Alvarez; del I.' al 17 «los «¡clones azotan a Cuba .ras de mar Habana: visi-
i de Rubén Dario). . ....

—En noviembre (lo) se observó un eclipse anular de sol y se sintió trio por
las noches en iodo el mes. hasta mediados de diciembre.

1911.—En el verano se lucieron grandes reparaciones en la iglesia mayor. En
septiembre -c disolvió la banda municipal y se suspendieron las dos retretas tradi-
ckinales. A mediados de octubre se sentia mucho calor y seca, se achicaron los po-
/.os- entre el 2u v 27 reinó un tiempo aciclonado. En noviembre ocurrieron abun
dantes lluvias : eii La Habana cayó el dia 24. en seis horas. 'i2 milímetros.

1912—El lo de enero circulo una nota americana" contra la peligrosa campaña
veteran.Ita. El lo de marro los restos «leí Maine fueron arrojados en alta mar. En
junio hubo persecuciones de negros en ciertos lugares por lo que llegaron a La
Habana, el 10, los cruceros "Washington* y "Rhode lsland". El 19 de julio regre
saron a esa ciudad las fuerzas que íueror. a combatir a Oriente. A mediados de
noviembre se sintió frío. A fines d-: año se hizo una numeración parcial de las casas.
La mortalidad fué baja: cesaron la? neumonías del año anterior.

P13 —El 20 de enero talleció doña Maria L. Wilson y Cliávez. En febrero se
hicieron gestiones para construir una carretera de Placeles a Zulueta. En abril hubo
agitación por los asesinatos políticos de Cien fuegos (muerte de "Chichi"); muchos
catarros. El 17 de mayo, comentarios per el vuelo de Rosillo (de Cayo Hueso a La
Habana en dos horas y medial. En julio la •comidilla" fué el asesinato de Ado. Rt-
vas, jefe de policía de La Habana, y la llegada del "famoso" ministro Mr. González,
el 6 de agosto. En octubre la liquideción dt la zona de tolerancia cu esa capital.

)914._Se sintió frío a mediados de enero. Lluvias en abundancia a fines de



°" Anales y Efemérides de

í «LtlT TE" ag0SU' " afC3r a7rt'aleS arroba- Ab»ndantes lluvias af¡ne5de septiembre. Tiempo oscuro y frío a fines de diciembre.
1915.-A fines de enero ocurrieron frecuentes lluvias que el vulgo motivó a

a«Tcaned<Í wr^ *"*? *" "^ "" *"•""""* «<> - PlZ e,
,„?• ÍV dCl N> ^ a" dGl °: a fines de cse ««" * «otó bastante frescoLlovió abundantemente a fines de abril y casi todo el mes de mayo: lo mimoourr ,„ d . io y mtc,.3(ios ^ agosUj por d y r o nn m

de sep lembre hubo ttempo acic.onado por .:, perturbación de b costa su, Se smJó
calor en casi todo el mes de octubre.

ciJT'~u°S- P3Se0S * CCrnaVal ?" e/ec,uar"" ™™rzo con bastante anima-
«Ü 71 emPeZar°" 3ÍÍ,,eS dC abr¡1 "V ÍUeron abu«<fc"tes en mayo, agosto,septiembre, octubre y termtnaron amediados de noviembre. (Ciclón de P. del Río v
22T k ." T ° U"a hUCl8a dc C°Cher0S yChófercs- Amediados de sep-Uembre bastante fresco y muchos catarros. Fueron frías las primeras noches de
dtciembre y hubo trastornos en ese mes por la huelga de la capital.

19I7.-Se "«o frío a mediados de enero. El 10 dc abril falleció en La Habana
el cap. Domingo G. de la Solana y M„„oz. hijo de Placetas .A partir del 5de junio
reino un tiempo seco por suspensión de las aguas; corría bastante dinero: a fines
de ese mes llovía con abundancia. Hasta agosto se sintió poco el calor. Del 24 al 26
de septiembre tiempo sciclonado (más en P. del Río) y fresco en los primeros
días de diciembre.

I918.-Empezó a llover con fuerza desde los primeros dias de abril. A media
«tos dc julio también llovió abundantemente.

,9,9"^VÍnCS dC cnero'P°r ,a hue,8a de "enes, viajaban muchos por los vapo
res entre Ca.barren y Habana. El 24 de marzo se celebró la misión del P. Ruiz en
i .acetas. El obispo Zubizarreta estuvo en Remedios el 30 de abril v del 10 al 13 de
junto, confirmaciones.

Censo del año: Población de Cuba. 2.889.004: P. Santa Clara, 057.697; P j Re.
medios. 135.411. Términos: Remedios. 25.043: Caibarién, 14.583; Vueltas 24 067-
Camajuaní. 15.941; Placetas, 24.062; Zulueta. 10.224; Yaguajav 21491

I924.-Población de Cuba en 31 de diciembre, 3.368.923; P.'sta. Clara 707204-
«or^í05' HJ'418- Te,mi"os: Remedios, 26.671; Caibarién, 12.735; Vuel

tas. 25.855: Camajuaní, 17.335: Placetas, 25.887: Zulueta, 10.751, y Yaguajay, 24.184.
NOTA.-Nucstra reciente investigación en el archivo de la Iglesia Parroquial

«le Remedios, nos ha permitido confeccionar gran parte de este capítulo. Hemos
encontrado los nombres de veinte alcaldes y otros tantos regidores de los que no
v¡ürnS,n,|t,C'aS- V** ,0d°S '0S S:"Cerd0,,:S- autoridades y gente principal de lavilla Detalles en relación con las visitas pastorales, con la fábrica de la Iglesia etc

Repetimos desde este lugar las más expresivas gracias al bondadoso padre'fray
Lu.s Aguirrebeña, presidente, y a sus auxiliares los padres José Auzmendi y Feli
pe Azcoy, por las facilidades y atenciones que nos prestaron.

Al Sr. Edmundo Rivera y Rodríguez, por las notas facilitadas v „or su cons
tante estimulación.

SAN JUAN DE LOS REMEDIOS

ñ«£ 7aPÍtU!, ÜlT(h ,"Sa" ,J"r" *•" ** RemCdÍ0S" "uc ao*«* <» <• l°n,o VILpagina 7, queda redactado en la siguiente forma

ba LLACtTl C!Udad ne Sa" Jua" de '0S Rcmedios' ° «"«plemcntc Remedios, comohoy generalmente se llama, es una de las poblaciones más antiguas de Cuba.
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Su comarca (en la provincia india de Sabaneque), fué visitada Paramente
por Panfilo Narváez, Bartolomé de las Casas. Juan de Gnjalba y otros más a
fines del año 1513, cuando hacían el viaje de exploración de la isla en cumplimien
to de órdenes dc Diego Velázquez.

Los expedicionarios encontraron en este territorio vanos pueblo, de indios,
siendo los principales Savana o Cavana, Caraháte o Carahate. Caybanen, etc

A fines de 1513 llegaron a Caraháte. situado según vanos autores (Herrera.
Diccionario Enciclopédico. Diccionario de Pezuela, tradición local, objetos indios
encontrados por D. Antonio de Rojas Oria, etc.» en el "Cayo Conuco Allí per
manecieron disfrutando de las delicias de dicho cayo hasta principios del ano 1514
en que salieron para La Habana. #

Hacia fines de enero de 1514, se llevó a efecto una reunión en Xagua
(Cicnfuegos) entre Velázquez, Narváez y sus acompañantes, con objeto de deter
minar los puntos en que debían ser fundados los pueblos castellanos de la isla.

En Xagua no se acordó nada sobre la fundación de Remedios, según puede
verse en la obra del padre Las Casas, única relación que existe de la marcha de
Narváez por el interior «le la isla. (Véase la nota 1'.)

En 1514 ó 15, se posesionó Vasco Pcrcallo de Figueroa. de las tierrras de
esta comarca, convirtiendo los pueblos indios de Cárchate y Sabana "en una estancia
y cayo de su propiedad". Esto pudo haber ocurrido cu un 3de mayo, día de la San
ia Cruz de allí que se llamase a la fundación "Santa Cruz de Vasco Porcallo". Es
muy probable, por tanto, que corresponda al 3 de mayo de 1514. el inicio de Re
medios como pueblo castellano, según asegura Ramos. Pero tal aserto no se en
cuentra, como dice D. Facundo, en la crónica de López «le Velasco. (V. tomo I.
página 13, y la nota número 2, al final «le este capítulo.)

Algún tiempo después los españoles se traslidaron a la costa, frente al "Cayo
Conuco" en el fondo de la bahía del Tesico. al lugar conocido hoy por "Pueblo
Viejo", que se llamó "El Cavo", así lo dicen varios historiadores antiguos y lo re
pite la tradición.

Dicho pueblo Chanta Cruz de Vasco Porcallo". "El Ciyo" o "Pueblo Viejo >
se mudó bien pronto algo más al interior, por lo baja y pantanosa de la costa, la
falta de agua dulce y el exceso de mosquitos, al sitio donde estaba "Sabana" o
"Cavana" (pueblo indio de alguna importancia «pie estuvo situado al pie del cerro
llamado hoy, quizá por corrupción. "La Cabana", probablemente en su parte norte
a la derecha del actual camino del Tesico, lugar conocido por "Asiento Viejo") pol
lo que se llamó entonces "Santa Cruz de la Sabana del Ce yo", quedando "Pueblo
Viejo" de embarcadero. (En "Asiento Viejo", al norte del cerro, se encuentran toda
vía cimientos de antiguas casas; algunas de elLs se utilizaban a principios del
siglo XIX. para almacenar las mercancías que llegabn por el puerto del Tesico.)

Por 1538 (año en que empezaron las primeras alarmas en la costa) debió ha
berse efectuado una tercera mudanza, en busca de mejores terrenos y por temor a
los enemigos del mar. estableciéndose el pueblo en el lugar que hoy ocupa la ciu
dad. Este traslado se llevaría a cabo el día de "San Juan" y de allí que se llamase
entonces "San Juan de los Remedios".

El ayuntamiento debió haberse creado en 1545 i Pezuela, Torres Lasquety, Es-
tratón Bausa) pues en 1570 ya se titulaba oficialmente "Villa" (V. tomo VII, pá
gina 8) y .icho años después (V. tomo VII, pág. 9), en un pliego oficial del go
bernador de La Habana. Carrefio. a S. M. es citado "el alcalde de la villa de saua-
na" que es lo que hoy llamamos Remedios. En los protocolos capitulares del año
1696 consta que esta población tiene "una ancianidad inmemorial con el título de



m

54 Anales y Efemérides de

Villa" (V. tomo VII, pág. 14). Datando, por lo tanto el ayuntamiento de muchos
anos antes de 1610. fecha señalada en el cabildo de octubre de 1873.

En ese año de 1545 visitó el obispo Sarmiento a Sabana, donde Vasco Porcallo
tema sus haciendas y asiento: "Había veinte casas y bohío.-, coi, iglesia v cape
llán letrado a quien mantenía aquel rico hacendado, con cuatro esclavos en 'las mi
nas de oro, que le producían cien castellanos: eran ochenta las iaborías naturales y
ciento veinte los esclavos negros. Dispuso el obispo la construcción de una iglr
sta y un hospital de piedra en el pueblo de Porcallo." iV tomo 1- pac '8- v VII
página 72.) ••*•-...

A partir d«: 1565 los mapas «le la obra de la Sagra presentan una ¡«lesia en
el sitio donde está Remedios. (V. tomo R pág. 29.;

En la "Geografía Universal de la India", de Juan López tle Velasco. ciónio-s
de 1571 a 1574. se llama a Remedios "Vasco Porcallo" y se le señala como "un
cayo y estancia con diez vecinos espinóles, «licz indios casados, siendo Sancti
Spírítus su cabecera." ÍV. nota 2.)

Sin duda alguna, por la poca importancia «le |;i población, no aparece menoio-
nada en los documentos anteriores a 1545. Entonces no era Villa y carecía de
ayuntamiento. Por eso no se le cita en la relaciiin de los oidores Espinosa v Zuazo
(V. tomo I, pág. 29J: ni en la de! Cabildo «L Santiago de Cuba (V. temó I, pá
gina 27); ni en la del obispo dc Cuba al Emperador (V. tonto 1. ¡>ág. 271 : ni én el
testimonio de 1532. citado por la Sagra (V. tomo l. pág. 27). etc.

En cuanto al nombre de -'El Cayo" debe venir, no de Porcallo. ni del cayo
arenoso o dc monte «leí Tesico. sino del fértil. Mío y atrayeníe "Cayo Conuco", que
a manera de atalaya y constituí «rudo una verdaiL-ra "roza" se alza en ese lugar lia-
mando poderosamente la atención del visítente. El hecho de estar colocada la' pelma
central «leí centenario escudo de armas de esta ciudad -obre un "Cayo" rodeado del
mar. aboga también en favor de esta ¡de;..

De 1570 tenemos estos datos: (Continúa en el tomo Vil. pág. 8 párrafo octavo. I

NOTAS.— (I> Dice la "Historia de ¡as Indias del padre La- Casas", tomo IV.
capítulo XXXI. página 30. al continuar la descripción del viaje de Narváez. des
pués de la matanza de Caunao. Cainagiicy: "Salieron, pues, de aquellos ranchos los
españoles para ir adelante, y llegaron a un pueblo que estaba en la ribera de la mar
del Norte y dentro las casas, sobre horcones en el agua (pasados otros), llamado
Caraháte. la penúltima luenga, al cual puso el Padre Casa-Harta, porque fué coja
maravillosa la abundancia de comidas de mucha- cosas que allí tuvieron, de pan
caza y pescado, y sobre todo de papagayos, que. si no me he olvidado, en obra de
quince días que allí estuvieron, se comieron más de diez mi! papagavos, los más
hermosos del mundo, que por alguna manera era lástima matallos: v estos toma
ban los niños subidos en les árboles, como arriba queda declarado Algunas veces
todos los españoles en este camino desde la provincia de Camrgnev, navegaron por
la mar en cincuenta y más canoas, o poco menos, que no parecían sino una flota
de galeras, las cuales los indios de la tierra de buena gana daban; bien creo que
por echarnos de su tierra, porque nunca jamás indios, cor. tener cerca de sí es
pañoles, ganaron nada, sino muchas inquietudes, agravios >• sobresaltos o --1 me
nos intolerables inoportunidades. Así que. estando muv a sabor del vientre todos en
Caraháte o Casa Harts. véese venir una canoa esquifadas de indios remadores, v
viene a desembarcar junta a la posada de! Padre que estaba bien dentro del agua
en la cual venían las dos mujeres, desnudas, en cueros, como las parieron sus ma
dres, con ciertas hojas cubiertas solamente las partes que suele siempre cubrir la
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honestidad humana, etc. Salieron, pues, dc Caraháte o Casa-Harta bien hartos de
papagayos, como dije, los nuestros, por la mar en la flota de las canoas dichas, y
por la tierra cuando les convenía, y llegaron a la provincia dc la Habana, donde
todos los pueblos vacíos, porque sabida la matanza que habían hecho en la pro
vincia de Camagüey, no paraba hombre que a los montes no se fuese, etc.—Señaló
Diego Velázquez el lugar donde se asentase una villa, nueve o diez leguas de puer
to de Xagua hacia el Oriente, porque estaba más en comarca de los más pueblos de
los indios, donde hacia una manera de puerto, harto mal puerto, porque allí se per
dieron después algunos navios; «miso «me se llamase la villa de la Trinidad, como
si la Santísima Trinidad hubiera allí de ser servida. Ordenó que se poblase otra
villa más adentro en la tierra, cuasi en medio de los dos mares del Sur v del Nor

te, y llamóla la villa dc Sancti Sníritus; otra señaló en el puerto del Príncipe a
la costa Norte, y otra en Bavanio. que creo se llamó la villa de San Salvador, y
otra en el puerto de Santiago, que después fué ciudad y cabeza del Obispado de aque
lla isla. Y así. con la primera, que fué la de Baracoa, hubo al principio seis villas;
después el tiempo andando, se pobló la del puerto de Carenas, que agora se lla
ma la de la Habana, etc."

(2).—De Madrid recibimos, el 19 de junio de 1935. un hermoso ejmplar de la
Geografía de Velasen que no encontramos en Cuba. En ese libro no hemos visto la
cita que hace Ramos, al «lecir: "En .5 de mayo de 1514. confirmó Vasco Porcayo de
Figueroa, la fundación dc Santa Cruz de Vasco Porcayo. etc." (V. tomo I, pág. 13).
En el ejemplar sólo se consigna lo siguiente, en relación con este asunto. Cuando
hace la descripción de los pueblos de Cuba, en la páginu 12. sólo trata de Santiago.
Baracoa. Bayamo. Puerto Principe. Sancti Spíritus y Vasco Perreallo. Entre los
despoblados señala a Trinidad. Matanzas y Macanea. De Sancti Spíritus dice: "La
Villa dc Sancti Spíritus. en la costa del sur en 20 gratlos de latitud, entre la Tri
nidad y un cayo y estancia dc ¡'asco dc Paradlo, dc quien es cabecera, y tiene quince
indios casados y veinte vecinos espinóles, y «le su fundación no consta". De Tri
nidad señala: "La villa de la Trinidad, que es al sur donde agora ha quedado el
nombre solo, es una población de indios que habrá como cincuenta casídos". De Vas
co Porcallo dice: "Demás de los pueblos sobredichos de españoles, hay en esta
isla un cayo o estancia que dicen «le Vasco Porcallo, en la costa del norte una le
gua de la mar, en el parage del valle de la Trinidad, que prox¡iradamente se si
guen, en la cual hay diez vecinos españoles y otros diez indios casados; está en tie
rra proveída de buenos bastimentos para los mareantes, y tiene una bahía y desem
barcadero bueno para barcos."

NOTICIA HISTÓRICA Y GEOGRÁFICA SOBRE LA VILLA DE

SAN JUAN DE LOS REMEDIOS Y SU JURISDICCIÓN

"La Jurisdicción de San Juan de Ins Remedios se encuentra dividida en 14 par
tidos rurales que son:

Egídos. Taguayabón, Guadalupe. Santa Fe. Seibabo, Mayajigua, Sagua la
Chica. Vega Alta, San Felipe. San Agustín. Caibarién. y Guacarabulla; cada uno
a cargo de un capitán y dc un teniente pedáneo con sus cabos dc ronda. Sus terre
nos, aunque en algunos lugares presenten seborucales malos para la agricultura y
especialmente próximos a las costas: sin embargo, sus tierras son feraces. Posee
cacao, lo que aumenta su riqueza. Las haciendas más importantes son: Taguaya
bón, Camajuaní, Santa Fe. La Bajada, o Guadalupe. San Andrés del Corojito.
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—El 12 llega una Compañía del Mérito, con su capitán José Mestre y 30 hom
bres de Zaragoza; se les unen los veteranos de la Iberia; hacía 11 meses que la villa
carecía de guarnición. Tranquilidad.

—El 20 llega la carrilera al paradero y se concluye la plataforma o tornavía
para volver "el locomotor"; el material se compone de un coche de primera, nueve
carros para carga y uno de mano; comodidad para los viajeros que llegan a Cai-
barién en "El Almendares" y diversas goletas.

—+ María de la Cruz Montalván, de 17 años, el día 22.
—Circulan "La Hoja Económica", de Cíenfuegos; "El Eco", de Villa Clara;

"El Fénix", de Sancti Spíritus, y "El Correo", de Trinidad.
—El 7 de abril habían siete buques mercantes de E. U., en Caibarién.
—Existen más de 20 ingenios en la J., el 37 dos, de 2 a 3.000 arrobas.
—El 21 y el 22 transportó el tren 600 pasajeros, produjo $1.132.87 en los catorce

primeros días; se concluye el almacén; sólo han contribuido los de afuera con
$20.000. Directiva: D. Fernando de Rojas, D. José A. Cirera, D. Juan Fuentes, don
Manuel A. Balmaseda, D. Miguel Brú. D. José Fuentes y el Ledo. Nicolás de Rueda
(contador). ,/VWiyo

—Existen dos establecimientos de educación para varones y hembras. '
—+ D. Félix Jesús de Rojas y P. de A4ejo, hijo de Juan y Josefa; nació en Re.

medios en 1826. Estudió Derecho en Galicia y Sevilla. Murió en esta última cuidad,
el 4 de mayo, sin haber concluido su carrera. Estsudo en Santiago, por el año 18S0,
dio a luz su primera producción dramática titulada "El escudero de un noble", en
prosa y verso. Un ejemplar se conserva en el museo remediano. Tenía talento, bastan
te cultura y felices disposiciones para las letras.

—En julio, epidemia de paperas, tosferina, catarro o dengue y "colerina" en los
niños. Ocurrieron casos de cólera en Santi Spíritus, donde hubo muchas muertes por
disentería, tosferina y gripe.

—Tranquilidad en agosto. Legó Doña Rafaela A. Ortelano $6.300 para obras
piadosas. Hubo un temporal de agua y continuó la "gripa", que hizo mucho daño en
Sancti Spíritus. Se cosechan hermosas manzanas en los cafetales de P. A. Iznaga y
Felipe M. Domínguez, Trinidad.

—En septiembre funcionan con regularidad las dos escuelas.
—-j- D. Juan Bautista del Portal, de 76 años, el 7 de octubre.
—Se hacen gestiones para prolongar la vía a Villa Clara.
—•f Quer Bayter, americano, de 35 años, el 13 de octubre.
—En noviembre van algunos vecinos a saludar al obispo Fleix a Trinidad (el 3);

abundantes lluvias en ei mes.
—f José Fontela, soldado de la Compañía del Mérito, el S de diciembre.
El 16 el capitán general en Sancti Spiritus; de allí pasó a Remedios; la víspera

de su llegada fué herido el Ledo. Castellanos.
—Alta mortalidad en el año: 428 defunciones.
1852.—Los mismos sacerdotes.
+ Juan Bautista Orozco, de 52 años, el 1» de enero.
—•f D. José Manuel de Morales y del Portal, de 70 años, el 9 de agosto.
—En agosto, 11 matrimonios, 49 bautizos y 47 entierros.
—j- D. Isidro Herrada León, de 74 años, el día 5 de diciembre.
—A fines de agosto y principios de septiembre, temporales y rayos (terremoto

en Santiago de Cuba.)
—Se registran en el Buenviaje los entierro de S.agua la Chica y' Vueltas.
—De septiembre a diciembre murieron en Santa Clara 2.700 coléricos.



40 Anales y Efemérides x»e

—Población dé Cuba, 984.042 habitantes.

—D. Valentín Cañedo y Miranda, capitán general, 22 de abril.

—El brigadier Caturla impone la cruz de San Hermenegildo al teniente goberna
dor Alberni; la ceremonia se efectuó en el ayuntamiento.

. —Se suicida el joven Joaquín María Ruiz, de Santa Fe, el 17 de diciembre.

-—Canción de la época: "Del sitio de Yariguá—Me han remitido un tesoro^-Un
indio, un escudo de oro—Y. un cuadro de libertad.—El indio al castillo va—Y recla
ma su nación—Al ver este pabellón—Que tanto a Cuba le extraña—Hacerle gue
rra a la España—Y en Cuba Constitución.—Dicen los americanos—Que en esta di
chosa tierra—Todo lo mejor se encierra—Entre todos los cubanos—Alzan al cielo
la mano—Y piden con ansiedad—Que ya la prosperidad—no reina como reinaba—Y
una cubana cantaba—¡ Que viva la libertad!—El árbol del paraíso—Fué nacido en la
sabana—la bandera americana—Hizo morir a Narciso—Al español indeciso—No lo
tengo por hermano—En este pecho cubano no ha de reinar Isabel—Y ha de romper
el dosel—Algún rifle americano—Quítate esa flor, canaria—Que te hace poco fa
vor—Que a ti te sienta mejor—Una estrella americana—Bótala que es ordinaria—No
produce nada bueno—Y si acaso de tu seno—Se enamora un español—Dale en prue
ba de tu amor, etc. (De la anciana remediana Doña Ana Gallo).

; 1853.—Siguen los mismos beneficiados.

—•{• D. Santiago Saura y Lbyola, de 64 años, el 21 de julio. ,
—El 21 de agosto se vio en La Habana una estrella opaca con su pequeña cola,

al norte (Revista Bimestre Cubana, 1918).
—•{• D. José R. Rojas Monteagudo, de 90 años, en agosto 28..
—Del padre Vidó quedó el dicho popular: "Eso es como lo de la campana del

padre Vidó"; algo que no se ha de devolver. Dicho "páater" jamás devolvió al Ca
bildo una campana que le reclamó mucho tiempo.

—D. Juan de la Pczuela y Ceballos, capitán general, el 3 de diciembre.

1854.—Los mismos sacerdotes. J. Longino Corrales en Guaracabuula.
—La villa está guarnecida por compañías del Regimiento Infantería Galicia.
—"j* D. Diego A. Rojas Hernández, de 78 años, el 14 de junio.
•—Feria en Caibarién. El tren dio seis viajes.
—•f D. Ramón de Morales y Pérez, regidor, de 62 años, el 7 de agosto.
—Numerosos casos de fiebre amarilla entre los soldados.

—f Doña Enriqueta Bausa'y Rojas, 26 años, esposa de D. Santiago Inerarity.
—f D. Benito J. Rodríguez Rodríguez, reg., sec. hon, S. M., 70, sol., 6 diciembre.
—Gran epidemia de dengue en La Habana, verano.

\~ —D. José Gutiérrez de la Concha, cap. gen., 29 septiembre.
1855.—Bejarano, Rojas (Cristo) y Cristóbal Peed (Bje.)
—Visita del obispo Fleix y Solans, confirmaciones, enero 19.
—f D. Francisco J. Manegia Hernández, 75 años,- el 14 de julio. -
—I D. Joaquín de la Peña y Mugica, 60 años, agosto 19.
—Se empiezan a instalar las líneas telegráficas del interior.

• —Conspiración de Pintó; no hubo prisiones en Remedios.
—La población de Cuba llegó a 1.044.185 habitantes.

1856.—Los mismos sacerdotes. El P. Pedro Carrillo en Mayajigua.
rrrfV.Pbr?- J056 Longino Corrales García, remedianp, 29, Gya., .17, enero. .
—Se establece el"uso dé sellos de conreos -(Ing.--1840.Esp.; 1850); -
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—t Ledo. José Felipe Fernández, médico, 67, abril 8.•
—Se crean las capitanías de Camajuaní, 3», con Santa Fe, Guaracabulla y

Guadalupe; y Güeiba, 3», con Santa Rosa, S. Felipe y Guanijibes.

—+ Doña Antonia Seguí Villalonga, de San Agustín, Florida, 66, mayo 25.

—Alta mortalidad en el año: 514 defunciones.

1857.—Los mismos curas y MI. Greg. Bejarano, stán. tte. cura.

En agosto la fiebre amarilla afectó a las tropas de Tarragona, Unión, Ña
póles, Isabel II, Reina y Cuba, destacadas en la villa. Murieron: agosto, 2 solda
dos; septiembre, 10; octubre, 14; noviembre, 18; diciembre, 8, en el hospital militar.
No atacaba a la tropa desde el 48 y 54.

—-Fiestas. Se coloca el retrato de la Reina en el ayuntamiento.

—Intensa crisis económica, quiebras, bajas de valores, etc.

—Alta mortalidad en el año: 532 defunciones.

1858.—Los mismos sacerdotes.

—+. Doña María J. Balmaseda Rojas, 100 años, marzo 12.

—Epidemia de fiebre amarilla en la tropa, de junio a octubre. En enero murió
un soldado, en febrero uno, en julio 21, en agosto 27 y en septiembre dos.

.—i- D. Pedro Carrillo y González, 85 años, julio 29.

—Ocurrieron en el año 492 defunciones.

1859.—Continúan los mismos sacerdotes.

—+ MI. Pangua, de Florida, hijo del coronel Benito, 50 años, julio 1»

—| D. Bernardo Laredo, 70 años. Asturias, regidor, el 10 de julio.
—-f D. Migue] Pérez Ruiz, regidor, 70 años, el 14 de julio.
—Empiezan a anotarse las defunciones de los asiáticos.

—En el mes de agosto hizo poco calor, reinó un tiempo variable y se presen
taron algunas granizadas en ciertos parajes de la isla. A las nueve y cinco de la
noche del 28, apareció en el horizonte norte una luz rojiza que se elevaba hasta la
estrella polar. A las 10 desapareció para reaparecer hasta la 1 a. m. del día 29. Así
estuvieron apareciendo y desapareciendo sus fajas blancas y rojizas. A las cuatro
de la mañana llegó el fenómeno a su apogeo, presentando entonces un bello color
rojizo. En La Habana se vio al noreste, por encima de ta fortaleza de La Caba
na. Se observó en' toda la isla. Al siguiente día, o sea el 30, cayeron numerosos
rayos en Remedios y sus cercanías: en los pararrayos de sus torres, en el potrero
de D. José de la Torre y en la calle de Santa Rosa, donde se incendió una casa.
En Caibarién ocurrió otro tanto; una de las chispas destruyó una. lancha de'Son

' 'Hipólito Escobar.

-''•'— Entradas por rentas públicas en el año: $133.246.63.—Exportaciones por el
puerto: 11.072 bocoyes de mascabado, 5.038 de miel de-purga y 16.693 galones de
miel de abeja.Entraron 59 buques y salieron 72.

"'-. —Año de alta mortalidad: 696 defunciones.

1860.—Los mismos beneficiados. . . ••<

—Ajusticiado el reo Domingo Colorado, mestizo, el 17 de enero.
—Se abre al público el telégrafo entre Remedios, Caibarién y La Habana, el

lft^Je junio ("Revista Bimestre",. 1918)

—+ D. Rafael Caso, 28 años, el 15 de julio. .'•'•.••
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—f D. Pedro Rojas y Arroyo, 80 años, el 15 de octubre.
—Exportaciones por Caibarién: 12.578 bocoyes de inasacabado, 6.180 de miel de

purga y 5.833 galones de miel de abejas. Buques: Entraron 96, salieron 86.
1861.—Siguen los mismos beneficiados.

—Se inaugura la parroquia de Vueltas con Francisco J. Franch.
—Se dejan de inscribir en el Buenviaje los fallecidos en Vueltas y Sagua la

Chica. (V. tomo VII. pág. 78).

—D. José Sesena, tte. de Guaracabulla, sucede al cap. J, M. Villatañé.
—Fuegos en la calle de Animas y Bermeja, febrero.

—Temporal de agua y vientos "plataneros" .del 10 de marzo en adelante.
—Asesinato de Juan Torrecilla. 70 años. Lechugas: actuó M. S. Marrtínez.
—Temblor de tierra en Sagua la Grande, a las 8.20 a. m.. 27 de mavo.
—Llegan trabajadores para el ferrocarril.—Faltas parteras.
—f D. José A. Alhemas Guerra, canario, 64 años, el 6 de julio.
—En 10 de julio se ve menos la cola del cometa; no lo conocen los astrónomos

de Cuba; "fué más afortunado el del 58. que dio tanto que decir; tampoco dieron
en Cuba su nombre".

—Pusieron en "El Liceo", Habana, la pieza "Las primas o las montañas de
oro", en 3 actos y verso, de D. Francisco Javier Balmaseda.

—Terminadas dos millas de desmantelado y una de terraplén, del F. C.
—Durante el primer semestre entraron en el puerto de Caibarién 57 buques v

salieron 52 (año fiO) y 54 y 53 en 1861.
—Dice el Boletín, 8 de agosto: "Llueve mucho desde hace días; no hay vi

ruela en Sancti Spíritus. Va cesando la epidemia. Cuando hay truenos los vecinos
invocan a Santa Bárbara y entonan el trisagio".

~Dice el 15: "Existe un temporal de agua en
toda la provincia, con daños en los sembrados".

—El 17 de octubre regresó de La Habana el
Tte. Gob. Acosta; no se le releva; gran recibimien.
to en Caibarién, baile, etc.; música de Jiménez.

~~A ,íines de noviembre se ahogó Emeterio
Erí, vizcaíno, al caerse en un pozo de la finca de
D. Antonio María Ruiz.

—La epidemia de viruela elevó mucho la mor
talidad. En total murieron en el año 875 personas:
Enero, 48 (37 blancos y 14 de color) ; febrero 29 •
(10 y 19); marzo, 41 (24 y 17); abril, 51 (24 y
27); mayo, 105 (50 y 55); junio, 175 (77 y 98) ;
julio, 171 (85 y 86); agosto, 79 (52 y27); sep
tiembre, 57 (38 y 19) ; octubre, 42 {29 y 13) • no
viembre, 28 (18 y 10), y diciembre, 49 (33 y 16).
Total, 474 blancos y 401 de color.

—Se terminó la capilla del cementerio, se
gún se ve en la fotografía.

-Los P.P Beiarano. J. M. Rojas (véase otra de sus fotos) y Franch, presta
ron buenos servicios a los variolosos.

Capilla (1861-1929)



Remedios y su Jurisdicción

—Población de Cuba, 1.396 470 habitantes
(602.986 de color).

1862.—Beneficiados, los Bejarano y Jesús Ma
ría de Rojas. (P. "Chucho".)

—En 21 de enero, en "Guanabanabo", se esca
pó un tiro al cabo de ronda José Garcia, causan

do la muerte a Virginio Diaz.
—Calmada la epidemia de viruela de Santa

Clara.

—Existen algunos casos de viruela en Re
medios.

—Llega a esta comarca D. José Martínez
Fortún y Wilson.

—En abril, día de Viernes Santo, fuego en
Amargura y Bermeja.

—El 26 y 27 corre por primera vez una loco
motora hasta "Camaco".

—Del 26 de mayo al 20 de junio, grandes llu
vias en esta zona y en toda la isla, con inunda
ciones.

—f D. Luis Balmaceda. de 80 años, v Micaela Naranjo, de 100.
—En agosto, en mal estado la tapia del cementerio viejo: entran las bestias y

profanan los huesos.
—El ferrocarril por Taguayabón. Los campos prósperos. Mucho tabaco.
—Riña de chinos en la finca "San Rafael". ,Un muerto y un herido.
—-j- D* Antonia Rodríguez de Fermández, el 31 de agosto.
—Forma la "Comisión de Fomento": MI. A. Balmaceda, José de Fuentes, Juan

G. Abreu, José Lobatón y José L. Alhemas.
—Se instala el enverjado de la plaza, el 9 de octubre.
—El pardo Alejandro Testar forma una orquesta.
—•(• Ledo. D. Valentín de la Torre, el 9 de octubre.
—Abundantes lluvias con crecidas de ríos. Llegan grandes máquinas para el

ingenio "Angustias", de J. Cupcrtino Garcia (Ejido este).
—Empieza la reconstrucción del Buenviaje. 18 de octubre.
—Fiesta en "La Filarmónica", el 19, por los natales de S. M.. En escena, "El

usurero", original del joven Miguel Pangua. por los aticionados Ramón Urrutia,
Victoriano Hernández, Jaime Fontanills y otros.

—En noviembre deja de publicírse "La Razón"; no cubre los gastos. .
—Funciones por la compañía .ecuestre de Albisu. j,
—D. Manuel Rebollar abre el café y confitería "La Dominica", en Jesús Na

zareno y San Juan de Dios, el 1» de diciembre.
—El día de Nochebuena temperatura de 20 centígrsdos.
1863.—f D. iMariano Vieta Sastre, Habana, ex-vecino, far., febrero 23.
—El 29 de noviembre animación por la llegada de la nueva imegen del Buen

viaje, que substituye a la que se .qucnió; fué colocada en casa de D. Juan Fran
cisco del Río; le hace una urna el cbsnista Juan Comas.

1864—Fuego en la orilla sur, entre Carmen.y Gloria, 17 noviembre.
—Derrumbe en los almacenes de H. R. Bishop, por fuerte viento. Caibarién,

el 25 de noviembre.
—D. Juan Quiroga es alcalde mayor de la jurisdicción.

43

P. "Chucho".
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—D. Domingo Torón descubre una mina de oro en "Melones", Guaracabulla;
ha sido visitada por Miguel Fernández de Castro, inspector de minas; José Ruiz
León y el ingeniero Pedro Salterain.

—Se ahoga en Caibarién el piloto del bergantín "Leviatán".
1865.—Los mismos sacerdotes.

—•f D' Agustina Pangua de Busquet, hija del coronel, de 55 años, en enero 31.
—Se hacen gestiones para establecer un gasómetro y para traer las aguas del

río "Cucubí" (La Bajada) o del "Bartolomé".
—Se inaugura, el 2 de abril, la escuela de "Guanijibc"; asistieron D. José Jimé-

nes, cap. juez; D. Pedro Viera, tte.; D. MI. Barranco, profesor; el tte. gob.;
J. A. Peña y F. J. BaImaseda; éstos hablaron.

—Fuego en la calle de la Palma; tocaron las capailas de El Cristo. Ayudaron
a extinguirlo los lanceros y el pueblo, el 16.

—f Francisco Rodríguez Bravo, agrimensor, habanero, 46 tños, el 19 de abril.
—Marcelino Berroa, pinta el exterior de la iglesia mayor, el 30.
—A mediados de,julio llegaron un oficial y 62 de tropa, más 79 individuos de

Tarragona, de Cuba y Santo Domingo, de paso para Santa Clara.
—Se inician las obras de reparación, del. Buenviaje, el 30.
—El tren mata, al salir del paradero, al pardo Tomás del Sol, el 16 de agosto.
—Salen para La Habana un teniente coronel, un comandante, un capitán, 11

oficiales y 29 de tropa del tercer batallón provisional, en 23 de agosto.
—Llegan de Santa Clara varios oficiales y 250 de tropa, de Tarragona; se

alojan en el espacioso cuartel del ejido oeste, agosto 29.
—El 17 de septiembre, junta en casa del teniente gobernador para traer las

aguas del río Bartolomé por medio.de un acueducto.
—A principios de noviembre, temporal de agua con daños en los campos.
—Fuego en la calle de San Roque, el 13 de diciembre.
—D. Tomás de Rojas, remediano, imprime en N. Y. un folleto, "Lágrimas y

Sonrisas", poesías, dedicado a J. A. Peña para que lo utilice en beneficio de la
biblioteca pública.

—En todo el año ocurrieron 526 defunciones, muchas de fiebre amarilla.
1866.—Siguen los sacerdotes Bejarano y Rojas.
—En enero se colocan las campanas y las últimas "llaves" en la fábrica del

Buenviaje.—El 21 se anotó 10g C.

—La Comisión que recoge.para la guerra del Pacifico, la componen: Antonio
Ma. Ruiz, alcalde presidente; vocales, Bejarano, J. M. Rojas, J. Caturla, A. Blan

co, L. Bausa, M. J. Rojas, M. M. Mugica, J. González y J. Angelet.
—En abril se administró con gran pompa el último sacramento a los enfer

mos del hospital: batidores de caballería, procesión por S. J. Dios y Mercaderes,
etc., primera vez que se hace.

—"M. J. Rojas da 1.020 escudos para la colecta, y J. Carbó, 408.
—Fuego en una casa del Callejón Nuevo, el 27 de mayo.
—Asesinato del asiático tonelero Aranguren. en el almacén de Ariosa, Caiba

rién, julio 5.'
—D Diego Díaz,, colector de R. R. da posesión a D. F. J. Balmaseda de la

3a. parte de Cayo Francés como promovedor de la declaración de su realengo.
—Cercado de tabla y con puerta de hierro el cementerio de Caibarién.
—Treinta chinos de "Santa Ana" de J. B. Fernández, insubordinados, hacen

picadillo al "boyero", hieren al "mayoral" y a otros, 2 de agosto. •
—Robos en Caibarién; a Sr Fernández y P. Someillán, 'el 1-7- dé agosto.
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: -rEn agosto, 40 bautizos, 4 matrimonios y 52 entierros.
—Los chinos matan al mayoral de la finca de P. Vigil, 14 de octubre.
—En noviembre adelantan las obras del Buenviaje, se ha hecho un bonito ar

co en el presbiterio.

—El 11, asesinatos' de Feo. Rio (El Corojo) y Juan Aguado (Mercado).
—En los primeros días de diciembre, la partida de Azuela mató a un malhe

chor, por "Rosalía", fué expuesto en la cárcel.
—Dice la prensa que en 1815 se inició en Sancti Spíritus una suscripción para

construir el puente sobre el Yababo que fué terminado por los señores Valverde y
Blas Cabrera el año 1820; costó $17.000.

1867.—El 8 de enero van algunos vecinos a Trinidad donde se encuentra el
señor Obispo.—El 28 llega por primera vez a Caibarién el vapor "Perla del Fran
cés", de D. Francisco J. Balmaseda.

—El 5 de febrero fué asesinado un chino en "Reforma".

—Fuego en un barracón del ingenio "Ariosa", el 5 de marzo.
—El vecino D. Pedro Rivcrón, cosecha un tomate que pesa 14 onzas.
—Accidente en "los carritos" de Ariosa, Las Flores, perece un chino.
—Aparece "achicharronsdo" en su casa de Caibarién, Hilario Faife ,mayo 5.
—Los chinos .matan a Juan Pérez, en Caibarién, el 6 de junio. .
—El 20 fué asesinado en dicho pueblo el vecino Damián Alarcón.
—En junio, visita del conde de Valmaseda; se aloja en casa de Bausa. .
—Activo el puerto de Caibarién, barcos de N. Y., Boston, Phila, etc.
—El Perla viaja entre Caibarién, Yaguajay, Mayajigua y Sagua la Chica.
—Trabajan Angelet y Peña para hacer un buen teatro.
—Telegramas recibidos en agosto 137, salidos 130.
—En septiembre aparece una partida de foragidos por Taguayabón.
—El 18 se ahoga en el Sagua la Chica el maquinista Alejandro Alien y un

chino; en La Bajada, un joven de campo.
—A mediados de mes ocurre la 3a. irrupción del cólera por Casa Blanca.
—Se beneficiaron en septiembre 248 reses y 275 cerdos.
—f Da. Gertrudis Serrano, familiar del Sr. Parrilla.
—•f D. Joaquín Vargas, el 14 de noviembre.—Fuertes vientos. •*
—En 1» de diciembre obtiene.$12.000 por la lotería un esclavo de D. Manuel

del Hoyo y liberta a su amigo Francisco Abreu.
—Incendio en la sastrería de Juan Lloráis, el 16.—D. Pedro Echevarría,' de

Caibarién, dona libros para el Casino de ese pueblo.
—El 17 se descarrila el tren en la estación y mata a un chino.
—-f Dá. María de la Cruz Manegía de Pérez.
—Marca el termómetro, en la noche del 24, 20» C.
—Directiva del casino "Príncipe de Asturias" para 1868: D. Antonio Ma.

Ruiz, director; D. Bernardo Bidcgaray, vice; D. José Pérez González, contador;
D. Antonio Mz. de Villa, tesorero ;tD. Rafael Alvarez, secretario; D. Vicente Fer
nández, D. José Robatti, etc., vocales.

—D. Blas Villate, conde de Valmaseda, capitán general, desde el 24 de sep.
—D. Francisco Lcrsundi Ormaechea, capitán general, 13 de diciembre.

• 1868.—En 1« de febrero tiene lugar la apertura del tercer' tramo del ferroca
rril para cargas, entre Camajuani y San Andrés; asistieron al acto el teniente go
bernador, el vice presidente de ,1a Compañía (José Angelet), el juez de paz, varios
concejales, etc,; dulces y licores en San Andrés; hicieron uso de la palabra los
dos primeros. ••... ...
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Vi ¿n Copey, Nazareno. Las Calabazas, Guacarabulla, San
•n la de Pedro Barba, Guajabana, Yagiiey, Santa Rosa,
jay, Caguanes, Arroyo Prieto y Mayajigua, Baracoa,
medio, Sitio Nuevo, Hato Viejo. Charco Hondo. Las
Clara. Caicaje. Biienavista. Güeiba. El Mamey. Cangrejo,

.lanada. Itavo. Meneses. Jobo, Rosad» y Alumado. Tiene
íes y útiles sabanas. Abundantes pastos. Multitud de arro-
(lu«-' mantienen una fertilidad permanente. De éstos el Jati-

bonico de Norte que se sumcr.ee en un boquerón o cuenca que encuentra en la
falda de la sierra para reaparecer después. El Sagua la Chica v Calabazas. Las
sierras de Jafbon.co, Buenavista y Santa Rosa. Cerro de Guajabana con tres her
mosas cuevas. En el camino de la hacienda de Gfieyba a la de Bucnavista está el
salto del pequeño „o de este nombie. que forma una pintoresca «-cada de 00 „;,<
de altura. Todos los caminos reales y vecinos eslán en mal estad...

La villa de San J„an Bauíto* rf, los Rendios. .«beza de los enunciad», par
•dos y de la provincia marítima de su nombre, rcidencia de »„» autoridades «vi-
es y militan». de hacienda y marina, está situada a los 22*3' de latitud N v 7&->*

longitud O. Je Cádiz y a dos y tl„ cuarto de legua provinciales S. S. O. de i
rosta donde .esta su puerto. Situada sobre un local bajo, llano, bermejo v firme
aunque algo húmedo en las épocas de la> excesivas lluvias. por ema circunstancia y
l.rX'.m,í Una gra" IagU"''' CSS¡ cslanc3da' hace» "ue ™«Ptíembrc v enTil 'ltempCra,"r:; SL» al«° onfermí^. pero después que estos accidentes pasan,
se goza de Rran salud. Presen,:, ,1 p)atw ,,., .„, pólipo im^ar, (le .V)5ü vara,
de Perímetros y como cinco y media caballerías de superficie habhnda. Se hall-,
vysTs2Xr\ 7 * 'a Pan,",UÍ:l1 Maí "• d Bura Vfe*- " Sa»«° Crta,y San Salvador. Sus calles, aunque s¡„ empedrado, tienen una proporcional rectitud
yanchura, y la Plaza Mayor es de una forma regular yespaciosa. Comprende l.oA
rí^.' 1.™ 'i T10 üembarr°- me"0S "nas ,19 ''ue son de bue»a "tamposte-"„ teJ3S y, C0l0Cadas todas en *"s ««mies solares sembrados de arteles «rutale-Faltan aguadas comentes, pero están reemplazadas por pozos fértiles, sin que nunc¡
se encontrasen los véanos en precisión aflictiva de escasear enteramente Esíuvo
¡¡¡ZTT* """í' St8Ú" PareCe' *** d **> * »" »-•' "" ado demismo siglo, en un islote de su bahía, nmv cerca de Ueos,, vel cu: 1-,ún se éo
ZIZ . r,brVe P,,eM° VÍ0J°- ""• CU>Ü »"**»«« * d«a ' "^ -'"
infestaban todas las costas, muy parocularmeme los famosos FihWros hic eren
que aquellos antiguos moradores, expuestos a tales alarmas yXZabandona

tiíratií srsr qítr™rsk- ~»

tiene comodidad para el*2W hasnT'¡JT^t '' T'̂ T^ "^ SÓ"°fondeadero lo determinó .a SuperiSÜ^Í 1\^^gí "?"h •T''"0
senada que llaman de Cavbarí¿, f„ . e" !a abn^da en-
nombrado de ^^^Vl^TZ^t^ "" *' ^ *m nntma in ¡M.< -e esiableciera una nueva pobla-
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ción denominada Vives con el carácter de colonización, la que ya tiene la soberana
aprobación y ha sido realizada por el caballero de la Real orden americana de
Isabel la Católica D. Estratón Bausa, nombrado para este importante objeto en
clase de Director. Se compone de 2í¡6 moradores de ambos sexos y colores, ocupa
dos los más en la marinería, comerci >y agricultura. El movimiento mercantil que
«• hace por este litoral, único habilitado por el Gobierno, para el tráfico general do
la Jurisdicción, que es poco importante aún. pues está reducido al mezquino de ea-
botage con Habana y Matanzas y algunas otras especulaciones de poca entidad, con
Puerto Príncipe, Morón y la isla de Providencia: siendo caso muy particular el ha
cerlas para algunos «le los puertos de la Unión Americana, lo que de ellos arriban
al expresado de Remedios. El comercio interior está contraído sólo a la conducción
anual para la Habana de 1.700 toros de aba. 3.(101) cochinos y como 300 cabezas ca
ballar y mular, pues todos los demás productos son exponados para los puntos ya
indicados, en los catorce buques de esla matrícula, ocupados en su cabotage.

Además hay en esla Juridiceión un pueblo y dos aldeas •> caseríos con los nom
bres y circunstancias siguientes:

Sun .•lnloiiif ti.- MaytijU/iiti, pueblo y curato a lv legua, „\ i¿. de Remedios, si
tuado en el camino real que se dirige a Puerto Príncipe y como dos tercios de le
gua al S. E. de la gran sierra de Jai¡bonico, en un terreno bermejo, algo onduloso
y saludable, con arroyos fértiles que lo riegan. Tiene una pequeña ermita y unos
3fiS habitantes los más de color, libres. Eslos ecsisten en un estado harto miserable
por la indiferencia o abandono con que liento casi sin cultivar los hermosos te
rrenos que le rodean y como inedia legua al E. m- encuentra el celebrado, aunque
poco concurrido baño termal sulfuroso de su nombre, en las verliemes de algunas
lometas.

.S'iiií AlaitasU' i/.- Uiuiniiiil>iilla, aldea i cúralo por traslación del que hubo ha
brá veinte y cuatro años en la mediata Hocicuda de Ciego Renzoli y dista de la
villa como nueve leguas sobre una espaciosa sabana o llanura saludable que atra
viesa la carretera central de la isia. Hay una recular iglesia cuya feligresía es muy
vasta, y como 200 habitantes, los más blancos, gozando de una proporcionada co
modidad todos ellos. |xir ••! espíritu laborioso que los anima en cultivar los fera
ces terrenos que poseen.

Sayaa la Chico, embarcadero del Samo, caserío diseminado por la ribera del
caudaloso río del mismo nombre, hasta •-! punto de subida de los buques de su ca
botage. Es dependiente en lo eclesiástico a la tenencia del curato del Buenviaje de
San Juan de los Remedios, distante de- éste, al O, como seis y media leguas. Hubo
una reducida ermita y tiene como 300 moradores que habitan en las vegas o sitios
de labor donde cosechan maí? v tabaco. Fuá localidad es una de las más impor
tantes de la jurisdicción.

En la jurisdicción abunda <•! ganad., vacuno, de cerda, caballar y mular. Se
cosecha tabaco, miel de abeja, maderas y cacao. Esle último es casi esclusivo de
la misma pero los árboles son mal atendidos. Se exporta cedro, miel de caña, aguar
diente, raspadura y azúcar elaborada en tres ingenios buenos, siendo uno de ellos
de máquina de vapor con sierra de igual potencia: siete regulares y unos diez tra
piches. Hay buenas cosechas de ntaíj y arroz: café, especialmente en Buenavista y
en otros lugares ya perdidos que hicieron los emigrados de Santo Domingo cuando
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forzosamente tuvieron que abandonarla por los efectos políticos que originó la re
presalia de 1809. La población de la jurisdicción es (Véase tomo 1. pág. 193, pá
rrafo séptimo). Se debe agregar unos 200 bombr.-s de guarnición militar, tripulan
tes de buques, transeúntes, etc. Hoy c:m lodos los terrenos están incultos y Se
dedican a la cría de ganado". (Tomado di "Kl Corteo", de Trinidad, del -l de di
ciembre de 1842. Por el estilo parece íer de D. Esi ratón Bausa, i

OTROS DATOS HISTÓRICOS DK LAS \ CELIAS

«En 1868 sólo tenia Las Vueltas una mala calle, dos (l u-cs casas de tabla y
tejas, quince o veinte de guano, un callejón intransitable, el del Combate ^por la
sorpresa que dieron los lanceros de Basadotmn a una casa de juego que allí existía),
tres ti cuatro tiendas mixtas, una iglesia en cuyo presbiterio tenían albergue las
ranas, un cementerio o "enterradero" humano mal cercado de están,es. por donde
las bestias transitaban a su antojo y una escuetita a la que apunas concurrían
veinte y cinco alumnos. Hoy tiene siete i.ilks irregulares con deficiente pavi
mento, más de cien casas con amplios portales, catorce almacenes y tiendas de víve
res, cinco de ropas y lencerías, dos fondas, lies zapaterías, do;, talabarterías, una
peletería, una quincallería, una relojería, tres larnutcias, una sombrerería, dos ca
fés, tres herrerías, dos sastrerías, euair.. barhrría-.. las sociedades Casino Español.
"La Popular" y "El Progreso" (de color», cinco billares y una valla de gallos.
Sólo dos escuelas municipales, una de niños que dirige \ allet y otra de diñas a car
go de la Srta. Rodríguez: además ¡:t particular de niñ.is de Consuelo Kranch: en
total concurren a ellas 12(1 niín.s de los 7(10 habitantes ,¡iw tiene el pueblo y 16.000
el distrito municipal. Existen también escuelas mixtas en los barrios de Taguaya-
bón. I-a Quinta. Piedras y cu Agitada de Moya. !.a iglesia está bien atendida y
aunque la necrópolis «leja mucho que desear, sus paredes son de iuerte y sólida
manipostería. L'n detalle que honra a Vuelta*, is <¡i:.- una de sus calles lleva el nom
bre de Padre Les Casas, en recuerdo de tan saliente personaje. Pronto se establece
rá una imprenta que será regida por 1). Elia?. Cat!,..iici|. derano de los tipógrafos
remedíanos. Las obras de la "Plaza de Recreo" están bástame adelantadas. El
matadero es pequeño pero cubre las necesidades.^ tlosé de los Angeles Rodríguez.
"El Criterio Popular". 10 de mano de 1802.)

EL SAMO (Sagua la Chica 1. RESENA HISTÓRICA

*En el año lSló el cabildo de Sama Clara va había establecido la capitanía
pedánea titulada "Dos Ssguas", que abrazaba todo el territorio comprendido entre
los ríos de Sagua la Grande y Sagua la Chica, motivo por el cual se le dio este
nombre. En esa época se empezó a crear, contiguo a Do? Saf»uas un enserio en el
surgidero de Sagua la Grande, conocido por el limbarcadaro, el que muy pocos
progresos hizo, pues no llegó a reunir sino algunas mal construidas casas, siendo
sus principales vecinos D. Juan Caballero. D. Antonio José Di:;:: y D. José Vela:
sin embargo, el 5 de septiembre de 1817 tomó posesión de la capitanía de partido
D. Miguel Poncc de León, pero no se le dio al p:rudo toda la extensión solicitada
de siete leguas hacia el sur. comprendiendo a Sagua la Chica, el Calabazar. Caunao.
Viana, Palmarejo. la Magdalena. Amaro. San Valentín. Zacateca y Cañas, porque
al mismo tiempo creó la capitanía de V'eya Alia, cuyo primer capitán fué uno de
nuestros deudos D. Diego Fernández Cordido. natural de Santa Cecilia. Obispado
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de Mondoñedo. en Galicia, abarcando toda la parte del río que da a esta ciudad
(Remedios). Ya el año 1700 existían ios vegueros en las márgenes del río, entre
ellos nuestro abuelo, que fué el que le puso el Santo al paragc donde tenía su
vega, hoy casa de D. Dionisio Olazo: más tarde se levantó una iglesia de guano y
tablas con el nombre de Xuesíra Señora del Rosario en el lugar nombrado la
Puntilla, y terreno que ocupa hoy el cementerio, el que fué cedido por D. Juan
Crespo. Pues bien, ya en 183u existia en este punto un caserío y empezó a decír
sele el Simio de Sagua la Chica. Transcurrieron años y este caserío desapareció,
formándose al otro lado del rio en tierras de la hacienda Dos Hermanos, el que he
tenido el gusto de visitar en estos días. No es posible formarse una idea de la im
presión que me causó el ver un pueblo, donde el año 1850 no había sino terrenos
yermos y a su alrededor un pequeño ingenio, boy Jesoria. que fomentaba el activo
canario D. Francisco Serrano: este pueblo se llama el Santo, y su iglesia y patraña
la Purísima Concepción. No aqui. sino en el antiguo Santo, agrupáronse en mi
mente Es recuerdos de la infancia, el lugar donde vimos la primera luz, el en que
tile uniera a uno de los seres más queridos, y no pude menos que sentir en mi cora
zón un pesar recóndilo: no obstante, me reanimó el alma, al considerar los rápidos
progresos que se notan hoy en las márgenes del sereno y caudaloso Sagua. Los
alrededores del nuev.. Santo datan desde el principio de la guerra a la fecha y
cuentan más de 40 casas de tabla y uja y aras lamas de guano, una escuela de va
rones, una iglesia con cura. Pbro. D. Francisco Río, una botica, un médico, el en
tendido joven Sr. Domingo Lagomasino. dos sasterías. tres barberías, una casilla
para el expendio de carnes, dos billares, un Alcalde de barrio, un fuerte con 12
ó 14 guardias civiles. Está rodeado de " («jares que pueden exportar para Sagua
la Grande. Cárdenas. Matanzas y Caibarién. más de 50.01)0 tejas y ladrillos al mes.
De cinco ingenios titulados: Jesoria. Domingo. San Juan, 1.a Ceiba y Dos Amigos,
que pueden rendir en la próxima zafra 7.000 mil liocoycs de mascabado. porque los
campos de caña están muy frondosos a causa de no haber experimentado sequía,
sino por el contrarío siempre les llovió y ¡i tiempo: éstos, unos tiran sus frutos por
el embarcadero de Jauete y los otros por el río. El pueblo del Santo necesita hoy
concluir una gran iglesia que está en paredes y cuyo terreno ha sido cedido pol
los herederos de- D. Fabián García: in ia!;,r una escuela de niñas, levantar una pla
za de mercado y un cementerio, pues sí sirwn del Santo viejo, que por cierto está
enteramente abandonado y más bien parece un potrero sembrado de yerba de
guinea que el sagrado lugar donde reposan las lenizas de nuestros antepasados, allí
las osamentas se ven esparcida» entre las yerbas, porque carece de osario y las ma-
deras con que está cercado empiezan a caerse, quedando aquel solitario recinto a
merced de los inimales. Necesario fe hace que nuestro virtuoso e ilustrado Vicario
D. Braulio de Orúe le haga entender al Pbro. Río el deber en que está de man
tener el cementerio de Sagua la Chica en otro estado, y no como el presente, que
es la murmuración de los propios y la admiración de extraños. El curato no es
de los más pobres, que sus productos no alcancen |i^ra asear el cementerio; pero si
fuese así. ¿por qué el Pbro. Río no lian* a sus feligreses, tan entusiastas de los
adelantos, como religiosos, para que le ayuden, no sólo a ésto, sino a construir uno
nuevo y acabar la iglesia? Querer es poder, dijo el sabio D. José de la Luz; y to
mándose empeño el Pbro. Río y la autoridad local de ese barrio no es dudoso con
seguir el éxito que se desea y haciéndoles ese bien a la población del Santo, sus nom-
bres serán imperecederos en ese pintoresco lugar bañado por las aguas del manso y
cristalino Sagua". (.Artículo titulado impresione; y Recuerdos", por D. Teodosió
Montalván y P. de Alejo. "El Criterio Popular". 17 de noviembre de 1883.)
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ALCALDES DE REMEDIOS

(Datos complementarios para la página 14. tomo VII y pág. 76, tomo VIII).

1615.—Baltasar de Pavía y Juan Pérez.
1620.—Juan de Veitía.
1630.—Juan Pérez.
1635.—Domingo de Pavía.
1638.—Juan de Al faro.
1642.—Aligue) Rodríguez.
1645.—Diego Díaz.
1654.—Baltasar Díaz y Pavía.
1656.—Jacinto Roscan.
1G58.— Sabino.

1661.-Capitán Domingo Díaz de Pavía.
1663.—Diego Gutiérrez y Diego Sardo (Sarduy).
1665.—Miguel de Sinoís y Pedro Gutiérrez.
1666.—Francisco Pérez y Pedro Gutiérrez.
1668.—José Gómez de Villoldo y Pedro Gutiérrez.
1669.—Francisco Pérez Borrólo.
1670.—Pedro Martín y Pedro Gutiérrez.
1671.—Roque de Alva y Juan Martín Siclar.
1672.—Andrés Rodríguez.
1673.—Diego y Pedro Gutiérrez.
1674.—Francisco Pérez Borrólo.
1676.—Bartolomé del Castillo.
1677.—Baltasar de Moya.
1678.—Juan Martín Sinclar y Manuel Raposo.
1679.—Diego Sarduy.
1680.—Tomás de Moya y Toribio Sarduy.
1682.—Jacinto de Rojas y Juan Monteagudo.
1686.—Juan de Veilía y Jacinto de Rojas.
1687.—Manuel Raposo.
1689.—Manuel Rodríguez.
1690.—Capitán Sclvador Hernández de Medina.
1692.—Manuel Rodríguez.
1696.—Jacinto de Rojas y Toribio Sarduy.
1697.—Jacinto de Rojas y Salvador Hernández de Medina.
1698.—Bartolomé Manso de Coiureías y Pedro Cabrera Castillo.
1699.—Capitán Lucas de Loyola y Félix Sarduy.
1700.—Continúa en el tomo VII, pág. 14.

VISITAS PASTORALES

1570.—D. Juan del Castillo, obispo de Cuba.
1673.—D. Gabriel Díaz de Vara.
1707.—D. Jerónimo Valdés.
1715.—El mismo.

'•1739.—D. Juan Lazo de la Vega y Camino, el 31 de enero.
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1749.—D. Pedro P'once Carrasco, obisjo de Amitte y auxiliar de Cuba, febre
ro 10, hizo 965 confirmaciones.

1755.—D. Pedro Agustín Morel de Santa Cruz, obispo de Santiago de Cuba.
26 de febrero, hizo 350 confirmaciones.

1774.—D. Santiago José Hechevarria Elguezúa. obispo de Santiago de Cuba.
20 de marzo.

1793.—D. Cirilo de Barcelona, obispo auxiliar. Habana. II de enero.
1804.—D. Juan .1. Diaz de Espada y Landa. 31 marzo. 1.690 confirmaciones.
1819.—El mismo. 3 de febrero. 200 confirmaciones.

1855.—D. Francisco Fleix y Solans, ob. Habana, enero l'i a feb. 8: 300 conls.
1882.—D. Ramón Fernández Piérola y Luzurirga. II de febrero, 3.734 confs.
1908.—D. Aurelio Torres Saénz, obispo Cienfuegos. 8. 9 y 10 febrero, 2.079 cfs.
1911.—El mismo. 4 y 5 octubre. 448 confirmaciones: inaugura obras iglesia.
1916.—D. Valentín Zubizarreta y Unamiinsaga, obispo de Camagiicy. admor.

apostólico de Cienfuegos, octubre 4 y 5. 552 confirmaciones.
1919.—El mismo, 29 y 30 de abril, 10 confirmaciones.
1919.—El mismo. 10 a 13 junio. 275 confirmaciones.
1924.—El mismo, obispo Camagiicy, 29 y 30 marzo. 950 confirmaciones.
1930.—El mismo, arzobispo de Santiago de Cuba y administrador apostólico de

Cienfuegos, 28 de marzo a 2 abril. 1.065 confirmaciones.
1935.—El mismo. 30 noviembre y 1 diciembre. 161 confirmaciones.

CRONOLOGÍA REMEDIANA

(Datos complementarios para la página 128. lomo Vil y pág. 104. tomo VIH).

1570.—Visita del obispo D. Juan del Castillo.
1578.—Tiene "Cavana del Cayo" 30 casas de paja y 10 vecinos españoles con

indios.

1647.—Primera epidemia de gripe en América.
1673.—Visita del obispo D. Gabriel Díaz de Vara.
1707.—Visita del obispo D. Jerónimo Valdés.

1715.—Visita del obispo D. Jerónimo Valdés.
1730.—Temporal.
1733.—Epidemia de gripe.

1739.—Estanco del juego de gallos.
1742.—Gripe.
1749.—Visita del obispo Pedro Pouce Carrasco.
1751.—Temporal.
1756.—Ciclón.

1761.—Estanco del tabaco.

1766.—Muchos casos de fiebre amarilla.

1770.—Epidemia de viruela.
1774.—Temporal.
1776.—Por R. O. el Tesico declarado puerto menor.
1777.—Casos de viruela.

1780.—Ciclón.

1782.—Visita la iglesia el Dr. Carlos de Varona.
1789.—Epidemia de gripe.
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1792.—Temporal de agua.
1794.—Se autoriza el comercie por Caibarién.
1800.—Ciclones.

1801.—Se abren los puertos de Cuba al comercio extranjero
1802.—Viruela.

1803.—Viruela.

1804.—Visita del oibspo D. Juan J. Espada y Lauda.
1805.—Intensa crisis económica.

1807.—Epidemia de gripe. Temporal.
1810.—Ciclones.

1811.—Se observa un hermoso cometa.
1812.—Ciclón (grave en Trinidad).
1817.—Se crea la capitanía de partido de Caibarién.
1818.—Sequía.
1819.—Sequía. Ciclón.

1824.—Se crea la demarcación marítima de Remedios.
1826.—Oratorio y cementerio en Sagua la Chica. Ciclón.
1827.—Sequía.

182?'.—Clausura oficial del antiguo puerto del Tcsico.
1830.—Agitación por la conspiración del "Águila Negra".
1831.—Ciclón en agosto.
1832.—Cometa. Numerosos casos de litoidea.
1833.—Ciclón.

1835.—Ciclón. Cometa.

1836.—Sequía y escasez.
1840.—Deslinde parcial de la hacienda •Guajabana".
1841.—Cometa.

1842.—Existen los poblados de Mayajiguu. Guaracalwlta y Sagua la Chica.
Viaja el vapor "Jejcn" entre Caibarién y Sagua.

1843.—Cometa. Primer daguerrotipist:-. Viruela.
1844.—Viruela. Gripe. "Calenturas".

1845.—Gestiones para la construcción de! F. C. a Caibarién. Fallece ü. Manuel
Fiscar. comandante de marina Cometa. Granizadas.

1846.—Fallecen Juan C. Rodríguez y Joaquín A. Vigil. Tormenta.
1847.—El Ptc. Polkc hace oíertss a España por la posesión de Cuba.
1848.—Temporal en octubre. Aurora boreal en noviembre.
1849.—Temores a una invasión del cólera asiático.
1850.—Se hacen muchas casas de manipostería. Fallece el coronel D. Manuel

J. de Rojas. El cólera en los partidos. Temporal.
1851.—Agarrotado Serafín Criollo. Llegan fuerzas del Mérito. Gripe. Visita

del capitán general Concha.
1853.—Frío. Casos de viruela.

1854.—Epidemia de liebre amarilla en la tropa.
1856.—Se empiezan a usar los sellos d>- correos. Se crean las capitanías de

Camajuaní y Güeiba.

1857.—Fiebre amarilla. Sequía. Teni]ioral. Crisis económica.
1858.—Casos de viruela.

1859.—Aurora boreal. Rayos. Ligero ciclón.
1860.—Telégrafo con Caibarién. Primera ascensión areostática. Cometa.
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1861.—Parroquia en Lar- Vueltas. Peoueña aurora boreal.
1862.—Grandes lluvias, inundaciones. Junta parroquial para la reconstrucción

del Buenviajc. Comisión de fcmento.
1866.—Suscripción para España en guerra con Chile ) Perú.
1807.—Visita de Valmasrdn. Alarma por el cólera. Se inaugura la capilla

del Cementerio.

1899.—Cesa la dominación española en Cuba.
1933.—Se instala el Museo. Alarma bancada. Alzados en Yaguajay. Caída de

Machado. Estado do anarquía. Intenso ciclón. Grave crisis política,
económica y ;ocial. Enfermedades. Cuba pierde el 80<#- de su anti
gua riqueza. Año de lagrimas y miseria?.

1931.—Sigue la crisis. F. L. reconocen n Mendieta. Huelgas, bombas, "masa
cres", alborotos estudiantiles. Abrogación de la Ley Platt.

19.35.—Éxodo de familias remedianas. Pobreza. Huelga revolucionaria. Batis'ta
restablece el orden. Temporales de agua. Ligera mejoría.

CARRETERAS. COCHES. AUTOMÓVILES Y PLAZAS DE TOROS

Carrcta-iit.—Al cesar la soberanía española no había en la Jurisdicción ninguna
carretera. Sólo existía, en muy nial estado, la calzada o camino empedrado que cons.
truyó D. Agustín Ariosa, antes dv h guerra del 68. para tirar el azúcar de su
ingenio "San Agustín" a esla ciudad. Pasaba por Bartolomé y Las Flores.

La carretera a Caibarién. de '• kilómetros. M. terminó a fines de 1903.

De Placetas a Cumbre. 4 kilómetros, se hizo por la misma fecha.
La de Vueltas a Vega de Palmas. 3 kilómetros, se concluyó en 1908.
Remedios a Ssnta Clara, por Cimajuani. se inauguró a fines de 1909.
A Bartolomé: Se hizo el prime'' tramo. IJ-j kilómetros, hasta "Portada de Hie

rro", desde el l'-' de octubre de 1907 a principios de 1908. Se continuó en 1910 y al
final de año llegó a Bartolomé. En 1918 se prolongó a Viñas y a fines del mismo se
llegaba en auto z\ poblado. En 1919 <e continuó a Buenavista y se le dio fin en el
verano de 1921. El puente sobre el rio Viñas se instaló en 1910.

El tramo de Bartolomé a Zulueui se inauguró a mediados de 1912 y el de ese
poblado a Placetas se terminó en mayo de 1920.

A Rojas: El primer tronío, como de 2 kilómetros se hizo a fines de 1915. Se
prolongó algo en 1910. A fines del 17 llegó hasta la finca "Guasímal". El 19 llegó
basta la finca de Gallo. Al finalizar el 22 se puso el puente sobre el "Rio Seco"
(Reforma 1 y tocó <:1 poblado de Rojas

Coches de a'quihi.—Llamados "Simones", "peseteros", "de punto", etc., apare
cieron primeramente en París, en 1650: eran verdaderas carrozas por su tamaño y
lujo; después se establecieron las calesss (carruaje de dos o cuatro ruedas, con
dos asientos, uno enfrente de otro y capota d? vaqueta 1. En España empezaron a
usarse en 1835: la primera licencia se concedió en Madrid a un tal "Simón", que
dio su nombre a dicho vehículo. A mediados del siglo XIX llegaron a La Habana
las primeras berlinas de alquiler <coche cerrado de dos asientos) y en 1860 las vic
torias (carruaje descubierto de dos asientos y cuatro ruedas) de un solo caballo,
que fueron substituyendo a los volantes y quitrines: cobraban a peseta la carrera y
dos pesetas la hora I un peso si llevaban dos caballos). En 1861 estaban generaliza
dos los quitrines (cerníaje abierto de dos grandes ruedas y una capota de fuelle),
las carretelas (coche de cuatro asientos con capota movible y cuatro ruedas),
los faetones (carruaje alto y descubierto, con cuatro ruedas con cuatro asientos
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rielante y dos más chicos detrás), los cupés icochv cerrado de cuatro ruedas y dos
asientos) y los tilburis (coches ligeros, con grandes ruedas, liara dos personas).
Últimamente los más usados eran las duquesas y milores. pequeños, de un solo
caballo, con zunchos de goma y sonoro timbre.

En Remedios se usaban a mediados del siglo pasado los "volantes" o "vo-
lantas" y los quitrines, por los hacendados y los médicos. El primer coche de al
quiler (carretela con cuatro asientos y una pareja de caballosí lo estableció don

• Joaquín la Granja, poco antes del 08, lo manejaba el negro Tomás Chávez. En
enero de 1878 sólo había un coche de alquiler. En 1879 apareció el segundo. En
el verano de 1881 el tercero. Cinco años después habia seis, siendo los cocheros

más populares Ramón Sánchez. Zoilo Suárez (asturianos) y el francés Subider.
Al estallar la guerra del 9^ vivten unos doce coches que guiaban: Tomás Chá
vez, Ramón Sánchez. Wenceslao Rozas. José Cueto. Juan García (de grandes
barbas), Francisco Suero, Arturo y Silvano Valdés. Saturnino Hernández. Quiriu •
González y Luis Hidalgo. En los años de la guerra permanecieron en sus puestos
Chávez. Sánchez. Rozas. Cueto. Valdés. Suero y Hernández.

A partir de 1899. con la reconstrucción, las carreteras y la mejoría económica,
llegaron a 15. Entre los más conocidos de este período citaremos a Chávez. R. Sán
chez. A. Valdés, Saturnino González. Lucio Barroso. Luis Hidalgo. Quirino Gon
zález, Ángel Toyo. Florencio Pérez. Hermanos Suero (Los Panoya), José Flores.
Jesús Gutiérrez. "El Marroquí", (¡aspar Palero. Pedro Sánchez. Emiliano Nava
rro, Luis Mingoranzo, •'Bernardino". "Chano". "Gofio". "Pepe". Bonifacio Rojas.
Francisco Bruzainz y Fernando Duquesnc. Casi todos usaban "duquesa'- o "milord"
con uno o dos caballos. Rigieron siempre los siguientes precios: Una carrera, $0.30:
una hora de paseo, $1.50: entierros, $1.00. Fué Eusebio Pérez (Alarcón), el pri
mero que dotó de "zunchos de goma" a su coche, que guiaba Jesús María Gu
tiérrez, a fines de 1904: le siguieron Ángel Toyo. Florencio Pérez y Ramón Sán
chez. Los principales dueños de establos de coches de alquiler fueron: La Granja.
Federico Pérez, Joaquín Torres, Eusebio Alarcón. José Flores, Sebastián y Fran
cisco Martínez y Emiliano Navarro.

En 1904 empezó a
competir con los coches
de caballos el "auto" de

vapor, de Antonio Vega

(primero que viajó entre
Remedios y Ceibarién) y
luego el "Darraq" di-
Fernández y Martínez.
Todavía en los años de

"la danza" ganaban los
coches mucho dinero.

Empezaron a decaer en
1921. Sólo quedan dos.
el de Lucio Barroso

—hermoso carruaje que perteneció al marqués de Balboa— y el de Emiliano Na
varro. Lucio trabaj; de cochero desde 1903 y Emiliano desde 1907. ¡Serán
los últimos! (Emiliano falleció el 14 de octubre de 1936).

I-a característica de algunos de estos cocheros era la constancia y honradez.
Ellos intervenían en todo acontecimiento local: Fiesta, boda, bautizo, jira, visita.

Cuche de trabajo del autor (1915)



Remedios y su Turisdicción 65

-a amorosa, etc. Servían en sus visitas a los médicos locales de la

galenos y aurigas se miraban siempre con simpatía. En el coche
Zoilo", me aficioné a visitar .a los enfermos con mi inolvidcble
n el de Luis, ya médico, o en el mío propio, guiado por ese hom-
laborioso,visité largos años (1908-1933) tn esta ciudad y campos
: "Lucio", disfruté de muchos viajes y paseos:

;Oh coche de caballos de mis primeros años!
Cuando aún no conocía ni el mal ni la belleza

«Jue cruzas mi nostalgia trotando eternamente
Con un >vk>r de parque dormido entre las ruedas. (Foxá.)

El coche de caballo no tuvo auge en Camajuaní, ni en Yaguajay, por las des
favorables condiciones de sus calles. En ambos pueblos solía haber uno solo y salía
de la cochera cuando algún vecino solicitaba sus servicios.

Fu Caibarién existían tres o cuatro antes de 1895. Después del 99 llegaron a 15.
___ _ Florencio Pérez fué el primero

•»•—4- ..*'*''*• til en usar "zunchos de goma".
Xo llegaron a tener el auge
"en los paseos domingueros"
de los de Remedios. Hoy sólo
quedan el de "Panoya" y otro,
que se mueren de vejez...

A Placetas llegó primera
mente Zoilo Suárez, por 1886.
Ya habían algunas volantas y
faetones particulares, como el
de J. M. Fortún Wilson. En
1894 existían cuatro o cinco co

ches de pareja. El del español •'Antonio-' trabajó toda la guerra y pasó a Cabaiguán
por 1910. Algunos otros también se sostuvieron después del 99, como el de Marce
lino Pérez. El último coche placeteño de caballos perteneció a un tal Navarrctc y
desapareció por 1920. El primer automóvil lo llevó el antiguo cochero Marcelino Pé
rez, le siguieron Porfirio Coca y otros.

Por l;s carreteras a Caibarién. Camajuaní y Zulueta, circularon primeramen
te "guaguas" de caballo. Las últimas que se movieron entre Remedios y Caibarién
fueren la de José Herrada y Nilo "El Chino", que fueron reemplazadas por las
"gurguas ataos" (ómnibus) de Arturo Sánchez y Javier Crespo, 1919. Estas se
fueron multiplicando y hoy dia sale cada quince minutos una para la vecina villa; co
bran $0.03 por pasaje; las de caballos cobraban $0.20 y a veces más.

Lucio Barroso y si: coche (1931).

Plazas de loros.—En Remedios existieron varias en tiempos de la dominación es
pañola. Tenemos noticias de la que estuvo en la calle del Sol entre Pastor Valera y
'I etttán: de la que estaba en la salida de Baracoa y de la última que se situó en la sa
lida del Príncipe (Rojas).—La primera de Placetas se construyó a fines de 1890, para
"El Tortero", y duró pocos mese*. Estuvo en el ejido oeste, a la derecha, saliendo,
donde está hoy el viaducto de la carretera central. La segunda se hizo para "El Viz
caíno-', en un solar de la calle 2' de! oeste, entre 2" y 3J del norte, la entrada miraba
al este.—L 3 de Camajuaní estuvo reren de la estación del F. C. de Sagua.
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LA PRENSA EN REMEDIOS Y SU JURISDICCIÓN

(Datos complementarios, 1929-1935)

<a ?EÍfí?I?lS^En Cner° de 1929 se Publicaban en esta ciudad "La Tribuna"
y'"íueclls" (1928) "(1916)' '*E' P°P'jlar C"ba"0" (1920)' *'E1 Clarín" (1928>

De estos periódicos sólo vive en la actualidad "El Popular Cubano", de Juan
Aguilar. Esta en su año XII, época V. Sale con irregularidad.

"La Tribuna" desapareció en el año 1933, año XX de su vida
Las Villas" el 31 de diciembre del 32: vivió XVI años.
'El Clarín" salió con alternativas, hasta julio de 1933.

•Muecas", de Juan R. Pérez, cesó de publicarse en 1930
Hasta el 30 de diciembre de 1935 han aparecido los siguiente:
1929.-EI día 4 de lebrero vio la luz "La Razón" de Osear v Fabio Pérez

gozo de corta existencia. Otro, llamado también "La Razón", de Virgilio Pérez Vil,'
yAntonio Veranes, «lió el 20 de nmyo ymurió poco después. "El Rebelde", de Os-
xLlT* t a,'° J' ]T AS,,ilar• aparCCÍÓ Cl 5de agosto; P«bl¡ró "TiP°s Remédanos de J. Alvarez Ferrer; vivió unos meses. El 3 de octubre salió "El Infan-
nomhÍ r»pICp"?l ^m0m'° MWa yRenÓ MÍra"da; Cl 10 de no™mb™ ">™ -1
WvTó meses. ' ,,EUra,ld° **" '^ GuÍllerm° Mada" VA,Uo'»° Mesa:

1930.-E1 semanario humorístico "El Mochuelo", de Horacio Mz. de la Peña v
ÍuLÍVuvI Cnr ^T^ VÍVI'6 "n0S •"-"• Düs días des"ués «»
fíe" e me/, K. K, T-l*' V™ttCÍ° MígUM yRe"é Mirand:^ <« <™«>™fue efímera. El 15 de abril reapareció "Muecas", del batallados luán R Pér,r
pero vivio poco. Le siguió "El Pueblo", del Dr. Pompevo Pérez *Bringuier 4 ,'emayo; munó nronto. .E1 Lor(,. scnianar.o )Vm.vü {]e Manu(i » ££
Vilas. salio poco a partir del 15 de mayo. El 16 de ose mismo mes vio la luz "K!
Porvenir, semsnano espiritista de Sa.uiago del Pozo; tiró unos mimen*. El ío
LTÍ0 aparcc,° "E1 !iuraca""-dc Roberto Sa,,toja y Pér«- "< t«Po ™tiempo desaparece para volver a presentarse; no sale desde enero de 1935. "ErNa-
conalista , Ade Octubre, político, de Alejandro Camacho y Enrique Gutiérrez: s„
pubhcacon irregular; en 1934 lo tiraba Camacho con Rene Avala. "Juventud"
quincenario de nmos, de Israel Hernández y Odilio Fernández, vivió del i de oct,,.'
bre a abril de 1931 "Realidad", de Kaul Mr. de Villa y Modesto Farrav Cruz e ,
de diciembre, murió pronto.

<;„ '"í!'"0? dC -ener0 apareció v] bi*mi-nario "El Faro", de Eduard,. Roque
sosa. Ha tirado varios números extraordinarios con ilustraciones y son sus princi-
RÍera ír ;CS: °•> U- F°nÜ" ' F0J°' Ed- RÍVCra' Pi,ar *'• * Kojas, ¿ZRivera. Othon García Catarla. Gabriel Huerta. Guillermo Duvos. J. A. M Fortún
"V %; Ti Su„,imjpre"ta residc cn M. Gómez 76 y lo imprime Ramón Morales

El Liberal de Ramón Pérez y Dgo. Ferrer. se presentó el 12 de febrero
vwio poco. "Reabdad" de Juan Otero y Ed. Catur.a Pérez; vivió unos días a Par-
mlvc existt,ct C' SmmV'' dü Armand0 Ig,tS¡aS' d 8* dicie,nb-

1932.-E1 15 de abril reapareció "El Clarín", tercera época, con A. Veranes v



Remedios y su Jurisdicción 67

Pablo López; vivió hasta el 28 de julio del 33. "Alfa", revista quincenal, de P. P.
Bringuier, verano, 1932.

1933.—Con gríndes bríos apareció "Atalaya", de los hermanos Alejandro y
Othón García de Caturla, pero los tristes sucesos del año dieron al traste con la
interesante publicación. "El Arpón" vive desde cl 14 de septiembre, gracias a la
actividad de su director Pablo López. "Unificación Obrera'", el 9 de noviembre,
de Heriberto Romero y Guillermo Duyos; vivió poco. "Centellas", de Andrés P. Ca
rrillo, "auténtico, defensor del proletariado", salió tres meses.

1934.—El 3 de junio empezó a salir "Orto", de Juan R. Pérez; se suspendió
al poco. El 9 de junio se presentó "La Razón", menocalista. de Fabio Pérez del
Río; vivió hasta principios de 1936. "Avante", pequeño órgano del colegio "Martí",
de la Srta. E. Fraginals, dirigido por Francisco Rodríguez y Odilio Fernández; tiró
cuatro números a partir del 27 de noviembre.

1935.—"Heraldo Nacionalista", político, de José Argacha, Miguel A. Brú y Pe
dro J. Pérez; apareció cl 31 de marzo, vivió varios meses.

Sólo viven "El Faro", "El Arpón" y "El Popular Cubano", que sale de tarde
en tarde. "El Huracán" reapareció en cl verano de 1936.

Entre los aficionados desaparecidos en estos últimos años recordamos a Rafael
Rodríguez Ferrer, Sergio Hernández, Pompeyo Pérez Bringuier, Alberto Ayala y
Fernández, Horacio Mz. de la Peña e Isidoro Lois.

CAIBARIEN.—En enero de 1929 se publican en Caibarién: "La Verdad" que
en 1901 dirigía J. G. Fuentes y en 1906 F. P. Faife; "El Deber", desde 1912; "El
Imparcial", desde 1922; "El Comercio", 1914; "Los Duendes", 1926; "El Meridia
no", 1927, y "La Opinión", desde 1929.—De ellos han desaparecido: "La Verdad",
en 1929, era cl decano de todos los del partido judicial.y "Los Duendes", en 1933, en
su año octavo.

Han aparecido en 1929: "El Combate", menocalista,, de Leonardo Esperón: vivió
poco. "Verdad", de la viuda de Fdcz. Nuza, independiente.

1930.—"Crisálidas", revista literaria de- Ramón A. Hernández; sólo tiró un nú

mero. "El Lápiz Rojo" y "La Avispa", de Lorenzo Cano; vivieron poco. "La Épo
ca" ,de José García López: duró dos meses. "El Debate'", de Máximo Herrera; al
gunos meses.

1931.—"Destellos", 11 de marzo, José Rivera; vivió un año. "Plus Ultra", 1 de
agosto, Mariano Pérez Vázquez; dejó de publicarse en 1933.

1932.—"Nuevas Ideas", septiembre 16, Julio Rivero; tiró cinco números. "Ac
tualidades", Aurelio Banso; poca vida.

1933.—"Renovación", de Héctor Andreu, un mes.

1934.—"Ekos", 1» de enero, de la escuela presbiteriana; poca vida. "El Grito de
la Plebe", de Armando Páez, "auténtico"; breve vida. "El Destello", de Miguel
Crespo, sólo tiró varios números.

A principios de 1936 viven: "El Deber", de Juan S. Baldrich, año XXIV. el
más antiguo de la villa y de la jurisdicción. "El Imparcial", del batallador Eudaldo
Valdés, independiente, año XIV. "Verdad", de la señora Dominga Rguez. viuda de
Fernández Nuza, año VIL "La Opinión", antes de M. Osorio. hoy de Vicente Tre-
to. año VI. "El Meridiano", importante, de Pedro Díaz (que había dejado de pu
blicarse en 1932 y reapareció hace poco). "El Pueblo", de Francisco Madaríaga
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(.abril del 36). "Diosa Caissa", de los ajedrecistas, y "Boletín del Aire", de Ro
berto Matcizán (junio del 36), y "Rumbos Nuevos", de Ramón .Atenas.

PLACETAS.—En enero de 1929 se publican en Placetas: "El Tiempo" (desde
1929). "La Tribuna" (1927), y "El Fanal" (1928). De ellos sólo vive "El Fanal".
"El Tiempo", de Tomás Pedrosa, dejó de salir en agosto de 1932; reapareció con
Antonio Frau y se suspendió en diciembre de 1933. "La Tribuna" se publicaba desde
agosto de 1927; duró hasta 30 de noviembre de 1930, siendo su director Arnulfo
García Pérez. Todavía vive "El Fanal-', dirigido por Isidoro Sánchez Perales, con
Ramón Brea Castro, Gonzalo Castañón. Áselo Arce. Julián Trull. A. Pereira.
L. L. Salomón, Serafín López, etc.

En los primeros días de 1929 apareció "La Retreta", semanario jocoso, de Joa
quín Bctancourt; duró cuatro meses. "Luz de Cuba", semanario de intereses ge
nerales, empezó a salir a fines de 1929,' duró hasta mediados de 1931, fué dirigido
por J. Bctancourl con Luis López, A. Arce, etc. En octavo marina apareció "Chic",
en febrero de 1930, sslia cuatro veces al mes; su director Juan L. Arce. "Fénix", pe
riódico católico, en cuarto gaceta, quincenal, presentó su número primero el 15 de
julio de 1932; su director fué el inteligente joven Vicente A. Martín; logró un
promedio de tirada de 800 ejemplares. "Plus Ultra" vivió poco más de dos años a
partir de 1931. A fines de 1932 salió "Alpha", de Tirso García; duró meses. "La
Prensa", semanario de intereses generales, fundado en febrero de 1933 por J. E. Be-
tancourt; duró un año. "Actualidad", en cuarto marina, desde 3 de enero de 1933
a 29 noviembre del 34, bisemanario, de Vicente A. Martín. "Reivindicación, septiem
bre del 34; sólo tiró un número, de O. Ocaña.

En el verano del 35 vivían "El Fanal" y "Chic" y a principios del 36 sólo se
publica "El Fanal". "Chic" reapareció hace i¡oco.

CAMAJUANI.—En enero de 1929 se publicaban en Camajuani: "La Tribuna"
(desde 1920). "El Pueblo" (1924) y "La Avispa" (1925). Nipguna de estas publi
caciones vive en la actualidad (mayo de 1936). La primera, de Apolinar Roquel Ro
dríguez, aparece y desaparece de tiempo en tiempo: a fines del 35 estaba dirigida
por Rafael García Rniz. "El Tiempo" desapareció por 1933. "La Avispa" murió
por 1930, siendo su director Enrique Quirós.

En 30 de julio de 1930 vio la luz "Argos", de J. M. García; vivió poco: com
batió a Machado. "Renovación", que se presentó el mismo año con Alfredo Suá-
rez Díaz; vivió hasta 1931.--El semanario "El Comercio", de Antonio León Ji
ménez; existió unos dos años a partir del 30. "El Tabaquero", de Antonio Díaz
de Villegas; vivió dos meses, él 30. "El Boletín Comercial", de Enrique Quirós.
por 1931. "El Caballero Católico", de José R. Vals y luego de F. B. Villaverde;
nació el 30 de agosto del 31 y murió el 15 de enero del 35; fué órgano de esa aso
ciación local. A principios de 1932, "El Fénix", de Arturo Císín Faife; sólo dos
meses. "El Liberal", de Roberto. Leiva, 1932. "El Clarín", de José Basnueva, el 32.
En diciembre de ese año. "El Cao", de F. Torres Lecuona; vivió ocho meses; com
batió a Machado. • .- _ "

En 1933, "Avance", de Aurelio Trejo, vivió dos años. El 15 de abril del 33.
se presentó "El Centinela", de Adalberto Ch'viano, que desapareció en agosto. El
34 se publicó "El Caribe", semanario abecedario, de José E. Basnueva y Enrique
A. ,Trcjo; vivió dos meses. El 35. "El Menocalista", de José V. González; su
vida fué de cinco meses. "La Voz- Juvenil", de Bello Fajardo, meses. Los nació-
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nalistas fundaron a "t. n. t."; vivió más de un año a partir del 34; fué su di
rector R. G. Ruiz.

En el verano de 1936 sólo vive "El Caribe", de José Enrique Vizcaíno.

VUELTAS —En enero de 1929 se publicaba en Vueltas "El Criterio", que vio la
primera luz en 10 de abril de 1927; fué una importante publicación de Edmundo
Alemany, Enrique de la Hoz, Alberto Jiménez y otros; desapareció en noviembre
de 1930. Le sustituyó "Ratón Miquito", periódico humorístico de Ed. Alemany,
Pedro Baeza y Conrado Colom; su primero y único número salió cl 20 de no
viembre de 1930. Hasta el 20 de junio de 1931 careció Vueltas de prensa local;
esc día hizo su aparición "Uno Más", dirigido por Pedro Baeza. Ed. Alemany y
Conrado Colom con Andrés Garay y Ccferino Linares; sólo publicó cinco núme
ros, uno cada diez días; hizo oposición al gobierno de Machado, por lo que fue
clausurado cl 10 de agosto; presentaba ilustraciones con grabados de madera.
Todo el año de 1932 pasó la villa sin prensa local.

El 15 de enero de 1933 vio la luz 'Epicenítro", de Conrado Colom y Edmun
do Alemany; fué semanario ilustrado estilo vanguardista, de P. Baeza, A Ga
ray y C. Linares; contribuyeron detdc fuera con sus escritos: Alejandro y
Othón García de Caturla, Edmundo Rivera, Pedro Revuelta. Nicolás Gutiérrez.
Tallet, Portunndo y otros; sólo publicó doce números ; su formato era
completamente modernista y ofreció un sinnúmero de ilustraciones de madera. El
5 de octubre de ese mismo año reapareció "Uno Más", en el que colaboraron ex
clusivamente Pedro Baeza, Ed. Alemany. Andrés Garay Poch. C. Linares y C. Co
lom; fué un interesante decenario ilustrado con grabados de madera; sólo publicó
cuatro números: desapareció por apatía y por falta de apoyo popular, como siem
pre ocurre con los periódicos serios del interior. Transcurrió cl año 1934 sin pren
sa local.

Por el mes de marzo de 1935 se empezó a publicar "Avance", de José E. Viz
caíno y Conrado Colom. con información de Vueltas y Camajuaní; sólo tiró dos
números: por combatir al gobierno constituido revolucionariamente, fué secues
trado cl número segundo, encarcelado su director. Vizcaíno y destruida la impren
ta "La Moderna", donde se editaba. Harta la fecha que escribimos estas líneas
(mayo de 1936) carece Vueltas de prensa local. (Gracias al Sr. Colom por los
datos facilitados.)

YAGUAJAY.—Después de "Cascabeles" (1929) reapareció "La Hora", que ha
sufrido algunos eclipses; el 17 de mayo de 1936 publicó su número 28. año 11, épo
ca 3'; su director es Benito Pérez Soto.—En noviembre de 1935 salió "La Voz del
Conjunto", político,.con J. E. González y F. Hernández: defendió la candidatura del
actual representante Sr. Armando Cepero y del alcalde Lcovigildo Pérez y Pérez.

ZULUETA.—"El Regional" (1929) vivió unos 14 años. En los años 1930 y
31 no hubo periódico local. En 1932 salió "El Siglo", de Jacobo Mugica Vigil, que
que duró ocho meses, y "Black Yack (julio 1), de Isidoro Lois, que sólo alcanzó
cinco. En 1933.—"El Proletario" de Enrique Fernández, obrero; vivió unos meses.
En 1934 y 35, "La Cizaña", "Defensa Local" y "Verbo Libre", tirados por Osear
Alegret. En 20 de mayo de 1936 se publica solamente el último, anota su segunda
épocaj año 1»; lo dirige Pedro Peña Rodríguez y es un semanario de intereses
generales. •
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BIBLIOGRAFÍA REMEDIA NA

(Autores, libros, folletos, etc.)

Félix Jesús de Rojos (Véase tomo IX, año 1'851>.—"El escudero de un no
ble", drama. (Está en el museo rcmediano.)

Miguel de Pangua.—"E\ usurero", pieza teatral, 1862.
Tomás de Rojas.—"Lágrimas y sonrisas", poesías, f. N. Y., 1865 (Museo).
José F. Díaz Sttisa. (T. III, 139).—"El senado romano", "Las Pandectas de

Hcineccio", traducción y anotación.

Francisco Javier Balmaseda (T. IV, 181 y V, 120).—"Eduardo el jugador",
comedia; "Rimas cubanas"; "Los montes de oro", comedia; "Fábulas morales",
"Los misterios de una cabana"; "Economía política", tratado; "Amelia", comedia;
"La vuelta de un estudiante", comedia; "El dinero no es todo"; "Aventuras de
Juan Polizón"; "Los confinados a Fernando Póo"; "Obras de F. J. B.'" versos,
fábulas, etc.; "El iniscelánico"; "Tesoro del agricultor cubano", 3 tomos; "El libro
de los labradores"; "Fábulas morales", 20 ediciones; "Parnitología de las aves", etc.

Justo P. Parrilla (T. V, pág. 255).—"Poesías", enero de 1864.
Octavio ¡rio y Bausa (T. IV, 21).—"Una excentricidad"; "El puñal del ase

sino", drama; "El primer deber", drama ; "Una velada literaria", juguete cómico;
"El yerno de Cucufate"; "El carnaval en la Habana", revista.

Andrés del Río R. (T. IV, 182 y V> 35).—"Rimas", folleto, 1897.

Antonio Mugica Sánchez (V., 36).—"Recopilación de datos sobre América y
vida de Colón", 1893, 400 pág., para la Exposición de Chicago.

Leonardo Fernándes Piedra (T. IV, 54).—"El Sol y el Círculo", Placetas.

/. /. Domínguez Delatiey.—"Elogio de Octavio Irio y Bausa", 1887.
Antonio Otero Novo (T. IV, 97).—"Salidas de tono", folleto, 1883.

Facundo Ramos y Ramos (T. V. 189).—"Lamentaciones", 1890; "El bombe
ro", monólogo, 1890; "El Portero", zarzuela; "Cosas de Remedios", libro de cos
tumbres (95-96), y "Las siete palabras", folleto, 1907.

Juan Jorge Sobrado (T. V, 31).—"Charlas campestres", versos, folleto; "Ra
millete remediano", poesías, 1880, folleto; "Recuerdos de la guerra", poesías, fo
lleto, 1898.

Melquíades Gomales Rascón (T. V, 46).—"Aritmética de los números ente
ros"; "Aritmética de los quebrados"; "Nociones de religión, historia sagrada y de
España", folleto, 1892.

Alfredo Comales Fuentes (T. V, 247).—"El recurso de casación".

José Vidal Caro (T. VI, III).—N. Corralillo, orador, poliglota, ministro en
Chile, Colombia, etc.): Poesías, anécdotas y legislación consular.

Félix Rodrigues ¡León (Nació en Placetas el 29 de noviembre de 1886, murió
en Vueltts el 17 de abril de 1922).—"Vestigios y retoños", poesías, folleto, 1934.

Luis Palanca Ms. Forlún (N. Placetas 1884, murió accidente aviación, Ceu
ta, 1922. Cte. de aviación, matemático).—"Tratado de aviación", Madrid, 1920.

Emilio Ayala y Ruis (T. V, 140).—"Apuntes históricos relativos a Remedios",
folleto, 1913.

Rodolfo Menéndes de la Peña (T. IV, 146).—"Familias de palabras", 3 to-
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mos; "Moral y Urbanidad"; "Enseñanza antialcohólica"; "Economía doméstica";
"Cuadros de moral"; "La moral en acción"; "Recitaciones escolares"; "La lira de
la niñez"; "Magisterio yucatcco"; "Bocetos biográficos"; "La moral laica"; "Me
todología": "Reseña histórica del primer Congreso pedagógico de Yucatán".

Sergio Hernández y Pérez (T. X, año 1931).—"Nubes de paso", poesías, fo
lleto. 1908: "A toda prisa", poesías, folleto, 1914.

Alberto Avala y Fernández (T. X, 1933).—'El libro de oro de Caibarién",
1918; "Historia de Zulueta", folleto, 1923.

Basilio Zubcro Uriarte.—"Colonia española de Yaguajay", folleto, 1922.
Pomfeyo Pérez Bringuier (1901-32).—"I-a vida en Remedios", comedia, 1922;

"lín remediano en Lutécia", 1929; "Discurso del mitin nacionalista", 27 septiem
bre 1930: "Enfermo de amor", comedia, 1932; "Rebeldía y sentimiento", ver
sos. 1932.

Juan Antiga y Escobar.-—"Escritos politicos y sociales", varios tomos.
.l/«mif/ Martínez Escobar.—"La personalidad", 1929; "El desahucio", 1929;

"Letras de cambio". 1930; "Las inscripciones", 1931. dos tomos; "Suspensiones de
pagos y quiebras", 1932; "Tercenas de dominio". 1933; "Tercerías de mejor de
recho". 1936, y "La casación en lo civil"; libros. Colaboró en la prensa remediana
y en las revistas jurídicas: "Repertorio Judicial". Habana, y *T)riente".

Eduardo A/<i.v«yi.-~"Argentina", novela; "Los locos del pueblo", novela; "La
más descada", novela; "Sobre el problema de razas", folleto; "María Escobar",
apuntes biográficos. 1923: en preparación "El mundo rojo" 'y "El camino de la
virtud", novela.

Pablo López Portal.—"Rachas de Otoño", poesías, 1921; "De mis inéditas",
poesías. 1931.

Manuel Meilán y R. J'alies.—"Guia Directorio de Remedios". 1915.
José A. Martíncs-Fortún y Poyo.- "Estudio sobre la mortalidad infantil en

Remedios y medios de reducirla", sexto Congreso Médico Latino Americano. Ha
bana, 1922; "Mortalidad infantil", consejos a las madres, folleto, 1923; "Apuntes
históricos del Casino Español de Placetas". 1923; "La prensa en Remedios y su
Jurisdicción", folleto, 1925; "Contribución al Mfgazine de La Lucha, asuntos ju
risdiccionales", 1926; "La Prensa en Remedios y su Jurisdicción", 2* edición, 1929;
"La Medicina en Remedios y su Jurisdicción", edc. ¡lustrada, 1929; "Reseña histó
rica del término municipal de Yaguajay", An. Ac. Historia, tomo XII, 1930; "Cosas
de Remedios", recopilación, revisión y anotación, 1932. y "Anales y Efemérides de
San Juan de los Remedios y su Jurisdicción", nuevo tomos. 1929-36. Colaboración en
la prensa local, en la "Revista de la Escuela de Medicina", "Crónica Médico Quirúr
gica". "Villaclara Médica" y "Revista de Medicina y Cirugía", de La Habana.

Luis A. Gorordo y Julia.—"La reforma en la legislación civil", tesis, 1911;
"El delito y la pena", ""Las nuevas tendencias penales", "Nuevas modalidades del
delito", "La Ciencia y el Arte", "La influencia de Domingo del Monte en la lite
ratura y en la política cubana", "La abolición de la pena de muerte", "Los princi
pios básicos de la masonería", "La escuela laica". "Enrique Llansó y Simoni y Ale.
jandro del Rio". Su formidable labor anda dispersa en revistas, folletos, discursos,
conferencias, etc.

Susana Martinez-Fortún y Poyo.—"Conclusiones sobre las harinas importadas
en Cuba", en colaboración con el Dr. MI. García, sec. cient. Ac. Ciencias, 26 sep-
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tiembre 1922, folleto; "Discurso leído en la velada fúnebre en honor y memoria del
Dr. G. A. Cuadrado", 1925, folleto; "El ron Bacardí y sus preparaciones en la die
tética y en las preparaciones medicinales", 1934, premiado, concurso.

Emilia..Mola y Vidal—(General del Ejército español; nació en Placetas en
1887).—"Últimos tiempos de la monarquía en España", Madrid, tres tomos.

Pilar M* Rojas y Escobar.—"Prosas cortas". 1931, folleto; colaboración en
la prensa local, y "Viaje a México", folleto.

José A. García del Barco.—"Camajuaní y la revolución del 95". libro. 1928.
Colaboración en la prensa de la capital.

Carlos A. Martines-Fortún y Foyo.—"Historia de Placetas" ("Revista Bimes
tre Cubana, 1910); "El libre cambio y el proteccionismo", tesis, 1912; "Geneología
de los Martínez-Fortún", edición de lujo, 1921: "Mi viaje a Tnmna". folleto, 1921;
"Vileza", novela, 1922; "Fragmentos", libro, 1926; "La Asociación rcmediana de
San Vicente de Paul, su historia y su labor", inédita, 1931; "Encaucémonos",
1931-32; colección de 154 artículos periodísticos; "Cosas de Remedios", trabajo do
recopilación, revisión y anotación.

Pastor del Río y Carrillo.—"Martí". "Maceo", "Judas Martínez Moles" y
"María Luisa Dolz", estudios críticos y biográficos: "Hombres y Orientaciones",
"Las luchas de la América Latina", "Motivos griegos en tierras de América". "Fun
dador de Ideas". "El orador y la palabra", "Don Pancho Tomé". "¿Por qué no pue
de volver la tierra cubana a nuestras manos?". "Honorato del Castillo". Numero

sos artículos, poesías, discursos en distintos periódicos y revista":.

Ortelio Martínez-Fortún y Foyo.—"Acción de la prensa médica contra el ejer
cicio ilegal de la profesión", t. p. VI Cong. Prensa Méd. Cubana; "La leche con-
densada. Sus aplicaciones a la alimentación infantil", premio O Alimentos; "¿Son
más benignas en Cuba las enfermedades infecciosas?", premio S. Bruno, Acd. de
Ciencias; "Ron y su empleo en terapéutica dietética", premio Ron Bacardí, bajo
auspicios Acd. Ciencias. Intensa colaboración en la prensa médica habanera: "Re
vista M. Q. de la Policlínica Nacional Cubana", 1927: "Rev. de Medicina y Cirugía
de La Habana", desde 1924; "El Eco Científico". 1925: "La Crónica Médico Qui
rúrgica", 1927; "Vida Nueva", 1929; "El enfermero cubano". WO; "Bol. de
la Sociedad Cubana de Pediatría", 1932, etc.

José Montes Lopes.—"Octavo Dolor", novela, 1925.

Juan R. Pérez y Gomales.—"Historia Perversa", folleto. 1920: "El Vanguar
dismo", folleto, 1927; "Oh, las definiciones de la vieja retórica nueva", folleto,
1928; "Juicio crítico y libre elogio de El Cuervo de E. A. P'oe". folleto. 1928;
"Páginas Críticas", 1928; "La falsa democratización de Nietzche", 1933. etc. (V. " La
Prensa en Remedios").

Víctor A. Fernández.—"Platonismo", poesías, folleto, 1931.

Ángel Consuegra Marín.—"Palabras", folleto dedicado a aumentar el voca
bulario y mejorar la ortografía, 1932.

Edmundo Rivera y Rodríguez.—"Libros y autores rusos", comentarios sobre 25
autores; "Vida estudiantil", novela de costumbres; "Historias c Historietas", y
"Tradiciones del Remedios antiguo", página literaria del D. de la M„ 1932. Cola-
boracióti en diversos periódicos.

Othón García de Catarla.—Trabajo para el ejercicio a oposición del premio
"Martí", Ayunt. Habana, 1928: "La Biblioteca •pública de Remedios y Enseñanzas
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de la Historia", folleto, 1932¡"Tradiciones Rcmedianas'" folleto. 1932; "Discurso
con motivo de la apertura de la Biblioteca Pública de Remedios", folleto, 1936.

Félix Carmena.—"Salvador García Ramos". 1930; "23 años de labor", 1932;
"Homenaje a la verdal". 1932: "Presagio do buen gobierno". 1932: "Semblanzas",
1932; "En vísperas de la victoria". 1032; "Datos biográficos del Dr. Manuel Ca-
pestany"; "Confraternicemos en bien di- t.'ulia". 1934. y "Balance post-revoluciona
rio", 1934; folletos, Remedios.

Juan Felipe Urrulia.—"El misterio de tina noche", novela, Remedios. 1935.

Manuel Monteagudo.—"Black aml White". novela. Vueltas.

Rafael Casallas.—Poesías, folleto. Camajuani.

Enrique Asencio.—Poesías, folleto. Camajuani.

Juan M. García Espinosa.—"Reminiscencias históricas*. Camajuani. 1934.
Julio Smith y Rilliet.—"Jorge Breñales", novóla. Caibarién, 1°34.
Juan Morensa.—Varios trabajos.

I'Ícente González Fernández.— "Flora medicinal cubana, aplicada a la ciencia
de curar", folleto, Caibarién, 1935.

Ángel A. Soler—"Martí, héroe «le minorías intelectuales" folleto. 1936.

METEOROLOGÍA REMEDIANA

Otros ciclones y temporalea de u.t/i.-ti.—Los ciclones se deben a la distribución
irregular de las presiones atmosféricas. Ocurren casi siempre de junio a noviembre.
Alcanzan de 401) a 500 kmos. de diámetro. En su centro, o vórtice, reina una calma
aparente con baja barométrica. De los prendes ciclones tratamos en cl tomo VII.
página 124. Los huracanes (del indio "hurrita". el diablo), son más pequeños que los
ciclones, pero más destructivos. Desde 1493 hasta 1865. han ocurrido en Las Anti
llas 67 grandes huracanes: Una ai íinal del siglo XV. o en el XVI. 18 en el XVII,
32 en el XVIII y 10 en el XIX. hasta el año 18Ó5 (Conciliar"!.

Se sintieron en los años de l.r.(.l. 1722. 1734. (huracán do San Agustín Ha
bana). 1751. 1772. 1773. 1775. 1786 y 1793

En 1807 (Sep. 5). 1811 tgde. l.í agosto Santiago Cuba). 1812 (octubre 14, des
truyó mil casas en Trinidad. Cuba) : 1831 (.-.Rosto 1. terrible Santiago de Cuba y
Barbadas): 1832 (junio 5.. intenso en Remedios): 1843 (agosto. Matanzas): 1846
(agosto 19, Santiago de Cuba): 1S4R ioctubre) : 18S1 (agosto); 1852 (agosto y
septiembre); 1857 (julio 24. viento y truenos); 1S61 (agosto); 1862 (mayo y ju
nio); 1865. 1868 (junio 10): 1874, 1S7S (noviembre y diciembre): 1876 (septiem
bre y octubre) ; 1877 (Lluvias casi todo el año) : 1878 (ídem) ; 1880 (agosto 21 y
22, Santa Cruz del Sin): ¡883 (noviembre, inris en Santiago de Cuba). El de 1888
afectó más a Matanzas, Habana y Pinar del Río; procedía del N. E. y siguió a Ve-
racruz. Temporales: 1887. msyo a octubre 1891. octubre 1894. junio 96. Septiem
bre 97. enero, septiembre y octubre 98. octubre 99, final octubre.

En 1900 (septiembre, cgua I : 1904 (junio 17 y octubre 18): 1906 (junio 15 y
16. ojos de agua, ciclón costa norte: septiembre 24. octubre 17 y noviembre 2 a 7) :
1908 (enero 11. ras de mar Habana: junio 3 y 4 y septiembre 30) ; 1009 (agosto 23
y octubre 11. ciclón Finar del Río. Habana): 1910 .(.octubre 13 a 17. ciclón Pinar
del Río y Habana); 1915 ük-wsío 14. Pinar dtl Río v Galveston; septiembre 26.
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sur de Cuba) ; 1916 (noviembre 14, Pinar del Río y Habana), y 1917 (septiembre
24 a 26.) ... i

Fl de 1919 so inició en la isla Dominica, el 3 de septiembre, paso al sur de
Puerto Rico, el 4 sobre Santo Domingo, cl 7 llegó a Oriente, cl 8 a cien millas al
N de Nuevitas. el 9 al N. de Sagua. el 10 al N. y cerca de La Habana; hunde al
"Valbanera". Bajó cl barómetro a 747 m.m. (la situación es grave cuando baja
a 704 con vientos do 50 a 60 metros por segundo). Fué lento, causó gran ras de
mar en La Habana; no siguió el rumbo N. W. ó N. N. W. como le correspondía;
dobló bruscamente al W. por cl anticiclón del 8 de Georgia.

Temporales de agua de 1923 (íinal de octubre, con ojos do agua): 1924 (no
viembre): 1926 (agosto) y 1933 (agosto 16. Jamaica).

Fl del !••• de septiembre de 1933, intenso en Remedios, de 12 a t. a. m., destrozó
parte del hospital, algunas casas, campos, muelles. Reforma, etc. Bajó el barómetro
a 730 m. in., Habana, vientos de 94 millas por hora. Octnhre 1 y 30.

En 1935 temporales de septiembre 1'' (ciclón Florida y cayos, seno); del 28
del mismo (gravo en Cienfuegos. bajó el barómetro a 717.3) y en octubre por el
de Oriente.

Fn los 4» años que median entre 1859 y 1907. sólo en 13 de ellos se precipitó en
Cuba más de seis pulgadas de agua en el n.es de mayo. En 1869 se registraron 22.57
pulgadas en abril: se suspendió la zafra. En 1899 cayeron 28.91 pulgadas en el
año En 1900. 39.41. En 1904. 34.58. En 1905. 36.32. En 1907, 27.01. En 1916 y si
guientes hasta 1919. las lluvias fueron normales: 47.64; 56.36; 59.11 y 48.77. La llu
via normal en nuestro clima es poco más «le 50 pulgadas al año. (Censo.) En Re
medios anotamos 110 días lluviosos en 1920 y 64 en 1921.

Lluvias caídas en la estación experimental agronómica de Santiago de las Ve
gas (Habana). Por años, en pulgadas: 1006 (83.93); 1907 (34.93); 1908 (45.12):
1909 (51 01) • 1910 144.90); 1911 (61.56); 1912 (58.68): 1913 (58.58); 1914 (66.96);
1915 (6129)- 1916 (40.67); 1917 (56.37); 1918 (54.44); 1919 (60.59); 1920
(74 3')- 19'1 (4089): 1922 (63.64): 1923 (56.55); 1924 (84.52): 1925 (63.74);
10?6~(9041)- 1927 (50.04); 1928 (40.01): 1929 (73.95); 1930 (69.63); 1931
(66.77); 1932 (63.31): 1933 (73.82); 1934 (61.56), y 1935 (50.51). Cayó más
agua en 1926 (90.41), y menos en 1907 (34.93). Promedio en 30 años: 60.07 pulgadas.
(Datos íacilittdos por su director, mi querido hermano Gonzalo.)

Tornados y trombas.—Se han observado las trombas con relativa frecuencia
en esta comarca. Se caracterizan por un rápido movimiento del aire con carácter
giratorio, gte. de derecha a izquierda, y se acompañan casi siempre de granizos, true
nos y rayos. Se presentan generalmente en el verano y se forman por un desequilibrio
de las nubes en un medio cálido. Se anuncian per la aparición de un anube negra. Su
diámetro es de 100 a 200 metros y carecen de la fuerza y expansión de los ciclones.

Igg0_ Una "manga de viento" causa daños en esta ciudad el 9 de abril; des
plomó parte de la torre del ingenio "Baracoa". Ei 14 de julio, otra causó estragos en
los campos de) "Remate y derribó seis casas en el poblado. El día anterior ocurrió
el temblor de tierra en "Guadalupe".

1888.—El jueves 24 de mayo descargó en Vueltas, Quinta y Camajuani una
fuerte manga de viento, acompañada de agua y granizos, causando daños en los
campos y derribando una casa que construía Puget, en Camajuani. El 27 de di
ciembre ocurrió otra en Las Vueltas.

Estos últimos años hemos anotado las siguientes:
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1922.—El 16 de mayo, pequeña tromba con fuerte aguacero, derribó algunos
árboles y cercas en Remedios.

1926.—Ligera tromba, Camajuani, mayo, daños campos.

1931.—Tromba de viento y agua que pasó por Vega de Palmas, el 28 de diciem
bre, derribando muchos árboles.

1932.—La tromba que acompañó al ciclón del 9 de noviembre, hizo mucho
daño en el barrio de San Salvador, y en "La Ceiba", Camajuani.

1935.—Intensa tromba del 4 de abril en Cabaiguán (algunos dicen que fueron
dos) con fuerte granizada y "pedriscos", especialmente en Nciva. I-ns "piedras" de
color blanco mate, duras y salobres. Perecieron los peces en las cañadas. Muchos
árboles presentaban la corteza lastimada como si hubieran recibido los efectos de
una ametralladora. Las plantas rastreras quemadas. Cayeron los plantíos, cercas
y 30 casas de tabaco.

Granisadas.—Son mucho más frecuentes que los tornados. Se presentan casi
siempre en cl verano y se acompañan de turbonadas. El granizo no es más que
una gota de agua congelada por cl frío de las grandes alturas. Su tamaño es
variable. A veces caen con el granizo "piedras" o "pedriscos" que se forman
igualmente por la solidificación del vapor acuoso en la atmósfera. Tenemos no
ticias de éstas:

1832.—Intensa granizada en el ingenio "Delicias", Trinidad, con viento, gra
nizos del tamaño del puño, el 25 de enero.

1834.—Fuerte granizada en Santa Clara el 15 do marzo, los montones de gra
nizos se sostuvieron hasta el día siguiente, daños.

1845.—La de Remedios, del 7 de abril.

1864.—En Guacarabulla y Sancli Spíritus. marzo. En esa ciudad recogieron
500 libras de granizo en la confitería de Pedro Carbonell <; hicieron siete sorbe
teras de helado. En junio otra en Caibarién.

1867.—En Remedios, el martes santo 16 de abril, entro dos y media y tres
de la tarde, después de dos días de mucho cilor y tres de frió, se levantó una
tempestad del N. O., con viento, agua y granizos del tamaño de almendras; vo
laron cercas, tejas, árboles, etc.

1868.—En Remedios, cl 18 de mayo.

1886.—Ligera granizada de final de enero. Remedios.

1888.—La del 24 de mayo, en Camajuani y Vueltas.

1895.—En Placetas e ingenio "Zaza", 27 de abril

1898.—La de fines de año en Yaguajay.

1900.—Intensa en Remedios, doce y media del día. el 9 de mayo.

1906.—ídem. El 25 de mayo, a las 3 p. m.

1913.—Fuerte granizada en "Falcón", Placetas, el 11 de mayo.

1914.—ídem. Remedios, después de fuerte aguacero, 12 septiembre.

1925.—ídem. En "Jicotca" (Jinaguayabo), el 5 de abril.

1927.—Pequeña, Remedios, 13 de mayo. Intensa "Aguada de Moya", Vuel
tas, el 13 de agosto.

1932.—Pequeña, Remedios, el 2 de junio.

1933.—Fuertes aguaceros con algunos granizos. Remedios, 4 abril
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1934.—Granizadas en C;ii!iúrié¡i. Viñas y Kiiítiavisia. cl 20 de abril: en Re
medios el 1'-' de m;iyo.

1935.—Ídem con "pedriscos'' en Cabiiiguíín ,:| •! du abril. Granizada en Cama
juani el 29 do ese misino nu>.

1936.—Intensa .6i-;:n:z;:<ia do 3.45 ;i 3.52 e.i Remedios tía major que hemos
conocido) desde "Cnmaco" a "Reínnisa": se acompañó de fuerte rgnaccro con
viento huracanado: derribó )«lnia< y bohins. So sintió en Yaguajay y Mayajigua.

Grandes ..-.aah..-. -Ai'o-. de lnr.í. 1735. !7.v.'. i753. ¡7,s,5 y ¡7>M.

1802.—I-a sequía empofi'. ;t íiu-.s >io ISftl y ¡ennin.j en mayo de IS02. Se aca
baron los pasto-;. -.- se; ::on '.:*. :,£i¡-;d;!s. rnurió mucho ganado y los pájaros se
refugiaban en la villa. Se llamó el ::ño "<!. h .-¡eo:» ¿rundí;". La abundante co
secha de maíz salvó :d puoMn del hambre.

1818.—Prolongada svquín. coi; incendios en los campos: las primeras aguas
se presentaron a principio.-, di- jimio.

MW'—Intensa seguía en \><< primeros mese*: \»s ¡luzos se secaron: terrible
incendio de! ¡'' de mayo.

1S24.—Larga scquis. iioidida.- ,-n !,(; eo.-:¡.-.-!ias y en a) gana:¡.>.
¡827.—K.MCbl.- S,:;lli:i -n los |.rim&¡os i¡;t,..s Jol i.:)...
I83'j.—Dilatada setjllií; .'(•>! OmY.Só;. y niii\-l'i:i.

lS-il.—iiiKiisisiiüa s:qu¡.i iia.-.;u r>:-:i;.-,.;.-.* <]•: junio.: abundancia «ie pajar.-* en la
villa; muerte do rc.sí-s: U¡.; l.iwjv.; ;...- veiidícr.-m a $2.00.

186.-Í.—Pro'.-fliKac! i .-eOü::i. iv.mribuyó al .'.<eg.> do I lUwnviaje.
Ih6ij.—Desde enero -° acentuó ls ícea: ¡o agotarv» los pozos: incendios en

los cstnpoi: las agua, ««pasar*:», ín ¡itr.K-.

18/9.—Ls cequia dio !-i,".-,¡ ;, incendios en !..« campo? tJinaguayabn. etc.).
1881.—ídem. "Süh Andrés'. "S.oria Ana" "Fo". etc.
1882.—Seguía de coiis-idoírccióti basta junio.
1884.—Intonsa se-'iuia: -o >oc::i, ir.nor.-.s pozo* c-n fcemedio?.
ISRó.—Ca»,-.,.. ¡ncüiiílics en "tí.-.-.al.i". "Julia". "Fe", et.r
1389.—nilais.Ja' ^<¡::ia ha-isa \.y. primer." di»-, de junio.
1901.—Seca .¡o .ilfjann intensidad: ¿n abril faltó agua en Camajuani.

I9í»/.—ídem .ki,U: iinait--. .Jo ivSo. En "iiuiic'«s secaron muchos' pozos en
Remedios y casi iodo» los de Catnsjuaní: ardieron ¡03 montes do Yaguajay. En
les primores día- de abril llovió «n.Sar.iü. .Cl:ra y Esperanza: <c sintió frío en
ese mes. El S .1* mayo primeras lluvias ca. Placetas. E¡ .17. fuerte aguacero en
Salamanca, coi- chabasco en Camajur.ni. El 23. priroor ..-««acero en Remedios. Mor
tandad en o! ganado. Dcsfio ei ¡,1 no •><: habí;: sufrid.-»"t'tna seca de tanta consideración.

1908.—E) 21 .!e il.-ü. privncias lluvias cu Placetas cl .28 en Camajuani y el
30 en Remedio-., .ic-spu.-s d.- cuati o mes.-».- de seqtifc.

1922.—I'ioloiigadn ,ei;uia: ji.-im.-r :!¡r,;..o.¡o .1 5 do mayo: hacia seis meses que
110 llnvíu en Remedios.

1935.—La ,««|uia duró h.i.la ti !J de mayo: t-scase? cu el acueducto: muerte
«le eanado. ....--..-.
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: . Auroras ¿)i>rtv/«.-Son--tVi!o«ieno> h-minos.-., ,\iii:.ado:, •>•.! el desptendiinien-
to de 1k daetricidad de ¡a mmós ícr:-.. faei«t::do •• '• !:> presencia do Ic-s iones ,-nís-
tentcs en las altas rigiónos. Sólo son viables «or la noche. Mar?:- en l"í cb¡;ia>
templados y cálidos Frcaitiue.- tu Ja- regi.w talares, eípcciaimentc en Spitz
berg. Su altura es do 10.' :¡ 201* )s<.. Su ...\t>s»:.ión variable. aSptitias pequeñas otras

'grandes, que se ven en ;.n¡¡x-> l«:t:ijííe.-i..i. Duran minut-.*. huras o días. Se pre
sentan de tarde en tarde y son influidas \w la ai-aricióü <¡e las manchas solares.
Las más notable?, entre las aparecidas en las regiones templadas de Aniérieti. han
sido éstas:

17ü9.—la de 5 H<- •i:<i".

1839.—El'3 dt -»c.pthmbic.

; ' 1848:—La del 1" de'noviembre: l..i.v r;y.r> al tm/deSe c.m eambi.* en tuioil-
sidad y posición: se vio >.••» K,.u;od¡rjs .!.- ;• :• !•'.

1859.—Noviembre i. El i<n:i« .•••• -• ¡"vien:-- »•" aü>b.:s la.los de U Tierra. En.
La Habana se onpsió a ver a 5i:s 9 de la '-odio del iS de agosto y a la 1.'¿. a.m.
del día !'•' de septiembre. i¡Vc^«::ba rada- 1»;:::io* : tajas purpurinas. El cióle
parecía teñido de saliere i-.m fr:a¡.i¡¡s ivjiyas y l-.!:mqii» finas. So vio el día 2 en
Matanzas.

18ól.—"Nube iluminada", o! 30 de w.y. iv. «••! o--: e.susó alarma: te. o.m-
sideró como una aurora boreal.

' .1863.—Eí 22 de a£os:»!. J'.n h noche - vio vi: M«t:.!ua? y c". otros lugares,
una luz fosforesceré, hacia .! •.•riciue. .-¡¡ chií)«^. y "¡ec mi resplandor seme
jante a Ja claridad del amanecer. Duró m,¡. hora.

1879.—Aurora boreal, visible en La Hainma. '1 !-i '¡o "••v-.-aiiue.

Halo Safar y L'jrt'».'.i.—Timun* nvtici.o drl uh>viv¿.lu ci< Yav:iaiama> (Cien-
fuegos) el 10 de julio de lo-ío. duró media hora y causó .••.terina.

Prescncúnuos en K'.üw.lk-s. c-l día .'.:• de abril de. 1935. im ¡xn-.iio halo solar
que duró desde las nueve dt ir. ¡r.aíiaiir liaíta la* m* de la larde. Poco después ca
yó un pecucíw aguacero. So hicieron víiíss eongotttrai sobre el meieo¡v que c:>
ocasionado por ¡a retracción de la Iu_ >:¡i i;* rvirticuias <k r-itvv •» biolc que floian
en las grandes a'turat. ruando eí c.-k-r amarillo h ve ?.l lado opiieálo de! Sol. ;e
denomina "cereña". Ca:-< siempre io.t do=. unu chicc « interior i2¿??> y otro ma
yor, o exterior ('-¡ó'--». Ocn«rcíriu.-::ls ri halo a incoinp!*i'V

• Tórremelos.—La cbssrvieión ha d^tnottradf 't'.ie iób s"tt íitreiieniw en am
bos extremos de la isla. Se presrnls.it con rola"iva m.atcnd» oí» Sontfcgo de Cu
ba, por la presencia de b t-rsn hoya di yartieíí. de i.'.'JO'J lucirt*. situada en el
mar. al'sur de Sierra Mrestra. Estos Movimiento'» d« ia ¡itoesi'era. ocasionados
por la desigua! co'iiracrión do ia r-n.-ra tr,¡. stre. •<• pre-mlnn .mi dificultad en
cl centro de Cuba.

En esta Jurisdicción han ucurrido io> siguió iile«. tombioies de tierra: El dí¡« 7
de marzo de 185Í?. primero «oí que se útiie noticias cien;?;.. .••-• notó cspecialmcnie
en la calle da! Girose.»: ocurrió de di;: y causó alarniK. cf.nvras. gritos, etc. El
de Guatiijibe, dal 1? de mayo d« íSt-.S. Kn cl vsraii-j Col 72. como :: !as once do ia
noche.' se notó otro en lv;::i._-r!:o> y l':a>t-.=rié:i: so ¡-oir.piT.ron aSsun'.'s cristales y la

' paiiiutorio -.juc iicvai.c en sur. ramio- el Dr. E!::a1dE. E- é; Gusc.lupc. el 11 de
-junio del SO. movió la;. botellas «.i los .•m.i'jii.-les de la tienda de D. José .Uñero.
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El de Caibarién, que también «e notó ligeramente en Remedios, la noche del 25
de abril de 1896.

El calor en Remedios.—tS^wn los cables de la prensa habanera, una ola de
calor se extiende por toda España. El caler en la península es tan intenso, que ha
llamado la atención. En algunos lugares lia subido la temperatura a 40» a la som
bra. Las golondrinas caen asfixiadas o» las calles de Murcia y los cirios de sus
iglesias se derriten por !a elevada temperatura. Estas terribles olas de calor no
encuentran en Cuba medio apropiado para su desarrollo. Se oponen a ello la estre
chez geográfica do la isla y la presencia constante de los vientos alicios. Por tan
to, u pesar de su situación en el trópico, muy raras veces la temperatura llega en
este país a 40?. Casi siempre, en pleno verano, se sostiene entre 24» y 32° a la
sombra sin irradiación. Lot cambios de temperatura son ligeros, siendo la costa
norte menos cálida que la sur. La temperatura media de nuestro país es de 25»
(77 F.) La media del mes de julio, el más caluroso. 27.1 (81). La media del mes
de enero, el más fresco. 21.4 (70).

Antes del año ÍS'.'Í'. la temperatura más alta registrada en La Habana, fue
de 38.5 y b¡ más baja 9e. De 1897 a 1912, la máxima absoluta.de la temperatura
en osa ciudad fué de 35.5 (,9o l-\>. la mínima, 19» (50 F.) y la media, 24.9 (77 F.).
En agosto de 1899 subió la temperatura en La Habana a 37o. Las temperaturas
más altas anotadas en tuba entre loa años 1910 y 1919, fueron: 1916, 39» (102), en
Santa lucia. Muchas ten La Habana ese dia 34.2*) ; 1917, 42'-' (108), en Cayo
Mambí. Sagua de T.iii.tmo. o! 30 de julio (en La Habana 34?); 1918, 40» en San
Amonio de los Baños y en Santa Lucía, Nuevitas (104), (cu La Habana 35») :
1°19. 41'.' en Santa Lucia de Nuevitas y en La Habana, 33.4c.

Desde el año de 1918. en que anotamos la temperatura en Remedios, no he
mos visto llegar el termómetro, a la sombra, sin irradiación solar, a 35». En los
meses de julio y agesto llega algunos dia- a 3M'. El día 1» de foiayo de 1933 ob
servamos 34\ Nuestra ciudad os más fresca que otras poblaciones de Cuba, por
su proximidad a la costa norte y por estar bañada por las brisas del noroeste.»—
(.1. M. Forlón. "El [••aro". II .1,. julio de 1935.)

Verano y otoño .le H»3i» en Remedio:.: Mínima y máxima diaria. Mayo l»
(21 y 29i. 2 (22 y .,0i. 3 (22 y 29). 4 (23 y 27). 5 (23 y 27). 6 (22 y 29). 7
i23 y 2"). S (23 y JSi. <) (2I y 28). 10 (.21 y 28). 11 (31 y 28), 12 (21 y 27),
13 (17 > 2o). I! ( 17 > 27). 15 (21y 27i lo (23 y 29.). 17 (23 y 29), 18 (22 y 24), 19
('20 y 2oi. 20 ,_'_> y 25). 21 (22 y 1^\. 23 l22 y 25). 24 (22 y 24), 25 (21 y
21). 20 (2(1 y 20). 27 (27 y 27). 2S 122 y 27). 29 (22 y 26). 30 (22 y 25).
31 (21 y 25). El 12 i 21 y 2-h.

Junio 1-.' (21 y 30). 1 (22 y 27). 3 (¿3 y 25), 4 (23 y 20), 5 (22 y 25), 0
(21 y 28). 7 >22 ;. 29). 8 (22 y 28). •) 123 y 29). 10 (22 y 28). 11 (21 y 27).
12 (23 y 25). 13 (23 y 2o). 14 (22 y 26). 15 (23 y 26), 16 (23 y 27), 17 (23
v 28). Ifí (23 y 28». I'.:- (24 y 30). 20 (23 y 26). 21 (23 y 26), 22 (23 y 27), 23
123 y 27), 24 (23 y 28), 25 (22 y 28). 20 (2-1 y 28). 27 (23 y 28). 28 (23 y 28),
2" <¿3 y 29). 30 ('21 y 27i.

Julio I" (23 y 2')). 2 (24 y 29;. 3 (24 y 30), 4 (.24 y 28), 5 (23 y 29), 6
1.24 y 29). 7 (23 y 29). S (23 y 27), 9 (23 y 26). 10 ((22 y 27), 11 (23 y 26),
12 (23 y 28). 13 (23 y 29). 14 (23 y 30), 15 (23 y 30), 16 (24 y 30), 17 (24 y
30). 1S (24 y 31). 19 (24 y 31). 20 (24 y 31). 21 (25 y 31). 22 (25 y 31). 23
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(25 y 31), 24 (25 y 29), 25 (23 y 20), 26 i'22 y 2'n. 27 (21 > 31». 2& (24 y 31 >.
29 (23 y 31), 30 (24 y 31). 31 (25 y 31).

Agosto 1» (25 v 31), 2 (26 y 31), 3 (25 y 31), 4 (26 y 27), 5 (24 y 28),
6 (24 y 29). 7 (24 y 30), 8 (24 y 31). 9 (25 y 31). 10 (25 y 31), 11 (24 y 31).
12 (24 y 31), 13 (24 v 27). 14 (25 y 26), 15 (23 y 29). 16 (24 y 30). 17
(24 y 30), 18 (24 y 2&), 19 (23 y 29), 20 (22 y 29), 21 (23 y 29), 22 (23 y 30).
23 (25 y 29), 24 (24 y 28). 25 (24 y 28). 26 (24 y 28). 27 (23 y 291, 28
(23 y 2<», 30 (24 y 29).

Septiembre 1» (25 > 31). 2 (25 y 30). 3 (2-1 y 30), 4 i 23 y 2^. 5 t.22 y 20).
6 (24 y 28). 7 (23 y 2»), 8 (.24 y 28), 9 (.25 y 29), 10 (.25 y 29), 11 (23 y 28).
12 (24 y 30). 13 (25 y 29), 14 (25 y 30), 15 (25 y 28), 16 (24 y 29). 17 (24 y
29). 18 (24 y 28.), 19 (24 y 28), 20 (24 y 28). 21 (23 y 28). 22 (24 y 28», 23 (23 y
28), 24 (24 y 29). 2^ (24 y 29•. 2o 124 y 29). 27 (24 y 29). 2* t24 y 29). 2o (24
y 28). 30 (25 y 291.

Octubre V (.24 y 28). 2 (24 y 30). 3 (25 y 29), 4 (24 y 30), 5 (24 y 30).
O (.24 y 29). 7 (23 y 30). 8 (24 y 29). 9 (24 y 30), 10 (25 y 31). 11 (25 y 32).
12 (25 y 30). 13 (24 y 29). 14 (23 y 28), 15 (24 y 29). lo 122 y 2"). 17 (22 y
29), 18 (22 y 29V 19 (21 y 27). 20 (21 y 27), 21 (22 ? 27). 22 (22 y 28). 23
(22 y 29). 24 (24 y 28). 2í (24 y 28V. 2b (22 y 28). 27 (22 y 2^). 28 122 y
28). 29 \22 y 28). 30 (21 y 28) y 31 (2^ y 27).

Temperaturas máximas sesionada.-* en Paris: 1720.. 40» C.—I7o5. 40» (agos
to 26).—1773, 39.4 (agosto 14).—1782. 38.7 (julio 11).—1793. 37.2 (agosto S).~
1874, 38.4 (julio 9).—1881. 37.2 (julio 19). La temperatura más alta observada en
Francia, fué de 41.4 (". el 9 de julio de 1849. en Orange. El año más caluroso fué
el de 1834.

Las temperaturas máximas registradas en otras ciudades: Moscou. 34.5 C.: 13er-
lin. 39.3; Londres. 3S: París. 40: Roma. 38: Madrid. 51.2: Lisboa. 38.8. y La
Habana. 38.5 C.

Veranos más ardientes en Europa: Años. oo3. 870. <J'A> , 04 i(!o.] \(t>> 115M.

1171. 1232 (en Alemania asaron huevos en la arena): 1303 y 4 tso secaron E!
Rhin y El Danubio), 1333 (se quemarun las miese>). 1393. 1394. 1443. 73 y 74: 1538.
39. 40, 41 (se secaron los ríos). 5o: 'Io4o. 52 y 79: 1700. 1. 2. 18. 19 (en Paris 39*).
23. 24. 45. 40. 48, 54. <>0. o). o.">. 74. 78. /'). .88 1ardiente). 1811. excelente ven

dimia, amida. 1Pilgrani. >

El frió en Remedios.—La temperatura media en Cuba, en entro. e> de unos
21.4 C. Esta viene a ser la de Remedios. Los años en que ha bajado más la tem
peratura han sido los siguientes:

1835.—Frió en lodo el mes de entro.

1841.—En febrero bajó mucho la tctnpuiatiira los días 12. 13. 15 > lo: cu Oua-
racabulla llego a O», con escarcha que destruyó la caña: los plalaiiales. etc.; el 15 aún
marcaba el barómetro 4v C.

1863.—Frió intenso en el mes de enero.

1866.—Bastante frío a mediados de febrero.

1870.—Ocurrió otro tanto en cl mes de octubre.
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I87Ü.—Lo miitii.; en diciembre.
1886.—ídem en el mes de febrero.
1888.—El 22 de diciembre bajó a o» cent¡grados.
1895.—Bastante (rio a mediados de «uto y en diciembre.
189¡'.—ídem c:i febrero y o.: diciembn.
1897.—A mediados de enero.

1899.—Mediados de lebrero, principios de mar;y y final de diciembre.
19ÍK).—Primeros diss de enero.

IVOI.—l'fjr el 2(1 de enero el ¡'¡i..! íti.'r tan iulenr-o. .ni. se formó escarcha por
(.¡uaracabulia .» Placetas: <n La Iiabana bajó :i ..;-.•.

1903.—Bajo .-, .,¡;...s ¡i>- ,;¡i oueio \ !(.: do diciembic.
19Ü5.~EI 20 de .ñero lujó a «•? por Piso-tas y Camajuani.
1900.—Intenso íri..> el 24 de diciembre, escarcha cu Guaracabulkt, Placetas, y

lemas de Camajuani: en La Habana 12.5: oía >'ri;. de üatabanó a Sancli Spíritus.
(Estábamos en Bnliimcrc; -lili ai'oi.i'ii.ss n:i in.-s II!" C. (13 F. I.

1908.—El 20 de febrero. 13".

1909.—El) 3 do lebrero y ,n 3t) de diciembre liajó :. 12'.
1910.—¡-Vio en los primeros .lías de enero y principios do diciembre.
1914.—En 2S de enero 14-.- y Jo ,|,. .Heitml.ro.

1915.—La inisina iciiipercturi: el !>.. de cuero y e¡ 1-í de diciembre.
!91o.—Eí 17 de diciembre lo'-: J.-iüimüiíVo ;•••: Habana 12.2.
iyi7.—El 3 do febrero 12'': (Juimana t.Mt.iauzas» 2»; Habana 10.4.
1918.—El 3 de enero 11'-': (Juimana i.\J.) 3'.': Habana 10.4.
1919.—Enero 10 y 30. !!••; (Juimana t.M.) 2S: Habana 11.15.

1920.—Anoto en mi diario: "Diciembre 17. baja lepíntiuamente la temperatu
ra a 9»: desde las pascuas de l''i!o t¡., «. había sentido tanto frío".

1921.—El 20 de enero 12» o-iiliVa,!..,;.
1922.-!-:.? enero. 12'-.

1923.—En el mismo mes 14».

1924.—El 1! de febrero 13-.

192S.—El 13 de lebrero 12".

1926.=—El 15 de enero S? (sólo un raí.?».
1927.—El 14 üc man.* 1¿\

182S.—El 28 de diciembre. 11".
1929.—El 1" de febrero, 14".
1930.—El 10 de diciembre. 12".
1931.—El II de inarzc. 11".
¡932.—El 16 de marzo. 13*.
1933.—El 2$ de enero. 13?.

1934.—El 12 de diciembre. 12». IEscarcha. 5», por Baitioai.
1935.—El •! de febrero y t-l 12 de diciombre. 12».

Invierno de 1935-30. en Remedios: Xo:::mh:e 1'-' (19 mínima. 27 máxima).
2 (18 y 271. 3 (18 y 27)..4 (¡9 y 28), 5 (20 y 29). o (20 y 28), 7 (21 y 2S'|
S (17 y 27), <> (19 y 27). 10 (18 y &\ 11 (19 y 29), ¡2 (20 y 28), 13 (19 'v 271!
14 (17 y 27), 15 (17 y 26). 16 (17 y 26), 17 i.iS y 26), ÍS fiS v 26), 19 (19 v 27).
20 (18 y 27), 21 (16 y 2b). 22 (14 y 26), 23 (16 y 26). 24 (21 y 25), 25'(20 v
24). 2f. i!9 y 25;. 27 (16 y 26). 27 116 v 26). 28 (16 v 26). 29 (18 v 27)

30 (19 v231. '
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Años Blancos «olor Toial Epidemias.

1798 lil 21 ol

1799 .¡0 18 48

1800 .55 20 55

1801 101 7^ 176 Viruela.

1802 106 511 156 Viruela

180.? ')•) 28 127 Viruela.

1804 7<> .1.5 112

1805 .!.? 20 5.5

1806 115 17 lo2 Párvulos. Gripe.
1807 •35 70 130

1808 'j5 24 89 Párvulos.

1809 79 5tj 135

1810 7') 58 137

1811 85 56 111

1812 ni,: i>8 171 Párvulos.

1813 02 0,5 155

1814 71 5') 130

1815 •»2 41 133

181o 115 4.5 158 Viruela.

1817 1)7 60 177 Viruela.

1818 <)1 ctO 151

I81«) 215 <M 314 J'iebrc Amarilla. Párví

1820 611 56 122

1821 121 67 191

1822 161 *>5 256 Párvulus.

1823 l.in 17 153

182-1 148 77 225

1825 1.5(. 65 201

182(> 128 72 200

1827 lili 0.5 173 Viruela. Grijio. 1". A.
1828 145 74 219 Viruela.

1829 81 53 134

18.1H 74 56 13!) Tifoidea. Rabi.i.

1831 1.51 6,i I«7 Disenteria.

18.52 '»S 58 156 Tifoidea.

1833 S4 55 l.5'l Cólera (casos).
1834 76 5.! 139 Cólera (casos 1.

1835 •ti, 56 I4(. Cólera (casos).

183». 75 57 132

18.57 X2 .51 113

1838 <¡> «W 191 Párvulos.

I83<> 77 9(i 173 Viruela. Párvulos.

1840 Ido 40 152 Viruela. Párvulos.

1841 88 89 117 Párvulos.

1842 157 85 242 Id. Escarlatina.

1843 214 81 295 P. Calentura cerebral?

1844 litó 76 264 V. Gripe. Sarampión.
1845 158 88 246
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Años Blancos Color Toial Epidemias.

1846 20o <>5 301 Párvulos.

1847 160 87 247

1848 16J 107 271 Sarampión. F. A.
1849 335 180 515 Disentería. Párvulos.

1850 180 114 294

1851 259 169 428 Cólera (casos).
1852 257 130 387 Cólera (casos).
1853 V>1 132 323

1854 253 147 400 Párvulos. l-\ A.
1855 244 115 359

1856 385 229 514 Disenteria.

1857 362 170 532 Fiebre" Amarilla.
1858 344 148 492 Fiebre Amarilla.

185» 465 227 692 Párvulos. Discnteri:.

186(1 314 205 510 P. Dis. Gripe.
18ol 474 401 875 Viruela. Gripe.
1862 244 173 417

1863 190 199 398

186-! 190 171 361

1865 301 225 526 Fiebre Amarilla.

1866 317 190 507 Id., Dis. y Viruela.
1867 261 176 437

1868 243 243 486

1869 678 275 953 F. A.. Cólera.

1870 1267 824 2091 F. A.. C, V.. Dis.

1871 500 23S 73S Las misma.s.
1872 290 262 552

1873 173 136 309

4874 302 183 485

1875 197 188 385

1S76 354 186 540

1877 434 195 629

1878 512 225 737 Fiebre Tifoidea.

1879 353 149 502 Fiebre Tifoidea.

1880 241 139 380

1881 212 150 3S2

1882 245 89 334

1883 272 150 422

1884 258 129 387

1885 390 Difteria .

1886 400 Escarlatina

1887 360

1888 380

1889..... 305 Palud., Tét.. inf.. Gripe.

1890 471 Tét., inf.. F. A.. Gripe.
1891 423 Tútanos infantil.

1892 425

1893 310
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Años Blancos Color Total Epidemias.
1894 372 Disenteria. F. Tifoidea.
1895** 483 Dis. Fiebre Amarilla.
J890* 848 F. Amarilla. Tifoidea.
18971"!!!" 1102 Dis., P., F. T. y V.
1898 1663 Dis., Ent., Paludismo.
1899ll!l!!!llll!l! 400
1900 340
1901 300
1902 2S0
1903 248
1904 319
1905 336 .„.,., v
J906 407 Gripe. Difteria (casos).
1907 ....... 46*i Enteritis. F. T. (casos).
1908 366
1909 375 Fiebre Tifoidea (casos).
1910 • 464
19U 444 Gripe.
1912 409 Gripe.
1913 487 Enteritis. F. T. (casos).
1914 .........-.•• 418 Enteritis F. T. (casos).
J915 ' ' 387 Tuberculosis (casos).
.9., 449 Enteritis infantil.
1917 ..." 370 Gripe.
j9l8"" 419 Gripe (pandemia).
J919 410 Gripe. Enteritis infantil.
j9,q 470 Enteritis infantil.
I92l"i" 4°0 E. I.. G., T., Erup. (casos).
15,2 372 Enteritis. Disentería.
1923 457
1924 431
1925 424 .. . , .,
J926 517 Enteritis infantil.
1927 443
1928 395
1929 412
1930 377
1931 380
1932 413 _ ..
1933 557 F. T. P. Enteritis.
1934 454 F. T. Pal* Gripe.
I935"'"!.'! 521 F. T., P. Gripe.
Observaciones.-Los datos anteriores, hasta 1884, han sido tomados de los li

bros de las iglesias. Después, casi todos, de los juzgados de la Cabecera y Guei-
ba En la relación no se incluyen los muertos en los partidos de Guaracabulla y
Mayajigua. que tenían sus respectivas parroquias y cementerios. Incluye, hasta
1861. los muertos en los partidos de Taguayabón (Vueltas). Sagua la Chica y
Camajuaní. Los de Caibarién hasta 1850.
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Estimados de población para establecer cálculos: en 1763, 4.000 habitantes.
En 1800 12.000. 1830, 16.000. 1862. 30.000. 1879, constitución de los nuevos ayun
tamientos, 13.000. 1887. 15.000. 1897. 14.000. 1907, 18.000. 1919. 25.000 y 1935,
28.000 habitantes. _ „„„„ .„_,

Los años de más mortalidad, por mil, fueron: 1898, 127.17. 1897, 78.70. 1870,
69.00. 1896, 60.50. 1819, 33.33. 1890, 31.40. 1861, 30.000. 1883, 30.00. 1849, 28.61.
1869, 27.23. 1777, 25.66. 1859, 24.71. 1857, 24 por mil.

El promedio de mortalidad en el término ha ido aumentando en estos últimos
años de abandono y pobreza: 1930. 13.46 por mil; 1931. 15.56; 1932, 15.93; 1933.
22.43; 1934, 17.06 y 1935, 20.29. ,..,.,„„ •.

En el año 1934 la mortalidad general en Estados Unidos fue de 10.9 por mil.
En Remedios, en el año de 1819, con una población aproximada de 14.000

habitantes, se inscribieron en las iglesias 317 defunciones, distribuidas de la si
guiente manera: Blancos 213, de color 100. Por edades, hasta los 5 años 105 (70
blancos y 35 de color); de 6 a 10, 35 (28 y 7); de 11 a 15. 23 (17 y 6); de 16
a 20 16 (12 y 4) ; de 21 a 30. 30 (15 y 15) : de 31 a 40. 18 (11 y 7) ; de 41 a
50, 19 (13 y 6) ; de 51 a 60, 24 (12 y 12) ; de 61 a 70. 20 (16 y 4) ; de 71 a 80,
14 (10 y 4); de 81 a 90. 9 (7 y 2) ; de 91 a 100, 2 blancos. Tanto por mil 22.35.

Un siglo después, con una población de 16.000 habitantes (no incluye a Gfiei-
ba) tuvimos 255 defunciones, en 1932. Se distribuyen asi: De 1 a 10 años, 90
(134 en 1819); de 11 a 30. 34 (79 en 1819); de 31 a 40. 19 (19 en 1819); de
41 a 50, 19 (19 en 1819) y más de 50. 96 (71 en 1819).

De la comparación de ambos años resulta que ha aumentado en la actualidad
el promedio de vida, mueren más viejos y menos niños que antes. El promedio
actual de vida en Remedios es de 40 años. En 1819 era de 28 años.

Duración media de la vida en los países cultos de Europa según las fuentes
más recientes: Siglo XVI, 21 años. Siglo XVII. 33. De 1800 a 1850. 40. De 1851
a 80, 42. En 1900, 47. En 1910, 50 y en 1920. 54 años.

Comparativamente resulta que estamos todavía atrasados. Esto se debe a la
gran mortalidad de niños por enteritis y parasitismo. En estos últimos años nos
ha azotado la gripe, paludismo y la fiebre tifoidea que afectan más a los jóvenes.

Las probabilidades de vida actualmente, según las tablas de Estados Unidos,
son: 10 tños, 58; 20, 62; 30. 65; 40, 68; 50, 70; 60, 74; 70, 78; 80. 84 y 90,

vida probable hasta los 91.

BIOGRAFÍAS

Autobiografía de D. Teodosio Montaban y Peres de Alejo.—«Nací el 30 de
junio de 1828, a la oración, en una casa situada en la margen
del pintoresco rio Sagua la Chica, lugar entonces nombrado "El
Santo". Mis padres fueron D. Francisco Montalván y Rojas y
Di\ Josefa Pérez de Alejo y Guijarro, de Remedios. Allí te-
niüii un requeño predio rural con un tejar y un corchadero de
Migas.

tEn 1836. año de intensa sequía y escasez, compró mi pa
dre una notaría de nueva creación en Remedios, a su primo her
mano, el abogado D. Francisco Anido, que la había rematado

para su sobrino D. Francisco Ma. Jiménez.
«En 1837 va vivía en Remedios y asistía a la escuela de D. Manuel Valdivia
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(Véase tomo VII, página 52 y VIII, página 85), natural de Sancti Spiritus, hom
bre de limitados alcances y que observaba aquel antiguo y detestable sistema de
"la letra con sangre entra". A fines de esc año pasé a la escuela de D. Juan Mar
tínez Malo, natural de Cartagena de Indias, de carácter bueno, bondadoso y de
más que regulares conocimientos en comparación al estado triste y lamentable en
que por abandono y poco amor patrio se hallaba en aquella época la educación
en Remedios.

«En 1839, el 15 de diciembre, se efectuaron los exámenes públicos en dicha
escuela y por mi aplicación y buena conducta obtuve regalos en diploma y dinero.
En dibujo presenté varias figuras y un cuerpo entero y esqueleto anatómico que
llamó la atención al extremo de haberme regalado el Dr. Agustín Vidal, miem
bro de la junta, dos pesos. (V. La Medicina en Remedios, página 37).

«En 1840 terminé mi educación primaria y empecé a cursar latinidad con el
presbítero D. Juan Crisóstomo Rodríguez, natural de Remedios, sacerdote de mo
ralidad y buenas costumbres. No obstante, adolecía de algunos ratos de soberbia
contra sus discípulos, especialmente en aquellos más intolerantes, juguetones e irres
petuosos. Este clérigo dio clases de latín gratis en Remedios por el término de
más de 40 años y tuvo la satisfacción de sacar muy buenos discípulos (V. tomo I,
página 143) que hicieron honor a su pueblo como D. José Francisco Díaz Suira,
distinguido abogado que ocupó el cargo de Asesor de la Intendencia de la Haba
na (V. tomo III, página 139): D. Conidio Castañeda, jurisconsulto y sacerdote
ilustrado; D. Alejandro (V. tomo III, página 81). D. Juan Francisco (V. La
Medicina en Remedios, página 40) y D. Joaquín del Río, farmacéuticos y mé
dicos; D. Manuel Antonio Baltnascda, D. Valentín de la Torre (V. tomo V, pá
gina 133), D. Longino Corrales, D. Pedro Carrillo y D. Luis Rivera, los prime
ros abogados y los segundos sacerdotes. También fueron sus alumnos los agri
mensores D. Jesús Maria de la Peña. D. Antonio del Río, D. Andrés del mismo
apellido y D. José Manuel de Rojas y Pinot. El Pbro. D. Juan C. Rodríguez le
hizo todo el bien que pudo a su pueblo, dejando a su fallecimiento una regular
fortuna a sus deudos. Los textos que se traducían eran los Cánones, Breviario y
San Pev. V. Todos los llegué a traducir. Trabajaba con mi padre en la mesa de
requisitoria de la Notaría y más Urde romo oficial de causas criminales. Así con
tinué hasta principios de 1844.

«En 1845 embarqué en la goleta "Estrella" para la Habana, su patrón era D.
Francisco García. Llegué a los ocho días a aquella ciudad. Destituido Remedios
en esa época de vapores y de Ferrocarril las comunicaciones con la Habana eran
difíciles, inseguras y tardías, asi como los transportes incómodos y peligrosos, pues
se hacían en goletas con patronos inhábiles que no tenían otra cosa a su favor que
el conocimiento práctico de la costa. Más de una vez nos vimos con una mar pica
da o un temporal deshecho y el Patrón enteramente apocado y confundido no ha
llaba que determinar para salir de aquel apuro; y hasta una ocasión, D. Jacinto
Roig, que mandaba el "Paquete Antilla", botó el timón, tomó en las manos un
cuadro con la virgen de los "Desamparados" y llamó a rezar en la cámara a la
tripulación. Gracias esta vez a un joven natural de Regla, que iba de pasaje, y era
entendido en marinería, que tomó el manejo del buque que se había quedado
entre dos aguas y lo sscó de aquel estado en que se encontraba, llevándonos hasta
el muelle de Luz, en La Habana, donde desembarcamos, enteramente agradecidos
de aquel joven tan sereno. Uno de los ratos más malos, tristes y desagradables
que he pasado en mi vida ha sido éste, no tanto por lo bravio del mar, sino por
la cobardía de aquel viejo y práctico marino.
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«Fui recomendado y me recibió en el muelle D. José Rafael Fernández, hijo
de Remedios, joven de buena educación, cortesano y de muy buenas relaciones
en la sociedad habanera, el que me alojó en la casa del "•camagüeyano" D. Félix
Escob, calle de la Habana, entonces Asesor de artillería. Este señor me relacionó
con todo lo mejor de la capital y me colocó de pasante en.el colegio "Cristina",
calle de Jesús María, dirigido por D. Esteban Navea. Allí estuve poco y pasé al
colegio de Santiago, calle de las Damas esquina a Luz, de D. Bernardo Díaz Oza-
yas, gallego, bueno, desinteresado, amable, complaciente y de mucha capacidad e
instrucción. Recibí lecciones de francés y de matemáticas con el profesor D. José
Ma. Villegas y fueron mis condiscípulos D. Enrique Piñciro y su hermano, D.
Antonio Cintra, D. Cornclio C. Coppinger y otros. Más tarde este colegio se unió
con el de San Fernando, en la pkzucla de Belén, y su director era D. José Hu-
guet. Dicha unión duró pocos meses y después se refundió el de Cristina c»n el
San Fernando y quedaron D. Esteban Navea de director y D. Bernardo Díaz
Ozayas, vice director. Me daba las clases de matemáticas D. José Ma. García. Así
pasé un año, no ya como pasante, sino como profesor. Entonces empecé a asbtir
a la academia de matemáticas y francés que en la calle del F.mpcdrado tenía el
joven D. Eduardo García Lebredo.

«Durante el tiempo que estuve en San Fernando fueron mis discípulos D. Juan
Clemente Zenea y D. Andrés Díaz, que más tarde llegaron a ocupar un lugar dis
tinguido en el Parnaso, honrándose Cuba con haber tenido unos literatos tan ins
truidos, cuyos nombres ocuparán un lugar el día que si- .ibr.m las páginas de su
historia.

«Zenea, de viva imaginación, y de mucha facilidad liara expresarse, ha sido
una de las liras cubanas, después de Hcredia y Plácido, que mejores cantos ha
brotado. Zenea nació en el mismo pueblo que el sabio D. José A. Saco, en Baya-
mo. Zenea era poeta y nada tenía que envidiarle a los poetas contemporáneos.

«Andrés Díaz, el Garcilaso cubano, no fué de la talla de Zenea, pero sus
arranques eran de poeta. Su fuerte en las conposiciones era el soneto. Escribió
muy poco, pues murió muy joven a consecuencia de una tisis pulmonar. Lo con
trario de Zenea que a consecuencia de las tempestades revolucionarias que se desa
taron en esta tierra, fué fusilado en los fosos de la fortaleza de la Cabana, des
pués de haber sufrido una larga y penosa prisión... ¡Pobre Clemente!

«Continué mis estudios con Lebredo, y asistía de oyente a la clase que daba
Garrido en la Universidad, y a la de literatura, lo que me hizo relacionar con to
dos los estudiantes entusiastas por las letras como José Fornaris, Ricardo Fres
neda, José Joaquín Cancio, Juan Bta. Pons, José Ma. Céspedes, Belisario Garce-
rán, etc., y empezó en mi imaginación la idea de hacer versos, pues le tenía mu
cha aficióu a la poesía y un gran amor a Cuba, la que ya me hacía conocer su es
tado colonial y las obras de Quinta, Meléndez, etc.

«Ya en 1848 empezaba a trabajarse en la Habana por anexar a Cuba a los Es
tados de la Unión Americana. Ya el cubano ¡lustrado tenía sus reuniones en medio
de las tinieblas burlando la vigilancia de los esbirros que por todas partes le per
seguían. Yo empecé a conocer y a tratar, aquellos hombres de la madera de "Pan
cho" Estrampes, Facciolo, Joaquín Agüero y Fernando de Zayas; y ratificando
mi opinión de republicano, entré, como cosa urgente, necesaria, indispensable,
y no había otro remedio, a ser anexionista, aunque con repugnancia, pues siempre
fui de la opinión de D. José A. Saco sobre este particular. Asistí a varias reu
niones en la calle de Aguacate, y fui el primero que introduje periódicos subversi
vos en Remedios, como "La Verdad" que se publicaba entonces en .New York.
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«Deseoso de conocer al filósofo cubano D. José de la Luz Caballero, le hablé
a mi amigo y discípulo que fué de él, D. Ignacio Belén Pérez, natural de Sancti
Spíritus, para que me presentara a tan ilustre hombre, y así lo hizo.

«Una grande tertulia de abogados, médicos y otras personas ilustradas había
en la casa de "D. Pepe". Me recibió con franqueza y como Chateaubriand a la pre
sencia de Washington, no me sorprendió la figura del Mentor de Cuba, y le con
testaba a todas aquellas preguntas que me hacía sobre "tierra adentro", como nos
llamaba, con mucho cuidado y firmeza.

«Después de varias conversaciones nos dijo al compañero y a mí: "Vamos a
ver al Niágara", y nos llevó a un tanque el cual recibía gran cantidad de agua que
de una regular altura se despeñaba, y que había sido expresamente hecho para que
se bañasen los alumnos del colegio. Mirando esta catarata artificial, y al lado de
un árbol de goma elástica; y como que en aquellos días había salido a luz en New
York y circulado por la Habana, un opúsculo impugnando las ideas contrarias a la
anexión de Cuba, que Saco había publicado, y cuyo opúsculo lo firmaba "El Pere
grino", le preguntó Ignacio Belén, si no había leído el folleto de Saco en contra
de la anexión, y el contestó: "Si lo he leído. Las cosas de Saco, venirnos con si
napismos cuando estamos para vegigatorios". Entonces le manifesté, si el escrito fir
mado por "El Peregrino" era de él, pues la generalidad de los cubanos así lo creían,
y me dijo al momento: "No es mío, con el tiempo lo reclamará su autor". Esta
firmeza me dio a comprender, que él sabía su verdadero dueño.

«Un par de horas estuvimos en tan grata compañía, oyendo hablar de varias
materias que le apuntamos, a aquel grande hombre, hasta que nos despedimos de
él, después de haberle ofrecido visitarle con frecuencia en lo adelante, como efec
tivamente lo cumplí.

«Yo vivía en una casa en la Loma del Ángel, punto conocido por las cinco es
quinas, en unión del antes dicho Ignacio Belén Pérez y los estudiantes José For-
naris, Antonio y José Joaquín Cancio, Joaquín Pérez, Pedro Garrido y José León
Albernas, donde después de concluidas las horas de estudio nos poníamos a recitar
e improvisar versos los que tenían esa facilidad, etc.

«En Enero de 1849, traducía bien el francés y había concluido los estudios que
se requerían para la Agrimensura, etc. Practiqué con D. Agustín Pérez Romero, de
la Habana, y más tarde con D. Ildefonso Vivanco. de Cádiz, entendido, literato y
hombre de ideas avanzadas.

«La juventud, siempre dispuesta a asonadas y disturbios, sin reflexionar las
consecuencias y malos ratos que pueden producir, hizo que varios estudiantes nos
aunáramos para provocar un conflicto en el teatro de Tacón a) concluir de cantarse
por Marini el dúo de los "Puritanos", y al decir aquel, gritando "Libertad", se le
hizo repetir dos veces; y afortunadamente el pueblo procedió con sensatez, y no
con aquella indiscreción a que siempre está dispuesto cometer, secundando los mo
vimientos de un puñado de jóvenes alocados que se disponían a una intentona estu
diantil. Esta fué una de otras muchachadas como las que tuvieron lugar en el café
de Euscariza, y teatro de Tacón cuando la nombrada batalla del "Ponche de leche",
en que el genere! mejicano, hijo de Cuba, Francisco Somaná, se puso al frente del
movimiento, a fin de que no se cerrara el café como había mandado el capitán ge
neral O'Donell, lo mismo que cuando la representación del drama de Foxa titulado
"D. Pedro de Castilla", en la que al pedir el pueblo que saliera el autor a la escena
hubo palos, gritos, etc. ¡Imprudencia de la juventud!

»En esa época escribí algunas composiciones en "La Prensa", de La Habana; en
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"El Fanal", de Puerto Príncipe, y en "El Fénix", de Sancti Spírítus, siendo des
pués corresponsal de éstos y de "El Eco", de Villaclara. >

»A mediados de año me embarqué para esta ciudad y no dejó de haber quien
me mirara como conspirador. Marché a Yaguajay a practicar el deslinde que se
hacía de esta hacienda por D. Ildefonso Vivanco. Después de estos trabajos y
otros en San José de las Yeras, vine a Remedios, y casualmente se apareció un
comisionado de La Habana nombrado G... D..., dirigido a D. Pedro Jiménez y
Rojas, para formar una junta anexionista, la que se constituyó nombrándose los
miembros correspondientes, en los que figuraba el mismo Jiménez, D. Alejandro
del Río y otros. Se empezó a trabajar sin pérdida de tiempo, comisionándoseme para
que en unión del Dr. Narciso Moreno y Vela, hijo de La Habana, que se hallaba
accidentalmente en ésta pasáramos a Sancti Spíritus a instalar en aquel pueblo una
Junta revolucionaria. Emprendimos viaje, y al llegar nos hospedamos en la casa de
un amigo mío D. Y... C..., donde permanecimos algunos días.

»Dimos principio al cumplimiento de nuestro cometido, y después de haber arros
trado infinidad de dificultades que se nos presentaron, ocasionadas por el temor y
la desconfianza, nada hicimos, y dejamos de agente a D. R... P... para que tra
bajara e hiciera todo lo posible por instalar una Junta, a fin de allegar recursos
que eran los que se necesitaban, tanto para atender en New York al periódico "La
Verdad", como para llevar adelante una invrsión en el país por el general D. Nar
ciso López.

«Regresamos a Remedios algo descorazonados por el estado poco favorable a
nuestro propósito en que encontramos a Sancti Spíritus, dítido así cuenta de nues
tra comisión. Ya otros agentes habían salido para Villaclara y Cienfuegos con el
mismo objeto y habían retornado con los mismos o parecidos resultados que nos
otros No fueron estas causas obstáculos para que entrara el desaliento en fa Junta
de Remedios; al contrario, desplegó mayor actividad, y obtuvo excelentes resulta
dos pues se reunieron cantidades de alguna importancia, que fueron llevadas a La
Habana por D. Pedro Rivcrón, y entregadas a aquella Junta para que las remitiera
a la general de New York, como se hizo.

»No olvidaba el cultivo de las letras y escribí varias composiciones poéticas,
como "La Rosa de la Sabana", y otras en "El Faro" de Villa Clara, y "La Pitaha
ya", "A las Cayeras" y varias en "El Fénix" de Sancti Spírítus las que tuvieron
aceptación, no por méritos literarios, sino porque en aquel tiempo habían pocos
que se dedicaran a la literatura, pues nos faltaba lo principal que era la imprenta.

«Tocaban los últimos meses de 1849, y ya el gobierno sabedor de los prepa
rativos que se hacían en el extranjero para invadir a Cuba, empezó a formar cuer
pos de voluntarios, organizando compañías, una sección de caballería, y pelotones
ds paisanos armados, los que principiaron a disciplinarse.

«Embullados en tomar las armas nos unimos la mayor parte de la juventud
para afiliarnos en la caballería, como lo hicimos, formando un escuadrón de muy
buenos jinetes e insuperables caballos. Yo era soldado, siendo capitán-D. Miguel de
Rojas y de la Torre, Teniente D. Cupcrtino García, y Alférez D. Pedro Nolasco
Jiménez, todos anexionistas y llenos de entusiasmo y amor patrio.

«Todas las tardes hacíamos ejercicio en el potrero de Cabrera un cuarto de
legua de ésta y en los Egidos, en la plaza de San Salvador, y en el camino de
Sancti Spíritus, siendo nuestro instructor D. Ángel Alonso sargento de caballería
que había sido en el ejército. La variación del lugar en los ejercicios, era ocasio
nada, porque los Corona y demás españoles intransigentes iban a vernos, y así que
llegaban mandaba el capitán retirarnos de aquel lugar, con el objeto de que no
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se enteraran del estado de adelanto en que nos hallábamos. Muchas veces que no
fueron, después de concluido el ejercicio veníamos a la plaza de la Reina, y como
no había obstáculo alguno, pues no existía pasco construido como hoy, nuestro
Capitán, para sorprender la gran tertulia de los intransigentes Corona y demás que
se formaba en el portal de la casa donde tenían los González la tienda (Acera de
Alfaya), mandaba frente a ellos formar en batalla: esto los molestaba mucho, y
hacían trabajar para que el escuadrón se acabara.

«Efectivamente, poco después se hizo saber que quedaba disuelta la caballería.
Más de cuatro meses de servicios dio por resultado el qué sabíamos manejar las
armas. Pero desgraciadamente no llegó la época de que nos llamara a la lid el
clarín guerrero, pues quizás hubiéramos hecho algo en bien de nuestra causa según
el entusiasmo que había.

«La correspondencia de la Habana y Cienfuegos venía directamente a D. Pe
dro Jiménez, por el correo, pero, bajo el sobre de un nombre supuesto que se había
acordado, y con el cual habían transcurrido meses sin interrupción de ninguna cla
se, pues sé recibía con la regularidad ordinaria.

«La curiosidad en las mujeres es lo más común, y entre algunas es un hábito
que no pueden contener, ni mucho menos dominar, para desprenderse de una cua
lidad por todos conceptos censurable, y que rechaza la buena educación.

«Parece que por alguna conversación, o descuido, de alguna carta que vio, la
Sra. Da. Concepción Alvarez de Rueda, se enteró de que Jiménez recibía cartas
bajo el pseudónimo indicado, y mandó al correo sacaran una carta, y se la entre
garan. Jiménez, que personalmente iba a la estafeta todos los días, lo verificó, y al
pedir la correspondencia le dijeron que la habían sacado sin poder decir quién;
esto le sorprendió sobremanera; sin hacer indagaciones me manifestó, que el Go
bierno había interceptado la correspondencia de la Habana, en la que podíamos ha
llarnos comprometidos, y debíamos andar con cuidado, para lo cual no debíamos
dormir en nuestras casas, porque era muy fácil de que nos sorprendieran. Alerta por
lo ocurrido pasamos 22 noches en barrios y casas diferentes, en medio de un desa
sosiego incomprensible; hasta que la Sra. Alvarez de Rueda—que todo lo'indagaba,
y sabía—le dijo a Jiménez, que ella había sacado una carta, la misma que no había
abierto y que se la entregaba, esperando que le disimulara la confianza que se ha
bía tomado.

«Poco, o nada, era el contenido de la referida carta, pero esto dio margen a
variar por completo el sistema de comunicaciones observando más cuidado y pre
cauciones con lo que traía entre manos.

«Además del dinero que llevaba Riverón a la Junta de la Habana, se habían
creado nuevos fondos ascendentes a 2.500 pesos oro, los mismos que fui comisiona
do para llevar a la capital. Efectivamente, emprendí mi viaje en el vapor "Almen-
dares", el que fué de corta duración. Así que desembarqué me dirigí a la calle de
Aguacate y casa de D. Diego Jiménez, al que encontré allí, y le hice entrega de
la expresada suma, dándome el correspondiente recibo: allí estaba un hombre alto,
grueso, rosado, de buena presencia, y me dijo D. Diego: "Ese hombre que es ca
pitán de un buque llevará mañana el dinero para New York".

«Pocos días permanecí en la capital de la Isla, pero tuve suficiente tiempo
para ver mis amistades, y conferenciar con varios individuos, que estaban en el
deber de hallarse al corriente de la conspiración que se tramaba. Encontré los áni
mos exaltados, entusiastas y dispuestos. Las mujeres recolectaban fondos, borda
ban banderas,' y hacían una propaganda anexionista: allí todos querían ser "yan-
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kees" y había una extremada afición por hablar el inglés. ¡Qué engañados esta
ban con los anglo-sajones!...

«Regresé a Remedios y di cuenta de mi comisión. A la llegada, no pocos de
los "íntegros" me fijaron la vista, como si hubieran adivinado a lo que había ido
a la Habana.

«En esta época la jurisdicción de Remedios se hallaba plagada de bandidos
que pululaban como tábanos por todas partes despojando al pacifico y descuidado
caminante de lo que. llevaba, y asaltando algunas casas con el objeto de proporcio
narse dinero: esto dio lugar a que ol Gobierno formara una partida, .montada, de
paisanos con un buen sueldo, para perseguirlos, estando al frente de ellos como Ca
pitán, D. Manuel' Valdés, natural de la Habana, que había estado, según decía

< desempeñando el destino de comisario de barrio en esa ciudad, en la partida de
D. José Viciedo, y en otros puntos de Cspitan de Partido. Dicho Valdés a la poca
educación, y malos principios que le rdornsbau le ecompañaban el ser un hombre
desmoralizado y libertino. Se hizo muy amigo de Jiménez, de D. Alejandro del
Río, de mí, y de otros varios individuos que consideraba él podía explotar, como
lo hacia cada momento con sus petardísticos pedidos: esta conducta nos hizo re
servar de él en todo. Quedó malísimamente en el desempeño de su destino, pues si
no se ligó con los malhechores, lo que fué persecución, no le hizo ninguna. A los
pocos meses se disolvió la partida, y Valdés quedó sin destino de ninguna clase, y
sin inclinarse a otra cosa que al juego; no obstante, era un espía sin sueldo, del
Gobierno, y le dio al Teniente Gobernador D. Pedro Rufino unos informes muy
malos de D. José Julia que entonces tenia un café en la plaza Mayor esquina
opuesta a donde está el Casino Español, del pintor José González, conocido por
"Mazo", y de mí, según vine a saber algún tiempo después. Como resultado de
ésto llamó el Teniente Gobernador a su c.-.sa a D. José Julia, y después de haberle
dicho muchas palabras pesadzs, y manifestándole que le cerraría el café si volvía
a saber que allí se hablaba de política, le dijo "que no me consintiera en dicho es
tablecimiento". Luego a "Mazo" a quien llenó de insultos y amenazas; y en úl
timas a mí, haciéndome présenle "que personas fidedignas le habían informado que
yo esparcía ideas liberales en el café de Julia, y que lucía propaganda contra la
tranquilidad del país". Le contesté que esas personas fidedignas que le habían in
formado tan mal de mí, eran verdaderos desafectos míos; y que se valían de esos
medios tan mezquinos para hacerme daño por las espaldas ya que no lo podían ve
rificar de frente". Se indignó y me dijo "¡Chitón! Por consideraciones a su padre
que es un hombre bueno y honrado no lo mando a V. bajo partida de registro pa
ra la Habana. Vaya V. con Dios, y cuidadito, porque con un oficio que yo haga
va V. a la disposición del Capitán General; conque con Dios" y me volvió la es
palda. Estaba la Tenencia de Gobierno en la plaza de la Reina esquina a la calle
de la Aurora, donde está hoy la escribanía de D. José Jiménez (casa marcada hoy
con el número 15, M, de la calle de Carrillo.—N. del A.).

«Los malos informes creía yo habían sido dados por el Comandante de Mari
na D. Agustín Lobatón y Prieto, por la razón de que este Sr. no me miraba bien;
pero bien informado después de todo se comprobó que el informante fué D. Ma
nuel Valdés.

«Más tarde el Sr. Lobatón, depuso esc encono, esa predisposición que contra
mi se había creado, me atendía mucho en público, me ofrecía la mano de amigo, y
últimamente me remitió de Cádiz una tarjeta participándome su segundo matri
monio.
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«Tertuliaba por ese tiempo en la botica de D. Alejandro del Río, donde no
sólo hablábamos de política, sino de ciencias, artes, literatura, pues don Alejandro
era instruido, de capacidad y muchísimo gusto para las letras. Nada escribió por
su abandono. La mirada de este hombre, su facilidad en expresarse, los sentimien
tos caritativos y nobles de que estaba adornado le hacían granjear la amistad y
confianza de muchos españoles intransigentes. El odiaba al Gobierno, no a los es

pañoles. A su tiempo hablaré de este patriota.

«D. Pedro Rufino (V. la pág. 229, tomo I), era un riojano viejo, honrado y
de unos sentimientos buenos: pero hombre de camarilla, y se dejaba guiar por la
que frecuentaba diariamente, la de los Corona, y por lo que le insinuaba su secre
tario D. Manuel López Sardny. Algunas injusticias que cometió fueron ocasiona
das por éstos.

«Al Sr. Rufino .sucediéronle otros gobernantes, entre ellos D. Salvador Alber-
ni (V. la pág. 26. tomo II), militar engreído, déspota, insolente, y que toda su am
bición era adquirir dinero por cualquier medio que se presentera. Se rodeó de cua
tro Comisarios de barrio aprr.pósito para el efecto, los que afligieron al pueblo con
las innumerables mullas que imponían. Los campesinos poco venían a la población
porque eren víctimas de los dichos Comisarios que cual lobos hambrientos se aproxi
maban a ellos imponiéndoles la multa por amarrar el caballo a la puerta del esta
blecimiento donde venían a comprar efectos, o ya por desmontarse, y entrar en él
con el machete en la cintura.

«Desde el año 1844 que vino a esia ciudad el primer Teniente Gobernador
nombrado D. Pedro Basadonna—natural de Italia (V. la pág. 197, tomo I) hasta
la época de| Sr. Alberni no hubo otro más tirano que éste, ni que le sacara más
dinero a la población: él fué el que acabó do construir la Plaza de la Reina, que
tenemos hoy (V. la pág. 31 del tomo II). Por supuesto, que le habían dicho, que
yo era contrario en ideas a las del Gobierno de la Nación: por lo que dio órdenes
secretas que me vigilar?!).

«Como joven, alegre y divertido, acostumbraba reuninne con otros amigos pa
ra salir a dar serenatas. Una noche lo hice con doce, todos jóvenes decentes y de
buena conducta, que con una guitarra salimos a tocar y cantar u las puertas de las
muchas amigas que apreciábamos. Estando en la de la señorita Catalina García
Conde, calle de b Amargura esquina a Nazareno (hoy A'lej. del Río y Maceo),
se presentó allí uno de los esbirros d¿ Alberni. de apellido Rojas, natural de Re
medios, y preguntó, sin dirigirse a nadie: "Quién es el amo de esta música" a lo
que le contesté: "Yo", y se fué; al otro día el comisario Dn. Antonio Abad Gon
zález, que el pueblo le puso por apodo "La Rabia", me manifestó "que decía el
Teniente Gobernador me presentara ante él" (V. la pág. 117 en "Cosas de Re
medios'*).

«La Tenencia de Gobierno o tribunal del "Bajá", estaba situada en la calle de la
Amargura esquina n Gloria (V. la pág. 94 del tomo II), donde me dirigí: al llegar
pregunte al Secretario que era el mismo López Sarduy, si había permiso para ver
al Gobernador, y éste me contestó que pasara adelante. (La entrevista fué poco cor
dial. Montnlván fué acusado de conspirador. El tte. gob. dio las quejas a su padre,
luciéndole "tenga mucho cuidado con su hijo, pues el Gobierno está pendiente de
sus pasos y acciones".)

«A poco tiempo fué relevado este gobernante, y a su- salida, el pueblo de Re
medios dio gracias al Todopoderoso por hebcrle quitado de encima un individuo que
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a más de haberlo explotado hasta lo sumo,- lo había vejado cor. sus actos arbitra
rios y despóticos. (V. pág. 35 y 40, tomo II.)

«El comandante de Merina de esta provincia residía en Remedios, y lo era don
Rafael Ruiz de Apodaca. hombre orgulloso y atrevido en cuanto a la predisposi
ción que tenía contra los hijos del país. Frenético contra mí, cuando hablaba en sus
tertulias no me nombraba sino por "Narciso López".

«En la casa de D. Adolfo Ruiz, frente al templo del Cristo (reedificada por su
hija Adela, en 1917) estaba la sociedad filarmónica (V. la pág. 148 de "Cosas de
Remedios"), y una noche que estaba bailando en ella —por casualidad llevaba una
corbata tricolor— al verme desde la puerta se enfureció y quería quitarme la corba
ta, y botarme del baile: me lo dijeron al momento y continué impertérrito en mi di
versión; afortunadamente parece que dañinas personas de su amistad lo hicieron de
sistir y se marchó para su casa.

«Componían la Junta Revolucionaria de New York varios cubanos distingui
dos, como es sabido, siendo presidente Gaspar Betancourt Cisneros. Como Remedios
había contribuido bien al llamamiento que se le hizo, y gozaba del mejor concepto,
como pueblo de los más entusiastas para la Junta, ésta remitió los diplomas corres
pondientes, nombrando los Jefes y Oíicides que habían de ponerse al frente del
movimiento en esta Jurisdicción, en connivencia con las demás poblaciones de la isla,
al desembarco de López: entre ellas venía una para mí de capitán. Al entregarse a
sus dueños tales documentos hubo sus disgustillos, porque en verdad algunos no que
rían aceptar el nombramiento: seguramente porque se aproximaba la hora de la
prueba.

«Nunca fui hombre de armas, ni la eché de valiente; pero mi honor y delica
deza me hacían aceptarlo y demostrar mi reconocimiento y gratitud por la distin
ción que me hacía un puñado de patriotas: así lo hice, siguiendo el impulso de mis
ideas de libertad e independencia, aun cuando se propendía a la anexión.

«Necesario se hizo ir a conferenciar a Cienfuegos con D. Luis Benavides —eje
cutado después en unión de D. Joaquín Agüero y Fernando de Zayas en Puerto
Príncipe— y se me comisionó al efecto, lo que cumplí con la brevedad que el caso
requería. Benavides trabajaba y era entusiasta, pero en nuestra corta entrevista le
noté que tenía miedo; no obstante pude haberme equivocado, pues murió como un
héroe. (V. la pág. 21 del tomo II.—Debe ser Miguel Benavides Pardo ,V. "Hombres
del 51", por Jorge Juárez Cano, Academia de la Historia, 1930.)

«A todas estas practicaba de auxiliar del ingeniero Mr. Right en los estudios
que hacía de Remedios a Caibarién para establecer una línea férrea: este faculta
tivo fué el que construyó el ferrocarril de Puerto Príncipe a Nuevitas. Tengo la
satisfacción de haber irazado y fijado la línea horizontal que existe hoy, habiéndome
dado el rumbo y distancia recta, así como levantado el perfil el ingeniero direc
tor. No pocos disgustos y sinsabores tuvo que pasar este facultativo con el señor
Laredo, a causa de no querer acceder D. Santiago Lapeyre a que le atravesasen sus
terrenos (hoy de "Reforma"). La Junta Directiva, incansable en sus trabajos, sal
vando dificultades y superando escollos, vio concluida su obra, abriéndose al público
dicho ferrocarril el año de 1851 (V. la pág. 19 del tomo II). Tenía entonces de fun
dado Remedios 306 años (partiendo de que la fecha de fundación fuese en 1545), y
esta obra era una poderosa palanca que en tan largo tiempo se le presentaba para
salir del estado estacionario en que se hallaba y marchar por la buena senda del
progreso.

«Efectivamente, el poco desarrollo que tiene hoy la agricultura en este territo-
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rio es debido a la cinta de hierro que paulatinamente se ha ido extendiendo por las
tierras más feraces hasta Placetas. El comrecio ha tomado algún aumento, y la in
dustria y demás ramos tan decaídos, hoy empiezan a levantarse de ese estado de
postración en que están desde que Remedios empezó a figurar entre los pueblos

con el título de Villa.

«A principios de 1850 había mucho celo por parte del gobierno, pues se hablaba
de Narciso López, a quien verdaderamente le tenían mucho miedo los españoles de
esta localidad; porque en la tertulia que se formaba en la casa tienda de D. José
Antonio Cirera, todas las noches hablaba mucho de sus hazañas en Costa Firme, el
que fué teniente de húsares del ejército español D. Juan Fuste. "Era la mejor lanza,
decía, y su disidencia puede costarle mucho a F.spaña por ser estimado de nuestras
tropas".

«Las alarmas .-.e sucedían unas a otras, anunciando el desembarco de López en
la isla, y no una sola vez, sino varias c! Administrador entonces de Rentas Reales
D. Antonio Lorenzo Valdés, recogió los caudales del ErErio, y los ponía en una
cabalgadura, listo para emprender viaje a Santa Clara si el desembarco llegaba a
efectuarse por el puerto de Caibariéu.

«Sin embargo, de todo lo que se decía y anunciaba, la Junta Revolucionaría de
New York estaba incomunicada con los individuos que componían el Club en esta
población, y nada de positivo se sabía; de consiguiente, todos estábamos en un estado
de incertidumbre, y sin saber qué hacer: así fué que nos sorprendió que el 19 de
mayo de 1850 desembarcara del vapor "Creóle", al amanecer, en el pueblo de Cár
denas el caudillo expedicionario D. Narciso López, con 609 hombres, la mayor parte
extranjeros.

«Aquí no tuvimos conocimiento de ello, pero se dijo después que López al des
embarcar en ese punto contaba con parte del ejército, que le auxiliaría pronuncián
dose a favor de sus ideas, con especialidad les tropas da Matanzas y La Habana; y
hasta más se dijo: que el coronel —si no me engaña la memoria— Rosales fué man
dado bajo partida de registro para Espeña a consecuencia de esto.

«López estuvo todo el día en Cárdenas, y por la tarde, como viese que el país
no secundaba sus miras, se reembarcó, después de haber tenido algunas escaramu
zas de españoles imprudentes como lo del cabo Carrasco y cinco más, que abalanzán
dose a él fueron víctimas de su arrojo.

»S¡ López no comaba con el ejército su desembarco fué un acto irreflexivo y
de valor, y sin graduar el resultado que pudiera tener en una población donde las
ideas de libertad se hallaban tan escasas; y lo que es más aún ,que imperaba el ele
mento peninsular, y un terreno donde irremediablemente tenía que batirse con el ejér
cito diariamente, pues imposible le era evadir el combate, como sucede en los luga
res montañosos y extensos, que la pelea es cuando se quiere.

«El mismo 19 de mayo, día del desembarco de López, al amanecer, lo dijo en la
Plaza del Mercado un isleño nombrado por apodo "El Diablito": estas son una de las
muchas casualidades que resultan, pues no htbía antecedentes de ninguna clase para
que aquél supiese dicho tlcsembarco; pero dijo que se había efectuado y al correrse
por la población la noticia, el gobernador mandó buscarlo, le hizo variss preguntas y
amenazas sin haber podido sacar en claro nada, pues era un infeliz brasero, que no
sabia ni leer ni escribir; sin embargo, fué mandado a la cárcel y a los pocos días
puesto en libertad. Dio esto margen a que se dijera por las masas populares, que "en
Remedios había brujas".

«Cuando se supo oficialmente aquí el acto atrevido de López de que había perma-
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necido todo el día en Cárdenas, pegado fuego a la casa del gobernador, llevándose a
éste prisionero, que después dejó en un cayo inmediato a la bahía, el pueblo se sor
prendió y llenó de miedo, admirando el arrojo de aquel disidente general.

»A ninguno de los que el Gobierno vijilaba molestó en nada, ni hubo procesa
miento, ni prisiones. Un aguacero de agua fría les calló a todos los guapos que an
siosos esperaban que López desembarcara pa. batirlos: todos enmudecieron por al
gunos meses.

«Todo quedó en un estado de incertidumbre, sin saberse absolutamente el mo
tivo de la invasión de López, pues la Junta Cubana, no hizo, como digo antes, por
comunicar sus trabajos, ni dar órdenes, a sus delegadas tn esta Isla.

«A este tiempo de silencio sucedióle el de las alharacas y guaperías más incom
prensibles, al extremo de convertirse cada peninsular en espia de los cubanos. Se or
ganizaron, y disciplinaron bien los cuerpos de voluntarios, y se hizo por ellos mis-,
mos la división entre peninsulares y criollos. Agriados así los ánimos, y siendo yo
uno de los blancos, a quienes más tiros se le asestaban, determiné ausentarme de la
población y me retiré al tejar de mi padre a Sagua la Chica, etc. Allí estuve has
ta fines de 1851, siempre en comunicación con los entusiastas de Remedios.

«Habían venido emisarios a explorar las opiniones y hacer se recolectaran fon
dos para introducir armas y municiones de guerra. Efectivamente, más tarde se in
trodujeron por el mismo puerto de Caibarién, y ferrocarril de éste a Remedios que
ya se había abierto.al público y era a principios del año 1851,, quinientas carabinas
de la Minué en cuatro cajas, las mismas que condujo D. Ildefonso Vivanco en una
goleta de* la Habana hasta Caibarién. Al desembarcarse en el muelle hubo de ins
pirarle sospechas a un guarda, dichas cajas, y fué necesario gratificarle con 30 on
zas en oro para que las dejara pasar, las que se descargaron por D. D... E... en
el paradero de esta ciudad sin tropiezo de ninguna clase, y llevarlo una legua al
Oeste de esta población donde se excavó y pusieron; además se hicieron balas, y
comprado mucha pólvora y fulminante con sigilo en todas las tiendas del pueblo.
De estas carabinas se repartieron a los jóvenes muchas, tanto aquí como en d

campo.

>D. Alejandro del Rio que estaba al frente del movimiento, trabajó sin descan
so: era un hombre muy bueno, y no desconfiaba de nadie, asi era que estaban al co
rriente de todo varios individuos que a la mayoría no le inspiraban confianza (V. la
pág. 81 del tomo III).

«En efecto, un día me encontré en la calle, yendo a caballo, a D. Manuel Ro
dríguez, conocido por "Pasilla", y le pregunté donde iba, contestándome que a Gua-
nijibes "a hacer balas". En el seto fui a ver a Dn. Alejandro, y le hice cargos so
bre esto, y me manifestó, que era necesario echar mano de toda clase de hombres,
pues en las conspiraciones todos servían. No era esta mi opinión; para conspirar
se necesiten hombres puros, de honor, delicados, honrados, de moralidad y que sean
reservados; de lo contrario se ha de recoger el fruto de la traición.

«Ya habíamos entrado en la primavera de 1851. y el elemento peninsular se agi
taba en continuos movimientos, buscando un medio de descubrir los conspiradores
que existían en Remedios, y egotaban cuantos recursos podían, sin reparar en la
ilegalidad de ellos por degradantes que fueran.

«La traición que como sierpe venenosa se esconde entre las flores, asestaba,
oculta, sus maléficos tiros hacia los individuos que veía y les daba diariamente la
mano de amigo.

«La camarilla de los Corona, dio modo de ofrecerle a D. Manuel Rodríguez
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(Pasilla) grandes cosas, si hacia revelaciones sobre los individuos desafectos a Es
paña. Dio modo a que concurriera a un convite en Caibarién donde le ofrecieron
darle protección con una buena panadería y los elementos necesarios para que se
buscara la vida. Cual otro delator como D. José Agustín Ferreti, cuando descubrió
los planes de la conspiración del "Águila Negra" el año de 1823; así D. Manuel Ro
dríguez aceptó la plaza de traidor, y presentándose ante los de la camarilla les hizo
entrega de una carabina y una jaba de balas manifestándoles se las había dado Don
Alejandro del Rio. con una lista de los individuos que figuraban como cabecillas de
la conspiración.

«Al instante hicieron participe de lodo al Teniente Gobernador, entregándole
el cuerpo del delito, y éste dio conocimiento de ello al Superior, mandando prender
varios individuos entre ellos D. José de la Cruz de la Guardia, hombre de más de
70 años, D. Alejandro, D. Andrés y D. Joaquín del Río, D. Pedro Riverón, D. Il
defonso Vivanco, D. Rafael Iglesias. D. Miguel de Monteagudo, D. José González
(Mazo), las Stas. Da. Rita Pérez y Da. Felicidad Crespo y otras varias personas y
entre ellas a D. Diego Valcnzuela.

«Se mandó al momento a instalar la Comisión Militar, haciendo de Fiscal un
teniente del Ejército, de apellido Rodríguez del Pozo, y Escribano el sargento pri
mero de voluntarios D. Salvador Maceras.

«La casualidad de no ponerme en la lista el miserable Rodríguez me salvó de
la prisión. Me marché a Sagua la Chica donde tenía siempre.un caballo ensillado a
todas horas dispuesto a ponerme en salvo. Pasados algunos días me visitó el Ca
pitán de Partido Dn. Miguel Vcrger y me manifestó que había recibido un oficio
para que hiciera mi presentación cuanto antes a la Comisión Militar. Con el negro
Eusebio Alfonso mandé una carta a ini padre y esperé la contestación en Guanaba-
nabo, tienda de D. Florentino Qucssda, éste me puso al corriente de que las per
secuciones y prisiones continuaban en Remedios.

«De regreso Eusebio me entregó la contestación de mi padre donde me decia
que no tuviera cuidado, que fuera, que era para prestar una declaración. A las ocho
de la mañana del día siguiente me presenté al Fiscal. Empezó a tomarme declara
ción la que versó sobre los que concurrían a la botica de D. Alejandro, si no sabía
que este conspiraba contra el Gobierno; que era lo que hacían los tertulianos allí; si
no sabía que Dn. Alejandro andaba huyendo por conspirador, y otras mil pregun
tas por este estilo, cerrándose dicha declaración, y despidiéndome de aquel tribunal
inquisitorial. '

«La población era un verdadero sepulcro, y solo los agentes del Gobierno se
veían en las calles.

«El Teniente Gobernador entonces, que era Dn. Gregorio de Lambca y Zuria,
aragonés, temerario, y hombre no de mal fondo, desplegó toda la actividad que pu
do por prender a los conspiradores, y encontrar unos 800 fusiles que según le ha
bían informado se introdujeron en esta jurisdicción: Mcndó con el comisario de po
licía José Ma. Brú, traer para la cárcel para tomarle declaración, a la Sta. Da. Rita
Pérez, que se hallaba con sus padres en Guanabanabo, tan sólo porque llevaba re
laciones amorosas con uno de los dicidentes Dn. Pedro Riverón. A la otra Da. Fe

licidad Crespo fué por haber copiado unos versos suversives los que molestaron en
extremo, lo mismo que a su novio Dn. José Rueda, amenazándole con palabras in
debidas, etc.

«Uno de los presos de mi amistad D. Próspero Pérez, me mandó buscar para
verme, y decirme, que lo iban a llevar para la Habana, y quería, que le diera cartas
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de recomendación. En el calabozo donde se hallaba estaba un tal Sanjurjo. astu
riano de malos antecedentes: este individuo supuso que yo le había dicho a Prós
pero: "que no tuviera cuidado que yo vengaría a todos los filibusteros; y que en
la Habana había el suficiente influjo para que cuando llegaran allí los pusieran en
libertad". Atroz falsedad .Todo esto le decía en una carta, y mucho más a D. Jo
sé Lovatón, y este se la dio a leer a D. Jcsé Fuentes, individuos los dos de la ca
marilla de los Corona. Fuentes la entregó al Teniente Gobernador. Se procedió a
formar el correspondiente sumario, se me tomó declaración peni la Superioridad
me absolvió libremente.

«En medio del gran número de prisioneros, y que habían salido algunos depor
tados para México, como D. Ildefonso Vivanco. y otros para la Habana se apare
ció en esta localidad un individuo—que nunca conocí—nombrado D. Nicolás Bravo,
el que parece era entendido en el foro, y le hizo algunas instancias a los presos, que
aun quedeban, para que las dirigiera al Capitán General Dn. José de la Concha:
pues a este Sr. Bravo, que ya se habia marchado para Puerto Principe, lo mezcla
ron en la causa que se formó, y pedido al Gobernador de aquella ciudad para que
le remitiera a ésta, como lo verificó en unión de Dn. Franco. Riverón (El Cojo)
que también incluyeron en la expresada causa, los que condujeron amarrados y por
cordillera como presos de lesa Magostad, llegando a este pueblo el mismo día que
había descendido el expediente del Superior declarándonos absueltos libremente.
Bravo, csí que lo pusieron en libertad, dicen que tomó el camino para Puerto Prín
cipe y se volvió sin querer descansar de la penosa marcha que había traído. Una
de las calumnias más atroces que se han levantado ha sido esta, pues todo fué una
pura invención de Sanjurjo para ver si Lovatón y Fuentes le pagaban bien la de
lación.

«La Junta Revolucionaria de New York no habia participado a esta dependen
cia, sino que López volvía a Cuba, desembarcando en el Departamento Central, pero
sin decir el día, ni el punto del desembarco.

«Abortada la conspiración en esta localidad por el traidor Rodríguez, todo se
había desorganizado, sin saber qué hacer los que habian quedado. Los principales que
estaban comprometidos como Dn. Alejandro del Río. y otros, se hallaban escondi
dos en el campo los unos, los otros en la bahia de la Habana en el Pontón, y lugar
que nombran el sollado, y los más en las cárceles tratados como siempre ha tratado
el Gobierno a los separatistas en América.

«La venida de López a Cuba el pueblo la esperaba, y en Remedios el Gobierno
con más seguridad que en ningún otro punto de la Isla, pues creía lo mismo que to
dos los peninsulares, que desembarcaría por Caibarién: tanto, que en una Junta que
tuvieron los de la tertulia de Cirera y de los Corona, propuso Dn. Juan Fuste, Don
Antonio Lzo. Valdés Admor. de Rentas Recles y otros: "que si López se presenta
ba al frente de Caibarién con ideas de desembarcar, se le mandara una Comisión, con
bandera de parlamento, a hacerle presente que no se le opondría resistencia a su
desembarco; y que se le obsequiaría con un banquete". Los hombres tímidos se ven
en la oscuridad en los casos graves, y el miedo, que es un fantasma aterrador Iiecc
entrar al individuo en cualquier cosa por deshonrosa que sea: y esta iué la causa de
que se ecordara unánimemente aceptar lo propuesto por unos hi.mbres que no se
acordaban en aquellos momentos de confusión, que eran de la patria de Pelayo, sino
llevados del instinto de conservación, figurándose que López cual otro César llegaba,
veía, y vencía; y lo que es más, pasaba a degüello a todos los españoles.

«El once de Agosto de 1851. y del vapor "Pampero", desembarcó en "Playitas"
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Diciembre 1' (16 y 23), 2 (16 y 23), 5 (14 y 22), 4 (14 y 22), 5 (ló y 24), o
(19 y 24), 7 (18 y 24), 8 (16 y 26), 9 (17 y 26), 10 (17 y 26), 11 (17 y 26), 12
(17 y 26), 13 (20 y 261, 14 (15 y 24), 15 (16 y 24), 16 (15 y 24), 17 (15 y 24).
18 (14 y 23), 19 (14 y 23), 20 (14 y 23), 21 (15 y 21), 22 (12 y 24), 23 (18 y 27.
24 (19 y 23), 25 (18 y 23), 26 (19 y 23), 27 (18 y 23), 28 '(18 y 22), 29 (18 y
26), 30 (17 y 22), 31 (17 y 24).

Enero l-> (20 y 26», 2 (21 y 26), 3 (20 y 27), 4 (18 y 27), 5 (18 y 27), 6
(22 v 28), 7 (20 y 27), 8 (20 y 27), 9 (18 y 27), 10 (18 y 27), 11 (17 y 27),
12 (17 v 27), 13 (18 y 27), 14 (17 y 27), 15 (18 y 28), 16 (19 y 28), 17 (18 y
27), 18 (19 y 28), 19 (19 y 29), 20 (18 y 27), 21 (20 y 24), 22 (20 y 28), 23
(20 y 23), 24 (18 y 23), 25 (18 y 23), 26 (20 y 25), 27 (18 y 25). 2B (20 y 23).
29 (18 y 24), 30 (19 y 22), 31 (21 y 23).

Febrero 1« (18 y 21), 2 (17 y 24), 3 (17 y 25), 4 (18 y 29), 5 (18 y 29), 6
,20 y 30), 7 (19 y 29), 8 (20 y 28), 9 (18 y 27), 10 (21 y 27), 11 (18 y 24).
12 (18 y 23), 13 (18 v 261. 14 (18 y 27), 15 (19 y 28), 16 (19 y 28), 17 (19 y
28». 18 (19 y 271, 19 (19 y 28). 20 (18 ; 28), 21 (19 y 281. 22 (20 y 24), 23
¿18 y 24). 24 (18 24), 25 (19 y 28). 26 (17 y 251. 27 tl8 y 281, 23 (18 y 28).
2') (19 y 25).

Marco \" (17 y 24), ¿ (18 y 24), 3 (15 y 26), 4 (17 y 26).. 5 (18 y 26). ó
119 v 28), 7 (19 y 281. 8 (19 y 28), 9 (19 y 26), 10 (21 y 26). 11 (18 y 24),
12 ("l6 v 25), 13 (17 v 25), 14 (17 y 26). 15 (20 y 27), 16 (20 y 271, 17 (22 y
27). 18 (21 v 25), 19 (16 y 23). 20 (18 y 25), 21 (13 y 231, 22 (17 y 26). 23
117 y 27). 24 (17 y 27), 25 (18 y 27). 26 (18 y 271. 27 (18 y 271. 28 (19 y
27), 29 (20 y 281. 30 (20 y 28.

Abril 1" (.21 v 29), 2 (22 y 30), 3 (22 y 29), 4 (23 y 27). 5 (23 y 27),
O «22 y 29». 7 (23 v 29), 8 (23 y 28). 9 (21 y 28), 10 (21 y 28), 11 t21 y 28),
12 (21 v 27). 13 (17 v 261. 14 (\7 y 27). 15 (21 y 271. 16 [23 y 29), 17 (23
v 27), 18 (22 v 24), 19 (20 y 26), 20 (22 y 25), 21 (22 y 25), 22 (22 y 24).
23 (19 y 26). 24 (22 y 27), 25 (21 y 241. 26 (20 y 26). 27 (21 y 27>. 28 (22
y 27), 29 (22 y 26) y 30 (22 y 25).

Invierno.- más crudos cu Europa: Año 401, se heló el Mar Negro.—545. Ioí
pájaros se dejaban coger con la mano por el írío.—663, helados el Mar Negro y
Les Dardsnelos. verano ardiente.—800 y 822, helados El Danubio, El Elba y El
Sena, dejan pasar carros sobre ellos.—860, Id. el Mar Adriático.—«74, 91, 93 y
991, se helaron las viñas, pereció el ganado.-Lo mismo los años 1.044, 1.067,

1124, 1133 (se hiela gran parte del Póo), 1179, 1209 y 1210 (en cada uno 8 pies
de nieve en Austria). 1212 (se heló el Póo, el vino estalló en los toneles), 1224
(Id. Póo, galeras cargadas atraviesan el Adriático hasta Venecia), 1305 (se hie
lan les ríos en Alemania), 1316 (se pierden las cosechas). 1323 (personas a ca
ballo viajan sobre el hielo de Dantzing a Dinamarca). 1344 (hielo de noviembre
» marzo, helados los ríos de ItalU), 1392 (se helaron las viñas), 1408 (muy frío,
los ¡obos llegaron a Dinamarca), 1423 (se hielan el Mar del Norte y ü\ Báltico),
1432, 33 y 34 (muy fríos, nevó 40 días sin interrupción, se helaren los rios de
Alemania). 1460 (se heló El Báltico y dos veces El Danubio). 1468 (muy frío,
el vino repartido a los soldados se partía con hachuelas), 1544 (se helaron las
viñas). 1548 (viajaron carros sobre el hielo, de Dinamarca a Rostockl. 1564 y 65
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(se heló El Escalda, sostuvo tres meses galeras cargadas), 1571 (se helaron los
ríos de Francia), 1594 (helados El Rhin, El Escalda y el mar, en Venecia), 1608
(intensos fríos, heladas en Padua), 1621 y 22 (se hielan todos los ríos de Europa
y El Helesponto), 1658, (pasó Carlos X, de Suecia, desde Holstain a Dinamarca,
con su ejército, bagaje y artillería), 1659 (helados los ríos de Italia, sostienen
carruajes pesados, cayó más nieve en Roma que antes en varios siglos), 1670, 84,
91, 95, 97 y 1699.

El invierno de 1709 fué muy frío, se helaron los rios, lagos, mares ,los ani
males, pájaros y perecieron millares de hombres en sus propias casas, en París
bajó a 23.1 bajo 0. C—1716, por el estilo, en El Támcsis, helado, sobre él se hi
cieron barracas y ferias. 1726, la gente cruzaba en carretones de Copenhague a
Scarvia, en Suecia.—1729, 31 y 32, años muy fríos.—1740, casi tan crudo como el
9, de 8 a 10 pies de nieve en España y Portugal, se heló el Zuiderzca y patina
ban sobre él, se asó un buey sobre El Támesis helado.—1744, muy frío, varios
pies de nieve en Evora, Portugal.—1754, 55, 66. 67 y 68, muy íríos, se helaron
los rios y las fuentes.—1771, mucha nieve, se heló El Elba.—1776 ,se heló El Da
nubio, 5 pies de nieve en Viena.—1784, 85. 88-89 (terrible y (largo, carros carga
dos atravesaron el Rhin helado,—37» en Basilea), 94-95, (la caballería francesa
se apoderó de una escuadra holandesa aprisionada por el hielo: en París —23*).
1798-99 (en París, el 10 diciembre. —17.6).

El invierno de 1800 muy trio, lo mismo el del 9. El de 1812-13, terrible, de
sastre de Napoleón en Rusia, -37.*—1819-20, en París-14"\ en S. Petersburg"
-32*.—1823, en París-14*—1829-30, ríos helados, en Suiza—20*.—1838, en Paris—
19»—1840-41, el 15 de Diciembre llegaron las cenizas de Napoleón a Paris con
14».—1843, en Febrero, en Paris—17».—1846, en Paris—14''.—1853-54. en Paris
14».—1854-55, 57 y 58. 59, 64-65. crudos.—1870. en enero más de un metro de
nieve en los Pirineos.—1871, en Paris. diciembre -21.5.—1875 mucho frío.—1879-
80, fué el invierno más frío del siglo en Francia y Alemania, en la 1*, bajó a-22"
en diciembre, en París 75 días de helada. Se heló el Sena como en los años 3,
12, 20, 21, 23, 30, 38, 40. 54. 55. 71 y 7«>.

El lugar más frío de la tierra está al oeste de la Siberia. en Oi-Mckon, donde
el término medio de temperatura invernal es de 73* bajo cero Calsius. Un termó
metro común de mercurio se congelaría al tomar esa temperatura. El agua que
se arroja de un vaso se congela antes de llegar a tierra. El pais es seco y está
habitado. Antes se consideraba a Verchojansk, también al oeste de Siberia, como
el sitio más frío: allí la temperatura alcanza sólo a 49» bajo cero.

Temperíturas mínimas en Europa en el siglo XIX: en Dinamarca, Suecia y
Noruega, -55 C; Rusia -43.7; Alemania, -35.6; Francia, -31.3; Holanda y Bél
gica. —24.4; Gran Bretaña. —20.6; España y Portugal. —12». En Paris el in
vierno má» crudo fué el de 1830, el más templado el de 1877 y el año más (rio
el de 1879. (Pilgram. Viena, 1788 y Flammarion, París, 1902).

En Guadarrama. España, el 8 de febrero de 1935 bajó a menos 11". C.

El invierno de 1935-36 muy crudo en E. U.. en Washington bajó a —17* C" el
23 de enero y en Minesota —¡4» C. el 5 de febrero del 36, desde el 72 no se recor
daba un invierno tan frío.



Remedios y su Jurisdicción 83

EPIDEMIOLOGÍA REMEDÍ ANA

Fiebre amarilla.—Llamada también "vómito negro", "tifus icteroides", "coco-
litzttc" (indios), etc., es una enfermedad aguda, infecciosa, caracterizada por fie
bre alta, raquialgia, ictericia, vómitos negruzcos, hemorragias, tlbuminuria, etc.
Es ocasionada por un virus filtrable desconocido, quizá una espiroqueta. No es
contagiosa pero se trasmite por la picada de la hembra del estcgomía fasciata in
fectada. Se dice que la garrapata del perro es capaz de trasmitirla. En 1934 des
cubrió el Dr. Laigret una vacuna contra ella. Ataca a todas las razas y sexos pe
ro más especialmente a los del norte; es menos grave en los niños, negros y mu
jeres. La mortalidad varía con las epidemias de un 15% a un 85%. Se padece
principalmente en Las Antillas, América Central, Senegal, Gambia, etc. Ha inva
dido varias veces a Europa sin haber podido sentar allí sus reales. (Hay focos en
Brasil, Bolivia y Colombia que trasmite el Aedes acgypti).

Fué descrita por Ferrara de Rosa (1687). Para Ozanan es una enfermedad
del Nuevo Mundo, como la Peste lo es de Asia y África. Para otros es de origen
africano. Para el mexicano Cogolludo, existía en América antes del descubrimien
to. Las primeras epidemias conocidas ocurrieron en la isla de Santo Domingo en
1494, 96, 1503 y 1585. Desde 1494 hasta 1819 hizo 104 irrupciones graves en Amé
rica. De los 60.000 hombres que componían el ejército francés de Leclerc, desem
barcados en Santo Domingo en 1802, perecieron 10.000 por el vómito, entre ellos
ese general. Exportada a Europa desde las Antillas atacó distintas veces a Espa
ña, Menorca. Ccrdeña, Italia, etc. La epidemia de 1800 fué terrible en las provin
cias de Cádiz y Sevilla: causó 80.000 muertes, afectó a los animales domésticos,
gatos, perros, caballos y auyenló a los pájaros.

La peste que se presentó en La Habana en 1620 (1621, Le Roy) según Finlay
fué de F. A., pan: Le Roy. de paludismo grave, terminó con el gran incendio de
1622, la ciudad sólo tenia 4.000 habitantes.

La Fiebre Pútrida que apareció en esa misma ciudad en 1649 no fué más que
la Fiebre Amarilla que reinaba epidémicamente en Guadalupe y San Cristóbal. De
esas islas pasó a México y de allí a La Habana. Mató a mucha gente principal.
Se fué atenuando poco a poco después de durar varios años. Para Pérez Beato
la epidemia fué de peste bubónica que reinaba entonces en España. Sin embargo.
E. Barnet demostró que la primera aparición de esta enfermedad en América ocu
rrió en Santos. Brasil. 1889. Para Le Roy fué de Fiebre Amarilla. Ocasionó una
mortalidad de 121.72 por mil habitantes: la más elevada que se ha registrado en
dicha capital, pues en la de cólera de 1833, sólo llegó a un 72.62 por mil. Desde
entonces se hizo endémica.

También se presentó en forma epidémica los años de 1653-54 tinas cu San
tiago de Cuba), 1692-93. 1761-62, 1793 y 1794. Aumentó la mortalidad por el vó
mito en los años: 1800, 1, 4, 11. 19, 33, 38, 40, 44, 46 (Camagücy), 56, 57. S8, 59, 69.
70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 95. 96, 97 y 98. Desde 1850 hasta 1904 murieron en Cuba
por Fiebre Amarilla, 103.976 individuos, civiles y militares casi todos españoles.
En la guerra de 1868 a 1878 fallecieron 20.000 hombres del ejército español. En
la del 95 al 98, 16.308.

La primera epidemia remediana ocurrió en 1794 cuando sólo contaba la Villa
y su Jurisdicción 8.000 habitantes. La siguiente en 1819: el cabildo dispuso que
los cadáveres fueran enterrados a las ocho horas de ocurrir la muerte, lo que se
dio a conocer por medio de cedulones «a fin de que enterados los vecinos de los
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motivos que lo inspiran excusen la novedad que podria causarles la medida». La
del año 27 afectó más a Güeiba. Ocurrieron numerosos casos los años de 1848,
(mueren el oficial Dn. José Ma. Montaña y varios soldados),. 1854 (fallecen varios
soldados), 1857 y 58 (mueren muchos soldados). Lo mismo en 1865 en que mu
rió el teniente Francisco de la Torre. En la del 66 falleció el capitán Francisco
Aparicio. Con la guerra del 69 aumentaron los casos; entre los fallecidos el Li
cenciado Pedro Delgado, médico de la goleta "Cóndor", el poblado de Taguayabón
fué castigado. Cientos de casos ocurrieron en el. verano del 70. Lo mismo en los
años 71 y 72 en que murió el padre Odriozola, de Guaracabulla. Disminuyó en
los años 73. 74 y 75. Aumentó el 76, 77, 78 y 79 para disminuir a partir del 80.
De 1881 a £8 ocasionó, cada año, unas 6 a 8 defunciones en este partido judicial.
En 1889 murieron 111 en la provincia y 10 en el partido. En 1890, 163 en la pro
vincia y 52 en la jurisdicción, de los cuales 31 correspondieron a Remedios; en
tre los fallecidos citaremos a Froilán Hegues, Narciso Pascau, José Suárcz, capi
tán Faustino Castro, Lundar.sthcre y 8 guardias civiles: el destacamento de tropas
pasó al ingenio "María" por escapar mejor en el campo. En 1891 ocurrieron 64
muertes en la provincia y 1 en la jurisdicción. En 92. 30 V 4. El 93, 405 (epidemia
de Cienfuegos) y 3. El 94, 201 y 2.

En agosto de 1895 se vio invadida la jurisdicción por casos procedentes de
Sancti Spiritus donde murió el humanitario coronel José Izquierdo. En toda la
provincia murieron 540 en el año y en la jurisdicción 52. En el ejército español
en toda la isla 2.287. En 1896 azotó con gran intensidad, murieron ese año el ca
pitán José Hernández, el médico J. Benito, el teniente Sarmiento en Camajuani,
el capitán Villamundo, varios cubanos entre ellos Bctancourt y Montiel, el capitán
Villoslada (Caibarién), teniente Moya, teniente González, teniente Cobián, capi
tán Coclla, capitán Fortes, capitán G. Vclasco (ayudante de Solano), capitán Ca
rrera (Zulueta), teniente Alvarcz, varios hijos del rico hacendado Vergara (Pla
cetas), teniente López, capitán Hernández y muchos más hasta llegar a la cifra
de 348 en esta ciudad, casi todos del ejército hispano. En la provincia el número
de muertes llegó a 1552, en la jurisdicción 627, de ellos 348 en Remedios. En todo
el ejército español ocurrieron 6.610 defunciones por Fiebre Amarilla: el general
Vicuña en Corral Falso y el coronel Picó en Santa Clara. En 1897 la mortalidad
general fué horrible; además de la Fiebre Amarilla, el paludismo, la disenteria y
otras infecciones hacían grandes estragos en la población civil y en la militar. En
julio habían 30.000 soldados españoles en los hospitales militares, de ellos 1.400
en el de Remedios. En el poblado de Las Vueltas, del 1» de abril al 1* de agosto,
murieron 1.572 person's por distintas enfermedades. Del 1» de enero al 15 de no
viembre murieron en la ciudad de Matan-as (tenia 50.000 habitantes) 5.166 indi
viduos. En diciembre se trataban en el hospital militar de Remedios 992 soldados
enfermos sólo 5 heridos. En el 97 la Fiebre Amarilla no hizo tantos estragos como
en el 96. En la provincia fallecieron por ella (en el 97) 2.803 personas y en la
jurisdicción de Remedios 252 (132 en Vueltas y 21 en Remedios). En el ejército
hispano de toda la isla 4.311 por Fiebre Amarilla. Disminuyó en 1898: muertes en
la provincia 1.732, en el partido judicial de Remedios 32 (25 en Placetas) y en
todo el ejército peninsular 2.500.

En 1879 una comisión de médicos norteamericanos visitó La Habana soste

niendo que la causa de la enfermedad era un germen que salía del atacado, y que
por circunstancias especiales di I medio, podíc, o no, manifestarse en el sano que.
tuviese contacto con el enfermo.
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En 1KK1 el Dr. Carlos Finlay, en la Conferencia Sanitaria de Washington y
ante la Academia de Ciencias de La Habsna, sostuvo que la Fiebre Amarilla era
trasmitida del enfermo al sano por el mosquito "culex faciatus" (más tarde cste-
gomya). El gobierno español no tomó en cuenta las manifesuciones del médico
cubano.

En los años de 1900-1901, la comisión formada por Reed, Carol, Lazear y
Agramonte, después de experimentos llevados a cabo en "Las Animas", comprobó
la veracidad de la teoría de Finlay demostrando que «la hembra de la estegomya
fascíata era la que trasmitía la enfermedad después de haber sido fecundada y an
tes de poner sus huevos». De allí surgió la profilaxia: destruir los mosquitos in
fectados y aislar a los atacados para que no fuesen picados por esos mosquitos
(mosquitero). Llevadas estas medidas al terreno de la práctica, empezó a dismi
nuir la enfermedad, y por tanto, la mortalidad por la misma, de esta manera: 1899,
casos en La Habana 289 con 105 muertes; 1900. 1.300 casos con 322 defunciones:
1901, 96 y 25; 1902, 7 y 2; 1903. 11 y 4 y 1905, 0.0.. Actualmente los focos prin
cipales están en Brasil y Colombia.

Virueitt.—Es una enfermedad infecciosa, aguda, contagiosa, señalada por fie
bre, dolor lumbar, erupción que termina en pústula y graves complicaciones. Se
estima, por los norteamericanos, que. es causada por un parásito intracelular a tipo
de protozoario, el cytoryctes variolae, Guarnieri, 1892. Se presenta en todos los
climas y más entre los negros; un ataque concede inmunidad, la mortalidad es de
un 30%, es impropia de los países cultos. Conocida desde la más remota antigüe
dad en Oriente: China, India, Persia y Nubia. Sus primeras noticias datan de
1122 A. de C. En Atenas ocurrió una gran epidemia los años 430 y 425 A. de
C. Citada por Philon, Ahroun, Rhazes y Tours. A mediados del siglo VI fué
llevada a España por los árabes, de allí pasó a Francia, etc. En el siglo X apa
reció en Inglaterra. Se propagó con las cruzadas. Fué estudiada por Mass, Fra-
castor, Baillou, Schcnk, Gómez de Pereira, Sydenham, Morton. Stoll, Trousscau,
etc. Actualmente ha desaparecido de los países cultos de Europa. En 1870-71, mu
rieron en Francia 100.000 variolosos. En 1900-1. en España. 12.000. Según Herre
ra, Colón, Oviedo, Gomara y Mery, los indios americanos desconocían la viruela,
fué traída por los descubridores en 1520. Llegó a Mass. E. ü. en 1633. Apareció
en Cuba primeramente por 1530 y 1572. Las primeras grandes epidemias de La
Habana ocurrieron en los años 1681, 82 y 83, se recrudeció en junio del 86 y ter
minó en enero del 88. Se repitieron los años 1691, 92 y 93 en los que también hu
bo bastante fiebre amarilla. Hasta 1700 las epidemias cubanas fueron relativamen
te pequeñas por contar sólo la isla con 35.000 habitantes. En la capital los años
de más viruela fueron 1878, 1887 (1654 muertes), 1896 y 1897.

En la jurisdicción de Remedios ocurrió la primera epidemia de importancia,
según actas del Cabildo, en el verano de 1709, la villa tenía poco más de 100 ha
bitantes. Las siguientes ocurrieron los añof, de: 1762 (Extensa y grave, las fami
lias al campo), 1770 (intensa). 1776 (pequeña). 1777, 1778 (terrible, se abandonó
la villa, mucho luto, ele), 1798, 1799, 1800, 1801 (grande). 2, 3. 16, 17, 27, 28, 39,
43. 44. 53, 57 (más en Caibarién), 1861 (terrible), 66, 70 (extensa), 96 y 97. So
bre la del 61 puede verse mí libro "La Medicina en Remedios", causó unas 4.000
víctimas, según T. MontaIván. Posteriormente no se vio libre la comarca del azo
te hasta después del año 1898. En 1869 se empezaron a presentar numerosos casos
v en octubre del 70 la epidemia era terrible. El 71 hizo más daños en Caibarién.
Taguayabón y Mayajigua. Después disminuyeron los casos para aumentar al- fi-
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«alizar la guerra. La misma situación del 79 al 88, siempre existín algunos casos;
murieron en esos años 100 variolosos en el término. Desde el 89 al 94 sólo se ano
taron 6 muertes por la afección y 57 en toda la provincia. A partir del 95 aumentó,
en ese año fallecieron en la provincia (que tenia 340.000 habitantes) 319 variolo
sos: 1 en Placetas y 1 en Yaguajay. En 1896, en la provincia 1.411 muertos, en
Placetas 62 y cu Remedios 15. En 1897, en la provincia 958, en Placetas 45, Vuel
tas 39. Remedios 29. Camajuaní 22 y Yaguajay 9. En 1898, en la provincia mu
rieron 1.116 variolosos, de ellos 133 en Yaguajay, 47 en Remedios, 3 en Caiba
rién y 2 en Placetas. Es decir que en los años de la guerra ocurrieron cu la pro
vincia 20.000 casos de viruela con 3.804 muertes. En la jurisdicción de Remedios
2.000 con 309 fallecimientos.

Las muertes ocurridas en la provincia de Santa Clara por "todas las enferme
dades", a partir de 1889 fueron: 1889, 6.970; 90. 7.834; 91. 7.825: 92, 8.009; 93,
8.319; 94, 8.322; 95, 9.638; 96, 14.624; 97. 46.219; y 1898. 40.681. El tanto por mil
de mortalidad en provincia, que era de unos 22, desde el 89 al 94, subió a la im
ponente cifra de 135.93 en 1897. En 1895 fué de 28.34. En 1896, 43.01 y en 1898,
113.75. No se incluyen en estos datos los que fallecían en los campos que eran
muchos. El promedio de mortalidad llegó a bajar a un 13 por mil por el año 1913.
Hoy ha subido por lo menos a un 18 por el abandono y escasez en que vivimos.

En el partido judicial de Remedios, que contaba al iniciarse la guerra de 1895
una población de 65.000 habitantes, tuvimos la siguiente mortalidad "por todas las
enfermedades": 1894, 1.351 defunciones (20.76 por cada mil al año). En 1895,
1.742 (26.80). En 1896, 2.848 (43.81 por mil). En 1897, 7.796 (127.80) y en 1898.
6.964 (107.13). Por tanto la mortalidad en el partido judicial en 1897 (127.80) fué
mayor que la que asigna Le Roy al año 1649, en 1.a Habana, en el que ocurrió la
más terrible epidemia de Fiebre Amarilla.

Restablecida la normalidad en 1899 y con el poderoso auxilio de la sanidad,
cesó por completo la viruela en esta comarca. De 1920 a 23 vimos algunos casos
de "alastrim" (afección benigna parecida a la viruela) entre los negros jamai
quinos.

La viruela está llamada a desaparecer. Primero se combatió con la "varioli
zación" o sea la inoculación directa de la forma benigna para prevenirse contra
la grave. La introdujo en Europa la inglesa Lady Montaigne y llegó a usarla el
Rey Luis XVI. Cayó en desuso al descubrir Jenncr (1749-1823) la vacuna, ob
servando que los ordeñadores de vacas que adquirían la enfermedad de unas pús
tulas padecidas por esos animales, no solían padecer viruela. La primera vacuna
ción se hizo el 14 de mayo de 1776, en el niño Phips, con virus de las pústulas
vacunas desarrolladas en las manos de la citada Sara Nelmes, contaminada en sus
diarias ocup; ciones. El Dr. Careno la presentó al rey Carlos IV, de España, quien
dispuso en 1801 su introducción en ese país. El 30 de noviembre de 1803, salió pa
ra América la expedición de Baltnis, cuando llegó a Cuba, en julio del 4, encontró
que el médico habanero D. Tomás Romay, la había usado, tomando el virus de
dos niños vacunados que habían llegado de Puerto Rico. El Ledo. José León Val-
dés introdujo el virus en Santa Gara y en Remedios en 1804. El 14 de julio de
1807 se constituyó la Junta de Vacuna de Remedios presidida por el Alcalde. En
los últimos años de la dominación española atendían el servicio las Juntas de Sa
nidad y practicaban las operaciones los Médicos Municipales. Desde 1907, lo atien
den el Jcfe'de Sanidad y el Médico Municipal. La vacunación obligatoria es el
mejor preventivo. (Para más detalles véase "Villaclara Médica", septiembre 1935
y "El Faro", Remedios, 1936).
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Gripe o Influenza.—Conocida también con los nombres de "trancazo", "cata
rro epidémico", "dengue" o "catarro malo", es una afección trasmisiblc .infeccio
sa, caracterizada por su extremada difusión. Da lugar a un gran número de sín
tomas y afecta más a los pulmones y al sistema nervioso. Unas epidemias son más
graves que otras. Fué conocida por Hipócrates. Desde 1173 empezaron a des
cribirse las primeras epidemias. Se conocen las de los años 1239, 1311, 1323, 1327,
1387. 140Ü, 403-4. 10-11, 27. 38, 82. 1505, 1510 (muy extensa en Europa), 15, 43,
57, 63, 70, 74 (extensa). 78, 80 (grande, huyeron los pájaros, en 10 días 20.000
atacados en Barcelona, afectó a Europa. Asia y África), 90-91 (fallecen en Ro
ma 60.000 atacados), 93, 97, 1617, 47 (la primera que se extendió por América,
coincidió con terremotos en la porción sur y con la aparición de un cometa
(Webster), 58. 63. 69. 75-76 (descripta por Sydenham), 79, 80, 91, 95, 99,. 1702,
9, 12, 29, 30 (extensa). 32. 33 (universal). 34, 35, 3ó, 37, 42 (le llamaron los
franceses por vez primera gripe), 43. 45. 53, 56, 57, 58, 61, 62, 67, 69, 75 (se le
puso influenza en Italia), 79, 80. 81. 82 (atacó al mundo entero dirigiéndose de
E. a O. y de N. a S.). 88, 89-90 (América) y 99 (hasta ese año reinaron en Eu
ropa 44 grandes epidemias según Webster). I.a de 1800. 2. 7, (América), 12, 30.
32-33, 35 (grande), 36-37, 41, 47-48, 50, 51. 67. 70, 73, 75, 80, 81, 86, 89, 90, 1918
1919. 20, etc.

La epidemia de 1889-90 se generalizó con más rapidez que la anteriores por
contar las naciones con mejores vías de comunicación. Durante ella se hicieron
interesantes estudios por Proust, Pfeiffer, Farson, etc.. y se estimó que era cau
sada por el bacilo de Pfeiffer que se encontraba en los esputos de los atacados.
Estudios posteriores atribuyen la causa a una infección mixta (P'fciffcr, microco-
cus catarralis, neumococos, estreptococos, etc.. o a un virus). Un ataque concede
poca inmunidad. Ciertas epidemias tienen preferencia por determinados aparatos
del cuerpo humano. A veces reviste la forma septicémica. La pandemia del 89-90
empezó por Turquestan (junio del 89), Rusia, Alemania, Francia (Noviembre),
España, Inglaterra. Estados Unidos y Cuba a fines del 89. Afectó con más gra
vedad a los ancianos y debilitados.

I-a gran epidemia de 1918-19 empezó por China en marzo y abril del 18 y se
presentó de una manera tangrave que se pensó en la peste bubónica. Por ese mis
mo tiempo habían pequeñas epidemias localizadas en distintos campamentos mili
tares en Estados Unidos; Inglaterra, Francia c Italia fueron invadidas en abril,
también los ejércitos del frente occidental y la flota inglesa en Scapa (de sus
90.009 hombres atacó a 13.000). En mayo se presentó en Madrid y en Portugal.
En junio toda España estaba invadida por una gripe benigna que llamaron los
españoles "la enfermedad de moda" y "la hora de Belmontc" ¡meses después esta
banal "enfermedad de moda" se tornó en terrible czote. En Escocia apareció en
julio. En septiembre empezó la pandemia de otoño que terminó a final de año e
interesó a todos los países que habían sido atacados por la ola benigna del verano.
Esta epidemia, mucho más grave que la del 89-90, se empezó a llamar "influenza
española", por haberse presentado primeramente con graves caracteres^ en España.
Azotó a todo et mundo y se acompañaba, con extremada frecuencia, de bronco-
neumonía y meningo encefalitis. Dio un porcentaje de mortalidad más alio que
ninguna otra gran epidemia del siglo xix. En España causó 120.000 defunciones.
En Inglaterra 200.000 (4.774 por millón de habitantes; la epidemia inglesa de có
lera en 1849 sólo causó 3.035 por millón). En octubre el ejército inglés anotó
12.000 muertes por influenza. En la India perecieron siete millones. En Estados
Unidos el máximo de intensidad, fué en octubre, causó 600.000 defunciones. Esta
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epidemia atacó más a la gente joven, a las embarazadas y respetó a los miles de
individuos que hicieron la peregrinación a La Meca en septiembre. En Oceanía
arrasó con la población de varias islas. Mató en todo el mundo a 40 millones de
personas. En España murieron 200 médicos. En Estados Unidos, 1.000. Muchos en
Cuba, entre ellos el Dr. A. López, de Caibarién.

Las primeras epidemias de gripe recordadas por los remedíanos, fueron las
ocurridas en los años 1782 (dengue), 1827 y 1844. La del 60-61 fué llamada "la
toma de Tetuán". Otra grande epidemia se presentó cu diciembre de 1889, fué
titulída también "dengue". Para Ramos fué benigna. Causó más muertes en los
ancianos y averiados. Sariñena señaló "que sus resultados casi siempre eran fe
lices". B. Escobar le dedicó sendos artículos. Las estadísticas oficiales de la época
acusen las siguientes defunciones por neumonías: 1889, Remedios 11. partido ju
dicial 58: 1890, 5 y 57; 1891, 11 y 87; 1892, 8 y 91; 1893, 7 y 84; 1894. 11 y 85:
1895, 19 y 101; 1896, 13 y 99; 1897, 23 y 234 (105 en Vueltas); 189S, 42 y 171.
Como se ve, la epidemia no aumentó las muertes por neumonía el 89 y 90.

Ocurrieron numerosos casos de neumonía gripales en los años de 1906, 1910
y 1911. La epidemia de 1918-19 empezó en Cuba por Oriente y siguió a lo largo
del F. C. a Camsgüey, Las Villas y Occidente. En Rcmedois entró por la carre
tera de Catnajuaní. Los primeros casos se presentaron a fines de octubre y desapa
reció en febrero. La sufrió el 30% de la población. El total de muertes en la ciu
dad y sus cercanías fué de 27 hombres y 2 mujeres. Atacó poco a los negros (dos
defunciones), a los niños y a los viejos. Fué grave entre personas de 30 a 40 años.
Concedió relativa inmunidad. Sufrieron más los del campo, especialmente los es
pañoles y canarios. Dio lugar a una gran número de síntomas complejos. Revistió
más gravedad en algunos lugares como "San José", "Gurugú" y "Guadalupe". Do
bló la mortalidad en noviembre y en diciembre. En La Habana murieron en octu
bre 125 por influenza, en noviembre 137 y en diciembre 137.

En los primeros meses de 1920 sufrimos otra extensa epidemia, pero poco
mortífera (sólo dos muertes), que afectó más a los viejos. La observación de
muestra que después de una gran epidemia quedan casos que dan lugar a nuevos
brotes y focos. Así, hemos tenido pequeñas epidemias a fines del 22, principios del
23, verano del 24, principios del 27, fines del 28 (grande en E. U.), verano del 29,
invierno del 30, principios del 31, primeros meses del 32 (epidemia europea del
32-33 que causó muchas psicosis) y verano e invierno del 34. En 1935 ha reinado
casi todo el año, causando 51 muertes, la bronconcumonía; el número más alto que
se ha registrado desde 1898. (V. los años correspondientes de estos Anales: "La
Crónica Médico Quirúrgica", Habana, 1920 y "El Faro", Remedios, 1935 y 36).

Cólera morbo asiático.—Es una enfermedad específica, endémica o epidémica,
cuyos principales síntomas son: vómitos, diarreas, calambres, postración y colapso.
Es causado por un cspirilo descubierto por Koch en la India y cuya virulencia es
accidental. Se observa más en verano, sigue las grandes vías de comunicrción, ata
ca a las comunidades sucias, más a los negros y menos a los niños pequeños. Es
propio de la India y de Oriente. Afecta menos a los países fríos. Su incubación
dura de tres a cinco días. Su mortalidad de un 30% a un 80%. Es endémico en la
India. A partir del siglo xvi es cuando se empieza a hablar de epidemias europeas.
Se confundía con el cólera nostras. Fué bien dcscripto por Sydenham cuando la
epidemia de Inglaterra de 1669. Su estudio científico parte de 1819 cuando la gran
pandemia que empezó en agosto, en Jessora, India, y avanzó de oriente a occiden
te. En 1830 llegó a.Moscou: el 31 atacó a Hungría. Polonia, Alemania y Aus-
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tría; el 32 afectó a Francia e Inglaterra y el 33 a España y Portugal. En todas
partes causó gran número de víctimas. Después ha sufrido Europa cinco irrupcio
nes: 1848-51, 51-55, 65-74, 84-86 y 92-95. Francia fué invadida los años de 1832,
49, 53, 65 y 84. Otros países de Europa el 40. 51, 65. 84 y 92. A América llegó por
primera vez en junio de 1832, al Canadá, de allí pasó a E. I'.. Antillas, Méxi
co, etc. El 66 también hizo daños en K. U.

Cuba ha sufrido tres invasiones: 1833, 50 y 67. La primera irrupción ocurrió
en La Habana el 25 de febrero de 1833 y terminó en 1838: el 26 de febrero mu
rieron 4 atacados, el 28 de marzo 380 (con una población de 112.000 h.), el 10 de
abril 12; en total murieron en la capital 8.253 coléricos; el tanto por mil de mor
talidad fué de 103.42; el mal se propagó a casi toda la isla; en junio del 34 exis
tían numerosos casos en La Habana y en julio en Puerto Príncipe (Camagüey) ;
en septiembre del 35 hacía estragos en esa provincia, al extremo de morir el te
niente gobernador Sedaño; escapó bastante bien la provincia de Pinar del Río.
La segunda epidemia también empezó por La Habana y duró desde el 30 de mar
zo de 1850 hasta el 54: pasó al interior: en toda la ishv ocurrieron unos 32.084 ca
sos con 17.144 muertes; en Atares enterraron 5.166 coléricos. La tercera irrup
ción entró por Casa Blanca, Habana, en octubre de 1867 y n<> terminó hasta el 71:
hizo muchas víctimas en los años de la guerra. Las tres invasiones vinieron de
EstadosUnidos; la enfermedad no es propia de Ciiki.

La comarca remediana sufrió la primera invasión en marzo de 1833; la Junta
de Sanidad, presidida por Pangua. tomó algunas medidas; en "Cayo Conuco" se
estableció un lazareto; ocurrieron varios casos: cu septiembre del 34 se presentó
en Sancti Spíritus lo mismo que el año 35 (V. "La Medicina en Remedios"). La
segunda irrupción vino de Sagua, en 1850, infectada por Matanzas; atacó con fuer
za a las dotaciones de los ingenios situados en las márgenes del rio; lo mismo su
cedió en Sagua la Chica; ocurrieron algunos casos en Santa Fe y Yaguajay, pocos
en la villa; azotó con fuerza a Santa Clara y en diciembre llegó a Sancti Spíritus;
en Febrero del 51 terminó la epidemia en Santa Clara y un mes después en Sancti
Spíritus, donde mató a 400 personas. En 1852 volvió a atacar con intensidad a
Santa Clara, muriendo 2.700 coléricos de septiembre a diciembre; Remedios y
pueblos próximos escaparon mejor. La tercera invasión ocurrió en el verano de
1869; reinó durante todo el año 70 y desapareció en el 71; afectó más a las do
taciones de los ingenios; en el llamado "San Andrés" (Placetas) murieron en un
solo dia 18 esclavos, entre ellos varios del servicio doméstico. Por fortuna desde
esa triste época nos hemos visto libres del cruel azote. En febrero del 83 se toma
ron precauciones en esta ciudad por haber aparecido en México.

La quinta invasión europea (1884-85) llegó a España en el mes de junio. El
suceso causó alarma en Cuba y los periódicos publicaron una circular del go
bierno con las medidas que debían tomarse. En agosto se empezaron a constituir
las Juntas para prevenirse contra el mal. La de Remedios se formó el 23 de agosto
de 1884, bajo la presidencia del alcalde Ruiz. Por fortuna no llegó a Cuba. En
España causó muchas muertes. El 6 de septiembre del 85 se efectuó un baile en
la plaza para recoger auxilios para. los apestados de Murcia. En enero de 1887 se
tomaron algunas medidas preventivas por haber estallado una epidemia en la Re
pública Argentina.

En el verano de 1892 tuvo efecto la sexta invasión europea. Empezó por Rusia
y Turquía, extendiéndose a occidente. Azotó más a Rusia y Hamburgo. El 31 de
agosto llegó a New York en el "Normandia"; en su travesía de Europa murieron
22 a bordo. Gran alarma en toda América. Sólo ocurrieron algunos casos en New
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York. Tampoco pudo penetrar la epidemia en España, a pesar de haber llegado
un buque infectado a Santander.

La alarma en Remedios fué grande. El alcalde Ruiz, en un bando del 9 de
septiembre, dio a conocer las medidas a tomar. Seguidamente la prensa anunciaba
la llegada de nuevos barcos infectados a New York; que el mal se recrudecía en
Rusia y nuevos casos en Hamburgo con 1.868 muertos. Con el invierno desapare
ció la epidemia de Europa, después de haber causado 10.000 muertos en la gran
ciudad alemana.

En 1911 hubo un brote al sur de Italia, llegando algunos casos hasta la esta
ción cuarentenaria de New York.

A partir de esa fecha, tanto Europa como América, se han visto libres del
temido enemigo. Las severas leyes sanitarias y la atenuación que el mal sufre con
el tiempo, harán desaparecer la enfermedad.

Disenteria.—Enfermedad infecciosa caracterizada por la inflamación de la
membrana mucosa del intestino grueso, seguida de ulceraciones, fiebre ligera, do
lores abdominales, tenesmo y frecuentes deposiciones mucosas y sanguinolentas. Pue
de ser esporádica, endémica y epidémica. Presenta cuatro formas clínicas: aguda
catarral, amébica o tropical, bacilar y crónica. Se presenta por el verano, mala ali
mentación, agües infectadas, ele. La forma tropical es causada por un protozoario:
la entamaeba histolítica. La bacilar por el bacilo de Shiga. Ambas se trasmiten
por objetos contaminados, moscas, excretas, etc. La primera gte. es crónica. La
bacilar aguda y epidémica.

l*a disentería es frecuente y desastrosa en los ejércitos en campaña. Es conocida
desde la más remota antigüedad. Atacó al ejército de Jerjes en 480 A. de C. Co
nocida por Hipócrates y Galeno.Las Galias sufrieron una gran epidemia en 334.
Otra azotó al ejército inglés después de la batalla de Azincourt. Las mayores epi
demias en 1538, 1607. 24, 25. 35 (Bravante), 52 (Copenhague), 69 (Suecia), 69
(Londres, siguió al cólera), 77 (ejército danés), 84 (Westphalia), 1718 (Berlín),
27 (Magdemburgo). 36 (Noruega), 43 (Plymouth), 46-48 (Holanda), 50 (Fran
cia), 57-60 (Alemcnia),63 (Austria). 65 (Suiza). 79 (Francia), 81 (Alemania).
92 (Francia), 93, (Italia). 1811 (Francia). El ejército de Napoleón sufrió 4.000
bajas en Egipto por discnlería. El inglés, Crimea. 4.000. Miles de muertes en la
guerra de Sucesión, E. U. Grandes epidemias en Japón en 1890; allí descubrió
Shiga el bacilo en 1897. La mortalidad varía de un 5 a un 60 por ciento.

En la Jurisdicción de Remedios han ocuirido epidemias en los años de: 1831, 49,
56, 59, 60, 65, 66, 70 a 78 (guerra), 95 a 98 (guerra), 1922 y 1929. Muertes por
disentería en el eérmino municipal: 1889 (9), 1890 (1). 91 (4). 92 (5). 93 (3),
94 (11), 95 (16), 96 (36), 97 (186) y 1898 (330). De 1899 a 1921 murieron 66
disentéricos en Remedios y cercanías. La pequeña epidemia de 1922 tuvo alta mor
talidad: unos 3ó muertos en poco más de 100 casos; duró sólo tres meses. La pe
queña de 1929 afectó más a Las Vueltas. En los años normales ocurren unas dos
defunciones por disenteria en este término municipal. (V. "Crónica Médico Qui
rúrgica", enero a marzo, 1924.)

Poliomielitis infantil aguda.—Conocida también con el nombre de "Parálisis
infantil", es una enfermedad de naturaleza infecciosa, causada por un virus que
afecta al sistema nervioso central y se presenta en casos aislados o bajo la forma
de epidemias. Ataca más a los niños de 2 a 4 años; ocasiona parálisis y la muerr
te en un 15% de los atacados. Observada primeramente por Underwood (17841.
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fué aislada por Hcine (1840) y estudiada después por muchos autores. Reciente
mente ha obtenido Kolmcr un virus atenuado y detoxicado de la poliomielitis, que
puede ser empleado como vacuna en la profilaxia del mal. Las primeras epide
mias descriptas fueron las de Francia (1885). La de New York (1907) atacó a
3.000 niños y la de 1916 a 4.000. El Dr. Alberto Recio, de La Habana, fué el pri
mero que la encontró en Cuba ("Revista Médico Cubana", 1909). Seis años antes
había encontrado el Dr. Nicasio Silverio, por vez primera, casos de meningitis
cerebro espinal, en Marianao.

La primera epidemia cubana y tropical fué la villaclarcña ocurrida en 1909;
se declararon 140 casos; ocurrieron en Aguada (Cienfuegos), Cruces, Ranchuelo,
Santo Domingo Santa Clara, Sancti Spíritus (diciembre del 9 y enero del 10) y
Remedios (octubre, noviembre y diciembre del 9). En esta ciudad ocurrieron cinco
casos: 34 asistió el Dr. Eduardo Enríquez Costa en la zona de Buenavista c hizo
un bonito trabajo que publicó en "La Crónica Médico Quirúrgica". Habana, 1911.
En diciembre de 1921 ocurrió otro caso en Remedios en el menor Carlos García,

que trató el Dr. Ángel Madan. Poco antes asistimos a un hijo de D. Manuel He
rrera, de Baracoa, de la misma afección; quedó paralitico en parte. Últimamente
ocurrió el caso desgraciado de Evaristo Gutiérrez Roig (muerto el 2 de julio
del 34 en su casa calle B. González 1), y el de Argelia Rodríguez, que curó con
su parálisis (de 3 años, mestiza, Sol 4). Han ocurrido algunos casos en Camajuaní,
Vueltas, Yaguajay y Viñas, en relación con la epidemia, no extinguida todavía,
de La Habana. (Para detalles, véase "Villaclara Médica", mayo de 1935.)

Fiebre tifoidea.—Conocida con los nombres de "fiebre pútrida", "doticnentería",
"tifus abdominal", etc., es una enfermedad aguda que sé señala por altas tempe
raturas, postración, estupor, diversos síntomas abdominales y un sin. número de
complicaciones. Existe, endémica, en todas partes; en determinados momentos se
hace epidémica. Su causa es el bacilo de Ebert-Graffky. Se transmite por las
aguas, alimentos, moscas, etc. Tiene un 20% de mortalidad. Los convalecientes la
transmiten. Ha existido en todos los tiempos y en todas partes. Los grandes clí
nicos del siglo xvii (Huxtnan, Stoll, etc.) ya la diagnosticaban. Se confundía antes
con el paludismo, el tifus y la disentería. Fué Bretonncau (1820) el primero que la
describió magistralmente. Después la estudiaron a fondo Trousseau. Louis, Gie-
singer, etc. Dura de 21 a 100 días.

La primera epidemia de que tenemos noticias en Remedios, data del sño 1830.
Los médicos locales Rojas, Hall, Reyes y Almansa la titularon "epidemia de fie
bres". En 1844 hubo "muchas calenturas". Otra epidemia empezó en 1878 y ter
minó años después. En los años 95 a 98 causó muchas víctimas; todavía se confun
día con el paludismo y la F. A. Hoy día el laboratorio facilita la diferenciación.
En estos últimos años se ha recrudecido en esta comarca y ocasionó 23 muertos
en 1933. Ataca más a los jóvenes, a los blancos y a los campesinos.

Muertes por F. T. en Remedios desde 1889 a 1935: 1889 .(7), 90 (11), 91
(11), 92 (12), 93 (9), 94 (6), 95 (13), 96 (49). 97 (58), 98 (14), 99 (10). 1900
(8), 1 (7), 2 (6), 3 (5), 4 (2), 5 (1), 6 (1), 7 (5), 8 (1), 9 (5), 10 (1), 11 (2),
12 (1), 13 (7), 14 (2), 15 (1), 16 (1), 17 (1, acueducto), 18 (4), 19 (2), 20 (4),
21 (5), 22 (4), 23 (5), 24 (5), 25 (1), 26 (41. 27 (71. 28 (6), 29 (2), 30 (4),
31 (1), 32 (8), 33 (23), 34 (7), y 1935 (6).

Hasta 1899 las defunciones corresponden a todo el término municipal; después
a las inscriptas en el Juzgado municipal de Remedios, sin incluir las de Güciba.
(Para detalles: "Villaclara Médica", (Sepbre. 1936).
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Paludismo.—Llamado también "malaria", "fiebre intermitente", "de frío" y
"terciana", etc.. es mencionado desde el tiempo de Hipócrates. Empedoclcs (500
A. de C.) observó su relación con los pantanos. Su causa es un protozoario (Plas-
modium malarie) descubierto por Laveran en 1880. Manso, Ross, Grassi y Bigmam
(1898) demostraron que la enfermedad la transmitía el mosquito "anopheles". Los
indios mexicanos la llamaban "matlazamalt". Sus síntomas son escalofrío, fiebre y
sudoración.

En el año de 1889 murieron en el termino municipal de Remedios 16 palúdi
cos; en 1890 (20). 1891 (16). 92 (14). 93 (5). 94 (11), 95 (10), 96 (29), 97
(68), y en 1898 (117). A partir de 1899 disminuyó de tal manera que sólo murie
ron 20 palúdicos entre los años 1899 y 1930. Por los años de 1909 y 1919 el foco
principal estaba en "Frescura" (Vueltas). Después de 1930 ha ido aumentando por
el desbarajuste económico y político reinante. En 1933 ocurrieron 13 defunciones
por paludismo. En 1934, 12, y en 1935, 11. En noviembre del 34 teníamos en el tér
mino más de mil casos, de ellos 407 declarados en Sanidad. En 1936 continúa la
epidemia, atenuada por la seca de los primeros meses. (Para detalles, véase "Vi
llaclara Médica", junio de 1935. artículo del autor, reproducido en extracto por
el "Boletín de la Oficina Sanitaria Panamericana", Washington, marzo 1936).

Tétanos infantil.—Es otra enfermedad grave que desaparecerá de este terri
torio. Se llama también "el mal" y "trismus". Afecta a los recién nacidos. Su causa
es la infección del cordón por el bacilo de Nicolaier llevada a cabo con la mano u
objetos sucios. Antes se curaba la herida con tela de araña, ceniza, manteca, aceite
de palo (resina de copaiba), distintos polvos, etc. Hoy sólo se usa gasa esterilizada.
En La Habana, de 1881 a 1894 murieron 3.068 recién necidos por "el mal". En este
término fallecieron 300 niños desde 1888 a 1906 y solamente 80 de 1907 a. 1935.
En la actualidad mueren del tétanos 3 a 4 al año. Con más cuidado desaparecería
por completo. El autor tiene la satisfacción de haber contribuido al descenso, ini
ciado en 1907, cuando era Jefe local de Sanidad (1907-1917).

Difteria.—Afección grave, debida al bacilo de Klcbs-Loefler, cuya mortali
dad ha descendido de una manera notable desde 1895 en que se empezó a usar el
suero de Bchring-Roux. Siempre existen casos esporádicos que sostienen el con
tagio. De tiempo en tiempo reviste la forma epidémica como en La Habana en
los años de 1871, 80, 81, 87, 88, 89, 90 y 93. En Remedios tenemos noticias de las
de 1885, 86, 91 y 1906. En la capital murieron 857 diftéricos de 1887 a 1894 (antes
del suero) y sólo 207 desde 1895 a 1900 (después del uso del suero). En Reme
dios han fallecido 40 diftéricos (casi todos menores de 2 a 5) de 1889 a 1894 y
sólo 20 de 1895 a 1900. Murieren más en los años 1891 (19) y 1906 (10). Últi
mamente han ocurrido algunos casos en los años de 1925, 32 y 33. Sus principales
complicaciones son la texemia, la nefritis y la muerte súbita en plena convalecen
cia (hemos visto algunos casos que creíamos ya curados).

Escarlatina.—Conocida vulgarmente con el nombre de "el colorado" es poco
frecuente, y benigna en esta comarca. Su causa es un estreptococo. Es grave en
los países fríos. De tiempo en tiempo se presenta algún caso que a veces pasa
desapercibido y se conoce por su típica descamación. Se han presentado en ésta
tres o cuatro grandes epidemias por siglo. Tenemos noticias de las de 1842, 1886,
1903 y 1908, esta última atacó más a los de campo y a los pueblos de Caibarién
y Zulueta. Desde 1900 a 1935 sólo han fallecido 5 niños por escarlatina en esta
ciudad. Su complicación más común es la nefritis.
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Sarampión.—Es la fiebre eruptiva que se presenta con más frecuencia entre
' los niños remedíanos. Su causa es un virus. Generalmente es benigna. Sus epide

mias se suceden, estimamos unas 60 por siglo, chicas y grandes. Las hemos tenido
en el 82, 88, 1906-7, 1914 y últimamente en los años de 1920, 21, 24, 26, 27, 32,
33, 34 y 35. Sólo se han inscripto 2 defunciones en esos quince años. Su complica-

' ción más frecuente y peligrosa es la bronconeumonia.

C'uorio enfermedad (Dukes).—Se parece mucho a la escarlatina pero su in
cubación es más larga (9 a 20 días), no hay lengua aframbuesada, ni ganglios en
la nuca y la descamación es muy ligera. Para algunos es una escarlatina benigna.
Tuvimos epidemias simples en 1918 y 1920. Se'llamó "el cuartazo".

Rubéola.—Llamada también "alfombrilla" o "sarampión alemán*' se parece al
sarampión. Se caracteriza por el signo de Theodor (presencia de ganglios cervi
cales). Es benigna. La erupción de color rosa pálido desaparece en dos o tres días.
Actualmente (marzo 1936) tenemos una pequeña epidemia que el vulgo llama
"el colorado" y que consideramos como de rubéola por presentar el signo de Theo
dor. Su causa es un virus.

Tosferina.—"Coqueluche", "tos convulsiva", "enfermedad de los cien días"
(chinos), etc., es muy contagiosa. Se debe al bacilo de Bordet. Sus epidemias se
presentan con extremada frecuencia en los niños. Tenemos por lo menos 60 por
siglo. Hemos tenido últimamente varias, extensas y peligrosas: 1921, 24, 28, 29,
30, 31 y 32. Ataca con más gravedad a los de campo. En estos contornos causa
más muertes que la difteria, escarlatina y sarampión: 14 fallecidos de 1929 a 1932.
Desconfiemos de ella. Su complicación común es la hronconeumonia.

Parotiditis epidémica.—Conocida con el nombre de "papera", sus epidemias
son benignas y muy frecuentes. Se han presentado en estos últimos años en 1926,
31, 35 y 36. A veces se complica con orquitis. Causada por un virus.

Varicela.—Epidemias frecuentes y benignas. Actualmente estamos bajo la in
fluencia de una epidemia. Su causa, un virus. La han pasado mis hijos; el mayor
de 20 años, con tres días de alta temperatura y extensa erupción: el menor, de
16 años, en forma muy benigna, pequeña fiebre (37.61 y muy poca erupción. El
vulgo la llama "chinas", "cristal", etc.

Parasitismo intestinal.—Casi todos los niños de campo lo padecen. Los más
repartidos son: El tricocéfalo, los ascárides lumbricoides, los oxiuros, las anguili
llas y las tenias, menos frecuentes los anquilostomas; entre los protozoos: la ame
ba histolítica (disenteria), coli, nana, iodatnibas lamblias, tricomonas, quilomas-
tic y el balantidium coli. A veces el infectado tiene un parasitismo múltiple. Sus
síntomas son poco acentuados por lo que se debe hacer el examen de las heces fe
cales: anemia (más en la anquilostciniasis), nerviosos (áscaridos), prurito anal
(oxiuros), diarrea y delgadez (anguilillas) y vómitos, diarreas, fiebre y trastornos
nerviosos en la triquinosis. Los tricocéfalos no tienen síntomas especiales, general
mente causan colitis, apendicitis y deposiciones con sangre. Mientras no se eduque
a nuestra población rural continuarán agravándose estos males.

Castro enteritis infantil.—Es la-enfermedad que ocasiona más muertes en esta
comarca. Afecta a los niños en el verano, especialmente a los mal.alimentados. A
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veces se presenta en forma de epidemia, asi las hemos tenido los años 1806, 8, 12,
22, 38, 39, 40, 41, 49, 59, 60, etc. y últimamente en 1907, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22
y 26. En el término municipal murieron 478 niños por enteritis de 1889 a 1898 y
2342 en esta ciudad y alrededores de 1899 a 1935. Entre los años de 1926y 1935el pro
medio de mortalidad total anual ha sido de 285, y el de enteritis de 58, por año.
Por tanto el %25 de todos los fallecidos en Remedios corresponde a esta afección.
En tanto no se eduque mejor a las madres y no se cuide más de los alimentos
continuará haciendo daño.

/Ipcndicitii.—Es una afección común, no contagiosa como casi todas las an
teriores, más frecuente en los blancos y en los países del norte. A mayor grado
de civilización corresponde mayor número de casos. La moderna concepción de es
ta enfermedad parte de hace unos 50 años. Hoy es muy popular. Por cada 100 in
dividuos en Estados Unidos se encuentra 1 operado de apendicitis. Antiguamente
se confundía con los abscesos de la fosa iliaca, las tiflitis, peritiflitis, cólico mise
rere, etc., que no eran más que apendicitis en sus diversas manifestaciones. Peer
Lowe (1612) escribió que Hipócrates había muerto de apendicitis en 370. A de C.
Aretus, 39 D. de C, describió el caso de un paciente con un absceso en la fosa
iliaca derecha, abierto por él, que curó y se cree que sea este la primera historia
de un caso de apendicitis. El apéndice es un órgano rudimentario cuyo único uso
en la especie humana es molestar al paciente. Existe en algunos monos. El prime
ro que lo citó fué Carpus (1522-24) y le llamó "additamentum". Lo estudiaron
Vesalius, Falopio y Vidius. Desde 1776 a 1808 se publicaron 4 casos de apendicitis
por cuerpos extraños. El francés Mcslicr (1827) previo la intervención quirúrgi
ca. Morthon, de Filadelfia, Trevés, de Londres y Kroenlein, de Alemania, se dis
cuten la prioridad en extirparlo. En 1886, Fitz, de Boston, hizo la mejor descrip
ción de la afección. La cirugía norteamericana tiene la gloria de haber sido la de
ideas más radicales en cuanto al tratamiento.

En el primer Congreso médico cubano (1890) no se trató de apendicitis. En
Cuba tiene el Dr. Eduardo Plá la primacía de haber dado cuenta por primera vez
(3 octubre 1893) a la Sociedad de Estudios Clínicos de La Habana de un caso
de apendicitis. La primera operación la realizó el Dr. Julio Ortiz Cano en esa
capital, el 5 de mayo de 1899.

En 1890 reinaba entre los médicos remedíanos la confusión de la época. Por
esa fecha, un grupo de ellos, entre los que figuraban D. Lagomasino ,A. Abril,
F. Margarit, H. Candela y J. M. Núñez, conocedores de que la cirugía se hacia
preponderante gracias a los trabajos de Pasteur y Listcr, formaron un "petit
comité" y practicaron con éxito las primeras intervenciones de vientre en esta co
marca. A José M. Núñez corresponde el mérito de haber efectuado por primera
vez la ovariotomia en Remedios, el 12 de abril de 1890. La guerra de independen
cia suspendió todas las actividades. La primera operación sobre el apéndice fué
practicada por Lagomasino en el joven Ángel León y Vargas, el 2 de mayo de
1904, en la casa número 46, de la calle de Alejandro del Río. La segunda por los
doctores Mulkay, Raymat y el que esto escribe, el 21 de julio de 1908, en Gonzalo
de Quesada 12. Dos se hicieron en el hospital (1918), en frío, por Peláez, Ray
mat y Fortún. Otra en 1922, también en esa casa, por Trujillo y Fortún. A partir
de 1931 las practica corrientemente el joven doctor Juan Martínez Páez. La esta
dística de mortalidad remediana señala que desde el 1» de enero de 1903 a 31 de
diciembre de 1933 sólo han muerto 6 personas por apendicitis en esta ciudad, 4 sin
operar. Actualmente se estima que todo caso de apendicitis debe ser operado en
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seguida. (V. "Revista de Medicina y Cirugía, Habana, últimos números del año
19351.

Nota.—Para más detalles véase "La Medicina en Remedios".—"Estudio so
bre las causas de la mortalidad infantil en Remedios y medios de reducirla", tra
bajo presentado por el autor en el Sexto Congreso Médico Latino Americano, La
Habana, noviembre 1922. El folleto dedicado a las madres rcmedianas en el Cer
tamen de Maternidad, noviembre 1923. "Las Villas": Estudio sobre la mortalidad
en Remedios, años de 1923, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. "El Faro" idem. años de
1931, 32, 33, 34 y 35 Parasitismo intestinal y Enfermedades infecciosas, conferencias
del autor, Cursillo de los maestros, verano, 1936.

DEFUNCIONES EN REMEDIOS

Años Blancos CoI,.|- Tutal Epidemias.

176.5 50
176-1 ,55

1765 61 Fiebre Amarilla.
1766 ¡9
1767 ,4
1768 „j
1769 45
1770 71 Viruela.
1771 jo
1772 .,0
1773 2<j
1774 ¿4
'775 4.5
1776 4.j

i777 I"-* 50 154 Viruela. Párvulos.
1778 44 lo (K)
1779 Jo 28 r.4

'78»1 4<i J7 w, Párvulos.
1781 31 15 4,¡

1782 22 25 47 Gripe.
1783 27 15 42
1784 í.f. 5.5 ||o IVirvul.i>.
1785 42 21 M
1780 40 27 o7
1787 36 15 51
1788 53 27 $(> Párvulos.
1789 42 24 M,
1790 38 1.5 51
1791 34 22 5o
1792 32 16 48
1793 2« 18 4o

1794 50 •'! 81 Fiebre Amarilla.
1795 58 22 80 Fiebre Amarilla.
1796 51 28 79
I7°7 75 50 125 Viruela.
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punto de la Vuelta Abajo, Dn. Narciso López con 430 hombres entre ellos varios
húngaros, norteamericanos y cubanos. Dio la acción de las Pozas donde murió el ge
neral Enna, varios oficiales y mucha tropa del regimiento de Cantabria. Los invaso
res perdieron al gefc Pragay y varios oficiales y soldados.

»Una división de 50 hombres al mando del coronel Crittenden se había reem
barcado, la que apresó la marina española, y conducida a la Habana donde fueron
fusilados de diez en diez en la falda del castillo de Atares por orden del Capitán
General D. José de la Concha. Marqués de la Habana.

»López se sostuvo 19 días en el país, sin embargo de qui- le perseguían más de
6.000 hombres de tropa, todo el paisanaje, y sufrir los rigores de un temporal de
agua que se declaró. Al fin, batido diariamente, se dispersó con su gente, dirigién
dose a los Pinos de Rangcl, en casa de Castañeda, persona a quien había servido en
otros tiempos, y del que esperaba le acogiera. Este individuo, tan ingrato como in
humano, lo entregó al Gobierno, ejecutándolo en ia Habana el 1* de Septiembre de
1851, sobre un tablado que se mandó hacer mucho más alto del que se acostumbra
ba para estos casos, y asistiendo un público numeroso.

»EI desembarco de López en Playitas. según se dijo después, fue que habiendo
arribado a Csyo Hueso, allí había hecho creer el gobierno español por medio de sus
agentes que la Vuelta Abajo se había pronunciado: a esta razón López formó una
Junta de Oficiales, acordándose en ella efectuar el desembarco por dicho punto.

»Ya Dn. Joaquín Agüero había levantado el estandarte de la rebelión en Puer
to Príncipe, y Dn. Isidoro Armcnteros en Trinidad. Si López hubiera ido en auxilio
de éstos, quizás no hubiera sido tan desgraciado en su invasión.

»No obstante por el periodo agitado que pasaba, siempre cultivaba las letras,
y entre las composiciones que hice estando en Sagua la Chica, una de elks, la titu
lada "Al Sagua" se publicó en "El Boletín" primer periódico que empezó a publi
carse en esta ciudad el tres de Agosto de 1852,

s>El día 10 de febrero de 1852 a las doce del día, ante los Sres. Regidores Co
misarios, caballero síndico, con asistencia de la Junta de Revisión de Agrimenso
res compuesta del Dor. Dn. Franco. Camilo Cuyas, Dn. Mariano Caries y D. An
drés Foxá, se verificó el examen, después de ser aprobado por unanimidad, el 13
del mismo mes presté el juramento de Ley.

»No habia transcurrido mucho tiempo de la ejecución de López, y se prepara
ba, cuando abortó, por medio de la delación, el plan que para derrocar el Gobierno
constituido, se habia formado, a cuyo frente aparecía D. Ramón Pintó director en
tonces del "Diario de la Marina", periódico que se fundó el año de 1844.

»Ningún conocimiento se tuvo en esta localidad de esta conspiración si es que
la hubo, pues tan solo se supo de ella cuando se publicó el año de 1855 por los dia
rios habaneros la ejecución del malogrado Pintó, día 22 de Marzo de dicho año.
(Sin embargo, en cabildo extraordinario del 5 de febrero se tomaron acuerdos "por
prepararse una invasión pirática contra esta Isla"; véase la pág. 49, tomo II).

«Humeante aún la sangre del arrojado López, a quien el elemento peninsular
le tenía un miedo espantoso, por las proezas que oía contar habia tenido en la gue
rra de la independencia de Costafirme, y en la de la misma España con las hues
tes de Dn. Carlos, donde lo consideraban la segunda lanza del Egercito, se les co
nocía, después de las alegres fiestas con que celebraron la muerte de aquel caudi
llo, que la conspiración de Pintó, los llenaba nuevamente de temor; y tan celosos
de su nacionalidad como imprudentes, empezaron a alarmarse, fijando la vista en
todos aquellos cubanos que juzgaban desafecto a España, augurando movimientos
y ramificaciones en esta ciudad, cuyos planes preconcebidos darían días funestos y
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de luto para sus habitantes. Esto los ponían en conocimiento del Teniente Gober
nador Dn. Gregorio de Lambea y Zuria, que más prudente que otras veces, adoptó
el sistema de la observación sin atreverse a llevar adelante los atropellos, prisiones,
y destierro con que eran insinuados diariamente por los "intransijentes".

»EI 30 de Oct. de 1854 realicé mi matrimonio con la señorita Luisa Josefa Fer
nández, que había nacido el 25 de Agosto de 1825. Me casó mi condiscípulo Pbro.
D. Pedro Carrillo, en el partido entonces de Vega Redonda, punto conocido por el
Santo de Sagua la Chica, a las oraciones, en la casa de D. Francisco Fernández,
siendo padrinos éste y su señora esposa Da. María Catalina González, padres de
la novia.

»A causa de tener que pasar a la Habana el director de "El Boletín" Dn. Fran
cisco Javier Frank.me dejó encargado de la dirección de dicho periódico, la mis
ma que desempeñé por espacio de dos meses; continuando después como colabora
dor conforme venia haciendo desde su aparición

>Por predisposición del Teniente Gobernador Lambea contra el señor Eusebio
Pérez, hombre de capacidad y muchos conocimientos, fué suspendido dicho señor
de la dirección de su escuela, entregándome el instituto, por ser inspector de las es
cuelas, que desempeñé por el tiempo de ocho meses, hasta que vino el propietario
Dn. Joaquín Cortina y le hice entrega de él.

«Retirado con mi familia a mi posesión de Guanijibe y dedicado a los traba
jos de agrimensura, y construcción últimamente del ferrocarril del ingenio San
Agustín a otro de San Manuel de Dn. Agustín Ariosa, pasaron los años en medio de
una paz octaviana, y una vida tranquila y deliciosa, cuando .una terrible tormenta,
vino a turbar el sosiego y reposo de que disfrutaba.

»Ya desde el año 1865 venia sufriendo una penosa enfermedad mi esposa, y
después de agotados todos los recursos, el día 27 de Septiembre de 1867, a las tres
de la tarde exhaló el último suspiro en mis brazos. Este golpe tan terrible, e inhu
mano, produjo en mi corazón el dolor más acerbo que puede experimentarse, e in
quieto, desesperado, veía correr las horas de la vida sin encontrar un lenitivo a mis
nadeceres; entonces publiqué, como un desahogo a mis sufrimientos, unas octavas
"A mi esposa", el 27 de Octubre de 1867.

»Buen concepto tenia form?:do de la institución masónica, tanto por los libros
de mi padre que leía con frecuencia, cuánto porque a éste como tal le oía expresarse
de un modo favorable a ella; así fué que la noche del cinco de Enero de 1865 me
inicié en la Logia América no. 13 al Oriente de Remedios, siendo venerable maes
tro Dn. Alejandro del Rio, de nombre simbólico Caridad. Más adelante a fines de
1866 fundamos—en el Valle de Remedios—un capítulo de Soberanos y Príncipes
Rosas f f nombrado "La Tolerancia", cuyo muy Sabio y Poderoso Mtro. era Don
José Angelet, de nombre simbólico, Libertad, y yo su Secretario, habiéndonos ins
talado, por delegación Dn. Carlos Inchausti, y dándonos el correspondiente diplo
ma Rf.: (V. la pág. 35 del tomo VII).

»A fines de Octubre de 1868 no se sabía en Remedios que ocurría en el depar
tamento Oriental, pues el Gobierno trató por todos los medios que le fueron dables
ocultar el grito de Yara, dado por Carlos Manuel de Céspedes la noche del 9 de
Octubre de aquel año, y manifestó en esta localidad que la raza de color se había
pronunciado contra la blanca; tanto, que hizo un llamamiento a todos los vecinos
para que se reunieran en la plaza de la Reyna, cada uno con las armas que pudie
ra conseguir, en cuya reunión el Teniente Gobernador Dn. Antonio Moreno del Vi
llar así lo manifestó al pueblo, a fin de qu eestuvieran listos para sofocar cualquier
intentona; y a los pocos días empezó a organizarse el cuerpo de voluntarios.
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»E1 tres de Noviembre del mismo año de 1868 se alzó Puerto Príncipe con muy
pocos, o ningunos elementos, y nada se sabía aun en Remedios. Con esta inccrtiduin-
brc se formó una junta compuesta por varios individuos hijos del pais, y en ella se
acordó enviar un individuo a la Habana para que se enterara bien de lo que pasa
ba, y otro a Villa Clara.

«Marcharon dichos comisionados para los puntos indicados, regresando a los
pocos días el de Villa Clara, manifestando que en aquella entonces Villa, según le
había indicado Dn. Eduardo Machado, nada se sabia del pronunciamiento de Cés
pedes, motivo por el que no podían dar razón verdadera, ni veían que determinn-

.ción tomar. Más tarde, el de la Habana que fué Dn. Pedro Salabarria, vino c hizo
presente, que Morales Lemus le había dicho que de Oriente vendría a ésta la revo
lución: que allá lo que existía era una sociedad de Laborantes, en la cual se habían
iniciado para que fuera instalando en estas otras que coadyuvaran a hacer propagan
da, y adquirir recursos para cuando vinieran aquí los de Oriente. Todo esto pasaba
en Diciembre del 68, y Enero del 69.

«Como la primera reunión que tuvieron los cubanos que fué en la calle de la
Gloria (hoy Brigadier González, número 8) casa de Don Adolfo Ruiz. y que
habitaba D. Franco. Bonachea, me mandaron buscar, asistí a ella y fui de parecer
que diéramos modo de comunicarnos con los de la capital para saber lo que pasa
ba. Al regresar de dicha reunión, a mi casa, a las diez de la noche, ya mi mujer
(su segundo matrimonio se efectuó con Da. Luisa Fernández, el 30 de mayo del
68, le quedaban cinco niñas de su primera esposa) era sabedora de ellos, y de lo
que se había acordado en dicho junta, porque uno de los miembros—D. Franco. Bo
nachea, se lo dijo a su esposa, y ésta en el. acto lo trasmitió a la mía. Esto me des
agradó en extremo y me trasladé a Guanijibe con la familia, sin ocuparme más de
los movimientos. Poco después ocurría el pronunciamiento de las Villas el nueve
de Febrero de 1869, como la gran reunión de Manicaragua y las prisiones de sesenta
individuos de lo más granado de la población de Remedios (V. la> pág. 20 del tomo
III), que verificaron los voluntarios en la noche del catorce de dicho mes y año por
orden General D. Domingo Dulce. F;.ra cumplimentar esta disposición se encerra
ron en el Casino Español el Teniente Gobernador Don Antonio Moreno del Villar,
haciendo de Secretario Don José Jiménez. Se formó una lista, en la que se pusie
ron las personas que eligieron los voluntarios, como desafectos, y sospechosos al
Gobierno constituido, dándose a ellos mismos las órdenes para prender como lo ve
rificaron en toda aquella noche de triste recordación.» (De un manuscrito que con
serva su hija Blanca).

Coronel José Acosta Carvajal ("Pajarito").—Nació en Remedios por el año de
1830. Blanco y de familia humilde estuvo en la guerra del 68 al 78. en la del 79 al
80 y en la del 95 al 98.

En la primera guerra ¡ nduvo con Carrillo por la zona oriental de esta comar
ca y en la segunda con el teniente coronel Juan García Conde.

El 25 de agosto de 1895 se lanzó al campo desde su colonia "Yagüey" (cerca
de "Dolores") con 12 hombres mal armados, uniéndose a las fuerzas del capitán Fer
nando Fernández. Se le reconoció el grado de teniente coronel. En septiembre estu
vo en el fuego de "Aguas Buenas". Mayajigua. El 5 de, octubre en la rconcentración
de "Piñeiro".. En noviembre en "Ciego Potrero" con M. Gómez y Rolofí. En di
ciembre atacó varias veces los fuertes de la vía estrecha, sostuvo un fuego (el 14)
en "El Tesico" y otro con el coronel Struch, cerca de "Dolores".

En 1896 estuvo en la concentración de Sabanilla (3 de febrero) y entregó los
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dos bones. que mandaba, al coronel José González Planas, quedando a sus órdenes co
mo teniente coronel. A su lado combatió valerosamente en "Palo Prieto". El 14 de
julio se separó de González psra operar con independencia. El 16 atacó la guerrilla
de Caibarién. El 23 el fuerte de Rojas matando 2 bomberos. El 25 cargó de nuevo
a la guerrilla de Caibarién haciéndole varias bajas. El 30, en los egidos de Remedios,
tiroteó al fuerte de la salida de la "Vereda del Carmen". El 3 de julio volvió a ata
car los fuertes de la vía estrecha hiriendo al teniente Ruiz, de Camajuaní. El 7 se
unió a González Planas combatiendo ambos a los fuertes de la misma vía estrecha.
El 2 de agosto sostuvo acción en "Urbaza", Yaguajay. El 8 de octubre atacó a una
máquina de la vía ancha. El 11 de noviembre combatió en "Calabazas", el 13 en "El
Condado" (Trinidad), el 17 en "Manacas Capiro" y el 18 en "Las Damas" con Se
rafín Sánchez. El 5 de diciembre estuvo en el desgraciado ataque a Mayajigua.

El 24 de enero de 1897 fué ascendido a coronel por méritos de guerra. Se puso
al frente del Rgto. Inf. de Remedios. Estuvo en el ataque a Arroyo Blanco (26 a 31
de enero). En el fuego de Arroyo Blanco, el 2 de febrero. Toma del fuerte de "Ma-
nagüimba", el 24. Apresamiento del fuerte "Manaquitts", 3 de abril. En las acciones
de "Aguada de Pasajeros" (24 de abril), "Los Hondones (6 de mayo), "Casimbas"
(15 de junio) y "Pinero" (Octubre 14 y 28). Terminó el año estando enfermo.

El 16 de abril de 1898 tomó el mando interino de la brigada de Remedios por en
fermedad de González Planas. Le entregó el 22 de abril. Operó con su regimiento
por "Punta Alegre". El 9 de junio salió con sus fuerzas de "Guaní" para "Palo Al
to" (costa sur entre Tunas y Júcaro) a donde llegó el 14, después de penosas mar
chas, en espera de la expedición. Asistió al ataque y toma del pueblo de Arroyo
Blanco, el 27 de julio. El 28 se enfermó de gravedad. El 30 fué llevado en camilla
a casa de D. Flores Chávez (Jusupe, Hondones) donde dejó de existir a las doce
del día 3 de septiembre, rodeado de sus fieles amigos Juan Pérez Bonachea (su es
cribiente), Adriano Romero (enfermero) y dos de sus asistentes. (El Cte. Silvino
E. Garcia nos facilitó todos estos datos").

Juan García

Teniente coronel Juan García Carrillo.—Nació en Re
medios el 28 de julio de 1851. Hizo toda la campaña de
1869 a 1878 con Carlos Roloff y Francisco Carrillo.

En la noche del 9 de noviembre de 1879 se lanzó de

nuevo a la revolución con el alférez Higinio Pérez y 20
hombres. Tomó en la estación del F. C. 19 fusiles Reming-
ton, 2.000 cartuchos y 19 cananas. Se llevó la mitad de la
dotación del ingenio "Baracoa" o "San Joaquín" y acam
pó en "Pozo Piedra". El 15 se unió a Carrillo en "Rema
tes". El 19 se encontraba con el comandante Pedro Cas
tillo en "San Cayetano". El 28 con Carrillo en "Caunao".
En diciembre en operaciones por "Guajabana" e "Ingenio
Viejo" de Mugica. El 12 sostuvo fuego con la guardia ci
vil en "Tetuán" y "Tasajeras". El 16 se untó a Carrillo
en "Caraballo". Concluyó el mes en operaciones por "Ita
bo", "Rubiales" "Vega de Enrique" y "Juan de Vera".

En enero de 1880, por "Buenavista" y "San Cayeta
no"; el 20 sostuvo un fuego en "Juabán" donde murió su
subordinado Manuel Quesada; terminó el mes por "Vega
de Enrique", "Plateros" e "Itabo". Febrero: en "San Ca
yetano", el 4 dispersa una guerrilla en "Plateros" cogiéu-
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dolé armas y municiones; el 12 por "Guaní"; el 13 en "Pesquero" con Carrillo, asis
te a la acción de ese nombre, haciéndole tres bajas al enemigo, un prisionero, y apo
derándose de varios armamentos; por "San Cayetano" y "Plateros"; el 22 en un fue
go en "Mcneses"; por "Ensenada"; el 26 se le unen 5 negros de "Urbaza". Marzo:
por "Mencses", "Alicante", "Guaní", "San Cayetano" y en "Santa Rosa", donde sos
tuvo combate el día 29, muriendo su hermano el sargento Alejandro, con el de igual
categoría Rafael Larralde y el cabo Manuel Lecuona. Abril, en "Melgarejo", "San
ta Cruz", "Vega de Enrique", "Bamburanao", "Metieses"; el 20, con Carrillo en
"Vega de Enrique" y el 26 se le unieron 14 hombres de "Urbaza". Mayo: en opera
ciones por "Cambao", "Melgarejo", "Santa Cruz", "Camaján"; el 25 por "Mene-
ses" con Carrillo; el 26 se vuelve a unir a Carrillo en "Sabana Grande" y otra vez
en "Itabo", el 31. Junio: por "Meneses", "Guanabo", "Santa Cruz", "Cambao", "Mel
garejo" y "Meneses"; el 25 en "Juan de Vera" con Carrillo, y en "Itabo". Julio: en
"Sabanas Grandes", "Palmarito" y "Meneses"; el 16 sostuvo combate en "Jobosí";
en "Jobo Rosado". Agosto: por "La Ceja", "Itabo", "Melgarejos", "Vegas de Za
za", "Cambao" y el 26 en "Juan de Vera" con Carrillo. Septiembre: en "Finca Vie
ja" y "Güeiba". Del 6 al 17 en "Mamey" «en que se efectuó la entrega de las armas,
siguiendo el general Carrillo con parte de su escolta hasta "Yagüey" donde estuvo
hasta el 4 de Octubre en que se embarcó en la barca americana Isaac Jakson para
New York con algunos más que le acompañaron». (Extractado de su "Diario de
Operaciones" que conserva so sobrino el Cte. Silvino E. García). Falleció en Reme
dios el 29 de junio de 1887.

Coronel Quintín Bravo y Rojas (auto-biografía, en parte).—-«Nací en Remedios
en el año 1859 y me crié por Buenavista, en donde estuve en el colegio. A los tres
meses de estallar la guerra en Las Villas, se lanzó mi padre al campo de la revolu
ción, con algunos hombres, desde ese poblado. Se avistó en seguida con el general
Salomé Hernández, que lo nombró comandante de una pequeña fuerza. Poco después
me uní a él.

«Por el mes de junio del 69 fué asaltado nuestro campamento por la tropa es
pañola de marina a causa de una denuncia de un tal Rafael Ortueta. El centinela se
quedó dormido y la tropa me hizo prisionero, con un cabo y cinco soldados. Llevé un
gran susto, pues nunca había visto a los soldados españoles Nos amarraron a todos.
Al poco, salió a la carrera del monte, un trozo de puercos, haciendo el gran ruidaje.
Los soldados creyendo que eran enemigos, dieron el "alto", y como no contestaron,
hicieron fuego. Entonces los prisioneros aprovecharon el momento de confusión para
escapar; sólo quedamos con la tropa yo y alguno otro. Nos llevaron al Cangrejo,
cerca del río Caunao (Pedro Barba), hasta que fué de día y entonces empezaron
a tomar declaraciones. Un negrito del ingenio "Fuste" dijo: "El muchacho es el
único práctico por estos lugares, pues se ha criado por aquí" (Cerca estaban D. Ale
jandro del Río, D. Pedro Pablo Rojas. D. Carlos Ruiz y otros.) En seguida me
llamaron y me dijeron: "¿Conque tú eres el práctico del cabecilla de tu padre y tam
bién sabes dónde está D. Alejandro del Río con otros?" Contesté que nada sabía. En
tonces el comandante me dijo: ""Cómo, si tu compañero me ha dicho que tú eres
un cocuyo por estas malezas. Si no me dices la verdad te voy a atar una cuerda
al pescuezo y vas a quedar colgado de un árbol". Yo sabía más de lo que ellos
podían imaginarse. Me hice el fuerte y no dije nada, no di una señal. Entonces el
jefe dijo: "Hay que pegarle cuatro tiros a esc marrano". Le respondí: "Por Dios,
señores, yo no sé ir más que a donde ustedes me encontraron". Después contestó:
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"Apriétenlo duro, para que nos entregue una persona gorda". Los soldados me pin
charon con las bayonetas hasta hacerme daño. Por fortuna en esc momento llegó el
teniente coronel y gritó: "A los niños no se sacrifica de esc modo". Me llevó donde
él estaba, me hizo varias preguntas, y siempre le respondía que no sabía nada. Me
preguntó: "¿Tu padre se presentará? I-e contesté: "Creo que no". Me dijo: "Tu
padre es muy guapo". Le respondí: "Bastante". Entonces se echó a reír y dio orden
que me llevasen con los otros prisioneros. Algunos soldados decían: "Qué jipa va
mos a coger si agarramos al tío Bravo". Nos llevaron al Mamey y allí nos tuvieron
como quince días en un calabozo. Al fin logré escaparme, me uní a mi padre y le
conté todo lo que me habia ocurrido. En tanto, habían muerto mi madre y ocho her
manos, por esos lugares, atacados por el cólera fulminante; sólo se salvó un hermano.

«Mi padre siguió en operaciones y yo quedé enfermo en un rancho en medio del
monte. Por fin, un dia supe que lo habían matado. Por esa zona estuve como cinco
años, de un lugar para otro, en pequeños grupos, pues Las Villas casi estaban pacifi
cadas. Anduve atgún tiempo con el teniente coronel Jesús Diaz. que mandaba un
grupo como de 30 hombres, y sosteníamos a menudo escaramuzas con los españoles.

«En 1874 nos unimos a "Pancho" Jiménez, en un lugar llamado "Montes Gran
des", no lejos de Arroyo Blanco.. Alli dispersamos una guerrilla española que habia
cargado a unos monteros, le quitamos las armas y caballos. Jiménez volvió a La Tro
cha a buscar más gente y yo quedé con el comandante Jesús; Crespo y Moreno, tam
bién remediano, y emprendimos marcha a occidente. En "Las Lajitas" cargamos a
otra guerrilla, haciéndoles 40 bajas y cogiéndoles muchos caballos. Después operamos
algún tiempo fraccionados. Acompañé al general Carrillo cuando entró en la zona
de Remedios llevándose la dotación de "San.Manuel" y de "San Agustín". Jiménez
se separó en "El Pesquero" y continué con Carrillo. Fuimos a "Los Mangos de Mon-
teagudo", en el camino de Remedios, tomamos el fuerte de "Tctuán". donde tanto se
distinguió Crespo, y lo incendiamos; tuvimos tres bajas. Marchamos a "Guaní". La
presencia de una columna nos hizo trasladar a la finca "Monteagudo", donde tuvi
mos reñido combate. Al siguiente día fuimos a "Los Pozones", donde en otro en
cuentro perdimos al capitán Flores Amador. Días después sostuvimos ruda acción en
la "Loma de los Guerrilleros" (Hondones), donde matamos 40 movilizados: allí me
batí cuerpo a cuerpo con uno de ellos, pero tuve la fortuna que llegó en mi auxilio
el sargento Sugriga, que de un machetazo derribó a mi enemigo. Poco después vol
vimos a tener fuego en las sabanas de "Pedro Barba", donde murió Miguel Abreu.
En la zona de Sancti Spiritus cogimos un convoy en Arroyo Blanco, haciendo 20
prisioneros.

«En enero del 75 me uní a Máximo Gómez, estuve en el fuego de "El Jíbaro".
En la concentración de "Sitio Potrero" me incorporé al Regimiento Narciso López, 1.
Fuimos a la finca Lamadrid, en "Neiva". En el callejón de "La Lima" (La Campa
na) destrozamos la vanguardia de la columna del coronel Fortún, a la que hicimos
40 muertos. Seguimos a "Calabazas" y almorzamos en "San Pablo de los Pozos".
Continuando la invasión pasamos a "Agabama", donde se separó el brigadier José
González, con la fuerza a su mando, para invadir el distrito de Cienfuegos. Yo iba
como práctico de su gente y acampamos en el ingenio "Caunao" de Joaquinillo Mora
les. Al siguiente dia llegamos cerca de San Juan de las Ycras, donde cogí prisionero
a un teniente coronel que entregué al brigadier González. En "El Rosario" dimos
muerte a tres guerrilleros c hicimos 5 prisioneros. De "Rio Arimao" fuimos a "Las
Lomitas" (Cumanayagua), donde por la mañana hicimos 26 bajas, al machete, a
una guerrilla. Acampamos, y a las cuatro de la tarde, en un nuevo y reñido combate
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con una columna española de 500 hombres le hicimos 288 bajas, también al machete;
perdimos nueve hombres, entre ellos el popular "Araña"; nos apoderamos de 360
armamentos y de unas 10.000 cápsulas. Al siguiente día entramos en "Barajagua",
donde hicimos 40 prisioneros. Partimos para "El Guayabo" (La Siguanea) haciendo
prisionera la guarnición de 30 hombres, a los que hubo que dar muerte, por orden
del comandante Miguel Rodríguez, por haber tratado de atacarnos después de rendidos.

«Estuve en la invasión de la zona de Sagua la Grande con Roloff. Recorrimos
los ingenios. A los quince días volvimos a la comarca de Cienfuegos. Recuerdo que
allí tuvimos un día cinco fuegos. En "El Tocino" (Rodas) macheteamos a 103 cha-
pelgorris, en un combate. Después tuvimos otra acción en "Barajagua", donde murió
por hemorragia, herido en un brazo, el valiente brigadier José González, jefe de las
fuerzas, sucediéndofe Rafael Rodríguez. Después me volví a unir a Roloff y en un
fuego en "Las Nueces" dimos muerte al capitán Vargas, de Camajuaní.

«Volví a operar con Máximo Gómez por "Santa Teresa". Hice con él la inva
sión hasta "Provincial", Santa Clara. Volvimos a "La Reforma". Estuve en la toma
del fuerte cerca de Morón. En el ataque a Ciego de Avila. Después anduve en ope
raciones con Ángel Maestre, por Cienfuegos y por último en la parte de Sancti
Spíritus hasta la capitulación de "El Mamey.»

Terminada la guerra fijó su residencia en una finca en "San Cayetano", zona
de Buenavista. De allí se trasladó al "Seborucal", cerca del "Tanque de Viñas",
donde le sorprendió el movimiento de 1895. No intervino en la "Guerríta de Ca
rrillo" (1879-80).

Fué el primero en alzarse en Remedios, el 24 de abril de 1895, pero sin auxilio
y perseguido, depuso las armas a los diez días. A fines de mayo se lanzó de nuevo
al campo y se le reconoció el grado de capitán. El 25 estuvo en el fuego de "El Te
jar". Después en las acciones de "Monte Oscuro"y "Las Varas". Se unió al con
tingente invasor, llegando hasta la zona de Cien fuegos.

El 8 de febrero de 1896 asistió rl reñido combate de "Palo Prieto". El 5 de

abril en "Plateros". En mayo en operaciones por el "Seborucal" y otra acción en
"Plateros". El resto del año en escaramuzas por Buenavista, ataques a los fuertes
de vía estrecha, cargas a la guerrilla de Caibarién y en operaciones por la parte
oriental de Remedios.

El V de enero de 1897 estuvo en el ataque a "Dolores". El 4 fué ascendido a
teniente coronel. El 6 entró en el poblado de Viñas. El 11 en la acción de "El Es
polón". A fines de mes en el sitio de Arroyo Blanco, con Carrillo. En febrero en
operaciones por "Jobosí", "Mamey", "Jobo Rosado1', "Plateros" y toma del fuerte de
"La Margarita". En marzo por "Pinero". En el fuego de "Los Broqueles" el 14. En
el de "Las Delicias" el 23. Todo el mes de abril en campaña por "Hondones", "Jobo
Rosado", etc. En mayo en la acción de "Tasajeras" y en operaciones por "Cambao",
"Bartolomé", etc. En junio por la citada zona y "Las Casimbas". En julio por "La
Culebra", "Tasajeras", "Pozo Ancho", etc. El segundo semestre del año en campaña
por esos lugares.

En enero de 1898 en operaciones por el mismo territorio. El 15 de febrero en
el fuego de "Las Vueltas". En campaña por "Sabanas Nuevas" y "San Agustín".
A principios de marzo por "Alicante". Estuvo con el brigadier González en la comar
ca de Sagua la Chica y asistió a la' acción del "Juticro", contra las guerrillas de El
Santo y Encrucijada. En abril por "Guaní", "Cambao" y "Puerto Escondido". En
mayo en, operaciones por esos mismos parajes. El 20 de junio, al frente de 150 hom
bres bien armados, sostuvo el combate de "Vega Vieja" (Los Perros) contra las
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fuerzas del teniente coronel Talavera: fué herido y entregó el mando a Ramón Ca
rrillo y Amaro, que se portó valerosamente. En julio en operaciones port "La Maja
gua". Ataque y toma del Jíbaro, el 19. ídem de Arroyo Blanco, el 27. Terminada la
guerra acampó, en agosto, en "Rojas". De allí pasó a "San Agustín". Entró triun-
falmentc al frente de sus fuerzas en el poblado de Zulueta, el 25 de diciembre. Ter
minó la guerra con el grado de coronel.

Después se dedicó a sus ocupaciones de campo. En agosto de 1906 se levantó
contra el gobierno de Estrada Palma. Terminada la contienda acampó en "La Caro
lina", Remedios. Entró con sus fuerzas en Remedios y en Caibarién, el 10 de octubre,
donde fueron disueltas.

Participó también, con sus hijos, en la revolución de febrero de 1917 contra
M. G. Menocal. Operó por "Seborucal". Depuso las armas el 17 de abril.

Hace años reside en Caibarién; está enfermo y disfruta una pensión del go
bierno. (Su retrato aparece en el tomo V., pág. 244).

Teniente coronel Próspero Peres Bonacltea.—Nació en esta ciudad el 13 de oc
tubre de 1865 y se educó en el colegio de Esplugas.

Se levantó en Remedios el 11 de agosto de 1895, con los jóvenes remedíanos
Gcorgc Santana Cobos y Enrique Loy Bobadilla, incorporándose ese día a las fuer
zas del comandante Quintín Bravo y Rojas y capitán Fernando Fernández, en "Aguas
Buenas", barrio de Tetuán.

Hizo toda la guerra en el Regimiento Infantería "Remedios", de la 2* Brigada,
1* División, del 4' cuerpo, a las inmediatas órdenes del coronel José Acosta Carvajal
("Pajarito") y con el brigadier González Planas.

En 7 de octubre de 1895 estuvo en la concentración de Pinero, en donde juró, en

unión de las fuerzas, la bandera cubana.

Disciplinado, serio, sereno y activo, tomó parte cu casi todos los combates de im
portancia que ocurrieron en esta comarca: "Mayajigua", "La Legua", "Manajanabo",
"Plateros", "El Yigrc", "Los Hondones", "Pinero", "Las Casimbas", "Aguada de
Pasajeros", "Los Bayates". "Los Perros", "El Jutiero", ataque y toma de Arroyo
Blanco y de los fuertes "Managüimba" (Dolores) y "Manaquitas" (Viñas)). Por su
valor y actividad llegó hasta el grado de teniente coronel. Anduvo siempre con "Pa
jarito", con el comandante Silvino E. García y los tenientes Juan B. Raimundo, Ne
mesio Suárez Alonso y Filomeno Fernández Nodal.

El 28 de diciembre de 1898 ocupó, con 50 hombres, la plaza de Camajuaní, alo
jándose con sus fuerzas en el cuartel "Suárez Valdés". Su conducta no pudo ser
más correcta duranfe el tiempo que desempeñó el mando de dicho pueblo.

Después de la guerra ingresó en la guardia rural, de donde se retiró con el
grado de capitán. Miembro del partido conservador, fué alcalde de Remedios desde
1916 hasta 1923. Hoy vive retirado en esta población, donde es querido de todos
por sus excelentes cualidades personales. (V. su retrato en la pág. 235 del tomo V.)

Fray José Días Pimienta.—En su "Historia de la Inquisición de Indias", edi
ción de Santiago (Chile), 1899, pág. 356, inserta su autor J. T. Medina, la siguiente
nota literalmente transcripta: "En 20 de junio de 1717 celebróse auto de fe en San
to Domingo, en el cual consta que se presentó Fr. José Díaz Pimienta, mercedario,
natural de Remedios, en Cuba, que habiendo pasado a Curazao, se circuncidó allí y se
hizo judío. Preso en las costas del Río de la Hacha ,fué llevado a Cartagena y re
mitido después del auto a España para que sufriese cárcel perpetua".—En su "Bi-
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bliografía Cubana de los Siglos XVII y XVIII, 2' Ed., Habana, 1927, pág. 266,
agrega Trelies a los datos de Medina, el que Díaz Pimienta fué quemado vivo en
Sevilla.—El propio Trelies, en el tugar antes citado, registra la siguiente nota biblio
gráfica: GOTTHEIL (RICHARD), 1862- ). Fray Joseph Dios Pimienta, alias
Abrahan Pimienta, of the Island of Cuba, and thc Inquisition in Sevilla, 1720. En
Publications of the Amcr. Jewish Histórica! Socicty, 1901".—Por lo visto, la vida
de este remediano debió haber sido muy dramática, y no sin fundamento el escritor
Gottheil encontró en Díaz Pimienta un personaje digno de una biografía. Para el
cronista de Remedios debe ser de interés conocer el trabajo de este autor. Desgra
ciadamente no me ha sido posible encontrar en la Habana las "Publicaciones" que
lo contienen. (Nota remitida atentamente por el Sr. Felipe Zapata, en noviembre 11
del 36. Procuraremos encontrar el trabajo de Gottheil).

PERSONAS QUE HAN FIGURADO EN LA JURISDICCIÓN

(Datos complementarios, tomo VIII, pág. 102).

Bartolomé Orellano, capitán (1653).
Andrés y Manuel Rodríguez (1653).
José Soto, capitán, (1653).
Pedro de Carrandi, alférez de la sta. cruzada (165-11.
Carlos Jiménez (1656).

Francisco de Avila, capitán (1667).
Pedro Díaz, alférez (1659).
Francisco Hurtado de Mendoza, alférez (1659).
José Leal, alguacil mayor (1660).
Juan Bernal, alcalde de la santa hermandad (1660).
Vicente Flores, alcalde de la santa hermandad (1660).
Francisco de Mendoza, alférez (1660).
Francisco de Bolaños Rivadeneira (1660).
Juan Martín de Sinclair, regidor (1661).
Diego Ordóñez, capitán (1662).
Pedro Martín, alférez (1662).
Juan Donato de Figueroa, regidor (1663).
Andrés Manso de Contreras, capitán (1663).
Lucas de Loyola y Sánchez (1665).
Francisco Soto (1665).
José Gómez, regidor (1666).
Diego. Almansa (1669).
Pedro Machado (1669).
Juan de Meneses (1670).
Juan Mestre (1670).
Juan de Veitia, alguacil mayor (1672).
Antonio Arbela (1673).
Juan Rodríguez Arsiniega (1675).
Francisco Viera (1676).
Manuel Rodríguez, capitán (1676).
Juan Francisco Castro (1684).
Marcos Antonio Ferrer (1686).
Leonardo Pérez Prado (1688).
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Juan Broche (1690).
Félix Espinosa (1692).
Eloisa de Castro (1695).
Juan Manuel de Guevara (1696).
Diego Pérez de León, alférez (1701).
Juan de Rojas, capitán (1701).
Juan Antonio Bermejo (1701).
Francisca Vidal (1703).
Andrés y Juan de Loyola (1704).
Francisco de Leiva (1705).
Antonio Ferrer (1705).
Francisco Chagaray (1708).
Juan Ortelano (1708).
Juan de la Vitela (1708).
Juan y Salvador Vidal (1712).
Andrés de Santiago (1717)
Bartolomé Guijarro, capitán (1717).
Marcos del Portal (1722).
Juan y José Pérez del Prado (1722).
Salvador y Agustín del Portal (1728).
Juan Antonio Ferrer, capitán (1728).
Juan de Loyola, capitán (1728).
Tomás Manso de Contreras, capitán (1730).
José Crespo (1730).
Antonio Veitia, capitán (1731).
Luis Pérez de la Cruz, capitán (1732).
Andrés Manso de Contreras (1744).
Juan Francisco Espinosa (1745).
Antonio Hernández de Medina (1745).
Francisco, Gregorio y Cristóbal de Rojas (1745).
Juan J. Parejas (1746).
Simón Fontainc (1747).
Félix de Guevara (1747).
José Manso de Contreras. capitán (1748).
Mateo Carrazana (1749).
Andrés Rodríguez, capitán (1750).
Pedro Pérez Alejo (1752).
Salvador y Tomás Pérez del Prado (1753).
Marcos y José González Rojas, capitanes (1759).
Salvador Jiménez, capitán (1759).
Andrés González Montero, capitán (1759).
Marcos y José González Muxica, capitanes (1759).
Lorenzo Cabrera, bachiller (1759).
Miguel de Morales, capitán (1760).
Juan Sánchez Valdés, alguacil mayor (1761).
José Francisco de Betancourt, alférez (1762).
José Francisco de Loyola (1762).
José González Muxica, bachiller (1766).
Pedro Alcántara (1766).
Antonio de la Torre (1766).
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Manuel González de Rojas, capitán (1767).
Pablo González Castro (1768).
Joaquín Vigil (1780).
Francisco José Hernández Salazar (1780).
Pedro y Nicolás Cabrera (1783).
José Francisco Rodríguez (1783).
José A. Peña (1788).
Felipe González Santiago (1785).
De 1800 a 1850:

Rafael Antonio Cabrera, bachiller.
José Saurí, capitán de milicias.
Ignacio de Monteagudo.
Juan Francisco Loyola y Monteagudo.
José Manuel de Loyola y Jiménez.
Juan Crisóstomo Rodríguez, presbítero, educador.
José León Valdés, primer vacunador.

Narciso Justa, hacendado, fundador de Caibarién.
Felipe Socarras, escribano público.
Benito Pangua, coronel graduado.
Justo Sanz, militar.
María de la Caridad Carrucho, benefactora.
Rafael Gregorio Ruiz, alférez real.
José Ramón de Morales, alguacil mayor.
Francisco Manegia, fiel ejecutor.
Miguel Pérez, propietario.

Mariano José Jiménez, fundador del templo de San Salvador.
José Joaquín Espinosa, alcalde de la santa hermandad.
Rafael Pérez Jiménez, síndico.
Juan Placeres, regidor.
José Francisco de Morales, regidor.
Vicente Bausa, militar, cte. de armas.
Antonio Veranes, admor. del arca.
Sebastián Saura, capitán de partido, San Felipe.
Juan Domingo Abraxantes, farmacéutico.
José A. Cirera, procurador general, mayordomo de propios.
Francisco Manegia, regidor.
Joaquín A. Vigil, subdelegado de real hacienda.
Francisco Aranda, maestro.
Juan Nepomuceno Balmaseda, alcalde mayor.
Francisco Ma. Espinosa, regidor.
José Valdivia, regidor.
Braulio Gavilanes, oficial de rentas rtales.
José Merino, maestro.
Francisco Casiano Rodríguez, regidor.
Santiago Saurí, propietario.
Rafael Bobadilla, regidor.
Martín Crespo Oropesa, regidor.
José Joaquín Carrandi, oficial de annatas.
Juan Rivadeneira, propietario.
Antonio Caso, propietario.
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Francisco Anido y Francisco Montalván, notarios.
Rafael Gregorio Ruiz, regidor.
José Francisco Rodríguez, presbítero.
Gaspar Matías de Ccballos, comisario de la junta de sanidad.
Joaquín de Morales, mayordomo de propios.
Francisco Casiano Rodríguez, regidor.
José Bernardo Laredo, regidor.
Benito José Rodríguez, regidor, padre gen. de menores.
Joaquín de la Peña, síndico.
Cupertino García, regidor.
Antonio María Mugica, síndico, procurador.
Joaquín Ma. Vigil, presbítero.

• .Mariano Vieta, farmacéutico.
Alejo José Pérez, síndico.
Joaquín de Morales, alférez real.
Joaquín de la Torre, alcalde mayor.
Antonio Lorenzo Valdés, tesorero de rentas reales.
José A. Peña, escribano público.
Francisco Rtverón, maestro.
Juan Martínez Malo, maestro.
Joaquín de la Peña, procurador.
Jesús María de la Torre, de la sama hermandad.
Agustín Lobatón, comandante de marina.
Manuel, Luis y Rafael A. Balmascda. propietarios.
Manuel de Jesús Gutiérrez, propietario.
Jesús María de Rojas, presbítero.
(Esta nueva lista comprende hasta 1850. No se incluyen en ella muchos nombres

citados en las relaciones de alcaldes, alféreces reales, tenientes, gobernadores, escriba
nos, jueces, párrocos, médicos, etc).

RIMAS. ANDRÉS DEL RIO Y RODRÍGUEZ

Para agregar a su biografía, tomo V, pág. 35. De un folleto que imprimió en
Veracruz, México, el 9 de febrero de 1897.

Hanme dicho, cara amiga,
que de mi patria los ríos,
critican los versos míos

por suma parcialidad.

Nada importa que se quejen
porque en mis torpes cantares,
cante al Yagüey, sus palmares,
sus ninfas, fuentes... Verdad.

Bello es el Sagua sonoro,
cristalino y caudaloso,
en su largo curso undoso
hasta salir a la mar.

El Yagüey

Mil y mil vegas me miran
en su fecunda ribera,
que en sus márgenes doquiera,
tabaco es todo el afán.

También mi patria querida
la bañan otros fecundos,
tan límpidos y profundos
que nos llenan de ilusión.

Pero yo siempre en mis trovas
al cantar mis patrias ninfas,
del Yagüey miro en sus ninfas,
que allí mi infancia pasó.
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Además, ¿cual otro rio
en nuestra fértil pradera,
tantas gracias enumera,
como el sonoro Yagüey?

Nace entre elevadas rocas,

riega mil flores divinas:
y sus aguas cristalinas
son más dulces que la miel.

Así la ninfa que adoro
ni entonar mis canciones,
contemplo en mis ilusiones
allá en mi albergue infantil.

Recuerdo que allí cxtrasiado
en sus aguas y en sus flores,
ni aun soñaba en los rigores
de mi amargo porvenir.

Tal me parece mirarme
en sus ondas cristalinas,

cogiendo conchas divinas,
viendo sus aguas correr.

Allí sus berros y juncos,
sus ovas y blancos lirios,
fueron mis dulces delirios

que a gozar no volveré.

Ya sus mañanas y tardes,
ya sus palmas y sus brisas,
y las mágicas sonrisas
de inocencia pastoril.

Y.» al resplandor de la luna
a las zagalas graciosas,
con mil guirnaldas preciosas

en su rústico festín.

Que al contemplar sus campiñas
do reina eterna verdura,

las bellezas de natura,

recuerdan las del Edén.

Por eso siempre extasiado

en un jardín tan amen»,
supongo lodo lo bueno
a la margen del Yagüey.

. Itliós. a In Patria

(A bordo del "San Francisco de Borgia". 21 de marzo, de 1869).

Deten, ¡oh nave!, la veloz carrera
por piedad, un momento, un solo instante,
y deja contemplar a su hijo amante,
aquellos ramios por la ve? poslivni.

¡ Ay ! ya no se distingue la ribera
in cuyas playas, siendo tierno infante,
minea pensara que un deslino errante
de mi querido edén me repeliera...

Ya ni sus altos cerros se descubren

de la rrcación eterno? monumentos:

ya mar y cielo todo mu lo cubren;
solo me quedan tristes pensamientos....

Adiós, mi esposa, hijas, patrios lares,
la más hermosa perla «le los mares.

DEL FOLLETO "LAGRIMAS Y SONRISAS". DE TOMAS DE ROJAS

f.a Remetí¡ana

Hermosa rcuiediana. trigueña de ojos negros,
Naciste tan esbelta cual palma tropical:
Las náyades celosas envidian tu donaire
Envidian tu embeleso, tu encanto sin igual.
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Al verte el sol suspira: robáronle su llama
Tus labios entreabiertos, tus ojos su esplendor.
La fuente cadenciosa, canciones nos modula;
Su acento es insonoro al resonar tu voz.

I-a rica primavera entre su verde manto
Guarda sus rosas lindas, su nítido jazmín;
Al verte los esconde, porque eres tú más bella
Que blancos aguinaldos, más bella que el Abril.

Las vírgenes de Grecia, las hijas de Georgia,
De tu beldad cautivas, te forman un altar.

¿Qué valen sus encantos, qué valen, remediana,
Si una sonrisa tuya no liene, no, rival?

Con plácidas caricias, inapreciable joya,
No halagues a un amante indigno de tu amor,
Y tendrás por premio, las preces de los buenos.
Del cielo la sonrisa, la bendición de Dios.

Los ojos de Adelina

Bella Adelina,
No sé qué tengo;
Pero mil ansias,
Mil penas siento.
Y si a mi lira

Demando versos,
Vibran sus cuerdas

Con desconsuelo.

¿Qué causa, hermosa,
Mi mal intenso?

No es la amargura
De mis recuerdos:

No es que del inundo
Miro los yerros...
No sé, Adelina,
No sé qué tengo
Pero unos ojos
Así me han puesto.
Cuando los miro

Llorando quedo

Y me parece
Que al punto muero.
¿Quién a mis males
Pondrá remedio?

Sólo esos ojos,
Que son tan bellos,
Si compasivos
Me miran tiernos.

Ojos preciosos,
No seáis severos;
Ojos tiranos.
Ved que fallezco;
Dadme esperanzas,
Dadme consuelo...

No lindos ojos,
Nada apetezco,
Porque es mi gloria
Saber que muero
Por unos ojos
Que son tan bellos.

125

SUSCRIPTORES A ESTE TOMO

Han contribuido con un peso, cada uno, para los gastos de impresión de este to
mo noveno: Enrique Acosta. Otilia Arias, José Albuerne, Teresa Alvarez, Humberto
Arnáez, Elena Brú, Olga de Caturla. Guillermo Duyos, Adela Foyo (diez pesos),
Rosalía Foyo, Susana. Elisa. Gonzalo. Arturo. Carlos. Abelardo y Ortelio M. For-
tún, Silvino García, Arturo García. Teresa del Rio. Lcoviglido González, Serafín
González, Arturo Hernández, Pedro Jiménez. Rosa Laredo, Joaquina, María y Elena
Líñero, Ester Lorenzo. Manuel Mcilán, Juan Martínez Páez. Emilia Martínez de la
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Peña, Alfredo Martínez de Villa, Blanca Montalván, Sitas. Nuche, _Andrés Pérez,,,
Próspero Pérez, Francisco. Prieto, Elena Rivera, Antonio y Columna de Rojas^ se
ñoritas Sánchez Núñez (dos pesos), María L. Seiglíe, Joaquín Vargas, Mercedes
VigiL-Médardo Vigil," Sixto Viera, Federico y Germán Wolter del Río. Para.todos
mi gratitud. Lo mismo para la Srta. Onelia Rodríguez por el dibujo de la Iglesia
del jBuenviaje; y para mi querido hijo José Francisco, por los dibujos del escudo y
del plano moderno de Remedios.

Las filas sé clarean. Los ayuntamientos, sordos. Los grandes, ciegos. Los chicos,
sin fuerzas. No obstante, seguimos luchando. ¡ Nos basta la satisfacción del' deber
cumplido, para con nuestra tierra natal 1

• J. A;.M. F; F.

- Remedios, 1« de Noviembre de 1936.
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FÉ DE ERRATAS. CORRECCIONES Y AÑADIDURAS ^g
TOMO I.—Página 7, línea 6, dice: "12";.debe decir: "27". «V
Pág. 8, línea 5, dice: "Nicolás"; debe decir: "Sebastián". "?-M
Pág. 10, tachar el párrafo último que dice: "Según López, etc.". Poner:"Vea- VJ¿;

se el tomo IX; capítulo "San Juan de los Remedios, pág. 52." , f .
Pag. 17, línea 9, dice: "1515"; debe decir: "1513". . h;V
Pág. 27, línea 37, dice: "1515"; debe decir: "1513". Vr->

¡£¿" Pág. 42, línea 33, debe decir: "1657, murió en La Habana el obispo Mpntiel". , 7-..':-.-vh¡l
X Pág. 74, línea 24, dice: "Molina"; debe decir: "Morales". l:?Í'£;.

Pág. 85, línea 11, dice: "100"; debe decir: "500". »;V'
Pág. 91, línea última, dice: "Portal"; debe decir: "Vidal". " •

• Pág. 97, línea 32, dice: "(28 de sepbre.)"; debe decir: "(1» de mayo)".
Pág. 99, línea 38, dice: "Tomás Herrera"; debe decir: "Juan' Fdez. de Lara". ^ 1
Pág. 125, línea 2, debe decir: "a Remedios en 1761". '^íi'J
ídem, añadir a la línea 34: "suponemos fué el cólera nostras". ;.. \••]':_;

J ídem, línea 35, debe decir: "Epidemia de fiebre amarilla, Habana".
Pág. 126, línea 45, dice: "Felmes"; debe decir: "Funes".
Pág. 130, línea 19, después de Morel, poner: "en 1768".

%£~ Pág. 130, linea 36, añadir: "La medalla conmemorativa (cedida por el Sr. Al-
; ' fredo Martínez de Villa al museo "Espinosa") presenta en una cara el escudo-de

Espafia con esta inscripción: "Carlus IV D-G- Hispania Rex", y en la otra dice: '''"_•-*.
"Proclamatio Augusta. Remedios 1779. Alf. .Rl. Lorenzo - De- Saura".-

Pág. 138, añadir a la línea 5: "En P. Príncipe, 11 junio (Lasqueti)". y\
Pág. 139, línea 50, después de "comercio" poner: "por el puerto de La Habana". _".•;-.-.':
Pág. 140, línea 27, después de "norte", agregar: "en 1819".;.-: ; V\ •;{
Pág. 177, línea 5, dice: "agosto"; debe decir: "junio 5". ; V
Pág. 177, línea 22, dice: "Lucero", debe decir: "Lucero en 1831".
Pág. 190, después de lá última línea debe ponerse: "V. tomo VIII. pág..71". 7 S-

TOMO II.—Página 53, línea 4, dice: "26";: deba decir: "19.".; VV.^
Pág. 73, línea 3, dice: "360"; debe, decir: "130". •*£*.
Pág. 159, línea 13, dice: "Salas"; debe decir: "Salavarría". , .. --z¿--'\
Pág. 225, línea 31, dice: "V"; debe decir:"Bernabé". ;f"V\
Pág. 228, añadir a la línea 44: "Se hospedó en casa de Estratón Bausa". ;;wi •,':

TOMO III—-Página 55, línea 42, añadir: "murió el 11, de viruela; le acompa- „ K-S^
fiaban Cástulo Ruiz, Díaz Cañizares y Luis Julién". ''->>- -.'/:

Pág. 56, línea 6, dice: "1818"} debe decir: "1815". .""^¿^ •
Pág. 77, línea 8, dice: "1"; debe decir: Vil". " v: -
Pág. 80, lineár7, dice: "1891"; debe decir: "1894". r^-v
Pág. 81, línea 5, dice: "1855"; debe decir: "1851". J?f^ j-
Pág. 129, línea40, dice: Fernando"; debe decir: "Facundo?, -/iftí^'
Pág. 162, línea 13, después de "Enero 19", poner "1878". " fSVv
Pág. 165, línea 30, después de "Zanjón", poner "el 10". ;:;U,
Pág. 174, poner después déla última línea: "11. Aparece "El Porvenir" de Cai- -;

barién (V. "La Prensa en Remedios")". . " ;;,•
Pág. 283, línea 27, añadir: "Lluvias benéficas en la jurisdicción". •'••gíp£%
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Pág. 287, línea I. dice: "Slectroz"; debe decir: "Stcrling".
Pág. 300, al final agregar: "27.—Se'habla por primera vez por teléfono a larga

distancia entre New York y Boston".
Pág. 316, linca 11.dice: "Remedios": debe decir: "El Santo, 20 de junio de 1828".

TOMO IV.—Página 15, línea 30. agregar: "El 18 estuvieron en Remedios".
Pág. 65, linea 20, dice: "Carrillo": debe decir: "Castillo".
Pág. 66, línea 6, dice: "I": debe' decir: "2".
Pág. 67, linea 40, dice: "Romero": debe decir: "Moreno".
Pág. 142, línea 20, dice: "Peste bubónica": debe decir: "cólera".
Pág. 142, agregar al día 2h: "San Salvador expuso un monumento y un ingenio.

El Carmen un monumento ;i Colón.—Fies-tai en la ermita de San Salvador; hicie
ron una glorieta en su parque".—Existe un cepo en el fuerte de la calle Central del
Sur, que sirve de vivac, Placetas".

Pág. 165, linea 30, dice: "Carlos": debe decir: "Celestino".
Pág. 170, agregar a la linea 10: "Juan J. Sobrado, Francisco Romero, Modesto

Martin, Jesús Morales, Manuel J. Herbón. Luis B. Fcrrcr. Manuel Hernández, Ma
riano Seiglíe y Domingo Guerra".

Pág. 241, añadir a la línea 2: "el situado en el ángulo sureste del cementerio".
Pág. 245, agregar a la linca 2: "Jesús Pérez y Tumba Cuatro, se llevaron los

monteros de Baracoa".

Pág. 246, añadir a la linea 29: "Fu esta acción, llamada de Salamina, por los
cubanos, fué ascendido a brigadier el coronel Gerardo Machado".

Pág. 254, línea 37, donde dice: "estrecha": debe decir: "ancha".
Pág. 262, final de la linea 11, poner entre paréntesis: ("Tumba Cuatro").
Pág. 263, linea 14, dice: "orientales"; debe decir: "occidentales".
Pág. 265, al final de la linea 24, agregar: "con Veíntia y Ferrer''.
Pág. 277, línea 2: "exponen en la plaza el cadáver de Camacho".
Pág. 278, agregar al párrafo segundo: "El tren racionaba los fortines; murió

un cabo, un movilizado del 2* Esc. de Camajuaní y 2 heridos".

Pág. 280, linea 11, debe decir: "González Planas con Quintín Bravo".
Pág. 282, añadir a la linea 9: "(Por Casóla, el día 21V.
Pág. 285, agregar a la línea 30: "el día 3".
Pág. 286, línea 26, agregar: "Weyler en Santa Clara".

Pág. 301, linca 41, agregar: "Cte. Alonso carga en Mayajigua a una columna
española y le hace 6 muertos; herido Alonso".

Pág. 302, linea 38, sólo debe decir el párrafo: "Tarrago en Bartolomé y Viñas".
Tachar lo demás.

Pág. 303, línea 34. dice: "Sol esquina a Mar": debe decir: "San Roque entre
Sol y Mar".

Pág. 309, linea 19, agregar: "Llevan a Camajuaní un chino muerto por los revo
lucionarios en Cien Rosas".

Pág. 312, línea 2, añadir: "con Carrillo".
Pág. 314, línea 5, agregar: "contra González Planas".
Pág. 314, linea 7, añadir: "Da funciones en Placetas prcgoli-Habanero".
Pág. 340, tachar la linea 16.

TOMO V.—Pág. 8, línea 30, donde dice: "Placetas" debe decir: "Plateros". Al
final de ese párrafo agregar: "Las fuerzas marcharon por el ejido norte, etc. (V. ta
línea 12, pág. 357, del tomo IV)".
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Pág. 14. poner a continuación <le la linea 21: "D. José Vidal Caro, alcalde de Ca-
majuani".

Pág. ()7, añadir a la linea 10: "Nació en Las Pilas, Valle de Saba. Santander, en
1828; llegó a Cuba el 4o. trabató en el comtrcio <i¡ Morón, en el ingenio San José.
Guamutas. Itabo. Pipián y ••» 1P64 ;d<|utr¡.'. el ingenin Altamira; fué concejal del
f.9 al 72, etc.".

Pág. 73, poner después de la linea M>: "Empiezan las lluvias."
Pág. 74. linea 43, diré: "C. Knríquez": debe decir: "José Cabrera".
Pág. 7(>. linea 17, debe decir: "Daniel Dod nació en Remedios".
Pág. 78, agregar a la linea t">: "el 3 de Diciemhre".
Pág.115. linea 4. |w»cr al final: "l". K. Magno» .gol), pruv."
Pág: 163, debajo de la foingrafia i'greg.-ir: "el 2S de agosto".
Pág. 247, línea 3. agregar: "Misión del P. Raí::el Rui*, iglesia".
Pág. 259. linea 1. dice: "llábana": «IcIh- decir: "Quintana".

TOMO VI.—Página 21. linca 20. añadir: "3.—f Manuel Abreu. 90. África".
Pá. 37. linea 34, dice: "1.551": del* decir: "1251".
Pág. 46, linea 8. dice: "18S2": debe dicir: "1887".
Pág. 46, linea 9, dice: "1801"; debe decir: "1889".
Pág. 100, línea 34. poner: "Primera prueba pública de la radio-telefonía entre

New York y Londres".
Pág. 10o. línea 4. añadir: "f Francisco María González Quijano, Habana, re-

mediano, nacido el 17 sep. 1862. periodista, orador, conspirador, amigo de Marti,
fundador de la Sociedíd Espiritista, Habana (Castellanos)".

Pág. 115, linea 18, al empezar, poner: "11".
Pág. 115, línea 41, poner a continuación: "29".—f Bautista Pérez Moronta, 78,

en Zayas y Fragua".
Pág. 115. linea 42. agregar: "Comercio total de Cuba en el año. $562.535.169

(Exp. 301.708.731 e importaciones $260.82h.438)."
Pág. 133, línea 31, añadir: "Exportaciones en el año, 322 millones".
Pág. 138, linca 19, poner: "f Enrique B. Someillán, nacido en Caibarién en 1856,

patriota, pastor protestante, etc."
Pág. 149, linea 3i, egregar: "Exportaciones en el año. 278 millones".
Pág. 152, linea 6. añadir: "j- Pedro Ruiz, 90, africano, hospital".
Pág. 154. linea 16, poner: "f Federico Broche, 102, m., Remedios. C. Nuevo.
Pág. 156, linea 31, agregar: "•{• Victoria de la Iníiesta, 90, b. Remedios".
Pág. 157, linea 1. añadir: f Cirila Rojas. 102, tn., Remedios. Hospital".
Pág. 165. línea 21. poner: "Pintan las torres F. Cerra y J. Borroto".
Pág. 165, línea 41. agregar: "f Francisco Hernández. 90. n.. Remedios. Hosp."
Pág. 166, linca 14. añadir: "Total de exportaciones: $272 millones".
Pág. 179, linea 5. poner: "Aparece "El Huracán", de Roberto Santoya".
Pág. 186, linea 23. agregar: "Total de exportaciones: 164 millones".

TOMO VIL—Página 7, poner: "El capitulo "San Juan de los Remedios" ha
sido reconstruido. Véase el tomo IX. página 52".

Pág. 10, línea 22. añadir: "En 1602, alarma por los piratas".
Pág. 11, linea 5, poner: "En 1620 dice el obispo Almendaris a Felipe 111. Véa

se tomo VIII. pág. 105".
Pág. 14. La relación de los alcaldes ha sido modificada, vale la del tomo IX,

hasta 1699, pág. 60.
Pág. 15, lineas 3C y 42, agregar: "Véase Apéndice II, pág. 76".
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Pág. 18, añadir a la línea última: "1934.—Dr. Arturo Ramírez Cruz. 1935.—Doc
tor Fernando Aguilar Almeida".

Pág. 20. poner: "Sobre el Escudo de Armas. Véase el tomo VII, pág. 148 y el
tomo VIII, pág. 80".

Pág. 26, línea 20, dice: "Antonio Checa"; debe decir: "Antonio Villa Checa,
italiano, de Mantua".

Pág. 34, linca 27, añadir: "1934.—Fray Guillermo Basterrechea. 1935.—Fray
Luis Aguirrebeña".

Pág. 36, linca 4, dice: "El 22 de junio de 1865 se inició": debe decir: "En 1865
ya existia".

Pág. 50, linea 8, agregar: "natural de Cien fuegos".
Pág. 56, linea 4, añadir a "letras": "natural de Cartagena de Indias, de carácter

bueno y bondadoso y de regulares conocimientos" (T. M.)

Pág. 66, linea 26, dice: "1855"; debe decir: "1835".
Pág. 67, agregar en los sitios correspondientes: "En 1861 se estableció la ofi

cina de telégrafos. Las obras de la torre se iniciaron a fines de 1863. Las oficinas
de la Aduana y de la Comandancia de marina pasaron a Caibarién en 1864. D. An
tonio M' Palacios juez de paz en 1868, en cuyo año los vecinos trataron de hacer
un nuevo cementerio y establecieron la oficina de Correos. En septiembre del 69 es
capitán de partido D. Antonio Vacaro.

Pág. 68, añadir a la linca 17: "Se le concedió el titulo de Villa, el 31 de agos
to de 1876".

Pág. 72, linea 47, añadir: "1932.—D. Vicente Cea".
Pág. 80, linea 25, agregar: "En lv de mayo del 56 se creó la capitanía de Ca

majuaní, de 3' clase, con los partidos de Santa Fe, Guaracabulla y Guadalupe".
Pág. 80, linea 41, añadir: "y en 1862, D. Andrés Várela, tte. de infantería".
Pág. 85, línea 27, agregar: "1934.—Padre Eduardo Arzuaga".
Pág. 88, linea 9. añadir: "Guaracabulla se' fundó en 1684. con titulo de pueblo.

(G. Castellanos.)"

Pág. 89, línea 12, seguido de "después", poner: "(1818)".
Pág. 90, linea 27, añadir: "el partido dependía de la capitanía de Camajuaní".
Pág. 91, línea 13, después de "1861", pener: "en ]<• de enero D. José Seseña,

tte., sucede al capitán D. José M* Villatañé".
Pág. 103, línea 34, agregar: "1834.—Fray Pedro Aranguren".

Pág. 118, después del título "Ingenios", añadir: "En 1860 habian en Cuba 5 inge
nios que hacía 2.500 ton. de azúcar. En 1774, 478, que elaboraban 10.000 ton. En
1890, 1.147, que confeccionaban 632.000 ton. En 1925 sólo 180. los que hicieron cin
co millones de toneladas. (G. Castellanos). La caña de czúcar fué introducida en
Cuba, de Cabo Verde, África. El primer ingenio movido al vapor fué el de Diago,
cerca de Colón". Al final del articulo poner: "Altamira se fundó en 1864, hizo el
98-99. 14.000 sacos. Adela, el 98-99, 10.000 id. Fe, el 98-99, 17.000. Narcisa, 98-99.
30.000. Reforma fué de D. Santiago Lapeyre: el 98-99 hicieron Mz. y JTdcz. 8.000.
Santa Rosalía, de Llansa y ürgel, 98-99, 7.500 sacos. San Pablo, 98-99, 4.700. Vic
toria, 98-99, 28.000 y Zaza, 98-99, 40.000 sacos.

Pág. 119, después de la línea 35, poner: "Angustias, de José Cupertino Garcia.
existía en 1862 en el egido este de Remedios, a 1 k. villa".

Pág. 126, línea 34, poner al final: "Para otros ciclones y temporales, véase el
tomo IX, página 73".

Pág. 128, línea 2, al final poner una interrogación, así (¿).
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TOMO VIII.—Página 3, debejo del escudo de anuas escribir: "Escudo de Ar
mas, auténtico".

Pág. 7, linea 24, dice "1774"; debe decir: "1744".
Pág. 8. debajo de "Extracto de Actas", escribir: "(Véase datos complementarios,

tomo IX, pág. ")".
Pág. 11, linea 3i, dice: "Saled": debe decir: "Sales". Tachar la (¿).
Pág. 63. línea 4. dice: "$2.60": debe decir: "$260".
Pág. 78, línea 12. dice: "Lorenzo Sauru": debe decir: "Lorenzo Saura y Yáncz".
Pág. 78, linea 34. dice: "1805': debe decir: "1802".
Pág. 95. linea 20, dice "Santander": debí- decir: "Santana".
Pág. 99, después de "1858". poner: "1860. se vio el cometa al N. O. (Véase to

mo II, pág. 105)."
Pág. 101. linea 25, dice: "1578-7"": debe decir: "1758-59". En la linea 28 dice:

"cien"; debe decir: "cinco".
Pág. 105, tachar la línea 25 y el íiiul de la 47. donde dice: "Visita del obispo

I-aso de la Vega".

Pág. 106. línea l. dice: "Yclguerña": debe decir: "Elguezúa". Linea 38, dice:
"1800"; debe decir: "1801".

Pág. 119, linca 11. dice: "Diego Pérez": debe decir: "Alejo Pérez".
Pág. 120. linca 40. dice: "22": debe decir: "21".

Pág. 123, linea 26, después de "la Torre", debe decir: "Después de Pedro Cas
tillo Arias".

Pág. 124. linea 3. dice: "1774": debe decir: "1744".
TOMO IX.—Pág. 65. línea 21. añadir: "El de "Panoya" (Feo. Suero) desapare

ció en noviembre de 1936: sólo queda el de Santiago Pérez".
Pág. 7.\ las lineas 38 y 39 deben leerse así: "Temporiles: 1887, varios de mayo

a octubre; 1891, octubre: 1894. junio: 1896, septiembre; 1897, enero, septiembre y
octubre; 1898, octubre, y 1899, final de octubre".
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