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P R O L O G O . 

L a fecunda Cuba hasta una é p o c a reciente, solo ha sido estéril en trabajos literarios, y 
sobre todo en los que se referian ú su geogra f ía , su es tadís t ica y su historia, muy raros, 
incompletos y pobr í s imos hasta hace algunos a ñ o s . Con respecto ú osas materias corrió la 
misma suerte que su metrópol i y las antiguas posesiones hispano-americanas. Ya se ha-
bian ocupado de la Grande An t i l l a , en gran n ú m e r o de obras, muebos publicistas estran-
geros, cuando salió iS luz en E s p a ñ a en 1786 u n Diccionario Geográfico de América escrito 
por el coronel don Antonio de Alcedo; y me exime de juzgarlo la circunstancia de no ha
berse reproducido la impresión de aquel libro ún ico pava un objeto tan mi.eresanto entre 
nosotros. Con referencia á Cuba no insertó otras nociones que las mas comunes, las que 
ya h a b í a n publicado -varias g e o g r a f í a s inglesas y francesas. 

Pocos años antes de que Alcedo diese ú luz su pobre Diccionario on cinco tomos en 8/* 
el cé lebre abate Raynal tenia ya escrita su «Historia Filosófica y Politica de los estableci
mientos y comercio de los europeos en ambas Indias ,» y hab í an aparecido diferentes edicio
nes de ese libro tan curioso, aunque tan apasionado. En el deceno de esa Historia consagra 
unas 30 pág inas ú describir con mano maestra la s i tuación de Cuba en 1782, refiriéndose á 
los escasos datos es tadís t icos del censo de poblac ión formado ocho anos an tes por el capi tán 
general Marqués de la Torre. Rayna l , fué el primer publicista que pronosticase al mundo, 
que una region aun poco conocida entonces hab ía do valer tanto como un reino. Pero un lector 
imparcial y juicioso, al leer sus referencias sobro la Grande Ant i l la , tiene que distinguir con 
cuidado algunas exac t í s imas apreciaciones de aquel autor, de entre sus acalorados arranques 
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contra lodo el ói'den de cosas que existía en América en su tiempo. Aspiraba aquel ardien
te filántropo pava la adminis t rac ión de las colonias españolas y las de todos los demás p a í 
ses á perfecciones repentinas, que sus metrópolis estaban aun m u y lejos de haber estudiado 
y conseguido para sí mismas. 

E l primer escritor que, de spués de Raynal , fijara sobre Cuba sus estudiosas observacio
nes fué el ilustre Baron Alejandro de Humboldt , cuya gloriosa vida, constante antorcha de 
las ciencias, se ha estinguido algunos años hace. E l sabio prusiano no se aA'entnró ú escri
bir sobre la materia sin examinarla antes con su propia vista; y á principios de este s iglo, 
para luego publicar su vEnsmjo Político sobre la Isla de Cuba,» consagró en dos ocasiones 
unos cinco meses á estudiarla bajo su aspecto económico, geográf ico, estadíst ico y físico. 
Ese Ensayo, cuya primera t raducc ión al' castellano se imprimió en Pa r í s en 1827 por 
don F. B. de V. y M.f se redujo ¿ un solo tomo en 8.° de unas 350 p á g i n a s ; pero bas tó para 
establecer las nociones mas exactas que se tuviesen sobre la isla. Uno d e s ú s mayores 
mír í ios fué el de fijar las situaciones as t ronómicas de todos sus pueblos, y de la mayor 
parte de sus puertos y puntos geográficos mas importantes. Humboldt no se lanzó como 
Raynal á anatematizar en sus declamaciones tí todo lo existente. Lo describió con mas es-
tonsion y mejor filosofía, demostrando con la sola verdad que no todo era malo, aunque no 
fuese perfecto; y que Cuba presentaba ya grandes ventajas en su ser administrativo, moral 
y material, sobre las posesiones de la filantrópica Inglaterra, y las Anti l las francesas, re
cién sacrificadas, cuando escribió aquel l ibro, á los errores de una revo luc ión imprevisora. 
E l trabajo de Humboldt, por su exactitudy su verdad, ha tenido después que servir de base 
para los estudios de los escritores que después de él han hecho de la Grande Antil la el ob
jeto de su aplicación y sus tarcas. 

Con respecto á la historia de la isla, cuando salió á luz el Ensayo de Humboldt, des
graciadamente ir iuy incompleto en tan esencial ramo, n i siquiera se h a b í a n impreso los 
trabajos de los habaneros don Felix de A r r a t e y d o n Ignacio de Urrutia y Montoya. E l 
libro que con el t i tu lo de Lime de Indias escribió el primero en 1761, no se imprimió sino 
en 1830 por la Sociedad Económica de Amigos del Pais de la Habana; y del Teatro Histórico-
Pólítico do la Isla escrito por Urrut ia , del cual soló se han impreso algunos fragmentos en 
varias épocas y publicaciones, sábese que la mayor parte -de sus manuscritos se han ostra-
viado, y que no podían ofrecer gran in terés asemejándose á las pocas muestras que de la 
misma mano so hayan conocido. 

En 1811 y 12, durante la primera época de libertad de imprenta en Cuba, salió á luz en 
la Habana un periódico hebdomadario con el t í tulo del Patriota Americano, en el cual es 
cribió é inspiró algunos ar t ículos el distinguido publicista habanero don Francisco Arango 
y Pa r reño . En esa corta colección de dos tomos, y de la cual es muy posible que el ún ico 
ejemplar que se conserve entero sea el que obra en nuestro poder, se i n s e r t á r o n l a s pr ime
vas nociones bien hiladas de la ocupación de Cuba por los españoles , y de los defectos.que 
entorpecían entonces su adminis t rac ión interior. 

Para combatirlos, irlos estirpando é introducir sucesivas mejoras en la industria, laagr i - -
cttltura y el c o m e m o de la is la, se habia establecido en su capital desde 1794 la Socie-
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dad Patr iót ica 6 Económica de Amigos del Pais; y , mucho antes que el Patriota Americano, 
se publicaron algunas Memorias d e s ú s individuos. Pero no observaron cont inuac ión n i s é -
r íe , principalmente contraidas á teor ías para mejorar varios ramos de agr icu l tam y la ela
bo rac ión del azúca r . Las Memorias de la Sociedad, de mayor in te rés , no pasaron de unas tres 
docenas de n ú m e r o s seguidos que se publicaron desde 1816 hasta 1821, por el es t ímulo y 
bajo los auspicios del laborioso superintendente don Alejandro Ramirez; y casi cesaron én 
ese a ñ o úl t imo con la vida de aquel celoso funcionario. Para que pudiesen algunos hom-_-
bres estudiosos ocuparse seriamente en Cuba de historia y geogra f í a , fué preciso que se 
calmaran las turbulencias de la segunda época constitucional, los constantes temores de 
invasion armada, de espediciones insurgentes que la consternaron, y que, á la sombra del 
acertado gobierno del capi tán general Vives, recobrase la admin is t rac ión del pais bastante 
fuerza para resti tuir ú su cauce natural la corriente de las cosas. 

Aque l general, siguiendo en 1826 las inspiraciones escritas de don J o s é Gienfuegos, 
uno de sus inmediatos antecesores en el mando, ordenó la formación del cuarto censo de 
poblac ión dela isla. Para formar tan ú t i l d o c u m e n t o no quiso l imi ta rseá la servi l imitación de 
los tres parcos y descarnados censos anteriores. Hizo añadir mul t i tud de estudios y noticias 
que mejorasen la pobreza de aquellos tres esqueletos de censos, formados en 1774, 1792 
y 1817. E l primero no habia presentado mas que los guarismos de los sexos y clases de 
las 17 jurisdicciones que contaba la isla entonces, y un sucinto resumen es tad í s t i co . E l se
gundo se habia calcado sobre el primero, sin mas var iación que la que naturalmente resul-, 
tó en los guarismos con el aumento de la poblac ión y de la riqueza . ag r í co l a . E l tercero, 
por ser de una sola hoja, no habia podido presentar otra mejora sobre los dos anteriores 
que la de distribuir la población general en jurisdicciones, partidos y pueblos, por castas, 
sexos y edades, y eso no sin algunos errores en las partidas de detalle. La formación del 
Cuadro Es tad í s t i co de la isla correspondiente lí 1827 fué encargada por el referido general 
Vives, á una comis ión compuesta de los gefes, oficiales y agrimensores de mas conocimien
tos que encontró en el pa í s . Se distribuyeron poi' todo él; levantaron censos es tadís t icos de 
todos sus pueblos y distritos; midieron casi siempre con entera exactitud las distancias de 
unos puntos á otros; dibujaron con deLenimiento las figuras de la costa; y en ñ n , consiguie
ron con sus tareas, uniformes y sometidas á pautas comunes para todos, que en 1829 p u 
diese salir á luz aquella publ icac ión . Aunque reducida á unas 100 p á g i n a s en 4.° mayor,' la 
tarea correspondió á su t í tu lo . Con el de la poblac ión y riqueza de los tres departamentos 
en que estaba entonces dividida la isla, aparecieron por primera vez cuadros especiales de 
sus jurisdicciones, partidos y pueblos. Así para la curiosa in t roducc ión que precedió á ese 
l ibro , como paralas descripciones y notas que a c o m p a ñ a n á los muchos estados que contie
ne, como no se publ icó hasta 1829, pudieron consultarse por los comisionados todas las no
ciones que hahian aparecido dos años antes en la t raducc ión anteriormente espresada del 
Ensayo Polít ico de Cuba por Humboldt . La habia a c o m p a ñ a d o , aunque en reducida escala, 
un mapa geográf ico , arreglado por el mismo autor á las observaciones as t ronómicas de los 
navegantes españoles , y á las suyas propias; y su vista inspi ró al general Vives la acerta
da idea de enriquecerlo, e levándolo á una esttfnsa escala, con el gran n ú m e r o de medidas, 

b 
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planos y d iseños locales que había acopiado l a comisión. Bajo estas bases pudo grabarse 
en 1830 en Barcelona la g r an Carta geo-topogiMÍEica de la isla, de mas de 3 varas de long i 
tud, que se publ icó en el siguiente año, corrigiendo casi todos los defectos de distancias y 
curvas anteriores de todo's los pequeños mapas de Cuba que se hubiesen conocido hasta 
entonces. Este gran trabajo, conocido con el nombre de Mapa de Vives, se vendió á 51 ps. fs. 
el ejemplar; y el Cuadro Estadís t ico , aunque de unas 100 p á g i n a s solamente como queda 
dicho y de una impresión que correspondia m u y mal á su importancia, se vendia á la r ú s 
tica por 8 ps. fs. 

Desde entonces, se ha escrito y publicado mucho sobre Cuba; pero m u y poco bajo las 
inspiraciones y auspicios de su gobierno. Las ¿pocas tranquilas que han facilitado su ac
ción, y las mejoras que con su poderosa iniciat iva podr ían haber enriquecido á las tareas 
dispuestas por Vives, son u n cargo muy agravante de su inercia en materias es tadís t icas . 

Así lo comprend ió , desde que en marzo de 1841 ent ró á ejercer el mando superior do la 
isla el ilustrado capi tán general don Gerónimo Valdés , activando desde luego los trabajos 
de la comis ión de estadíst ica, y disponiendo la formación de un nuevo censo. Cometió tan 
importante encargo a l brigadier don Pablo Ruiz de la Bastida, que habia seguido casi toda 
su carrera con la mayor dis t inción en el arma de ingenieros. Aunque los vastos conocimien
tos de este oficial general no fueran precisamente los mas especiales para dirigir t an com
plicada tarea, dió eseelentes pautas para ejecutarlas y a g r u p ó en la capitallas inteligencias 
mas idóneas para llevar con éxi to su objeto. E n 1841 muchos de sus empleados permanecie
ron en la Habana; pero la Bastida y otros recorvieron toda lá isla y recogieron noticias m u y 
seguras, sin evitar quegran parte de sus datos se redujesen á los estados impresos cuyas 
casillas hab ían llenado los capitanes de part ido y los comisarios de barrio con mas ó menos 
cuidado y conciencia. Con aquellos trabajos de unos y otros se reasumió el censo de pobla
ción publicado en 1842, con grandes visos do exactitud en cuanto á los guarismos de los 
individuos, por mas que su aumento proporcional sobre los del censo de 1827no apareciese 
en armonía con el que habia tomado la riqueza publica en aquellos catorce años de i n 
termedio. 

Empezó á tomar formas estables y á aparecer la es tad ís t i ca como una dependencia ya 
fija y regular del gobierno, cuando cinco a ñ o s después la oficina central de la Habana pu
blicó en 1847 su segundo Cuadro, en el cual no solo se reprodujeron las noticias contenidas 
en el do 1827, sino que se marcaron todas las. importantes variaciones que hablan casi 
transformado al pais en los lí l t imos veinte a ñ o s , detallando con nuevas subdivisiones las 
clases de los habitantes, y enumerando las fincas y productos agr íco las de cada jur i sd icc ión 
y cada partido. Aparecieron bien presentados los trabajos de ese cuadro, de mucha mayor 
ostensión, mejor ordenado, y mas rico en datos que el de Vives. Pero en el fondo adoleció 
del mismo defecto esencial que el resumen publicado cinco años antes. La mayor parte de 
las capacidades facultativas do la comisión de es tad ís t ica apenas se movieron de la capital 
para formarlo; y se l imitaron ú corregir los estados, casi siempre e r róneos que, formados 
por los capitanes de partido, les remitieron originales les tenientes gobernadores. Esos es
tados no fueron, pues, como los que habían servido para formar el Cuadro Estadís t ico de 
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Vives, la obra de los inteligentes individuos que liabian compuesto la comisión científica 
esploradova y madre de la gran Carta geo- topográ f i ca de la isla. Después del Cuadro Esta
díst ico de 1847 no ha vuelto á publicarse por el gobierno de la isla n i n g ú n trabajo de esa 
clase, aunque desde entonces se haya sucesivamente mejorado mucho el sistema seguido 
por la oficina de es tad ís t ica de l a Habana para obtener la verdad en los datos que recoge. 

A l aparecer aquel úl t imo cuadro, no habia ya r incón del mundo donde se descono
ciese la importancia y la opulencia de la Grande Ant i l la , que, en el espacio transcurrido entre 
aquella publ icación y la del Cuadro de Vives, habian tomado vuelo con veinte a ñ o s de 
p róspe ra quietud. Sus sobrantes figuraban entre los principales ingresos de su madre patria; 
é imparciales escritores liabian ya revelado en obras concienzudas el or igen de su rique
za y los medios de desarrollarla mas. Entre los principales libros consagrados en aquel flore
ciente intérvalo á dar á conocer á Cuba, citaremos los 16 tomos de la primera sér ie c o n t í n u a de 
las Memorias de la Sociedad Económica de Amigos del Pais de la capital, llenos de noticias cu 
r ios í s imas paralas tres materias á que se contrae este Diccionario: la Historia Económica de 
Cuba publicada en 1831 por el s e ñ o r don Ramon de la Sagra, ampliada luego' con datos i m 
portantes por el misao- autor, cuando publicó en Par í s su soberbia edición de la Historia 
Física, Esfadisiica y Natural de la isla: el luminoso Informe Fiscal sobre sus principales ra
mos administrativos, y el fomento de su poblac ión blanca, por el Escmo. Sr. don Vicente 
Vazquez Queipo, t a n lleno de verdades como fecundo en ace r t ad í s imos remedios; en fin, 
la obra que con el t í t u lo de La Reinade las Antillas publicó en Par í s el Vizconde D'Hespel 
d'Harponville, con apreciaciones y cálculos mas exác tos y juiciosos que los que suelen leer
se en libros franceses cnando tratan de E s p a ñ a y sus provincias de Ultramar. 

Pero antes que este ú l t imo l ibro , y Casi al mismo tiempo que los anteriores, habia salido 
Á luz en la capital de E s p a ñ a una obra colosal por su magnitud y su importancia para todas 
las clases de la sociedad, como para el gobierno, el Diccionario Geográfico, Estadístico^ 
Histórico de España y sus posesiones . de Ultramar por el Excmo. Sr. don Pascual Madoz. 
Componíase de 16 tomos en 4.° mayor de l i n a s 6 0 0 p á g i n a s de á dos columnas de estrechas 
l íneas . Como el autor mismo nos lo esplica en su p ró logo , s i rv iéronle de base para tarea t an 
dilatada; el Diccionario que años antes habia publicado don Sebastian Miñano sobro las 
mismas materias, y con referencia á la Pen ínsu la , mul t i tud de otros trabajos referentes á 
sus pueblos y provincias, y noticias que le facilitaron las oficinas de todos las ramos del 
Estado.. Aunque el t í t u lo mismo de su Diccionario le comprometiese á prestar al público con 
respecto á las posesiones ultramarinas, el notable servicio que con aquella publ icac ión hizo 
á su patria, dando á conocer á sus conciudadanos hasta el ú l t imo r incón de la Pen ínsu la , 
no pudo completar la obra con los tom os referentes á Cuba, Puorto-Rico y Fil ipinas; porque 
no b a s t á r o n l a laboriosidad y la perseverante constancia del señor Madoz, n i la decidida, 
p ro tecc ión del gobierno á sus esfuerzos, para que superasen á un obs táculo entonces i n 
vencible. E l ramo de estadís t ica que habia empezado ya á organizarse en la metrópol i , esta
ba en mantillas en aquellas provincias; y en Cuba, como queda esplicado, su gobierno mis
mo no tenia mas datos que los que le sirvieron para formar el cuadro de 1847. 

A pesar de todo hacia en la isla mucha falta un diccionario de su geograf ía y do su 
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es tadís t ica t a l como existiese; y la Excma. Junta de Fomento, Agricul tura y Comercio de 
Ç u b â noé h o n r ó mucho después de haber salido á luz el referente á la Pen ínsu la , e l ig iéndonos 
p á r a l l e n a í t a n gran vacío . Aunque inferior enluces naturales y adquiridas á otros muchos 
esòritores* chya pliima habr ía podido emplear aquella corporac ión con preferencia, abogaba 
sin embargo por la nuestra una ventaja. Desde que dimos á la estampa en 1842 nuestro 
Ensayo Histórico de Cuba, la necesidad de rectificar errores por m u y pocas personas ad
vertidos en una materia "nunca tratada antes en conjunto, nos había obligado á reunir en 
las bibliotecas y archivos nacionales, en las de "Washington, New-York , Lóndrés y Pa
r í s , y en muchos archivos particulares, todas las copias y noticias que podían servimos 
para elevar aquella primera publ icac ión a l rango de una historia concienzuda, correcta y 
ordenada. Muchas personas de nuestra amistad, y entre ellas algunas que per tenec ían en
tonces á aquella Junta, h a b í a n visto la vasta y curiosa colección que ten íamos acopiada 
para el nuevo trabajo ya emprendido. Esta colección no contenía ú n i c a m e n t e documentos 
út i les para l a historia. Abundaba t a m b i é n en otros aplicables á las dos materias de 
este l ibro; y además , no había publ icación referente á la isla, de mayor ó menor bul to é 
importancia, que no hub iésemos adquirido, estractado ó consultado para la formación de la 
historia. E l sabé r senos provistos de mas materiales acaso que ninguno para emprender la 
td fea . ' de^aáa^por .la. Junta fué é l motivo que, sin duda, la de terminó á conferirnos el honroso 
cargo de la formación del Diccionario que sale á luz ahora, después de largas dilaciones 
tar i agenas de la voluntad de aquella corporac ión como del mismo autor. 

. E l órden que desdo un principio adoptamos para la esposicion de materias, fué el mis
mo que se observa en el Diccionario del señor Madoz, que bajo ese aspecto puede servir 
de modelo á toda publ icación que se emprenda en ese g é n e r o ; y en general, las diferencias 
dé voces y formas que se advierten entre este y aquel diccionario son las mismas-que d i 
manan d é l o s diferentes objetos de ambos l ibros. E l Diccionario del señor Madoz trata de 
una m o n a r q u í a de muchas provincias; y éste se refiere á una sola. Por esto tienen que 
ocupar en é s t e las jurisdicciones el rango que en aquel ocupan las provincias; y el de 
los vastos partidos judiciales de España las cap i t an ías departido en que se dividen aque
llas jurisdicciones. NÓs ha parecido necesario no hacer ninguna referencia á las subdivi
siones de muchas de esas mismas capi tanías , que se conocen en la isla con el nombre tan 
vulgar como impropio de cuartones, porque además de no tener n i n g ú n publicista autori
dad bastante para variar la significación de las palabras de la lengua en que escribe, esos 
llamados cuartones ó distritos de partido, no tienen l ími t e s fijados en n i n g ú n mapa, publ i 
cación n i documento au tén t ico , y sus linderos, á veces imaginarios, apenas son conocidos de 
sus mismos habitantes. E l consagrarles a r t í cu los especiales, cuando ya tienen1 los. suyos 
los pueblos y los partidos á que pertenecen, seria, a d e m á s de sobrecargar las materias sin 
necesidad, introducir confusiones sin mot ivo. Mas que el deseo de imi ta r á un buen mo
delo, y la idea de ahorrarnos trabajo, nos ha guiado en este punto la de no abultarlas d i 
mensiones de este libro, ya mucho mayores que las que propusimos á la corporac ión que 
nos favoreció con el encargo de escribirlo. 

• Bajo otro concepto hemos tenido que aumentarlas. Aunque no sea és te un diccionario 
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encic lopédico, obra todavía de difícil empresa para Cuba; como su historia, sus reutas, sus 
instituciones y otras muchas partes de su o rgan izac ión moral y material , no son tan co
nocidas como la historia, la geograf ía y las instituciones de la Pen ínsu l a , reconocimos 
como un deber de conciencia añadir , á las materias obligatorias del t í tu lo de esta obra, mu
chos ar t ículos generales que tratasen especialmente de las principales producciones del 
p a í s , de su h e t e r o g é n e a poblac ión , de su esclavitud, de sus rentas, de su fuerza armada, 
m a r í t i m a y terrestre, de su comercio, de sus ferro-oerriles y de sus sociedades a n ó 
nimas. 

Otro aumento de materias nos pareció t a m b i é n preciso. Por necesaria que sea para que 
la consulten en muchos casos toda clase de personas, una colección de trabajos es tadís t i 
cos, aunque intercalada con trabajos geográ f i cos é his tór icos , es siempre una materia de 
lectura árida y poco a trayente. Por esa r a z ó n , para amenizar la de este Diccionario, y pa
recemos que su ca rác te r h is tór ico nos autorizaba á darlas cabida en sus columnas, no va
cilamos en aumentar nuestra tarea, estractando de nuestra colección histórica y de varios 
archivos, noticias biográf icas mas ó menos estensas de todos los gobernadores y capitanes 
generales de Cuba, desde Diego Velazquez hasta don Gerónimo Valdés , de la mayor parle 
de los prelados de la antigua diócesis de la isla y de las dos en que hoy se divide, de los 
comandantes generales de su apostadero, de sus intendentes y superintendentes, y en fin, 
de muchos naturales del p a í s que se han distinguido en todas las carreras. A d e m á s do 
que el recuerdo de unas vidas que fueron pi íbl icas había de ser grato á sus conciudadanos, 
pa rec iónos prestar con la inse rc ión de esas noticias en este Diccionario u n servicio à nues
tra literatura nacional. A l paso que la inundan biograf ías de notabilidades actuales ó re
cientes, que en otras eras, menos favorecidas por la prensa que la nuestra, hubieran v iv ido 
desapercibidas, apenas contiene aisladas, incompletas tradiciones de muchos capitanes, de 
insignes magistrados, de fecundos publicistas, que en los tres ú l t imos siglos contribuye
ron á la gloria de nuestras armas, á las reformas de nuestras instituciones, y á lá riqueza 
de nuestras letras. E n nuestra época n i en las p íecedontes , entre tantos escritores no ha 
habido uno solo que se dedique á estraer de los archivos nacionales las biograf ías de los 
generales españoles que durante mas de u n siglo sujetaron á la ant igua Flandes aux i 
liada por todo el poder de la Francia y la Inglaterra, de los que hicieron dominar á nues
tras tropas en I tal ia , defendieron.al Rosellon y á Cataluña con fuerzas inferiores á las ene
migas, sostuvieron la larga y gloriosa aunque infeliz c a m p a ñ a de la i n s u r r e c c i ó n de Por
tuga l ; y en fin que, como el Duque de Montemar, el Conde de Gages y el Marqués de la 
Mina , enaltecieron en Italia en tiempos menos remotos y mas afortunados el honor de las 
armas españolas . Aunque en las épocas pasadas de la grande A n t i l l a , no aparezcan sino, 
m u y pocas figuras que puedan conceptuarse como his tór icas , tod^ts ofrecen sin embargos-
mas ó menos in te rés para su historia particular; y para la general de E s p a ñ a no a p a r e c e r á n -
supérf luas las del insigne Adelantado de la Florida Pedro Menendez de Avi lés , de. don -Ber
nardo de Galvez, y algunos de otros generales. Lo sensible es, que muchas no contengan 
todos los detalles que serian precisos. E n esta materia no puede inventarse lo que no so 
consigue averigiuir; y no todas las familias interesadas en el recuerdo de sus antepasados se 
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liàii prestado á proporcionar l¡as noticias que se les pedia. Muchas n i las conservan ellas 
mismas.; 

Durante el primer período de los trabajos de este Diccionario hechos en la isla, no t u 
v imos mas auxiliar constante q u e á don José J. Quintiliano García , que nos acopió enton
ces casi todos los materiales geográficos, á los cuales hemos dado d e s p u é s órden y forma 
eonlas correcciones y aumentos necesarios. Durante el segundo pe r íodo , cuando se for
maron los art ículos mas importantes y para su autor el mas penoso, porque la distan
cia del origen de las noticias necesarias dificultaha casi siempre que las recibiésemos opor
tunamente, no hemos tenido en una materia, tan desconocida para la mayar parte de los 
que esòrihen en España, otro colaborador que á don Manuel Pinil la . 

Para algunos artículos generales, como los de Congos y Loter ías , nos han auxiliado con 
sus luces ilustrados amigos, como el intendente don Luis de Benavides y don Narciso de 
Torre Marin, administradores de ambos ramos que fueron durante largos años en la isla. 
Los Excmos. señores Duque de La Torre y don Augusto de UUoa, director que fué de U l 
tramar, los señores don Gabriel Enriquez, don Juan Stuyck y don Federico Hoppe, gefes'de 
sección del mismo ministerio, con la bondad propia de personas entendidas que compren
dían la necesidad de allanar los obstáculos que entorpeciesen nuestra marcha, la facilitaron 
süministrando las noticias que solicitamos de su bondadosa complacencia. Otras, y en g r an 
número , nos proporcionó el É x c m o . señor don Cávlos de Vargas, f r anqueándonos t a m b i é n 
u n precioso album de diseños de todas las obras públ icas ejecutadas durante su largo y fe
cundo mando en el Departamento Oriental de Cuba, y m u l t i t u d de datos estadísticos que 
nos sirvieron para reformar ventajosamente lo quepor otros conductos recibíamos. También 
nos suministraron: apuntes y publicaciones recientes, que no conocíamos , nuestros antiguos 

' amigos los Excmos. señores Marqués de O-gaban, M a r q u é s de Palomares de Duero, don 
Francisco Gutierrez de Teran, el brigadier don Francisco Cevallos y el intendente don 
Raimundo Paspual Garrich, una de las primeras capacidades facultativas en todos los ra
mos de rentas de la isla. A todos tenemos obl igación de mencionarlos en este prólogo, p a r á 

corresponder con este público tr ibuto de nuestra grat i tud á los favores que nos dispensaron, 
auxil iándonos con sus advertencias y noticias. 

Nada nos seria rças fácil que insertar a q u í un íudice l a r g u í s i m o de los documentos, 
obras y publicaciones que hemos consultado para redactar las tareas de este Diccionario, en 
sus tres géneros caracter ís t icos. Pero, como en muchos ar t ícu los los mencionamos, nos ha 
parecido inútil el formarlo. Para la parte his tórica hemos tenido naturalmente que servir
nos de la voluminosa colección que habíamos ordenado antes xíe emprender nuestra His
toria general de la isla. Comprenderá unos treinta tomos en folio, on los cuales abundan 
noticias autént icas y detalladas, tanto de los sucesos y vicisitudes g-enerales dé la Grande 
An t i l l a , desde su descubrimiento hasta 1843, como de las fundaciones de sus pueblos y 
de sus instituciones. 

E n cuanto ú la parte geográf ica , no hay mapa n i l ibro antiguo n i moderno que no ha 
yamos consultado, así de autores estrangeros como nacionales, desde la fantástica carta 
q u é formó el navegante Juan de la Cosa á fines del siglo X V . , dada á conocer por el s e ñ o r 
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la Sagra en 183"?, hasta el g'ran mapa modevno de Cuba publicado por el señor don E s t é l m n 
Pichardo, acaso el mejor trabajo geográf ico que haya salido á luz en los dominios e s p a ñ o 
les. Lo único deplorable de t an gran publ icac ión es que no esté aun terminada; y que no 
alcance mas que á la mitad occidental de la isla- Con el auxilio de los detalles que con
tiene, pudimos rectificar las descripciones de varios puntos, y la medida de muchas dis
tancias. Los dos primeros tomos de'la detallada Geografía de la isla por el mismo autor, 
aunque también incompleta por desgracia, nos han suministrado igualmente rectificaciones 
importantes. 

E n la parte es tad ís t ica uo han sido nuestros esfuerzos tan afortunados. Es materia que 
en Cuba sig-ue siendo el escollo donde ha de tropezar hasta el mas hábi l publicista, mien
tras u n ramo de tan alto in te rés no se organice bajo las bien ordenadas pautas adoptadas 
en Francia é Inglaterra, que de m u y pocos años ú esta parte han empezado á aplicarse 
en nuestra E s p a ñ a peninsular. Mientras la adminis t rac ión de la isla no establezca u n 
buen sistema de catastros, y no forme sus r e s ú m e n e s sobre mejores datos que los que 
suelen recibir de los comisarios de barrio y capitanes de partido, no b a s t a r á n todos los 
esfuerzos de los estadistas mas inteligentes, para averiguar con verdad y exactitud la po
blac ión , la industria y la riqueza urbana y rura l de la isla. Supérfluo, pues, seria a q u í , 
demostrar que lo que no ha conseguido aun su gobierno, con sus medios de acción, mal lo 
conseguiria n i el mas diligente publicista por mas que le estimule la mas ilustrada y de
cidida protección. E n el estado actual de la es tadís t ica de Cuba, forzosamente tuvo el de
ber del autor que reducirse casi á la tarca de u n fotógrafo: á transmitir á su cristal ó su 
papel los objetos espucstos á su vista. Por lo tanto, en esa materia se ha l imitado nuestro 
compromiso con el públ ico á insertar en los a r t í cu los de las jurisdicciones, los partidos y 
pueblos principales de la isla, los mismos estados que recibimos del gobierno, aunque pre- • 
sen tándo los mas correcto^y mas claros. Bas t a r án , sin embargo, para que u n lector i lus 
trado pueda establecer cálculos aproximados, ya que no sean enteramente esactos. 

Este voluminoso libro, lleno de materias h e t e r o g é n e a s , como lo exigen su t í tulo y su 
objeto, es obra de u n solo hombro; y con referencia ú la grande Ant i l la , la primera que 
se haya escrito y publicado en su géne ro . Por lo tanto, no será solo la parto es tadís t ica la 
que aparezca con errores y defectos. La perfección no está al alcance n i del mas científico. 
Pero si la laboriosidad y la constancia del autor no fuesen suficientes t í t u lo s para obtener 
la benévola indulgencia del públ ico , espera al menos, que se la conceda al primer trabajo 
de esta clase que se refiera á la perla de las provincias españolas de Ultramar. La glor ia 
de esa iniciativa y de abrirles la primera senda, por mucho que luego la mejoren, nunca 
se la pod rán arrebatar al autor de un Diccionario todo or iginal , los publicistas que le s i 
gan y le enmienden. 





INTRODUCCION. 

Anuncia desde luego su LíLulo mismo que este Diccionario se consagra á dar á conocer á la 
isla de Cuba, esponietido alfabéticamente y con la estensiozi que les corresponde todos los deta
lles de sus territorios, sus grupos de población, sus instituciones y sus accidentes geográficos. 
Seria ocioso por lo tanto que en esta introducción sobrecargáramos el análisis, ya harto compli
cado do sus partes, con prolijos cuadros del mismo todo que componen. Si no con estension, con 
pincel maestro á lo menos, ya nos pintó á la Grande, Antilla el célebre Baron de Humbolçlfc, mani
festando primero que otro alguno sus verdaderas formas geográficas y físicas. Ampliaron después IQS 
estudios de aquel sábio el laborioso don Ramon de la Sagra en su Historia Física de la misma 
isla, el ilustrado don Vicente Vazquez Queipo y otros muchos publicistas en libros é impresos de 
análogas materias aunque de plan, esposicion y estructura diferentes. Vor mas que para cumplir 
con la nuestra no nos releven sus tarcas de describir á Cuba bajo todos sus aspectos naturales, el 
temor de incurrir cu repeticiones enojosas, reproduciendo ahora lo que un gran número de nues
tros artículos refieren, nos decide á limitar este preludio de nuestra obra bosquejando con rasgos 
generales la descripción geográfica, estadística é histórica de la gran provincia ultramarina que 
luego detallamos. 

GEOGRAFIA. 

La isla de Cuba, la mayor y la mas occidental del Archipiélago de las Antillas, ocupa en la 
altura latitudinal que corresponde al centro del continente americano, los principios boreales de 
la zona tórrida; y se estiende entre los 23° W 22" de latitud septentrional y los IB" 40' 22" 

c 
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y 67° 51' 8". de longitud occidental de Cádiz. Sus estremidades mns salientes, por los cuatro pun

tos cardinales, son: por el 0. el caljo de San Antonio; por el E. el cabo llamado vulgarmente pun

ta de Maisí; por el N. la punta de Hicacos; y por el S. la punta del Inglés, inmediata al Ca

bo Cruz, 

CONFINES. 

Esta situación geográfica y una leve ojeada sobre el mapa, nos demuestran que la rodea por to
das partes el Océano Atlântico, aproximándose por su estremidad oriental hasta vina distancia de 1 -í 
leguas desdo la punta de Maisí íi la occidental de Sanio Domingo, llamada cabo de San Nicolás. Por 
el 0., por el cabo de San Antonio, se aproxima á las aguas del golfo Mejicano, mediando sola
mente 38 leguas entre esta estremidad occidental y el cabo Caloctie en la península de Yucatan. 
Limita por ol N . comrt por todas partes con ol mar, y á diferentes distancias do las islas que cor
responden en esa misma dirección ¡il aicliipiòlago do las Lucayas ú íiabamas, que son de E. íi 0.: 
las Inaguas, Aclclin, Crooked, Larga, Eusuma y el grupo de las de Providencia. Entre todas estas 
islas y multitud de cayos y bancos mas ó menos adyacentes y paralelos á Cuba, se forma entro 
ellos y su costa septentrional el gran canal de Babama, que se esliende desde la misma punta de 
Maisí hasta cerca del puerto cubano de Matanzas. Por el E. termina la isla en las aguas no dis
tantes del estremo occidental do la de Haití ó Santo Domingo, y de las dos Inaguas. Por el S. mira 
á las islas de Pinos, del Caiman y de Jamaica, de la cual la separan solamente unas 25 leguas ma
rítimas basta el Cabo Grua, que es uno de los estreñios mas meridionales de Cuba; y la bordean 
también muchos grupos de cayos y de bajos entre el referido Cabo Cruz; y el golfo de Batahanó. 
En fin, por el 0. termina cerca del golfo Mejicano cuya entrada meridional forma su cabo de San 
Antonio con el de Galocho, que es el mas al N . E. de la península do Yucatán. 

E3TENSION 7 P E R I F E R I A . 

Su caprichosa figura, prolongadísima de E. á 0. y muy estrecha de N. á S. pudiera asimilar
se á la de un arado cuya reja se estenderia entre la punta Maisí y el Cabo Cruz, formando su timón 
todo lo restante. Su eslension marítima, por todas las cuatro direcciones cardinales, mide hasta 630 
leguas marítimas de 20 al grado, sin incluir en esta medida la que ocupan las sinuosidades inter
nas de sus dilatadas costas. De esa eslension, 30E) leguas corresponden á !a septentrional; y 324 á 
la meridional, que es mas arqueada ó irregular que la otra. Después do muchos estudios sobre to
das las medidas anteriores, el geógrafo don Estúbau Pichardo la calculó en 185-i en 34,416 millas 
marítimas ó sean 3,824 leguas cuadradas de la misma clase, sin incluir unas 1,780 millas que 
ocupan con corta diferencia las islas y cayos adyacentes á la Grande Antilla y de su misma nacio
nalidad. 
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OLIMA. 

El clima de la isla, especialmente el de su cosia N. 0. , presenta todos los caractéres propios de 
los límites septentrionales de la zona tórrida. Las frecuentes variaciones de su temperatura anun
cian su proximidad á otra zona mas templada. Pero como es natural en una region tan dilatada, 
aunque se estienda incomparablemente mas en longitud que en latitud, en su clima tienen que 
resultar las diferencias que producen en una misma distancia del ecuador las diversas condiciones 
geográficas de cada localidad y territorio, según su mayor ó menor elevación sobre el nivel del 
mar, según los accidentes físicos de su suelo, y según los diversos vicnlos ú que se halle espuesta. 
Como la costa septentrional desde cerca de Matanzas hasta el cabo de San Antonio, es decir, en 
una ostensión de mas de 70 leguas marítimas, recibe con mas libertad el soplo de los nortes que -
con IVccuencia la refrescan durante los dos últimos y los dos primeros meses del año, claro es que 
su lemperatura en ese tiempo es mucho mas suave y benigna que la de los demás territorios; y si 
este hecho es incontestable en las localidades bajas del litoral, todavía lo es mas en las localida
des altas que corresponden al grupo orográfico occidental. Está tan demostrado por continuas ob
servaciones atmosféricas, que casi seria ocioso añadir que en las poblaciones de Pinar del Rio y San 
Diego de los Baños, cuando soplan nortes, se disfruta de una temperatura igual â la de Andalucía 
durante los meses de marzo y abril. Pero á medida que se van estinguiendo por el centro do la is
la las estribaciones y séries de lomas que dependen del grupo occidental, ya desde los grandes 
llanos que se pronmician desde el meridiano de la Habana, es mucho menos sensible la influen
cia de los nortes, quedando la aímósfera solamente suavizada por las brisas del E. que reinan en 
el Archipiélago de las Antillas, siempre que alguna variación no sobreviene pasageramente á para
lizar su acción. 

Adviértese en general alguna mayor elevación en la lemperatura de la vasta region central 
que se estieiide entre el meridiano de Santa María del Rosario y el de Cabo Cruz, aunque con 
las escepciones locales que engendra con sus séries de alturas el gran grupo orográfico del centro, 
que cuenta nudos y accidentes muy elevados sobre el mar. Por esta razón no es natural que en 
los pueblos y fundos mas cercanos á sus eminencias, sc~ sienta el mismo temple que en Cienfue-
gos, Casilda y Santa Cruz, que, además de estar situados en latitud mas meridional, no reciben 
los nortes n i las brisas del E. con la misma libertad que aquellas alturas y los pueblos de Puerto-
Príncipe, Saacti-Spíritus, Villa-Clara y otros del centro mas favorecidos por el cuadrante. 

Inclinándose marcadamente la isla al S. E. desdo los meridianos de Nuevitas y Cabo Cruz, 
claro es que en toda la costa Norte, desde aquel puerto hasta la punta de Maisí que la sirve de tér
mino oriental, se advertirá una elevación termométrica en la region del centro, casi pro
porcional á la que ésta tiene sobre la de la region occidental, que es incuestionablemente 
la mas suave y benigna. Sin embargo, en esta region oricnlal no guarda ninguna ana logíala lem
peratura litoral con la mediterránea. Porque no guardan tampoco ninguna proporción con las a l 
turas del centro y occidente las elevadas y fragosas sierras que, dilatándose desde el meridiano 
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del referido Cabo Cruz, estienden sus ramales y sus cumbres de N. á S. y en todas direcciones 
hasta muy cerca de la estremidad oriental de la isla, Asi se esplíca, sin recurrir á desmostraciones 
físicas, que el clima de Holguin, cuya latitud no tiene n i 30' de diferencia con la de Bayamo, sea 
mucho mas templado; y en diciembre, enero y aun febrero se sienfa allí un fresco que necesita 
los mismos abrigos que el de Sevilla, cuando en el citado Bayamo, en el Manzanillo y otros pun
tos situados mas allá de la vertiente meridional de las ra on tafias de esta region, se sufre un calor á 
veces escesivo. Mas sensibles son aun estas diferencias en la capital del Departamento Oriental, en 
Santiago de Cuba y en Guantánamo. En el primero de estos puntos, además de militar contra su 
clima local un accidente tan desfavorable como el de la eminencia que le privado las brisas del E, , 
aun en enero se sufren grandes calores; y también en el segundo y otros muchos, cuando en J i -
gyauí, Baire, el Cobre, Santa Catalina y otros puntos se disfruta de un fresco agradable que con 
frecuencia degenera en frio. Ea frecuente observar hasta 15° de diferencia en el termómetro de 
Rhéaumur en diversos puntos de cualquier radio que se elija en toda esta parte del Departamen
to Oriental. 

Esta corla csplicacíon nos dcmuestia que no nos esplícarian el clima general de la isla las ob-
BCrvaciones meteorológicas de su capital, ni las de Santiago de Cuba, ni las de Puerto-Príncipe, 
ni las de Villa-Clara, ni las de otros pueblos; porque cada localidad, aunque sujela á las condicio
nes latitudinales de su continente, lieue su clima propio y determinado por las especiales de su 
topografía particular. Del conjunto de observaciones hechas en multitud de puntos y diferentes 
épocas basta nuestros dias podremos deducir los siguientes hechos. 

Rara vez se eleva cu la isla el termómetro sobre 30° de Rhéaumur desde mayo á octubre, aun 
en Jan localidades mas bajas y meridionales; y casi nunca ha descendido á 10° en sus mayores emi
nencias sobre el nivel del mar. En muchos puntos de España, Portugal y aun Francia, sube aque
lla medida en jujio y agosto á 32° y 33°, cuando no pasa en Cubado los 30° en la misma época. En 
«1 invierno, ni en los picos mas elevados de las sierras de Cuba se han formado nunca nieves; y so-
lamenlo se han advertido algunas escarchas en sus inmediaciones, aigun rocío copiosoque se apro
xima al hielo y que no lia llegado A serlo sino muy pasageramente y en rarísimas ocasiones. 

El término medio do la temperatura general, calculándolo entre la de 15o que suele ser la mas 
baja y la do 30° que suele ser la mas alia, resulta ser de unos 2Z0 de Rhéaumur que es la domi-
liantc durante la mayor parle del afto en el mayor número de poblaciones y localidades. 

La época de los mayores calores abraza desde la segunda quincena de junio hasta Ja primera 
de setiembre, dilatándose á veces :'i toda la segunda del mismo mes y aun hasta los primeros días 
do octubre, Segun nudtilud do observaciones aplicadas al termómetro centígrado en la Ha
bana, que es uno de los puntos mas favorecidos y septentrionales, la temperatura sube en las ho
ras de mayor fuerza de sol á 30° 94" en junio, lo mismo en ju l io , algo mas en agosto, muy poco 
monos en setiembre; y su mayor descenso en los mismos meses suele detenerse en 23° 57" en 

junio, 23* T0" en jul io, 24° en agosto, 22° en setiembre y 2L0 en octubre. En Santiago de Cuba 
se ha elevado á veces hasta 34° del centígrado, sin descender con la misma proporción que en aque
lla capital, porque como queda referido, participa menos la topografía de aquella ciudad de las bri
sas del E. 

Porténninu medio, el número de dias mas ó menos lluviosos llega en todalaisla á 100 un ano 
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con otro. Además de per proporcionalmente mayor que el de las regiones céntricas y meridiona
les de Europa, hay que observar que todavía influyen las lluvias mas sobre el suelo y el clima de 
Cuba en razón de su abundancia y fuerza eléctrica, superiores siempre en la zona tórrida á las de 
hi fria y la templada. Así lo acreditan constantemente los movimientos del higrómetro. Según el 
de Cabello, la humedad media de la atmósfera en la isla es de 85° 15", la máxima de 100° en no
viembre y diciembre, y la mínima de 66° por marzo y abril, antes de que se pronuncie la esta
ción lluviosa. 

De las menores diferencias de temperatura en la zona de Cuba se deduce que no puedan ob
servarse en la suya con tanta exactitud como en otras, las diferencias que sirven para deslindar á las 
cuatro estaciones del año en regiones de mas elevada latitud. Por eso el año dela isla casi se divide 
en dos, vulgarmente apellidadas la de la lluvia y de la seca, sin que pueda fijarse con exactitud su 
principio ni su término. Está demostrado sin embargo que la estación de la lluvia, sin que por 
llevar este nombre deje de llover también con frecuencia durante la llamada de la seca, compren
de los meses do mayo, junio, ju l io , agosto y setiembre. En esta época, con leves intérvalos de 
cielo despejado, las lluvias son casi periódicas, abundantísimas y largas, como en casi toda la zo
na tórrida. Ese es uno de los sábios medios de que se sirve el Hacedor del mundo para librar do 
los efectos de un sol constantemente ardiente á las regiones que la ocupan. Las brisas del E. son 
otro lenitivo que, eseeptiuindo los contados dias en que se fija la aguja en el S. y el S. E,, m i t i 
ga el ardor de la tempeiatura; y que, en la Habana y otros puntos de la costa septentrional, la ha
cen mucho mas soportable que en muchos pueblos del Mediodía de la península metropolitana, 
como Ecija y Sevilla, y aun que en toda la costa meridional de la isla de Sicilia. 

No caben definiciones detalladas y científicas do las condiciones físicas del clima de la isla ©n 
utla corta descripción trazada para todas, las inteligencias. Ni son tampoco necesarias, habiendo el 
sábio Humboldt determinado con su habitual maestría todas las variaciones atmosféricas y físicas 
de la isla; habiendo además recopilado con las de aquel escritor otras muchas y las suyas propias, 
en su historia natural de la isla y en su geografía, dos publicistas tan competentes en esa ma
teria como don Ramon de la Sagra y don Estéban Pichardo. 

En la estación de la lluvia, y desde mayo á octubre, son mucho mas frecuentes las tormentas 
y tronadas que en la de la seca. Guando ya no soplan los nortes ni reina su intlucncia, lo general 
os que ocurran entre los dos cquinuccios, desde el do primavera hasta el de otoño, cu cuya época 
suelen desarrollarse en los centros mas poblados de la costa el vómito, cuya intensidad se pro
porciona con la de las aguas, y las fiebres intermitentes, que son endémicas en muchas pobla
ciones y localidades mas bajas, y consiguientemente mas húmedas. E l nñmero de tronadas ó tor
mentas en un año común es de 20, en un año máximo de unas 30, y en año menor de 7 ú 8, 
ocurriendo con "frecuencia que no se pronuncie ninguna en los dos últimos y los tres primeros me
ses. Así es que los principales trastornos atmosféricos^ al compás quo los caractéres propios del 
clima de Cuba, se pronuncian siempre durante los siete meses restantes, los, mismos en que mas 
se ostentan la riqueza de su suelo y su hermosura natural. Las grandes revoluciones atmosféricas 
que en la época de los equinoccios engendran huracanes en todo el mar y el archipiélago de las An
tillas, particularmente en el de otoño, no son tan frecuentes en la isla, según varios naturalistas, 
como en las que eSitán situadas en el centro, al E. y al S. del grupo de aquellas islas. Sin embargo, 
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sobrevienen con bastante frecuencia para que sea raro el año en que no haya que deplorar SUB es
tragos en algún radio de Caba. De veinte años á esta parte los huracanes mas -violentos y crueles 
fueron los de 5 de octubre de 1844 y 10 de octubre del 46; cuyos danos fueron tanto mas sensi
bles y raayorea, cuanto que descargaron su furia sobre la zona mas rica de la isla, la que media 
entre el meridiano de Pinar del Rio y el de Sagua la Grande y Gienfuegos, compreudiendo to
dos los radíos de la Habana, Matanzas y Cárdenas. No los recordamos sin horror. La impetuosidad 
de los vientos derribaba los edificios, arrancaba palmas y ái-boles seculares, cuyas raices penetra
ban muchas varas en las entrañas de la tierra, arrojaba sobre sus orillas los buques anclados en 
la bahía, y hasta torcia en el muelle de la capital los cañones de hierro que servían para amarrar 
los cables, al paso que torrentes de agua convertían en otros tantos lagos las localidades bajas cer
canas á la costa. Aquel sacudimiento horrible, en la esteusion indicada, destruyó mas de 6,000 ca
sas, derribando enteramente 1,872 que aplastaron ó hirieron con sus ruinas á unas 200 personas; 
estrelló 23a embarcaciones en las bahías de la Habana, Matanzas, Mariel, Batabanó, Cabanas y 
Cárdenas, Esas temibles interrupciones del equilibrio atmosférico, que siendo mas frecuentes ha
rían imposible la agricultura, la colonización y hasta la vida en Cuba, afortunadamente no azotan 
á unos mismos puntos sino con largos intermedios, y casi siempre al pronunciarse el segundo equi
noccio y soplando vientos del S. S. E. y S. S. 0. 

La region oriental do la isla, menos espuesta á su furia que la occidental, adolece como las is
las de Puorto-Rico y Santo Domingo de propensión á otro azote todavía mas formidable que los 
huracanes, el de los terremotos, esplicando esta diferencia la naturaíezamas volcánica que calcárea 
de su asiento. A lo menos así lo permiten suponer las conjeturas de Humboldt y otros naturalistas, 
indicando que, desde el meridiano de Puerto-Príncipe hasta el cabo de Maisí, se estiende la acción 
de unagvan grieta que perfora todo su asiento granítico. Los terremotoá, como los huracanes, na
turalmente so hacen sentir mas en los centros de población que en las localidades menos habita
das, aunque el fenómeno sea muy igual en todas partes. Al huracán lo anuncian gra-
dualmcnle el listado, de la atmósfera y el barómetro; pero al terremoto nunca le sirve de precur
sor ningún indicio físico, lía ¡o el nías radiante sol y el mas sereno cielo sobreviene, ya de dia, ya 
de noche, nn movimiento subterráneo que derriba los edifícios, dando apenas tiempo á sus habitan
tes para que escapen tlel peligro huyendo á sitios descubiertos. En Santiago de Cuba y en Baya- : 
mo se recuerdan deplorables accidentes ocasionados por los terremotos, aunque la Providencia, J 
avara en sus castigos, no signifique su enojo en tan temible forma á aquella parte de la Grande An- .1 
lilla sino dos ó tres veces por siglo. Poro si con el escarmiento de tal azote no mejoran las gene- * 
raciones sus rostumbres, á lo menos so mejoran los edificios. La catedral de Santiago de Cuba que ^ 
empezó su ser 6 principios del siglo XVI con un templo miserable, se ha reconstruido cuatro ve- .1 
ees; y su fábrica ostenta hoy toda la solidez que pueden engendrar la prevision y el esfuerzo de los -j 
hombres para resistir á sacudimientos como los quo hasta hoy se han conocido. Aquí, para reunir • I 
hijo un solo punto de vista las principales leyes del clima de la isla, en los mismos términos indi - | 
cadosporel Cuadro Estadístico publicado en 1847 le imitaremos reasumiendo los resultados de | 
muchas observaciones meteorológicas acopiadas por don Ramon de la Sagra. I 

«La presión media anual de la atmósfera en la líahatia, es de 759 milímetros y 29 centímetros | 

«que corresponden á 3 ? pulgadas y S'-í lineas de l ; i escala española. La altura máxima observada j 
•"1 
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"ha sido de 170° 4?', y la mínima de 147° 85'. Las estremas deducidas han sido 767° í)8 y 754015. 

«La temperatura media anual de la Habana resultó ser de 25° 055' del termómetro centesi-

»mal; la temperatura máxima observada, fué de 32° 3' y la mínima de 10°. Las estremas deduci-

)'das fueron 31° 09' y l-'t0 07'. La temperatura medía del mes mas cálido resultó ser de 27° 54' y 

»la del mes mas frio de 21° 87'. 

»La temperatura media del año en Santiago de Cuba, parece ser de 27°; la temperatura media 

>'del mes mas cálido en la misma ciudad, de 29° 4'; y la del mes mas frio de 23° 2'. Parece tam-

•dtien que alguna vez llega el termómetro allí á subir hasta 34°. 

»La temperatura media anual en algunos puntos del interior de la isla, al S. de la Habana, re

s u l t ó ser de 23° 06' en un periodo de cinco años. La temperatura media del mesmas cálido, de 

»-?80 68' y la del mes mas frio de Ifio 82'. 

»E1 punto mas inferior de la escala á que llegó el mercurio en lo interior de la isla, en un pa-

»rage poco elevado sobre el nivel del mar, fué el de la congelación. 

»En las cavernas de rocas calizas y en las fuentes de un rio se halló la temperatura de 22 y 23°; 

»en un pozo de 100 pies de profundidad ¿ i0 4'; en otro cercano á la Habana 25° 7' y en varios de 

"lo interior 24°. 

»La humedad media dela atmósfera corresponde en el higrómetro de Cabello á 85° 15'; la 

»máxima observada á 11)0°; hi mínima á Gf>0 y las estremas reducidas ú 77° !)' y 75° 4'. 

»KÍ número total medio do dias de lluvias cu la Habana, resulta ser (le 102, y ios mi meros es-

»iremos obtenidos en diversos año-;, fueron 135 y 75. El mes mas lluvioso ofreció 22 dias de l l u -

»via y el menos lluvioso 2. El término medio para los meses mas lluviosos dá .12'/i dias y para los 

«menos lluviosos 5,7. 

»La cantidad de agua llovida en año y medio resulta ser de 44 pulgadas, 4 líneas ó 1,029 

"milímetros. El año mas lluvioso ha dado 50 pulgadas 6 lincas, y el menos lluvioso 32 pulgadas 

»7 líneas. La mayor cantidad de agua llovida en un mes no escedió de 11 pulgadas; y la menor de 

»2 líneas. El término medio para los meses mas lluviosos, dá G pulgadas 4 lineas, y páralos me-

»nos lluviosos una pulgada 4 líneas. 

»En lo interior do la isla, en un Rolo año, han caido 133 pulgadas de agua llovida, de las cuales 

)'57 en el mes mas Ihiviosu. 

»E1 número de tronadas en año y medio en la Habana, resulta ser de 18; el año en que mas 

"tronadas ha habido ofreció 32 y el que menos 1. E l mes que mas ha tronado se han contado 

»13 tronadas y en otros no se oye una sola. 

«Finalmente, durante todo el ano se pueden calcular por término medio 285 dias claros ó al-

"ternadamente nublados, y solo 80 nublados. El año de mayor número de dias nublados, ofre-

"ció 107 y el que menos 47; pero los casos de transcurrir veinte y cuatro horas del dia con el cielo 

»total menlo cubierto, son est remada men te varos.» 



$4 INTRODUCCION-

OROGRAFIA, GEOLOGIA Y MINERALOGIA. 

Aunque generalmente bajo, se pronuncia ei territorio de la isla en muchas ondulaciones y gru
pos monlaüoaos que distribuyen los geógrafos en tres grandes secciones llamadas generalmente gru
po Oriental, grupo Central y grupo Occidental. A casi todos esos accidentes, de donde derivan los 
curaos de agua que riegan á la isla, los corona una poderosa vegetación selvática, que, corrigiendo 
con constante humedad los ardores de la atmósfera, contribuye á la fertilidad de los llanos que do
minan. En general descansan las espesas capas de tierra vegetal de la isla sobre asientos calcáreos, 
mas ó menos porosos que se descubren en muchas localidades. Hasta por entre los manglares y aun 
los pantanos de las costas penetran en el mar grandes lajas de pizarra que sirven de fondo á la gran 
masa calcárea que constituye el asiento continental dela isla. Por todo su centro, y en toda su es-
tensionde E. á 0 . se pronuncian mas ó menos las indicadas séries de eminencias. Aunque radiquen 
los mayores nudos m on tail osos on la region orientai, empezaremos por la occidental, que es en 
todos conceptos la mas importante de las dos, la ligera descripción del aspecto orográfico y físico 
de la isla. 

Llana, baja y aun pantanosa desde el cabo de San Antonio hasta las ensenadas de Cortés y de 
Guadiana, ensánchase de N. á S. desde e.?os meridianos, y se pronuncia por su centro una cordi
llera distribuida ¿n varios grupos y séries de eminencias, cuya principal masa se aproxima mas 
á la costa del N. que á la del S., y se estiende unas 40 leguas hasta la llamada sierra de Anafe, 
Cérea del E. de la bahía del Mariel. A esla cordillera, que constituye el grupo occidental en la sec- ; 
clon que ocupa la parte que lo o í mas, se la llama sierra de los Organos. En el meridiano de 
Bahía-Honda lleva el nombre de sierra del Aguacate, y en su parle mas oriental, el de lomas del -
Mariel. Sus accidentes mas elevados son: el Pan de Güaijabon al S. E. de líutua-IIonda, que mide ~ i 
unas 700 varas sobre el nivel del mar: los picos do Cajal bana Gucamayas y Pcíiablanca hácia el N . ; • 
los de las Galeras, Peñablanca de Linares, Peíiablanca de Santa Cruz, Brují to, Barrabiasy Manan- j 
líales hácia el S.; y hácia el K. los de San Diego, abundantes en criaderos de mármol blanco y gris 
de calillados inferiores. Casi todos los grupos pertenecientes á este nudo, principalmente en sus 
tocalidüdes mas scra-s y arenosas, aparecen con vetas cobrizas y frecuentes indicios minerales de j 
otras especies. Abren entre sus sórics y estribos valles fértilísimos; y coronan sus cumbres selvas 
de árboles de muchas clases, cuya dimensión es una prueba de su origen primitivo, particular- 5 
mente la de sus pinos gigantescos que suelen descollar en las mayores eminencias. • 1 

Terminadas las cordilleras de este grupo principal por el meridiano del Mariel, va declinando j 
gradualmente y con ligeras ondulaciones el territorio hasta el meridiano de la Habana; sin que " j 
vuelva á pronunciarse en otra eminencia notable que la llamada sierra de Bejucal, nombre aplicado ' ^ 
en general à las modusías alturas que se aproximan á la mencionada población y estienden sus ' | 
séries por espacio de unas 20 leguas hácia el E. y hasta los meridianos de Cárdenas y de la J. de | 
Colon. A este grupo inferior suelen comprenderlo los geógrafos como una dependencia del gran 
grupo central, aunque lo separe del que verdaderamente lo es, casi lanía distancia como la que -le I 
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separa del occidental. Sus puntos mas culminantes son: los llamados Tetas de Managua, lomas 
de Camoa, Arcos de Canasi, de unas 210 varas sobre el nivel del mar, el Pan de Matanzas de 
unas 460, las Tetas de Camarioca y las lomas de Candelas. Entre los accidentes de esta inferior 
sección orográfica, que pudiera designarse como ía cuarta, aparecen escelentes tierras vegetales y 
cultivadas; y en los mas altos y accidentados, frecuentes miman líales, ya minerales, ya sulfurosos, 
como lo son los de los pueblos y lugares de Guanabacoa, Madruga, San Pedro y Santa Ana. 

El verdadero grupo central, (\ gran distancia del anterior, no empieza â pronunciarse sino pol
los meridianos de Villa-Clara y ele Cienfuegos, en cuya jurisdicción última tiene principio la sierra 
(Je San Juan, que es uno de su? accidentes deslacados. Cerca de Villa-Clara se levanta la sierra del 
Escambray con minerales cobrizos y argentíferos, y cuyos puntos mas culminantes son: el Pico 
Blanco, la Cabeza del Muerto, la loma de la Vigía, cerca de Trinidad, el pico del Potrcrillo con 1,200 
varas de altura sobre el mar, y los ele Caballero y de la Bendición, hácia Sancü-Spiritus. En esta 
sección montañosa se distingue por su espesura el grupo de Gnamubaya, que estiende sus depen
dencias con distintos nombres en varias direcciones. Ocupa el grupo central una superficie de mas 
de 120 leguas marítimas, casi enteramente usurpadas á la colonización y la agricultura, aunque 
entre sus ramificaciones se estiendan campos escelentes y abundantísimos en pastos por todo el 
territorio que continúa hasta cerca del gran grupo oriental. A aquel pertenecen también, hácia la 
costa del IS1., las elevadas dupendoncias llamadas de Sierra Morena y Sagua la Grande, que no vie
nen ft ser mas que una sola, que se estiende desde la jurisdicción de Cárdenas por el 0. hasta la 
de San Juan tie los Remedios por el E. Desde la jurisdicción de este nombre pronunciase otro 
grupo, muy considerable y casi redondo, de unas 600 varas de elevación absoluta, y formado por 
las sierras de Mata-Hambre y de Caunao, eslabonadas como si fueran una misma que destaca por 
el E. otra série que llega á rematar con el nombre de sierra de Cubilas cerca de Puerto-Príncipe. Sus 
puntos mas notables son: pov el 0 . la sierra de Jatibonico; por el E. las lomas de UmoneSj Tuaba-
quey y Camaján, y por el S. las de Rompe y Artemisal. Pero no termina el gran grupo cebtral cün 
estos accidentes. Después de otro intérvalo muy estenso y mas ó menos ondulado, vuelve á pro
nunciarse otra vez cerca de la costa septentrional con las lomas de Manatí y Dumañuecos, con las 
masas calcáreas de Sarraceno y Candelaria ya cerca del meridiano (le Gibara; con las montañas de 
Jíaitiquiri, del Pilón y Cuaba al S. de Holguin; con las de la Breñosa y de la Mula al N. 0. de la 
misma población; y con las de Bijarrú, Tacajó, Baguano, Tacamára y Almiquí al N. E. y al E. 
de la indicada ciudad. Todas esas montañas destacan estribos hácia el N. 

El gran grupo oriental, muclio mas próximo al central que éste al occidental, empieza á pro
nunciarse casi desde que espiran las dependencias del que acabamos de indicar. Desde el Cabo 
Cruz, por el S. E. de la isla, empieza otra vez á elevarse sobre el nivel del mar su superficie con la 
estensa y elevada cordillera llamada Sien-a Maestra, que ocupa unas 40 leguas de la cosía meri
dional, desde el citado cabo bâcia el E . Su imponente y escarpada masa, sin otra interrupción que 
sus gargantas mismas, entre las cuales se precipitan algunos ríos y arroyos á desembocar en 
esta parte de la costa, termina en el mismo mar, destacando cumbres magestuosas y de estrañas 
formas. "Es esta cordillera inaccesible y aridísima en general, aunque vecina de espacios de vegeta
ción lozana y playas arenosas, siendo por otra parte muy estensos sus declives septentrionales, y 
dividiéndose en muchas séries y estribos que se estienden hácia el N . E. Su ramificación mas sep-
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' tentrional invade hasta el territorio de Jiguaní con desiguales accidentes. La segunda se dirige h á -
çia las márgenes del Cauto; y la mayor, la mas considerable de las tres, no espira hasta cerca de 
la bahía de Guantánamo. Los puntos mas elevados de esta sección del gran grupo oriental son: el 
Ojo del Toro con 1,200 varas sobre el mar, y el de Turquino, que raide 2,800 de altura y es el 
de mayor elevación en toda la isla, así como la Sierra Maestra es también la mas alta de sus cor
dilleras, conceptuándosela por su elevación absoluta. Los naturalistas y los geólogos establecen que 
esta sierra está en comunicación submarina con otras dos grandes Antillas, Jamáica y Santo Do
mingo; y fundan su opinion en que, por medio de los volcanes subterráneos de la Sierra Maestra 
que se enlazan con los que corresponden á otras sierras de las dos islas mencionadas, se padecen en 
ellas en el mismo minuto y en el mismo segundo los mismos terremotos que en esta parte orien
tal de Cuba, tan propensa £L ese fenómeno temible. La profunda bahía de Guantánamo sirve de 
término oriental á aquella cordillera, ó mas bien la separa del resto de su série; porque desde su 
orilla N, E« continúa dilatándose -hácia el S. E. otra dependencia montañosa de igual carácter geo
lógico, que se determina con el nombre de Farallones; y que, siguiendo la paralela de la márgen 
del rio Yateras, va á espirar cerca de la costa del S« y de la desembocadura del rio delaTortuguilla. 
Son tantas las séries de estribaciones que destaca 3a dilatada Sierra Maestra hácia su N. , que ocu
pan con diferentes nombres mucha parte de las jurisdicciones de Manzanillo, Bayamo, las Tunas, 
Santiago de Cuba y Guantánamo; y se eslabonan mas ó menos con las demás cordilleras que 
coronan á la mayor parte del territorio oriental de la isla. Las principales de esas séries son: las 
del Pilón, Puriales, sierras bajas de la Maestra y la Gran Pieclra. Aunque la masa del gran grupo 
de la Sierra Maestra presente en. sus caractéres minerales tanta variedad como en la respectiva 
formación geológica de sus numerosas dependencias,, prevalecen los cobrizos hasta el punto de que 
una solace sus estribaciones mas pequenas se apellide Montañas del Cobre, por la abundancia que 
de ese metal enciemn sus entrañas., ( V : . . C Q B R E = S I E R R A y V I L L A D E L ) . 

Formando cierta continuación de la Sierra Maestra hácia el E., y siempre por el paralelo de la 
costa meridional hasta su término, aparecen los encrespados grupos llamados de Baitiquiri, Sierra de 
Vela que se dilata considerablemente por el N. á entroncar con otras cordilleras, las sierras de Do
na Marina, de Imias, la Redonda y la del Purial, que por su estribo mas oriental, llamado el 
Descanso, termina cerca de la misma estremidad de la isla, de la punta deMaisi. Si guardasen a l 
guna simetría en esa colocación las masas orográficas que por el N. de estas últimas ocupan todo ese 
territorio, y esencialmente el de Baracoa, se podria determinar ordenadamente su situación geo
gráfica. Pero hay que echar la vista sobre el mapa de Vives grabado en 1830 en Barcelona, ó el de 
Coello para aclarar su confusion y observar sus enlaces. Además de los mencionados, esos p r in 
cipales accidentes, siguiendo el paralelo de la costa septentrional y deE. á O. son: las cuchillas de 
Baracoa, el Yunque de Baracoa, la sierra del Frijol, las cuchillas de Toar, las llamadas Blancay del 
Purial, la dilatada, ancha y alta sierra del Cristal, que se estiende mas de 10 leguas de E. á O., y 
las sierras de ISipe, ya menos fragosas, cuyas estribaciones septentrionales espiran cerca de la gran 
bahía del mismo nombre. Terminada esta cordillera por el O., modéranse considerablemente las 
séries montañosas que se desprenden de las que miran al litoral septentrional para corresponderse 
con las de la Sierra Maestra que enaltecen al meridional. Así resulta esa cuenca interior, que baña
da por el Cauto y oíros muchos rios, se dilata con risueños valles y suaves accidentes, entre las 

:-4 • 
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faldas meridionales del grupo montañoso del territorio de Holguin y las de las alturas que ocupan 

á los de Jiguani y Bayamo. En toda la estension restante de esta parte oriental de la isla, no apa

recen apenas entre los elevados grupos montañosos que la ocupan, otros intermedios que los que 

forman algunos valles estrechos, áridos y pedregosos, y las muchas corrientes de corto y reducido 

curso que nacen entre sus gargantas para desembocar unas en la costa del S. y otras en la del N. 

Si se esceptuan varios ramales de la Sierra Maestra, y especialmente los montes llamados del 

Cobre, que producen ellos solos la sesta parte de ese metal eu todo el universo, el saber humano 

no ha escudriñado los secretos minerales y probablemente las riquezas que encierran las asperisi -

mas montañas de Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba; porque la mayor parte de sus locali

dades aun no las ha pisado el hombre. 

Como todos los accidentes referidos, y otros muchos mas, tienon su artículo especial en este 

Diccionario, en cada cual determinamos separadamente su carácter y sus condiciones. 

Aunque los productos del reino mineral de la isla constituyan hace muchos años un importan

te renglón de su riqueza, y merezcan por lo tanto ser tratados en artículo especial, su afinidad con 

la materia á que acabamos de referirnos, nos determina á mencionarlos ahora, indicando al mismo 

tiempo el carácter geológico de la isla con la sobriedad necesariamente impuesta por la escasez de 

estudios hechos sobre la Grande Antilla por la ciencia. 

E l perspicaz físico, Humboldt, aplicando al suelo de Cuba la teoria'de la formación delas Gran

des Antillas, define la naturaleza de su suelo, considerándole cubierto de formaciones secundarias 

y terciarias, atravesadas por algunas rocas de grani to-gneis, de syenita y de eufótida. Tan exacto 

resultó después el j uicio de aquel sábio, que aun habiendo sido tan raros como parcos y contados 

los i'econoci mien tos geológicos en el país , y nunca generales, ,todos confirman la existencia en su 

continente de las formaciones primitivas, por mas que le dominen las calcáreas y otras mas 

modernas. 

Correspondiendo á su geognóstica característica el mineral de la isla, desde mucho antes que 

pudiera ser estudiada bajo aquel aspecto, reconocieron los primeros pobladores la existenciá'de me

tales espontáneamente manifiestos en multitud de locálidádes. Por ser él de mas valor sé fijó desde 

luego el interés de sus investigaciones en el oro, que se presentaba ya en piritas embutidas en las 

rocas, ya en granos arrastrados por la corriente entre las arenas de los rios. Pero tan engañosas 

fueron aquellas indicaciones dela abundancia del rey délos metales, que desde 1512 hasta 1535 

algunos centenares de individuos afanados en la rebusca recogieron poco mas de 1.000,000 de ps. fs. 

en unintérvalo de veinte y cuatro años. Calculamos prudencialmente ese resultado por los 260,000 

qüe córrespondieron al real quinto impuesto por la corona á todos los productos de minas y fun

diciones. 

La verdadera riqueza mineral de Cuba Consistió siempre en la escelencia y profusion de su cp-

bre, cuya esplotacion, por muchas causas desgraciadas que esplícamos en el artículo de la Villa del 

Cobre, durante mas de dos siglos rindió insignificantes resultados con perjuicio de cuantos la em-

preudieron, A principios de la actual centuria el laboreo del inagotable criadero que radica en 

las eminencias circunvecinas de aquella villa, estaba enteramente abandonado.,"Y ásí'.continuó 

hasta que muchos años después el feliz concierto de circunstancias favorables que dió: impulso 

á la agricultura y el comercio en la isla, sacó también á l a industria minera de su abatimiento 
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cuando las prácticas de la ciencia mineralógica habian progresado ya mucho en todas partes. 

Los cobres, yá auríferos y argentíferos, ya puros, como todos los demás minerales descubiertos 
en la isla, se clasificaron no hace muchos anos eu una nomenclatura de 154 especies, compren
diendo algunas que rinden mas de CO p0;0 de metal sobre su mineral bruto. 

Aunque sean los criaderos de aquel metal los que preponderan por su bondad y su abundan
cia, no escasean en muchas localidades los de otros minerales de gran estimación. La piedra-imán 
se manifiesta profusamente en algunos puntos montañosos del gran grupo oriental, y mas espe
cialmente en las lomas de Juragua cerca de Santiago de Cuba, y en otras inmediatas á los puertos 
de Tánamo y Naranjo; y también se encuentra acompañada de vetas ferruginosas en varios acci
dentes del gran ,#rupo central, próximos á Sancti-Spiritus, Villa-Clara y Trinidad. 

Además del cobre, con todas sus variedades, y del ¡man, se encuentran otras muchas sustancias 
metálicas y fósiles, 'escepto oro mineral y aun la plata; porque del primero, si algunos selisonjearon 
con la ilusión de descubrir vetas cerca de llolguin y en otras partes, el resultado de sus investiga
ciones no tardó en desvanecerlas; y la segunda no se ha presentado aun mas que adherida á los 
minerales cobrizos. El hierro, con escasas piritas, suele encontrarse en muchas breñas ferruginosas 
de las eminencias y cumbres del territorio oriental, Mucho mas se presentan, y en algunos lugares 
hasta la profusion, diversas clases de asfaltos, de petróleos en todos los estados, desde el que ofrece 
la masa "vulgarmente llamada chapapote hasta el de nafta 6 sea betún liquido. Abundan los criade
ros de carbon de piedra, aunque sean en general de calidad tan inferior que haya que recurrir al 
forastero para los usos preferentes de esta materia. No menos se encuentran caparrosas, alumbres, 
cuarzos, ocres, esquistos y las pizarras de todas clases. Los mármoles, aunque frecuentes, abundan 
menos que las canteras do piedra superior para la construcción de edificios, y los criaderos de sul
fatos de cal, de yesos y de masas escelentes para la fabricación de ladrillos, .tejas y artículos de a l 
farería. En algunos productos fósiles la isla de Pinos, adyacente á la de Cuba y comprendida en 
su jurisdicción, la aventaja proporcionalmente por la abundancia y superioridad de sus piedras y 
mármoles, entro los cuales soban esplolado jaspes de diferentes clases. 

Como es natural, del carácter geo»nóstico del pais participa el de sus aguas; y cuando pro
ceden de senos cargados de elementos minerales, también lo son los manantiales, habiéndose reco-
uocldo que lo eran gran número de cursos. Pero, escepto los de San Diego de los Baños, Gua-
nabacoa, Madruga y olvoa menos célebres en Cuba que se han analizado y reconocido con virtudes 
eficaces para la curación de muchos males, continúan en general sus aguas medicinales tan igno
radas como su geología y su mineralogía. 

Hasta que la ciencia no estienda, no complete en Cuba sus estudios é investigaciones, hasta que 
su resultado no estimule íl la especulación á esplotar los veneros que contiene la isla de muchas es
pecies, no será calculable una riqueza mineral anunciada ya por tantos hechos. Examínese nuestro 
articulo de Minas, y observarán nuestros lectores que solo en el quinquenio de 1854 á 1859, la es-
portacion de minerales de cobre ascendió á 2.403,586 quintales de á 100 libras, que se vendieron 
por término medio á unos 2 1/2 ps. fs., dando un resultado de 5.996,888 ps. fs. 7 rs. Es decir 
que en aquel solo quinquenio produjo ia sola esplotacion de algunos criaderos una riqueza mas de 
cinco veces mayor que !a que recogieron en los primeros veinte y cinco años los primeros pobla
dores de la isla con sus continuas vebuscavle metales preciosos. Sin embargo, mientras no penetre 
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la esplotacion en los grandes senos metálicos delas cordilleras orientales, mientras se fije solamente 

en los pobres criaderos q u e á cada paso se descubren en localidades mas accesibles, la industria 

minera seguirá decayendo como han decaído sus productos. Ni los mas ricos criaderos son inagota

bles; y claro es que después de haberse estoido aquella riqueza, cuya mayor parte salió del terri

torio de Santiago d̂e Cuba, forzoso será, antes de que acaben de estinguirse reemplazarlos con 

otros, investigando los nudos orográficos de la parte oriental. 

Actualmente se esplotan en toda la superficie de la isla mas de 100 criaderos de diferentes 

cobres, algunos muy argentíferos, uno de hierro, 2 de sulfato de cobre, otros 2 de amianto y co

mo una docena de carbones de piedra y de petróleos de diversas clases. (V. MINAS) . 

P U E R T O S . 

Tanto por su litoral septentrional como por el meridional, favorecen á esta isla numerosos y 
escelentes puertos, sin que apliquemos este nombre á mas de 200 surgideros de clases inferiores 
que facilitan la navegación de su estenso bojeo. Los puertos principales de la costa septentrional 
son los de Bahía-Honda, la Habana, Matanzas, Nuevilas, Manatí, Puerto del Padre, Naranjo, Ñipe, 
Levisa, Tánamo y Baracoa, de l .a clase; y Cabaflas, el Mariel, Caibarien ó San Juan de los Reme
dios, la Guanaja, Nuevas Grandes, Malagueta, Jibara, Jururú, Bariay, Vita, Saraá, Banes^ Cabo-
nico, Cebollas, Cananova, Yaguaneque, Juragua, Taco, Cayaguaneque, Nava, Maraví y Mata. ' 

Los de 1.a clase de la costa meridional son: Puerto Escondido, Gnaníánamo, Santiago de Cu-' 
ba, Casilda y Jagua; síeKlo de 2.a clase los de Baitiqueri, Manzanillo; Saata Cruz yJas íiahíàs';ó 
ensenadas de Cochinos, de Cortés y de Corrientes. 

La mayor parte de unos y otros, son cómodos^ generales y capaces. Teniendo todos olios, y 
otros muchos inferiores, sus artículos especíales en este Diccionario, no cansaremos al lector re
produciendo aqui sus descripciones. 

RIOS. 

Lo mismo tenemos que observar con respecto á la multitud de corrientes de agua, cuah'dó'más 

de mediano curso, como el fíkuto que es la mayor de todas. En general tienen Su nácímíetító en 

las vertientes de los grupos orográficos que se estienden desde E. á O. por lo interioi? de la isla. 

Riegan á la Grande Antillamas de 200 rios, aunque muchos n i por su esténsion hí por su caudal, 
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meiezoau este nombre, usurpándole también no pocas corrientes que hasta suelen desaparecer 
durante la estación llamada de la seca. La longitud de su curso, siempre proporcionada á la capa
cidad continental del territorio que recorren, por una razón física que demuestra una sola ojeada 
sobre el mapa, es mayor donde se ensancha mas su region continental, y consiguientemente menor 
donde se estrecha. Así, ampliándose considerablemente la isla entre el Cabo Cruz y el puerto dé Nue-
vitas, riegan á esa parte de su territorio sus mayores corrientes» como las del citado Cauto, el Con
tramaestre y otras; y así es tan pobre de aguas la reducida zona comprendida entre el puerto del 
Mariel y el golfo de Batabanó, por donde mas se estrecha la isla de Cuba; pudiéndose aplicar la 
misma observación á otros de sus meridianos, en los cuales no aparece con mucha mas anchura. 

Entre las muchas corrientes que riegan á la Grande Antilla, mencionaremos aquí las mas 
conocídas( solamente. 

Los principales ríos que desembocan en ia costa del Sur son: el Cauto, el Salado, el Saza, el 
Agabama ó Manatí, el Jatibónico ó Hatibónico del Sur, el Yateras, el Cuyaguateje, el Najaza ó 
Santa Cruz, el Hatiguánico, el Jobabo, el Damují, el Arimao, el Palacios, el San Diego, y el 
de Güines. 

Los mas notables que desaguan por la costa clel Norte son: el Marianao, Yumurí, el Canimar, 
el Almendares, el de Las Cruces; Jatibónico ó Hatibónico del Norte, el de la Palma, el Máximo, el 
Mayarí, el Saramaguacan, el Toar* el Naranjo, el Sagua de Tánámo, el Sagua-la-Chica y el Sâ  
gua-la-Grande. Tanto de estas mayores corrientes como de todas las demás, se determinan los cur
sos y Condiciones en sus artículos respectivos, y en los dé las jurisdicciones y partidos que recor
ren. 'Sujetándose á la ley de la angosta geografía á que pertenecen, su caudal no puede entrar en 
paralelo, ni con lâs medianas comentes que bañan á las regiones continentales. 

' No concurre la misma circunstancia con las numerosas lagunas de la isla, formadas cerca de las 
localidades bajas de la costa pot los derrames de los puertos y surgideros, y en lo iutèrior por las 
sumersiones de los rios, Usurpan á la estensión terrilòrial de la islabuena parte; y todas las de al
guna importancia, se determinan en sus artículos respectivos. * 

AGRICULTURA, 

La agricultura de Cuba, aunque desde que pisaron los españoles esta isla para colonizarla en 

1511, reconociesen su fertilidad exhuberante en todas partes, por muchos motivos permaneció 

poco productiva y aun desconocida largo tiempo. Eran muchas las regiones que iban ocupando en 

el Nuevo Mundo en aquel siglo: .preferían la esplgtacion ;de metales preciosos, á las tranquilas 

pero menos retribuidas tareas del labrador; y además, uo tenia España brazos bastantes para tantas 

tierras. A estas razones se anadió luego otra aun mas determinante pafa que no se emprendiesen 

los cultivos de caña en el país durante mas de un siglo, sino por contados individuos y en mea-
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quina escala. Consistió nada menos que en la imposibilidad de esportar sus productos para todo 
mercado que no fuese el de Sevilla. Aun pava ese era difícil dirigir remesas, porque siendo los 
frutos de Cuba poco conocidos, traBcaba casi esclusivamente aquella plaza con las de Santo Do- '' 
mingo, Veracruz y Cartagena, que la surtían de azúcar, oro y plata en cambio de los artículos de 
industria y consumo mas necesarios que remitía en las flotas una vez al año. A Cuba, pobre en
tonces en cultivadores y consiguientemente en productos, la tocó muy poca parte en el movimiento 
mercantil, entre aquella ciudad esclusivamente-privilegiada, en España para el comercio america
no, y aquellos puertos del Nuevo Continente. Por eso fué por lo que con sus campos de una fecun
didad incomparable, permaneció durante siglo y medio sin ser agricultora. 

Debió su ser colonial en ese largo espacio casi esclusivamente á la escelencia de su geografía 
intermedia de América y de Europa; asi como la Habana debió ser su capital, á haber la naturaleza 
colocado su puerto inmejorable para forzosa escala de la navegación central entre aquellos dos 
hemisferios. En lugar de ser agricultora la corta colonización de Cuija, tuvo, pues, que ser gana
dera desde sus principios: primero para surtir de reses y de carnes desde Baracoa, Santiago y T r i n i 
dad, á l a s espediciones conquistadoras del Continente Americano; y después que fué conquistado, 
para abastecer del mismo artículo y otros alimenticios á las flotas que fondeaban en la Habana en 
sus viages de ida y vuelta entre Sanlúcar, Veracruz, Cartagena de Indias y otros puertos. 

Siendo la población el principal agente de riqueza en todo suelo, y no contando Cuba á fines del 
siglo XVII ni 50,000 habitantes en una ostensión de 35,000 millas cuadradas, se esplica que du
rante las dos primeras centurias de su vida civil fuesen sus cosechas y sus esportaciones insignifi
cantes, mientras no librándose el comercio de las trabas con que lo ahogaba un prohibíciónismo 
insensato, fuera ocioso y aun perjudicial dar estension á unos cultivos cuyos frutos no habían de 
tener consumo n i salida. 

Sin embargo, desde mucho antes de que aflojara el sistema prohibitivo, se habían ido paulatina
mente dando á conocer los de la Grande AutÜla no solo á los nacionales, sino á los estrangeíos. A 
los unos con las cortas remesas.que servían como de muestras de sus productos, con su tabaco supe
rior al de todas las regiones, y con azúcares tan buenos como los mejores de otras partes que se en
viaban á Sevilla y luego á Cádiz en las flotas y buques de registro; y á los otros por medio del con
tinuo contrabando engendrado por el mismo régimen prohibitivo; escitadas las naciones marí t i 
mas de Europa á tomar clandestinamente y con gran perjuicio para España, toda la parte que un 
gobierno perspicaz les habría consignado con grandes ventajas para su fisco en el comercio ame
ricano. 

Luego habia de resarcirse el erario español de los perjuicios que le infirió el largo con
trabando de los habitantes de Cuba, con ingleses, ^holandeses y franceses. Esc contrabando, casi 
continuo desde fines del siglo XVI y en todo el XVH, formó en el pais mas caudales aun que el 
abastecimiento de las flotas en la Habana; yesos caudales, seguros ya de reproducirse y fomentarse 
por los mismos medios, sirvieron para estender poco á poco los cultivos. Se fueron adquiriendo 
negros de Africa, no tanto con el corto número que pudiese tocar á Cuba en las contratas que ce
lebraba la corona para abastecer á todas sus posesiones de ese 'artículo viviente y vivificador de mu
chos países, sino con los qué se introducían clandestinamente de las Antillas estrangeras. La pobla
ción blanca recibió también un aumento importante, relativamente á su ser en aquella época, con el 
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de dos 6 tres m i l iadWiduos que emigraron á Cuba de Jamáicadespnesque en 1655 se apoderó de esa 
isla la Ingtaterra. Estos precedentes permitieron que existiesen mas de 100 ingenios de fabricar 

'azúcar en la Grande Antilla á principios del pasado siglo. Mas de una tercera parte de estas fincas 
radicaban en los campos del gobierno de la Habana, principalmente entre esta capital y Matanzas, 
cuya población marítima acababa de fundarse entonces. Esos ingenios, cuyos campos de caüa esta
ban tan lejos de estenderse lo que hoy, como de igualar en su sistema para la elaboración del 
azúcar á los ingeniosos mecanismos que ahora se emplean para obtenerla, venían á «rendir anual
mente uno con otro unas 200 cajas de 40 ars. Repartían sus cosechas entre una cuarta parte que se 
consumia en el pais, apenas otra cuarta parte que se esportaba para Cádiz cuando se podia, y una 
mitad que se vendia clandestinamente á los contrabandistas estrangeros en las principales bahías de 
la costa meridional, q;ue no tenian entonces mas población que la transeunte de los interesados en 
el tráfico ilícito. 

Cuando empezaba á tomar ese lento desarrollo el cultivo del fruto que actualmente constituye 
en Cuba el renglón mas esencial de su riqueza, sobrevino á estacionarlo durante algunos años, el 
que tomó de repente otro, que no por estar designado por la naturaleza para ser el pre
ferido en el suelo de Cuba, dejó de volver, i ser muy postergado al de la caita andando el* tiempo. 
Hablamos del tabaco-, uuyo consumo, aunque de utilidad infinitamente inferior á la del az-ú-
cav, se habia propagado ya en América y Europa. Según resulta de multi tud de tradiciones escri
tas que obran en el Archivo de Indias de áevilla, é impresas en raucKos libros, desde 1610 á 1620 
empezó à cultivarse esta rica planta en muchas vegas junto á las márgenes del río Almendares cerca 
de la Habana, y del A rimao no lejos de Trinidad. Ese valioso renglón de agricultura se estendió 
en pocos afios lo bastante para que se emprendiera su esportacion ultramarina por contrabando en 
varias ocasiones, y se vendiese en la Habana á los transeuntes de las flotas que regresaban para 
Espafla. "La formación de un ingenio coa sus costosos accesoriosy campos de caña, cuyo corte exige 
ruda faena, entonces como ahora requería desembolsos qne solo estaban al alcançe de pocos pobla
dores. Pero el cultivo del tabaco tuvo siempre sobre el de !a caña, la ventaja de estar al alcance de 
cuantos se propusieran emprenderlo, hasta con su soío trabajo personal. 

Los municipios de la isla que desde 1577 habían sido facultados para adjudicar con el título de 
mercedes usufructuarias, y casi gratuitamente, grandes estensiones de terrenos en sus respectivas 
demarcaciones, no necesitaron mas que algunos años para distribuir entre contados individuos todas 
las campiñas cultivables que alcanzaban á descubrir. Pero solo sacaron algún provecho de las loca
lidades inmediatas á los pequeños centros de población y consumo de aquel tiempo, y esto con la 
cria de ganados y los ingenios que fueron fomentándose. Ninguno consiguieron de sus mercedes 
territoriales los favorecidos por los ayuntamientos, mientras faltaron brazos que se las esplotaran. Por 
esta razón los terratenientes acogieron desde un principio favorablemente las proposiciones de los 
proletarios y campesinos de Canarias que por aquel tiempo se trasladaban á buscar suerte en Amé
rica, con la sola garantía de su buena voluntad, su robustez y su trabajo personal. A cuantos se 
presentaron solicitando vegas de tabaco se les concedieron mediante una insignificante renta 
anual; y muchas veces sin obligarles Ã pagar ninguna, y por el'solo interés de que con su residen
cia comunicasen alguna vida y movimiento á localidades desiertas y casi ignoradas hasta entonces. 
Así se promovió el cultivo del tabaco, cuyas ventajas para fomentarla población blanca y la rique-
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za agrícola estaban manifiestas, citando en 15 de octubre de 1659 á petición del ayuntamiento de 
Trinidad, mandó el gobernador de la Habana que se destinasen á esa esplotacion rural todos los 
llanos que bañan las corrientes de los rios A.gabama, Arimao y Garacusey. 

Aunque muy fértil para este y otros muchos cultivos aquel territorio, no era do los mas favore
cidos para ninguna esportacion, no estando aun habilitado para el comercio el puerto de Casilda, 
desembocadero natural de aquel distrito. Por eso prefirieron luego aquellos vegueros trasladarse á 
otras localidades á vender sus cosechas con muchas fatigas y peligros á los contrabandistas enemi
gos. Escogieron para continuar su cultivo, las no menos propias que bañan el Almendares, el 
Catalina y otras corrientes inferiores y vecinas de la Habana, donde en tiempo de flotas teuian 
mas segura, pronta y ventajosa salida sus tabacos. Poco á poco, con tan poderoso aliciente, se 
fueron trasladando íi las cercanías de la capital; y á esa traslación se debió que luego se formasen 
las principales poblaciones de la parte occidental de la isla; resolviéndose así hace mas de un siglo 
ese problema del fomento de la población blanca do Cuba que preocupa tan imUilmente á tantos 
estadistas. 

Desde 1703, cuan lo ya se esportaba de la Habana bastante tabaco de las vegas inmediatas 
(V. TABACO ) y se había dado á conocer su escelencia en España y en Francia, por la marina nacional 
y la auxiliar francesa que estacionaba entonces con frecuencia en aquel puerto, uno de los arbitrios 
á que recurrió el Erario nacional para aliviar sus escaseces, fué el de monopolizar por cuenta suya 
la compra de todos los tabacos de Cuba, proponiéndose elaborarlos en Sevilla para venderlos en Es
paña con grandes beneficios. Piulo esta operación elevarse i mas altura cuando, terminada en 1713 
aquella larga guerra de sucesión, se empezó á fomentav nuestra marina armada y comercial. Pero 
se dictaron irreílexivas providencias para el estanco y venta de aquel género, Iq mismo en el centro 
productor que el consumidor; y resultaron efectos muy contrarios al objeto que se las habia 
dictado al gobierno; porque después de estallar en el pais dos sediciones de los cosftheros, las 
Uabas impuestas á su cultivo no permitieron que siguiera lomando el mismo crecimiento quo 
cuando habia podido estenderse libremente. Tal fué el origen de que después de 1730 empezase 
otra vez á prevalecer sobro el del tabaco el cultivo de la caña, que además de ser libre, recibía 
una protección marcada del gobierno, con los adelantos pecuniarios con que auxiliaba el fisco á los 
que emprendían la esplotacion de ingenios, y con el privilegio declarado á esas fincas do no ser 
en ningún caso ejecutadas por deudas. 

Sin embargo, tan perjudicial fué para el fomento de los ingenios y de la caña la medida que se 
tomó en 1740 de entregar el monopolio del comercio de todo el país á una compañía privilegiada, 
llamada Ileal Compañía de la /¡abana, como lo habia sido para el del tabaco la de estancar por 
cuenta del gobierno su cultivo y su venta en todas partes; porque si, como todas las cosas humanas, 
la agricultura y el comercio necesitan reglas y una juiciosa intervención de los gobiernos, se para
lizan y decaen con restricciones y trabas iniliscrelas. Así fué que, durante los veinte años de aquel 
monopolio, aunque mejorase la Compañía las condiciones impuestas por las primeras factorías de 
tabaco á los vegueros, y aunque introdujese mayor número de negros queen las épocas anteriores, 
ni se aumentaron las cosechas de este género en proporción de las franquicias permitidas por los 
monopolistas, ni correspondió el aumento de los ingenios y campos de caña al que recibieron en
tonces los brazos destinados á esplotarlos. Aquella prolongada parálisis en los progresos de dos r e ñ 

ir 
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glones de producción tan esenciales, esplícase también con que, además de entorpecerlos dos errores 
locales tan marcados como el estanco y el monopolio, continuaba en toda su fuerza el sistema pro
hibitivo para impedir que se desarrollase la agricultura en Guija y en las demás posesiones espa
ñolas; porque seguia aherrojando con mil grillos á su principal auxiliar, que es el comercio; y no 
habia interés en sembrar lo que no podia venderse, n i el menor estímulo para el agricultor mien
tras no hubiese perspectiva alguna de ganancia. 

Una gran desgracia, la toma de la Habana en 1762 por los ingleses y su ocupación duraute 
nueve meses, empezó á cambiar la escena de manera que pronto se resarciese el Erario español 
de las pérdidas que sufrió con aquella catástrofe militar. Eu aquel corto período de dominación es-
trangera en aquel puerto, los hechos demostraron mas resultados, que dos siglos continuos de 
prohibicionismo, Le visitaron multitud de buques; se introdujo gran número de negros; esportá
ronse mucho mas ventajosamente que antes los productos del pais; 'y éste recibió en mayor escala, 
con mucha mayor variedad y á precios mas moderados que los de las flotas y registros nacionales, 
todos los artículos forasteros que necesitaba para su consumo. 

Aunque lentameutü, aquella inesperada lección produjo efectos saludables. Ya desde 1764, al 
mismo tiempo que se mejoraban las formas administrativas de Cuba con la instalación de su inten
dencia, se fueron aflojando las trabas comerciales; y consiguientemente fué creciendo la agricultura 
lo bastante en Cuba como en las demás posesiones, para que la misma demostración de los hechos 
dictase en 1778 al benéfico é ilustrado gobierno de Gárlos I I I , la mas útil acaso de todas sus provi
dencias, la declaración de la libertad de comercio entre los principales puertos de España y los de 
América. 

En los diez y seis años transcurridos desde 1703 hasta esa declaración, y antes de que pudiese 
recoger sus beneíicios, se triplicó el número de ingenios y el cultivo de la caila en la isla; se em
pezó á inej#ar el sistema de elaboración del azúcar; y se introdujeron en el país otros dos gérme
nes de riqueza agrícola, las abejas y el café. Las abejas las trajo eí obispo don Pedro Morell de 
Santa Cruz cuando regresó de su destierro de la Florida en 1763, y se propagaron de un modo ad
mirable, rindiendo á los pocos años abundantísimas cosechas de miel y de esquisita cera que se pa
gaba mas cara que ninguna en Méjico. El café, grano enteramente desconocido en las Antillas 
cuando por primera vez se sembró en la Martinica en 1723, se empezó á plantar en Cuba en 1769 
por vía de ensayo y por curiosidad, no presumiéndose ni remotamente entonces los resultados que 
habia de dar con el tiempo en el país su propagación bien entendida. 

Las largas guerras, que con breves intérvalos entre una y otra, sostuvo alternativamente Espa
ña con la Gran Bretaña y Francia, entorpeciendo el movimiento de su navegaciou ultramarina, no 
permitieron que en un dilatado periodo de treinta y seis años recogiesen la agricultura y el comer
cio de Cuba todos los beneficios que prometían la libertad concedida en 1778, las franquicias seña
ladas ú la esplotacion de muchos productos en los años posteriores, y la tolerancia del tráfico con • í| 
banderas neutrales mientras duraron aquellas guerras. Sin embargo, entre el tropel de los aconte 
cimiojitos de tan turbulenta época, sobrevino la libertad para la introducción de brazos africanos á 
fomentar considerablemente en Cuba casi lodos los cultivos; al mismo tiempo que la destrucción de 
un gran centro productor de frutos coloniales en Santo Domingo por una esclavitud de repente 
emancipada, trasladó á Cuba desde aquel suelo sus ricos cultivos de café, con los mismos colonos 

I 
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que los estendiei'on; y ya todos los de Cuba, al finalizar la anterior centuria, se vendían cuando 
estábamos en pugna con los ingleses ó con los franceses, ó cuando peleábamos con los unos contra 
los otros. Cuando no podían esportarlos los nacionales, se los llevaban á buenos precios los anglo
americanos, cuyapacíGca neutralidad preservó á l a isla de mas de un conflicto agrícola y comercial, 
hastà que en 1808 volvió á reanudar su amistad con España la primer potencia marítima del 
mundo, la Inglaterra, para no alterarla hasta el presente tiempo. 

Indiquemos someramente ahora los adelantos que, á pesar de tantos entorpecimientos, obtúvola 
agricultura de la Grande Antilla con las franquicias que empezaron á pronunciarse en 1765 hasta 
que se consolidaron con las paces generales celebradas en Europa en 1815; y , sin reproducir los que 
se espresan en los artículos de AZÚCAR, C O M E R C I O , C A F E , R E N T A S y otros de este Dicccionario, nos 
contraeremos á indicar, con la muda elocuencia de los mlmevos, el contraste de una época con otra 
en los principales renglones, estableciendo el paralelo entre los años de 1764 y 1815. Sin temor 
de refutación, fundamos nuestros asertos en multitud de testimonios así inéditos como publicados. 

En 1764, después de cubrir el consumo de su corta población, no espertábala isla ni 5,000 ca
jas de azúcar de á 16 ars. En 1815, solo por el puerto de la capital, después de cubrir un consumo 
interior casi seis veces mayor, porque la población se habia ya sestuplicado, se esportaron 214,111 
cajas, ó sean 3,425,776 ars.; sin hacer mérito de la considerable cantidad de mieles y aguardientes 
que correspondieron á ese producto azucarero estraido entonces del país, 

En 1764, el cultivo del cafó aun no era conocido; y on 1815 del solo puerto de la Habana, des
pués de cubrir un consumo que se habia generalizado á todas las clases de la población, SÓ estraje
ron 918,263 ars. que se vendian á 6 y 7 ps, fs. 

Este contraste, aunque debido muy principalmente al gran número de negros introducidos^ en 
tan largo intervalo, guardaba menos proporción con el aumento de brazos de una época á, otra,, que 
con la oportunidad de las providencias que se habían dictado para promoverlo y la seguridad que la 
paz general dió á nuestra marina nacional y á la de todas las potencias, ; 

Los progresos agrícolas y . comerciales^ tan declarados ya en Cuba en. 181.5, jsolo-fueron preludios 
precursores del fomento que habían de recibir' esos dos grandes nervios dé la vida de todos los pan 
ses, cuando, rasgado el último velo del sistema prohibitivo, se añadió de una vez á la libertad de co
merciar con los nacionales, concedida desde 1778, la de comerciar también con todas las naciones 
estrangeras desde 10 de febrerojjde 1818. Con esto gran beneficio recibió también Cuba otro, permi
tiéndose que pudieran fecundar con su trabajo los industriales de todos los países un suelo para cu
ya esplqtacion no habian bastado los que podían venir de la Metrópoli. Empezáronse entonces á 
repartir entre colonos las antiguas mercedes de terrenos que tan indiscretamente se habian prodi
gado á pocos individuos, sin ninguna prevision del porvenir en la primer era colonial de la isla. Na
cieron poblaciones nuevas, como Nuevitas, Cienfuegos, el Mariel y luego Cárdenas; y se engrande
cieron todas las demás á proporción que se estendieron sus tierras labradas. El cultivo y la ventadel 
tabaco quedaron libres y desestancados,, suprimiéndose la antigua factoría con sus reglas y .restric
ciones insensatas. A esc conjunto de reformas administrativas tan juiciosamente liberales, se han 
debido los progresos que han llegado á consüLuh' en nuestros días esa opulencia que, proporcional
mente á su población, designa á Cuba el primer puesto entre los países mas ricos de, la tierra. Para 
reconocer esta verdad, bastará saber que la recaudación general del Fisco, apenas pasaba de 
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300,000 ps. fs. en 1764 al terminársela época del prohibicionismo absoluto; que llegaba en 1815, 
antes de la libertad del comercio estrangero á 3.420,127 ps. fs.; y que á los cuarenta años de ser 
declarada, se elevó en 1360 á 25.926,476 ps. fs. ó sean 518.529,520 rs. vn. 

Esta demostración escede en elocuencia á todo otro argumento; y hasta supérfluo es añadir que 
el suelo de Cuba es casi esclusivãmente el productor de toda esa riqueza. Y si la ha alcanzado" coa 
la. sencilla aplicación de principios económicos tan difundidos ya desde el primer albor de nues
tro siglo, en breves años ¿A qué guarismo no subiria con aranceles comerciales mejor combinados 
que los que siguen rigiendo aun, con el repartimiento obligatorio de todas las antiguas mercedes 
usufructuarias que son hoy propiedades absolutas, con el aprovechamiento de todos los cursos de 
agua susceptibles de aplicarse al regadío, con el reconocimiento científico de muchos montes i g 
norados, con el desestanco del tabaco en España, con un sistema de contribución general bien en
tendido, con la terminación de la gran via férrea central, con una juiciosa separación entre el cul 
tivó de la caña y la elaboración del azúcar, con las reformas y economías que requiere urgente
mente el presupuesto general de la isla, con una legislación nueva que promoviese el fomento de 
su actual esclavitud sin recurrir á medios reprobados, y en fin, con multitud de aplicaciones eco
nómicas, cuya utilidad ha proclamado la esperiencia en tantos paises? 

Las producciones indígenas que según crónicas y noticias antiguas de las mas fehacientes ha
llaron los españoles en la isla, fueron las judías de un morado oscuro, á las cuales, para diferen
ciarlas de las de Europa, lo mismo en el nomhre que en su apariencia, se las designó con el de frí
joles, etimológico de una voz indiana; el tabaco, que según algunos escritores llamaban los indios 
tabac, y según otros cohivá; el maíz, á. cuyo grano llamaban ya mam; unas calabazas, de ía misma 
familia y de un gusto muy parecido, pero mayores que las que son comunes en Europa; el algo-
don, que crecía espontáneamente en muchas localidades; y cuatro especies de raices alimenticias 
que son lasque se conocen con los apelativos de bnnial^s, malanga, ñames y yucas, formándose 
con estas Ultimas las tortas blancas grandes y secas que se conocieron desde un principio con la 
denominación do pan de casabe ó oazabí, triste y usual suplente del pan de trigo, cuando no se re
cibían harinas. La legumbre mas común entre los indígenas, era la llamada quimbombó, yerba que 
en cocion se vuelve glutinosa y que se sigue consumiendo muy generalmente en el país. Casi 
todas las hortalizas de las regiones templadas en Europa se reprodujeron en Cuba felizmente; y en 
cuanto á los tubérculos, la patata allí llamada papa, originaria de la zona fria do América, se cose
chó también con éxito, aunque cuidándose siempre de renovar su plantío con semillas forasteras. 
En cuanto á frotas, habíalas escelen tes; lo mismo de árboles que de planta baja, como los cocos, el 
aguacate, el anón, la pifia, y cierta especie de sabrosos nísperos llamados zapotes y zapotillos. 
Las frutas europeas no se aclimataron con la misma suerte que las hortalizas, porque hasta las de 
procedencia mas meridional en Europa, como las uvas y los higos, degeneran con la alternativa del 
gran calor y la mucha humedad del clima de la Grande Antilla. De todos los productos naturales 
y aclimatados, damos cuenta en el índice de los vegetales del pais que acompañamos á este capítulo 
de nuestra intioduccion. Los españoles introdujeron después el arroz que se convirtió pronto en 
uno de los alimentos mas usuales y mejores de la isla; y las naranjas que se propagaron admira
blemente, mejorando en bulto, abundancia de jugo y la calidad de su semilla. Todos estos produc
tos y otros, que en general se llaman hace muchos años en el país frutos menores, se fueron culti-
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vando desde los primeros tiempos de su colonización europea; y la necesidad de su consumo ha 

determinado en todas épocas que se estienda su cultivo con la misma proporción que han crecido la 

población y las cosechas de los frutosllamados mayores, que son la base de la riqueza de la isla, el azú

car, el tabaco y el café. 

En cuanto á ganados y especies de animales criadas y propagadas por los hombres en 

Cuba, no se conocía ninguna eu lá época de su conquista. Oviedo y los demás cronistas 

antiguos, no nos hablan de otros que de una clase de perros que no ladraban y que Linneo 

apellida procyon helo; otra de ratas .grandes que comían los indígenas y aun suelen comer 

algunos europeos, llamadas jutias, y capromys por aquel naturalista; y Una especie de cone

jo indígena que se apellida aun curiel como ya te llamaron los primeros pobladores. Ninguna de 

estas familias, producidas en las selvas, se leconocicron como útiles para la alimentación general nx 

otra alguna aplicación provechosa. Así, pues, detrás de los castellanos vinieron inmediatamente los 

ganados de Castilla, que escepto el lanar, se multiplicaron de un modo que sobrepujó á las mejo

res esperanzas con los abundantísimos pastos naturales que cubrían á Cuba, donde no la corona

ban espesas selvas de árboles preciosos. 

Desgraciadamente la principal riqueza agrícola uo la constituyen en el país los renglones nece

sarios, sino los supérfluos, lil/'maiz, el arroz, las raices alimenticias ó producciones de uso equiva

lente para ol sustento de la vida, se cultivan mas ó menos en todas las regiones; pero el azúcar y el 

café que solo contribuyen á hacerla mas grata, apenas se recogen mas que en las tropicales y por 

brazos de distinta naturalidad que esos productos. 

La caiia dulce ó de azúcar traída á Santo Domingo de Canarias por el gran Colon en. su tercer 

viageá las Indias en 1497, aunque llegase á Cuba' acaso desde 1511 con sus primeros pobladores 

españoles, no empezó á propagarse en sus plantaciones especiales que sonlosingenios, hasta áfines 

del mismo siglo. Ni esas plantaciones empezaron á fomentarse en mayor escala sino desde que se 

introdujeron semillas originarias de la caña de Otaiti, que sobrepuja en jugos y volúmen á ;las de-! 

más variedades de la misma planta que se habían sembrado hasta entonces. El café, como qúeda 

referido, es también un grano de introducción tan moderna en el país, que no cuenta n i un siglo. 

Así, pues, de los tres grandes elementos de la riqueza pública de Cuba, estos dos son forasteros, y 

uno solo, que es el tabaco, os propiamente indígena. 

Todos los demás productos vegetales se llaman en el país frutos menores. 

Para que antes de consultar los muchos detalles de este Diccionario, pueda el lector formarse 

una idea de la producción general de Cuba con separación de especies, insertamos el siguiente es

tado. En él se detallan también el número de caballerías de tierra que se ha computado podrá tener 

la superficie de la isla con arreglo á su division territorial en los dos departamentos. 

Aunque lo espiieamos en el artículo especial de PKSOS Y MEDIDAS , para la mejor inteligencia de es-

teestado, la medida agraria empleada en el país, sin variación hasta hoy desde los primeros tiempo? 

de su colonización europea, es la caballería, asi llamada, por abrazar la eslension que pueda ratú'rar 

un caballo en todo un año. Equivale á 192,492 varas castellanas de superficie ó sean 20 fanegas 

de Castilla y 9 centésimas de la misma medida, ó á 12 hectáreas francesas y •12 centésimos de 

hectárea. 
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ESTADO GENERAL DE LA. PRODUCCION AGRICOLA Y RIQUEZA 

J U R I S D I C C I O N E S . 

/ P l n a r d c l R l o 
' San Cristóbal 

Bahía -Honda 
Guanajay 

Habana 6 tela do Pinos. 
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O u Q U a b a c o a . . . . . . . 
S U . Maria del Rosarlo.. 
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CárdenoB 
ColOM 
Soguala Grande 
Cfeníupc-os. > . . ... . . 
Villa-Orara. . . . . . . . 
Trinidad 
Remedios. . . l -
Sane tl-Spirl tus 
Puerlo-Frluclpo. . , . 

"Nuevltas. 

Suma. 

/ L a n T u n s e . . 
Manzanillo. . 
Holguin. . . . 
Bayamo. . . . 
J l s u c t n i . . . . 
Cuba 
Quaulánamo. 

' Baracoa. . . . 

Suma. 

2034 

170 
140 
va 

loa 
ios 
12 

108 
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26 
0:1 

¡Til 
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209 
ei 
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438 
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208 
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•795 
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38 
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T o U l 3285 

m 

CABEZAS D E GA.Ki .DO E N E S T A S 

FIílCAB Y O T B O S SITIOS. 
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8,107 
if330 
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8,ÍM7 
m m 
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4,045 
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206 
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55i 
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7 
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06 
18 
20 
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40 
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46 
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24 
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49 
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16 
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SO 
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2,563 
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13,125 
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2 155 

najáis 
9,403 
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285,009 
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64 
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2,231 
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2,410 

146 
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401,585 
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53,316 
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33,742 
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63,864 
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108,635 
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95,896 

4.189,053 

43,074 
303,903 
86,174 
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1.0ÍV6,22^ 
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1167 

19 
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3.968,825 
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55.462,925 
11.821,050 
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2.413,570 

Sfô.lOO 
99.923,325 
17.925,475 

119.387,850 
150.988,200 
202,594,900 
102.351,325 
95.131,500 

33.891,150 
27.79 l,0í?5 
26.031,600 
7.992,600 

1,056.907,450 

109,201 
3.170,400 
8.791,52r> 
2 344,800 
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46.898,975 
13.682,400 

70.444,300 

.2 8 

Pe. fs. 

185,712 
238,130 

1.359,957: 
3.327,775 

715,263 

193.443 
534,433 
14-1,814 
20,706 

5.995,400 
1.075,529 

•7.163,271 
9.059,292 

12.155,652 
6.141,079 
5.707,890 
1.457,232 
2.191,457 
2.033,469 
1.667,461 
1 561,896 

479,556 

68.414,447 
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190,224 
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28,640 

2.813,938 
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4.226,658 

1,127.351,730 67.641,105 
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Arrob* 
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7,013 
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68,526 
79,598 

2^800 
.8,750 

14°620 
15,187 
23,600 
89 496 
8,250 

15,000 
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¿0 
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8,609 
8,520 
1,673 
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299,160 
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10 

2,120 

3321229 
32,2Ü0 
6,823 

PE. fs. 

3,563-1 
26,299 % 

1,087'f 
256,973 i 
298,4931 

10,5061 
32,811 I . 

53,4751 

st&sri-
88,725:f 

•'148,110-4. 
30,938.| 
56,250.* 

1,106 #• 
75 | - . 

2,880 i 
3 i , 509 f 
i3,2í)a1 
6,274 f. 
1,031.1-

1.121,8001 
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3 7 ! 

7,950;|: 

1.21^,8091 
iaf,750 * 
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1.401,150 T £73,720 

672,880 2.523,300 í 

N O T A S . Los tinos que eirvi«ron ftl Centro doRstadist icade la Is la parala va lorac ión do los productos de riqueza agr íco la que se de- .: 
tallan un rale ealauo, fueroD los siguientes; -

L a s rosea vacunas A 10 ps. fs. cada una, calculando porcada 1,000 cabezas un producto anual de 350 ps. fs .=Los caballos y y g u a s á f 
10 ps. fs. cada uno, calculando por cada 1,000 un producto de 300 ps. fs. anuales .=Los apnos y mujas IÍ 17 ps. fs. cada uno v a l u á n d o s e el •/ 
producto de 1,000 cabezas enSOOps. f s . = E l ganado (lo cerda ti 6 ps. fs. cada res, y por 1,000-cabezas 500 ps. fs. dg rendimiento anual .= ^ 
L o s frailados Èanar v cabrio ti 2 ps. fs, cada cabeza, y por cada 1.000,200 ps. fs. de producto. S 

K l nzíicnr, con iñchis ion de W» valores del aíruardicnto y miel de purga, se h a calculado en 6 c9. de poso por cada libra. 
líl cnfií tí 15 ps. fs. por cada quintal. 
E l tabaco lo'ha sido A los precios medios corrientes que alcanza en las distintas jmisdicciones. 
L a miel de nbcjn á 3'50ps. fs. el barril _dc6 g-a!oiies.=Lft cora ti S'SO ps. fs. la arroba. 

',000 do a lgodón Á12 pr. fp.'f 
fanegas í e maíz de 8 arp. cada | 

-* =La6 87,671 ai'p. de queso á :! 
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XURÀL DE L A ISLA CORRESPONDIENTE A L AÑO DE 1 8 6 1 . 
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4 O INTRODUCCION. 

Como la m'ültitud de noticias estadísticas que acompañan á nuestros artículos de jurisdicciones, 
partidos y poblaciones principales se formaron con datos oficiales, recogidos los mas en distintas 
épocas de los dos años que precedieron al de I860, en el cual emprendimos la reforma completa 
de este Diccionario, claro es que no pueden convenir con las que espresa el anterior estado, lleno 
por cierto de inexactitudes. Aquellas merecen mas crédito por ser oficiales, aunque sean menos re
cientes; y estos, no solo carecen de autenticidad, sino que están en manifiesta contradicción, espe
cialmente en los guarismos dela riqueza pecuaria, con todos los documentos anteriormente forma
dos. Pero nuestro constante afán de insertar siempre todo dato moderno que proceda de las oficinas 
del gobierno, nos decidió á dar cabida en este lugar al precedente estado con todos sus errores, y 
por mucho (fue disminuya los valores de la riqueza agrícola de Cuba. Hay que renunciarpor ahora 
á la uniformidad completa en la estadística de un país, en donde las tareas que necesita anduvie
ron tan desatendidas é irregulares hasta una época muy reciente. Los datos que figuran en el prein
serto resúmen, fueron publicados por la Gacela dela Habana en los dias 9, 11 y 12 de noviembre 
de 1862, manifestando en la del 12 la misma oficina de la cual salieron, que no eran oficiales n i 
de una completa autenticidad, aunque para recogerlos se hubieran empleado los mejores procedi
mientos que estuvieran al alcance de los encargados de reunirlos. 

No era para nosotros necesaria una manifestación que esplicará á la mayoría de los que con
sulten este Diccionario, lo atrasada que seguia en la isla la práctica de los estudios estadísti
cos, aun después del trienio en que estuvo gobernílndola el Excmo. señor don Francisco Serrano 
Duque de la Torre, que tanto impulso y calor dió á los trabajos de este género. Y si tocante á ma
terias tan manifiestas como la agricultura y sus productos en una época tan reciente y relativa
mente tan adelantada á las anteriores, en tan importante renglón no se observaban todavía en 
Cuba los métodos directos, con tanto éxito aplicados en varias naciones hace muchos años para es-
clarocor su entidad y BU producción, ¿cuál no seguirá siendo allí aun el atraso para conocer y cla
sificar k riqueza mueble, la industrial y la comercial, cuya investigación es infinitamente mas 
difícil? Disimulable será, pues, que lo que con tan superiores medios no ha alcanzado aun un go
bierno poderoso y bien servido, no haya tampoco podido obtenerlo para sus tareas un autor que no 
ha contado para terminarlas con otros elementos que su celo, su curiosidad y su constancia. 

V E G E T A L E S . 

Al esponer el índice de productos vegetales de la isla con la sobriedad que exigen los límites de 
osla obra y la abundancia de materias con que hemos tenido que sobrecargarla, debemos advertir 
quo muchas de las especies que determina son raras y apenas conocidas en el país, especialmente 
las que correspondeu á su flora. La tarea de la descripción y el análisis del reino animal y vegetal 
de Cuba la desempeñó ya muy estensamente hace mas de veinte años, el laborioso don Ramon de 
la Sagra en su detallada Historia Natural y Física; y casi al mismo tiempo nos determinó y pintó el 
señor Lembeye en un elegante tomo en fólio los variados individuos de su ornitología. No menos 
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por nuestra incompetencia en esas materias, que por no ser propias de un libro que no es enciclo
pédico, nos ceñiremos ahora á presentar á nuestros lectores un catálogo mas ó menos esplicado, se
gún la importancia de la especie, de todos los productos vegetales, observando en su division de 
clases el mismo órden que emplea el señor Pichardo en su Geografía. , 

Vegetales de madera preciosa y lu jo . 

ALGARROBO. Arbol silvestre, parecido al exótico. Algunas personas gustan de su fruto que es 
en forma de vaina. La semilla no se destruye con la digestion, y donde estercola el animal que la 
come, allí nace. Es susceptible de hermoso pulimento. Parece que este Arbol produce la resina ani
mada ó goma ánime. 

CAOBA. (Swieknia mahagoni). Arbol silvestre abundante. Es la mejor caoba del mundo, es-
ceptuando la de Santo Domingo. Los campesinos distinguen caoba macho y hembra: otros llaman á 
esa caoUlla, que es de inferior solidez y color. Produce goma igual á la arábiga. 

CARACOLILLO. Arbol silvestre de la costa meridional, cuya madera amarillenta forma en
cuentros ó nudos á modo de caracol. Sirve para fábricas. 

CEDRO. (Cedrela odorata). Arbol silvestre común, que produce goma sin incision, útil para 
enfermedades del pecho, así como la corteza en cocimiento lo es para caídas y golpes. 

CERILLO. Arbol silvestre de la costa meridional. Por sus graciosas velas se emplea en bas
tones, y hecho astillas sirve para luz artificial á los pescadores en sus escursiones nocturnas. 

EBANO. (Dyospiros). Arbol silvestre común del que existen dos variedades, ébano real y cordo
nero; aquel, á semejanza del exótico, tiene una madera preciosa mas negra é incorruptible que la 
del carbonero. _ 

ESPINO. Arbusto silvestre muy común: madera de corazón muy sólida y con bonitos jaspeados. 
ESPUELA DE CABALLERO. (Malpighiaunns). Arbusto silvestre común, algo parecido al c i 

prés, con cuyo tallo sólido se hacen lindos bastones. Las hojas están llenas de espinitas y su fruto 
se emplea en las diarreas y hemorragias. Otros distinguen dos variedades el manajuillo, (jaequinia 
ruscifolia, y jaequinia linearis), 

GRANADILLO. (Brya ebenus). Arbol silvestre de madera dura y bonita, usada para adornos y 
obras de ebanistería. 

GUAYACAN. (Guaiacum sanctum). Arbol silvestre, de madera durísima, uno de los que en me
dicina se conocen con la denominación de los cuatro leños ó palo santo. 

GUAYACANCILLO. (Guiacum verlicale). Casi idéntico al precedente. 

PALMA-REAL. (Oreodoxia regia). Aunque la familia de las palmas ó guanos comprenda muchas 
especies, así llaman en Cuba por antonomasia á la palma ó palma-real, única cuya madera es pre
ciosa. Sus utilidades son infinitas. Silvestre ó sembrada es muy común, y su corteza ó yagua y pen
cas, sirven para las fábricas rústicas y otras necesidades campestres. Su fruto, llamado palmiche, 
tan preferido por el ganado de cerda, que constituye la principal riqueza de un potrero. 

TABACO. (V. T A B A C O ) . 

VACA-BUEY. (Curatella americana). Arbol silvestre de madera hermosa, jaspeada, que algunos 
toman por el careicillo. 

f 
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YAYAJA.BICO. (Erythalis frucUcosa) ml colubrim redimia). Arbusto silvestre de madera dura, 

pesada, veteada, olorosa, la cual se emplea en adornos y trabajos delicados de carpintería. Por ser 

resinosa suelea usarse sus astillas para alumbrarse. Oírosla llaman jayabüo. 

Además hay otros vegetales'como la sabina, el nogal, el naranjo, etc., que secundariamente 

sirven para adornos, embutidos, escultura, y otras obras. 

Para cons t rucc ión y fábrica. 

ABEY. (Poeppigiaexcelsa, vel ramirezia cubensis). Arbol silvestre, común, leguminoso. Los ani
males comen sus hojas y la resina es un purgante an ti sifilítico. Hay macho y hembra, 

ACANA. (Adirás disecta). Arbol silvestre comuu, de madera muy sólida, incorruptible, alma
grada. Su fruto, algo parecido al níspero ó zapote, no deja de ser agradable. 

AGRACEJO. (JBrmetia inemis). Arbol silvestre común, cuyo fruto comen los animales. Hay 
también agracejo carbonero. 

ALMENDRO. (Laplacea curtyana). Arbol silvestre, de madera interior roja. Usanse con aprecio 
los palitos de sus retoños olorosos. El almendro de la India (lerminalia catappa) es exótico, y su fruto 
se asemeja al común de Europa. Se destina á alamedas y jardines por la elegancia de su forma. 

. ARABO. (lirrytkroxilum). Arbol silvestre, de costa, poco conocido. Hay también arabillo. 

ATEJE. (Cordia callocma). Arbol silvestre, común, de fruto dulce-gomoso y agradàble, que 
aprovechan los cerdos y las aves. Su raíz en tisana sirve para la hidropesía. Hay otras variedades. 

AYÚA. (Zanthoxijium, lanceolatum), Arbol silvestre, muy común. Se distinguen dos especies, 
macho ó amarillo, hembra ó blanca [zanthoxylum jug landi folium). Las hojas son vulnerarias, .astringen
tes. Con su ceniza se obtiene legía muy fuerte. 

AZUCEJO. Arbol silvestre no común. 
BAUÍA. (Cordia (jemchanloides). Arbol silvestre, común, de madera flexible. Las abejas apete

cen sus flores, y el ganado vacuno y de cerda su fruto. La babaza de su corteza sirve para clarificar 
el azúcar. 

BAYÚA ó BAUYÚA. Arbol silvestre, muy parecido á la atjúa blanca, 

.BUÁGUARA. (Calabrina fenuginea). Arbol silvestre de madera dura y color almagrado. 
BOJE, Arbol silvestre, escaso, cuya madera es usada para remos. 

CABiMA. Arbol silvestre, escaso, con color amarillo claro, fácil de labrar. 

CABO DE HACHA. (Trichilia spondioides). Arbol silvestre, cuya semilla mezclada con carama-
gttey, aumenta su cualidad mortífera para el perro jibiro. Su madera, aunque ligera, es fuerte y 
correosa para mangos de herramientas, etc. Su nombre indígena mas usado èn la Vuelta-arriba es 
guaban ô jubaban. 

CAGUAIRAN. (ffgmenaca floribunda). Arbol silvestre que algunos confunden con el ácana y atros 
con el quiebra-hacha. 

CAMAGUA. Arbol silvestre, de madera blanca y fuerte, y cuyo fruto come el cerdo. 
CARNE DE DONCELLA. (Symnima lucida). Arbol silvestre, común, de madera colorada y 

fuerte; la flor rosada es de gusto dulce y agradable. 

COCUYO. [Sumetia nigra). Arbol silvestre, poco conocido, con madera muy dura, parecidá al 

' I -
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jiquí, cuyo fruto come el ganado. E l cocuyo de Sabana es una variedad mas pequeña, aunque mas 
sólida: su fruto en decocción da un color violado. 

GUABA ó CUABA BLANCA. (Amyris silvaticcB). Arbol silvestre, común en muchas localidades. 
Es resinoso y da escelente tea, formándose hachas que dan una luz clara y perenne. La cuaba ama-
tilla ó cuabilh (amyris maritma, vel floridana) es casi idéntica á la anterior, aunque de olor mas 
fuerte. 

CUAJAN!. (Bumeliapallida, vel cerasus occidentalis). Arbol silvestre, grande y hermoso, cuyo fru
to venenoso huele á almendra. 

CUAJARÁ. Arbol silvestre, no muy conocido. 

CHICHARRON. (Combretum diptentm, vel chicharronia intermedia). Arbol silvestre, común y muy 
apreciado para diferentes obras de carpintería. Lo hay amarillo y negro, 

DAGAME. (Calycophilum candidisimm), Arbol silvestre, común, cuyo fruto come el ganado. Es 
de madera compacta. 

ENCINA. (Bignonia quercus). Arbol silvestre, cuyo fruto come el cerdo. La corteza en decoc-
ciou, es muy empleada por los curtidores; y como las hojas y las flores, es febrífuga y astringente. 

FRIJOLILLO, (fonchocarpus latifolius), Arbol silvestre, común, leguminoso, de corteza interior 
blanca y corazón oscuro, difiere del frijolillo amarillo, que tiene el corazón de este color. El fruto 
sirve para los animales. 

GUARAN. (V. CABO D E H A C H A ) . 

GUAIRAJE. (Eugenia baruensis). Arbol silvestre, cuyo fruto come el cerdo. 
GUAMÁ. (Gonchocarpus sericms, vel pixidarius). Arbol silvestre, común, leguminoso, de made

ra fuerte y tenaz, útil también para cordelería. Hay otra especie llamada guamá de costa. 

GUANO ESPINOSO. (Ckamcerops). Una de las especies de guanos 6 palmas silvestres comunes, 
cuyo fruto comen los cerdos. Su tronco incorruptible se emplea en fábricas de muelle. . 

GUARA. (Capunia glabra). Hay otra colorada (cupaniamacrophilla). 
GUÁSIMA ó GUÁSUMA. (Guázuma polibotrya). Arbol silvestre, muy común. Su corteza babosa 

sirve de jabón para facilitar el movimiento de las ruedas de las carretas, para clarificar él azúcar; y 
en cocimiento se emplea en ayudas para la disenteria de sangre. El fruto suministra un alimento de 
preferencia para el ganado de cerda y vacuno. Hay otras especies, la áe caballo, la boba, ele. (Guá-
suma tomentosa, ulmifolta, pterospermum, etc.) 

GUÁSIMA-BARIA. (Xylopiacubensis). Arbol silvestre. 

GUASIMILLA ó GUÁSIMA DE COSTA. (Proclmerucis). Silvestre. 

HIGAGO PELUDO. Arbol silvestre, escaso, cuyo fruto come el ganado de cerda. Es astrin
gente y sirve para las úlceras internas, blenorrajias, catarros, etc. 

JAGUÍLLA. Arbol silvestre. 
JAIMÍQUÍ. ( V . Y A I M I Q U I ) . 

JATA. Una de las especies de guano ó palma, parecida á la cana, cuyo fruto come el cerdo y la 
corteza el murciélago. E l tronco sirve para fábricas de muelles. 

JATÍA. Arbol silvestre. 

JIQUÍ. Arbol silvestre, abundante, de madera durísima y petrificable. 

JOGUMA. (Bimelia salicifolia). Arbol silvestre, común. Su madera es fuerte y su leche resinosa 
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es consolidante y propia para curar las quebraduras recientes,. Hay joczma amarilla y blanca. 

JUBABAN. (V. CABO D E H A C H A ) . 

JÚCARO. (Bueida capitata). Arbol silvestre, cuyo fruto comen los cerdos. Hay picaro mastelero 

y júcaro bravo, que da goma por incision igual á la del Senegal, y de madera durísima. 

JURABÁINA. Arbol silvestre, leguminoso, cuya semilla come el cerdo. 

LIBISA. Arbol silvestre, no comun^ cuyo fruto come también el ganado de cerda. 

MACAGUA, Arbol silvestre, común. E l mismo ganado es el principal consumidor de su fruto. 

Hay macagua de corteza amarillenta interiormente. 

MAGO. Arbol silvestre, poco conocido. 

MACURIJE. (Gapánia oppositifolia). Arbol silvestre, de madera dura y olor fuerte. Las abejas 

buscan sus flores, los cerdos sus frutos, el ganado vacuno y caballar sus hojas. El cocimiento de, 

sus cogollos se tiene por escelente específico para la erisipela.' 

MAGUÍRA. (Cmcentiá), Variedad de la güira cimarrona. 

OGUJE. (CallophyHum calaba). Arbol silvestre, común, cuyo fruto come el cerdo: su resina i n 

flamable es ponderado remedio para las hernias. El aceite abundante de su fruto sirve para la p in

tura y los barnices crasos. Su madera pesada es incorruptible. 

PALO-CAJÁ. (Schmidalia viticifolia, ornürophis occidentalism omitrophis cominia). Arbol silvestre. 

Comen su fruto el cerdo y varios pájaros: su corteza y -sus hojas sirven para dolores de mue

las. Hay otra variedad. 

PALO DE BOMBA. Arbol silvestre poco conocido. 

PATABAN. Arbol silvestre, parecido al mangle y abundante también en las costas cenagosas. 

PINO. (Pinusoceidentalis). Es silvestre y abundante en ciertos puntos aislados. También existe 

otra variedad (podocarpm). 

QUIEBRA-HACHA. (Gopaifera Ummm folia). Arbol silvestre, común, leguminoso, de madera 

férrea y petríficable en el agua. Algunos han creído que fuese el caguairan y otros que el yaimiqui; 

pero son diferentes y el nombre indígena del quiebra-hacha es jabí. 

ROBLE REAL DE OLOR. Arbol silvestre oloroso.—Boble blanco (lecoma pentcphilla).—Roble 

amarillo (ekrectta áspera),—Roble guayo (ehrecCia bourreria). De este y del blanco sacan miel las abe

jas y sus hojas sirven de pasto á los animales. 

SABIGU. (Mimosa odorantisima, mi acacia formosa). Arbol silvestre común, grande, hermoso, de 

la familia de las acacias, de larga vida y casi todo de corazón durísimo. Hervido con alumbre pro

duce tinta rosada. 

SABINA. Arbol silvestre á semejanza del exótico, que algunos llaman enebro, parecido al c i 

prés y cuya madera incorruptible y hermosa se emplea en muebles, tablazón, etc. Es también 

medicinal. 

SEIBA. (Eriodendrum anfractuosm). Arbol silvestre, común, gigantesco, de cuyo tronco se ha

cen grandes canoas. Su leña sirve para almohadas. Su goma para impermear. Sus raices siempre 

conservan agua. Algunos distinguen la seiba" de costa. Él seibon (Bombax petandnm) es algo mayor. 

También se escribe muy comunmente con c, ceiba, 

TEiVGUE. (Acacia). Arbol silvestre, leguminoso, parecido al moruro de la familia de las 

acacias. 
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VIGUETA. Arbol silvestre,-no común, del cual se distinguen dos especies, la vigueta de naranjo 
y ta cocina ó hembra á orillas de las ciénagas. 

YABA. (Andira inermis). Arbol silvestre, coraun, leguminoso» de larga vida. Su corteza y su 
resina son vermífugas y con esceso venenosas. Su humo daña á la vista. 

YAICUAJE. (Hypelale panimhda). Arbol silvestre. E l cerdo come su fruto. 

YAIMIQUI. (Aehras). Arbol .silvestre, cuyas flores son apetecidas de las abejas. Su fruto engor
da al ganado. Se parece tanto al ácana, que algunos le confunden con ella en la parte oriental 
llamándola almiqui y otros jaimiguí. 

YAITI . (Exeacaria lucida). Arbol silvestre, de madera oscura y durísima. 

YAMAGUEY. Arbol silvestre, duro, incorruptible, cubierto de espinas, cuyo fruto comen los 
cerdos. 

YAMAO. (ffuara trichiloides). Arbol silvestre. Las vacas y caballos comen sus hojas, y los cerdos 
sus frutos. Su leche ó jugo gomo-resinoso es un veneno que opera como el del manzanillo. 

YANA. (Üonocarpus erecta). Arbol silvestre, común á orillas del mar en los parages anegadi
zos. Hay otro espinoso (ximenta americana), 

YANILLA. (Sclmidelia Conminia), Arbol silvestre en las ciénagas marítimas, confundido por 
algunos con el -pala cajá. Gomen sus hojas varias especies de animales. 

YAYA. (Guatteria, pel oseandra virgata). Arbol silvestre, abundantísimo, recto, pero duro y 
flexible. Hay otra especie ovaria negkcta.—La yaya mac/¡o ó cimarrona (mouriria myrtiüoides) es 
otra. La corteza de la yaya en decocción sirve para el tétano ú pasmo. Su fruto engorda al 
cerdo y á las palomas. 

Hay también otros vegetales que se insertan entre los demás, y sirven igualmente para cons
trucción. 

Vegetales aingulármente medioinales ó dañosos y notables por sus aceites, gomas 
y resmas, 

ABA. Arbusto silvestre que crece eu las costas; es poco conocido, y sus hojas se emplean para 
la parálisis. 

ACHICORIA.—BLANCA Y CIMARRONA, (lactuca canadensis, cicorñm endivia). Especies de 
achicorias del país, útiles para bebidas refrigerantes y aperitivas. 

AGRIMONIA. Planta silvestre, común y febrífuga. 

AGUACATILLO. (Laurus borbonia). Arbol grande, silvestre, de la familia de los laureles, cuyo 
fruto come el cerdo, y es astringente como la corteza y sus raices. 

AGUEDITA, ó QUINA DE LA TIERRA. (Picramnia pentandra, bracea racemosa). Se conocen 
otras variedades.—Arbol silvestre, muy conocido y estimado como eminentemente febrífugo. 

ALELUYA ó AGRIO DE GUINEA, (ffibiscus sabdariffa). Planta silvestre, de la familia de las 
malváceas. Enrojece el color azul vegetal: se toma en salsas, dulces y refrescos, y fíe administra 
en las diarreas, fiebres inflamatorias, y otras enfermedades. Hay otra blanca y muchos la denomi-

-nan serení. 

ALMACIGO. (Terebinthus amermna-, bursera gumimifera B . balsamifera, etc.). Arbol silvestreabun-
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dantísimo. Lo hay denoste, 6 espinoso, y blanco, y colorado. Los animales comen sus hojas y frutos; 
el cerdo, frotándose con au resina que estrae con los colmillos, se libra de los piojos. La almáciga, 
ó la resina y los cogollos son apreciados para los resfriados y como vulnerariosj diaforéticos, etc. 

ANAMU. {Petiwiú. Qaiandta). Planta silvestre, que huele á ajo, como la leche de las vacas que 
la comen. Se la supone con eficacia abortiva. 

APASOTE. (Anwma onfó/miníKo). Planta silvestre, comunísima, tiene variedades como la de 
flor blanca y la amarilla, ó biengranada. E l apasote tiene ún olor desagradable de hormiga; es acre, 
picante, amargo y eminentemente vermífugo. 

ARTEMISA- (ÂmÒrosia arlemisifolia), Planta silvestre, común, odorífera, y escelente resolutivo 
en las cataplasmas. 

ARTEMtSJLLA, CONFiTILLO ó ESCOBA AMARGA. (Argyrocheta bipinnatifida). Planta silves
tre, muy común y amarga en estremo. Buen resolutivo en cataplasma, y remedio parala sarna. 

AVELLANO. (On/iwíi triandra). Arbol escaso, cuyas almendras suministran aceite de igua
les principios á los del exótico; y cuyo jugo lechoso en el tronco produce una verdadera goma 
elástica. 

BACUE1. En la parto oriental estiman sus hojas en aguardiente como un lenitivo para los do
lores menstruales. 

BEJUCO DE LOMBRICES. (Pothos scandens). Silvestre, y de virtudes anüelmínticas. 
BEN. (Moringa pUrygos perma). Arbol leguminoso, escaso, cuya corteza y raiz tienen el olor 

y sabor del rábano. Enrojece el papel azul y las semillas producen un aceite que jamás se enrancia. 

BETONICA. Yerba silvestre parecida á la exótica^ betónica officinalis, de hojas aromáticas, que 
puestas en aguardiente tienen varias aplicaciones. 

BUAGTJA. Arbol silvestre, cuyas hojas son medicinales. ' 

BORRAJA.. (Borrago officinalis). Planta exótica bien conocida como diaforética. 

CABALONGA. (Gemra thmtica). Arbol silvestre, de semilla venenosa para las cabras, y cuya 
corteza seca y pulverizada también lo es para el ganado y oíros cuadrúpedos. 

CA1SIM0N. (Piper umbellaltim, J '̂p, laíifolium, Pip. pellaíum, Pip. macrophiUum). Variedades del 
caisimon] es planta silvestre, común y de olor agradable. Su semilla produce aceite esencial, que 
tiene las propiedades del mil's; sus hojas y retoños son acres y antiescorbúticos; aquellas alivian los 
dolores de cabeza y son un eficaz diurético. 

CALAGUÀLA. (Polipodiwn adiantifome). Silvestre, familia de los heléchos, antielmíutica, su
dorífica; y se aplica para reumatismos, cólicos, golpes, caídas y otros males. 

CALENTURA. (Asclepm curasabica). Planta silvestre, común, emético purgante, y aplicable á 
la cordelería. La hay también de flor blanca. (Ásclepías nivea!'). 

CASA-FISTULA. (Cassia /¡sfuía). £1 árbol que describe el Diccionario de la Academia; legu
minoso, que dá las vainas ó el fruto medicinal de su nombre; en Cuba es silvestre. 

CAÑA ó CAÑUELA SANTA. (Paspahm paniculatum). Planta común, algo parecida á la yerba 
(k Guinea, cuyo olor es semejante al de la yerba luisa ó al limón, por lo que también se denomina 
yerba de limón 6 limoncillo. En cocimiento se administra para las afecciones asmáticas. 

CARDO-SANTO. (Argmone megicana). Planta silvestre, muy común, á manera de la exótica. „ 
Lag semillas so usan para vomitivos: su leche de un color amarillo sirve para curar empeines, y la 
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principal virtud de sus hojas en cocimiento es para las fiebres intermileules, tan eficacísima y d ia 
forética que muchos la prefieren á l a quinina. 

CELIDONIA. (V. Y E R B A S A N G U I N A W A ) . 

CONFITILLO. (V. A R T E M I S I L L A ) . 

CASTAÑO-BEJUCO D E Silvestre, cuyo fruto, ta castaña, es un vomi-purganle tan activo que 
puede acarrear la muerte. 

CEREZO. [Malpighia punicifoHa). Arbusto silvestre, con cuyo fruto ácido se hacen conservas. 
El tronco da goma: la corteza roja se aplica á la preparación de las pieles, y sus cerezas para las 
enfermedades inflamatorias y otras. 

COJATE. (Amomum thyrsoideum ereclum). Planta silvestre que abunda en los bosques. E l ganado 
vacuno come las hojas de este vegetal liliáceo. Sus raices son estraordiiiariamente diuréticas y , en 
decocción con un poco de nitro dulce, remedian los dolores nefríticos. 

C0JAT1LL0. (Amomum silvestre). Especie de jcnjibre silvestre que suele encontrarse en bosques-
espesos. (Ámomum zingiber). 

COPAL, (/cica copal). Arbol silvestre que produce la resina balsámica de su nombre. 

COPEY ó CUPEY. (Ciusia rosea). Arbol silvestre, común, magnifico, con fruto como una 
manzana que solo el murciélago come. Todo el árbol eslA lleno de un jugo gomo-res in oso amari
llo y abundanle, con esceso por incision, endureciéndose prontamente y muy bueno paralas que
braduras recientes. Es venenoso y de color como el de la gufagatnba, 

CUBAINICU. Planta silvestre, apreciada por sus virtudes medicinales para curar llagas y heri
das con sus hojas secas pulverizadas. 

CULANTRILLO. (Adiantum). Planta como la exótica de su nombre, que nace en parages h ü -
medos ó acuosos; y en cocimiento se administra á las paridas. {V. CARAMARAMA) en los pastos. 

CUNDEAMOR. (Momordica balsámica). Bejuco ó enredadera apreciada por las propiedades v u l 
nerarias de su fruto, que ha merecido el nombre también de balsamina. 

CURAMAGUEY. (Cinanchum grandiftorum. cyn, Marit'mum, cyn. tuberosum, cyn. crispijlorum). To
das estas variedades cuenta este bejuco silvestre y abundante, cuyas partes leftosas pulverizadas 
y mezcladas con carne fresca son un veneno violente para los perros, nocivo para el aura, y 
muy usado en el campo pava matar varios anímales dañinos. 

CHAMICO. (Datura stramonium dat. latttla). Planta silvestre, de olor nauseabundo y sabor 
amargo narcótico-venenoso; pero solicitado para las afecciones del pecho, fumándose sus hojas 
asrolladas como tabaco. 

CHAYO. (Jathropka wens). Planta de jugo lechoso, cubierta de espinas dañinas y sutiles, 
como su fruto. El aceite de sus granos contiene un principio acre-purgante muy activo. 

CHICHICATE. (Urlica baccifera). Arbusto silvestre, común, cuyo tallo espinoso proporciona 
hilaza para cordelería. Sus hojas tienen espinillas. Su contacto es áspero y picante. 

D I C T A M O - R E A L . (V. P A L O M I L L A ) . 

DRAGO. Arbusto' silvestre, resinoso, que también produce la goma ó sangre del mismo nom

bre, usada en la farmacia. 
ESCOBA-AMARGA. (V. A R T E M I S I L L A ) . 

ESPIGELIA. (Spigelia anthelmia). Planta silvestre de olor fétido, vermífuga y peligrosa. 
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FILIGRANA, Arbustillo silvestre, aromático, cuyo cocimiento se emplea para las afecciones 

del pecho. Su fruto se asemeja á la fresa y se come 

FLORIPONDIO. (Datura arbórea). Especie de cliamko que ahuyenta á la hormiga bibijagua. 
FRAILECILLO. (Ximenia americana). Arbusto de llores olorosas y fruto purgante. 
G0)fA-ELASTICA. (Castillta elástica.) Arbol exótico, todavía escaso en Cuba. Suministra la 

goma de su nombre, bien conocida y aplicada á diversos usos. 

GRAMA. (Panicttm daclilon). Hay diversidades, ta de Castilíct, A& Cabalfo, y otras varias silves

tres y abundantes. 

GUACALOTE ó GUANANA. (Bromis spinosm). Bejuco silvestre, leguminoso, que proporciona 
un mate amarillo, y cuya almendra es venenosa. El guacalole prieto (guilandinâ bonduc) nace en 
las costas'y lieno espinas. Su almendra es vómica. 

GUACAMAYA. (Poinciana pulcherrima). Arbusto leguminoso, espinoso, de flores muy lindas, 
sudoríficas y febrífugas. Hay-también guacamaya francesa (casia alaia). En la parte central de la isla 
llaman guacamaya k la planta conocida por papagayo en la occidental» y por tricolor en la oriental, 
cuyas hojas son emolientes para madurar tumores (jmlitia pieta). 

GUACO. Varias especies. (Eupatorium mikania, mikania coriácea, tnik. repunda, mik. angula-
ítf, etc.) Bejuco silvestre, común, y do afamadas virtudes para llagas, picaduras venenosas y el có
lera morbo. 

GUAGUASI. (Lalia apétala). Arbol silvestre, cuya corteza y cuyas hojas amargas pulveriza
das, sirven para curar llagas, y su resina aromática que fluye del tronco por incision se emplea 
como purgante. La madera es útil para construcción, 

GUANINA. (Cassia), Yerba silvestre, muy común, leguminosa; cuyas semillas tostadas á 
modo de café se emplean 'para dolores espasmódicos, sirviendo la raíz ^en las erupciones 
cutáneas .| 

GUAO. (Commodadia dentada). Arbol silvestre, abundantísimo, de madera colorada, sólida, .que 
da resina por incision. Su leche, su contacto y para algunos su sombra son nocivos; forman l la
gas, y según la predisposición del individuo es mayor ó menor su daño. La cabeza de la guásima 
es buen remedio. El guao de costa es también madera de construcción. (RInts metopium) : con su 
resina so preserva el cerdo de los piojos. Hay otras especies: commodadia inlegrifoiia, comm. ilicifo-
lia, comm. angulosat etc. 

GUÁRANA. (Hibiscus). Arbusto silvestre. Cuando Ja semilla cae con abundancia, mueren los 
cerdos que la comea reventados, cuyo envenenamiento es conocido por el nombre sahumaya. 
También lo causa una especie de malanga así • llamada por eso. La guaraná macho suministra 
un color morado oscuro. Hay otra guaraná bejuco, que según algunos es el mismo bejuco 
de carey. 

GUÂURO. Bejuco cuyo cocimiento se estima escelente remedio contra las almorranas y el 
pasmo ó tétano. 

GÜIRA ó GÜIRA CRIOLLA. (Crescentia mcurbitina). Arbol muyeomnn, cuyo fruto sirve para 
vasijas y otros utensilios riisticos. La címíirrono (cmcmlia enjete) es una variedad ó degeneración 
con fruto mas pequeno, cuya pulpa esprimida y mezclada con miel de abejas consti tuye la afamada 
n ú l di-güira, m u y ütil para obstrucciones, heridas y golpes, y vomitivo superior para el pe-

i 
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cho. El fruto limpio se llama jicara en la parte.occidental f jigüera en la Vuelta-\n,i1í¿.Tíáy>ótra 

variedad aun mas pequeña. t • ' . , '. ! f : i ; . ' - ' . ; . (/ 

GIJIRITO ESPINOSO. (Solamnn inanmosuni). Planta silvestre parecidaá la de la berenjena, cuyo 

bonito fruto se aprecia como escelenLe vemedio pava el asma.. v - •' '•• _ -J ^ 

GUISASO. Diferentes especies silvestres y comunes llevan este dicladov Guisaso de 'caballo, 

(Trimpheta semitriloba). Pe cochino ftrümp, lappnla).~^Oívo.. Trivnp.,hetmphilia. guisa$ilio '-(cencftrur 

muricatus), ele. Son útiles para úlceras, heridas, y aun pava tejidos y tintes. :«•;. / v , v i - j " 

HIGUERETA ó PALMA.-CURIST1. (itismus comumnisj. Este herbáceo de-tanta utilidad-èn la 

medicina, crece espontáneamente en multitud de terrenos de la isla, sin que nadie haya pensadb 

en cultivarlo. Abunda de tal suerte, que recogiendo las matas que cncuenIran esparcidas. • lós esp^' 

Guiadores suelen eslraer mas d i 30,000 ars. amialesde su jugo, purgante vermÍfugo¿müy podéíbso, 

conocido con el nombre de aceite de resino ó palma-clmstí. No solo lo aplica la ciencia eri-maltitud 

de casos, sino que lo usan con frecuencia para alumbrar sus habitaciones las gentes-del campa^ 

HUEVO DE GALLO. (TaberntB montana ciirifolia)., Arbusto que despide un jugo lechosoVáôro y 

cáustico. Contiene pronlomeote toda hemorragia. . ' , • , v - i . ^ ^ S Í ] , 

JABONCILLO. Bejuco cuyo tallo usan iruicUas personas para limpiar la dentadura/foi'mando 

espuma y destilando agua medicinal para las quemaduras. . , 

JAGÜEY. (Macho y hembra). (Ficus radula y ficus indica). Arbol silvestre, abundftíltiaimo y 

grande, que k veces principia como parásito y siempre acaba por sofocar ' á los demás. Su fruto lo 

comen los animales. Su leche sirvo para hacer l i r ia ó liga y bizmas para el pecho y : las .quebradUTÍ 

ras. Su liber es tau fuerte y bueno como el de la majagua: con su madera se fabrican bateas,/pla?! 

tos y otras piezas. . . • , ., , .\ f 

JAYABACAISÁ. Arbol silvestre, espinoso, con corteza ybojaa mtíy cáusticasi'Su savia se apli-J 

ca á las erupciones cutáiieas. ' ; : 

JIBÁ. (Erythrowylum). Arbusto silvestre de ciénagas y lagunas, cuyo fruto comen las tortugas/ 

Hay otro en'los bosques, cuya raiz se emplea: en cocimiento para Jos .golpes y. caídas; t ieíwôtra 

variedad [crithrozyhm bremper). . 

LENGIÍA DE YACA. Planta silvestre común en las rocas, troncos de árboles viejos y lugares 

húmedos. Sus hojas, parecidas al comparativo de su nombre por su figura y asperoza, brotan do 

sus raíces entretejidas. Se usan como diaforéticas y en cataplasmas para los dolores de costado ó 

pulmonías falsas. Hay también un árbol de esle nombre á orilla do los arroyos, cuyo fruto comen 

los cerdos. 

LOBELIA. Planta silvestre poco conocida. Las hojas y flores cocidas causan vómitos á las per

sonas que las toman para el pecho; pero su principal virtud obra contra los males venéreos,.ha

biéndole merecido el sobrenombre de mercurio vegetal. 

LLANTEN. Y variedades plantago latifolia, glabra, minor, $pi¿a multiplici, sparsa.fàstaplanta muy 

conocida y usada para los flujos, úlceras, contusiones y otras enfermedades, es común, y se pro-

dnce espontánea en casi toda la isla, ; /s 

MABOA. (Cameraria latifolia). Arbol silvestre, común, gomo-resinoso. Su Ifeohe venenosa sirve 

para rompei'.muelas picadas aplicándose con cuidado. Su madera es útil para construcción.. Hay 

maboade sabana, de montaña y otra cameraria angustifolia. 
9 
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MAGÜfeY. Bejuco qde sirve para dolores de muelas. (V. B A C U E Y ) . ' % 

MALWtfBO. (Melmbo). Arbol exótico cuya corteza parecida á la quina, es sumamente amarga y 

se administra ctímo febrífuga. ' % 

MALANGA CIMARRONA. {V. GÜAHANA). : Í 
MALVA.- Diferentes especies silvestres abundantísimas y biert conocidas por sus virtudes. Mal - | 

vaeimrrofta ó de caballo [mlocha piramidata). M . blanca. {~WaUeria indica). L a de Castilla. La ^ 

tmlva-U. La malva-rosa. [Hibisms mtab i l i s ) . L a M . de C h i m . hz M . Loca. La M . Mulata. 5. 
MMAJÚ. {Garcinia Morello). Arbol silvestre. Da su ponderada goma-resina amarilla por i n - § 

cisión, es muy útil para heridas, pasmos, etc. Se emplea en soleras de fábricas rúst icas, en 

varios males, tintes, etc. v ^ . 
MANZANILLA. Planta exótica enana, de florecita amarilla y aromática que sirve para los do- -J 

lores, erisipela, etc.- La manzanilla de la tierra es silvestre, sin hojas, y cubierta de fiorecitas que y 
parecen botoncitos verdes que luego se vuelven pajizos. Es aromática. 

- MABAGASIMAU. Arbol silvestre, escaso y venenoso. |í 

MIRASOL, (ffelianthus mnms) . Util por su aceite. f 
M0RUHO. (Acacia arbórea). Arbol silvestre, leguminoso, de la familia de las acacias y astrin- | j -

gente. Su corteza sirve pava curtir pieles y su madera dura para construcción. E l moruro de costa S: 

(acacia litoralis) es parecido. % 
NOGAL. (Juglans fraxinifol ia) . Arbol silvestre. E l aceite de su nuez sirve para la pintura y - I 

la ftíbricade jabón. Su raiz y su fruto proporcionan un tinte oscuro. La película amarilla que cu- $; 

"bró i - la almendra, combinada con agua saturada en cloruro de cal, produce un precioso color rojo. \ 

La madera sirve & los escultores y torneros. Su aceite mata á la tenia y sus "hojas son sudoríficas. J 

Hay nogal de la India [alcerites triloba). 1 
0R0RUZ. (Spielmannia). Planta silvestre, aromática. Se emplea en las afecciones del pecho J; 

y sus raices son tónicas. > ^ 

ORTIGA ú ORTIGUJLLA. Bejuco que causa los mismos efectos que la ortiga exótica. J 

PALO-BLANCO. (Simarouba glauca). Arbol silvestre, de corteza muy amarga y elá&ticay de J 
laa-mismas propiedades que el simarouba officinalis. | 

' ^PALOMILLA ó DICTAMO-REAL. (Euforbia myrtipholia). Especie de euforbio silvestre, bas- f 
tante'coraun, cuya flor liban las abejas. El jugo lechoso de esta planta es un -violento vomi-pur- j 

gante, y se emplea para curar empeines. Las hojas despojadas de sus nervios, se emplean en los & 

males de garganta y , en cocimiejQto ó jarabe para el pecho. Hay otra especie (el mejicano) cuyo I 
tallo ea mas torcido. 

PAPAGAYO. (V. GUACAMAYA). ' ? 

PARAÍSO. (Melia acederach). Arbol cuyo fruto es venenoso, y del cual se estrae un aceite j 

concreto, que sirve para bujías en otras partes. Tomado fresco, es u n veneno activo; sin embargo, f 

los mismos frutos, la corteza, el jugo y las raices, son medicinales -y vermífugas, sabiéndose ap l i - | -
car prudentemente. El paratso es originario de las Indias Orientales; exhala un olor suave y se lla
ma prusiana en la Vuelta-Arriba. 

• - PATANGO. Conocido en la parte oriental, donde es silvestre, y cuyas nocivas espinas se des
prenden con el menor contacto. 
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PENDEJERA. (Solwwn gersifolium). Planta silvestre, muy común, parecida á la bwenjena. 
El ganado come sus hojas y las palomas comen su fruto. El cpcimienlo de sus raices es diurético 
y limpia la vejiga. Se distinguen la pendejera macho, la hembra 6 espinosa y sin espinas-

PEONÍA. (Abruspmcaturius). La regaliza cno//a,™Bejuco leguminosq, Tjiedicina!;, Sus' gra
nitos ó guisantes esféricos suelen ser usados para collares y. adorno^. . ,., . / 

PEPÚ. En Bayamo hay una planta de hoja parecida á la del madras ó yuqmlla, rriuy fresca,: 
que seemplea para dolores de cabeza. r ' •> / • 

PICA-PICA. (Dolichos,_vel mucmçt pruriens).. Bejuco abundariter. cuyas, vainas están'cubier
tas de una pelusa, temible por la picazón que causa. Es imvermífugq esceíente y t a ^ i $ a ( Í O . . \ 

PlÑÍ-PlNÍ. [Elmdendrom aUematam). Arbusto silvestre y com^n, cuyo.poptaqto y:a^m0sfera 
son dañinos, asícomo la leche de su fruto es venenosa. .". ..J..(.1 

PIÑON-BOTIJA. (Jatropha curcas, vel bombase gostpifolin).. Artuslo • seine|jante>4! 'M 'háfiwera 
europea, que da un jugo blanco, acre, astringente y de olor nauseabundo. Sus piñones ó almen
dras son tan oleosas, que con la simple presión dé los dedos rinden un aceite ques es medicinal y 
sirve para la hidropesía. Como emético y purgante es muy activo, por lo cual exige precauciones; 
pero su efecto se remedia bebiendo agua fría. Con su resina se curan pl sapillo y el, escorbuto. Su 
raiz da color violeta. , - , 

PLATANILLO. Variedades. Platanillo de Cuba y de monte, {canna indica, et glauca,pipw lo$-
gifolium). Planta silvestre, común, medicinol, singularmente para las úlceras, 

PONASÍ. (Duhameliapatens,duham, asoüaris, cuhf chrysanfha)- Va-riedades silvestres pfira.cu-
rar la sarna. ,, . 

PRINGAMOSA. Bejuco común, cubierto de una pelusa que causa efectos idéntico^ á Iqs de la 
pica-pica. , . ...i . (1 ., , ' 

PRUSIANA. (V. P A R A I S O ) . , . . , , : . ; ( . ; I ; 

. QUIBEY. Planta silvestre pocg conocida y venenosa. . . . . .. " y ¡ ^ ";! 

QUITASOLILLO. [Hydrocotüe mibelata). Planta flotante, de raiz;aro^.át?(ía.y j f iq^ te . Supüf 
nistra aceite esencial, oloroso, estomacal y antiescorbútico. Hay otras variedades hydrocotüe vul
garis, hyd. americana, hyd. erecta. 

RAIZ DE CHINA. (Smilax zarsaparriUa). Bejuco cuya raiz es antidoto do algunos venenos y 
diaforética. Otros la llaman ñame cimarrón ó bobo. 

RAIZ DE PACIENCIA. {Rumen patientia). Planta medicinal con la cual se hacen bebidas 
aperitivas. . 

REVIENTA-CABALLO. (Lobelia longiflora). Planta silvestre que abunda en lugares húmedos; 
su flor es algo parecida á la del nardo, lechosa y venenosa, singularmente para el caballo. Su rai? pe 
emplea con precaución para los dolores de muelas. 

ROMPE ZARAGÜELLES. (Lakascm mollis). Planta silvestre, muy común, y cuyo cocimiento! 
es eficacísimo para la diarrea. Otra especie es el colorado ó macho que se usa esteriormenté ,pará' 
la sarna. • ' .¡ : Y ) • 

SABELECCION. (Lepidium Iberis, lep. Yirginicum). Planta silvestre abundantísima':y especié 
de mastuerzo, que suministra aceite volátil. Su raiz es acre-picante, diurética, vètmífugá y anties
corbútica. . • i - : V L ; i - ' 



• ' ' S t e l M . !'Plaüta silvéstíte, 'gramínea, que brota en las llanuras en tiempo de las a^tias, y l an-

za-liíí'ás'éspinftasdañósag'para el gaíiácIo!cuando va pastando. 

SAjuSÉ&YAr(V>aüAKAiAs)."' ' 1 f • -

••¿'SAfeVAÓEM'ó'iíABlYA."{Huta'crepitans).•' Arbol -erizado de puas cotí virtudes eméticas. ! 

SALVIA. De Castilla, c i m a r f ô m ú de costa'ó marina.—Esta última es silvestre y abundantisi-

Tá&'éWlós li loíãíeS rn'arítirhoí' liàjos. Siis hojas y . flores aromáticas son usadas para reumatismos, ' 

dolores de cabeza y pasmos. l íay otra mucho mas pequeña- . -

• ^ S t o í í l A S - ^ A m y r i s t á l s m i f e r á ) . Arbol con flores de tiiór fastidioso ;' mas 'fuerte'que el del 

Aftfrfó1 táMffrás.':Se ¿wímmistía en ¿ocimíefttó para latf afécciòhos espasmódicas del e s tómago . 

wÜkWtB ' i l á Mycò i í ííbr blanca y còn flí* amarilla (sambttcú$);Sc estiman las flores como dia

foréticas y buenas paralas afecciones del pecho. • 1 ' 

' ! 'SI&ÚARAYAJ [Tr ich i l ia glabra, vet hàfíàttònsis). ArbWto Silvestre J tflií para males v enéreos . 

f!'"TABACO. (VJel art ículo especial de T A B A C O ) . 

'. 'TÁBANO."'('^fíirt)ac(?fl). Planta srtvestre, i u i l para palitos y'cepilles para limpiar la dentadura. 

EfTaiiirética:- ' ' ' 5 

TAMÀUINDÍLLOiAW^jStosílvôstre do hojas mimosas y vainitas.' Mancha y pica. 

TORONJIL. Planta exótica y rastrera; especie de yerbabuena, aromática y con sus mismas apl i -

c á ^ t o ; ' ' ^ ' ^ ^ • A ' ' " i ' • ••• •• '•• '•• u V - : - ' •'• 

TRICOLOR. (V. ouAtíAüAYA).' i : ; . 

TÜATÚA. Planta silvestre, p á r e b i d á ^ í a yufefc,'''qitó'álgüiiós denotni^án frdilècito, y es purgan

te. (V. PnALLEGILLü). 

j i 'ÍUKÁ.^Só dtstitígQeh 'áósvátíé'dadés- dé-éSt¿'cacto silvestre y abím'dariiSáirttb. La tma-blanca ó 

de Castilla, queda elAígo chumbo ó tuno. La íuno colorada ó bramcubierta de espinas,"produce 

• un bigó'de color, de carmín precioso y m u y diur6tico. Esta tuna se emplea en -vallados Ò cerc&s y 

proporciona u n m u c í l a g o muy fresco y medibinhl. Un botánico respetable denomina k la 'tuna 

btofitá cactoftytondidús' y ^ Id 'eolo^iah-Mihii cocàfailifer. " ' 

^^UB^'Utíb1 Üe lo» béj'ücos mas' piW¿io« para lejor canastas y para hacer purgar en loé vejiga

torios. Hay varias especies, cissus intermedia, vitis caribas, cissm cutidrakgular is, 'eis. sky aides', eis.' cor-

âifoli&yalsi. acida,ais. irifoliatav • A . - . . -.v 

UÑA DE GATO. (Uignonia nnguiscati). Bejucó' léguminbso/con espinas en esa forma, al cual se 

atl'ib'ny'en fti'lüdos anti-veinóreas;'; ' : • 

VERBENA. {Verbena jmwiceim&j. Planta silvestre abi indanüsima, astringonte y amarga.' 

" VERDOLAGA ^FRANCESA. -De hojas grandés1 y flores moradas, que se emplean''para" él dolor 

do cabeza.' * ' ' "' 

VINAGRERA. (Oxalis [ruetcscens, oxai. acetosa, úxal, mlácet i oxal. eomiculaia). Divbrsidadcs"de 

esta planta silvestre, confundidas también coii la aleluya; acedeta y linagrillo, que suministran áci

do-oxálico. Disipan las'manchas de tinta; estimulan el apetito y atemperan,' ote' 

VOLATINES, (deome polígama, el. peitthaphyiia, el. (refhilla, gifanlta, amleata spinosa). Diversi

dades silvestres, antiescorbvUica^ cstimíílantes y-dintétims; ' • ' " " 

-:;,3iYAGRliMA. Macho y kmbra . {Panas hngijietafa vet wtditlata eetropia peHala). Arbol' silveslre, 

c o m ú n , de hojas plateadas por debajo y grandes, que, lo mismo que su cogollo, sirven para c ícr-
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tos dolores -y quebraduras. Su jugo lechoso es astringente y aun corrosivo. Las cenizas dan un á l 
cali escelente para blanquear telas y para la clarificación del guarapo. 

YERBA-BUENA. Abunda la exótica, bien conocida en todos sentidos. (Mentha sativa). 

YERBA-HEDIONDA. (Cmia occidentalis). Planta silvestre muy común y leguminosa, cuyas se
millas tostadas suelen tomarse como café. Sus hojas se plegan !al ocultarse el sol y reviven al na
cer. Es purgante y remedió eficacísimo para la disenteria de sangrej 'bebiéndose el zumo de las 
hojas. En otros puntos la llaman brusca. 

YERBA DE LIMON. (V. CASA é CAÑUELA S A N T A ) . • ' ^ 

YERBA DE SAPO. Planta rastrera á orilla de los arroyos, que se supone buena para males 
dela sangre. ; i ; • 

YEBBA MULATA. (Rimex sanguineus). Planta silvestre, y buena para la disenteria.- : !^ 

YERBA TERRESTRE. Planta silvestre, rastrera y medicinal que alimenta á los animales.' 

'YERBA DE LA SANGRE ó SANGUINARIA. (Ilecebrum lanatum). Planta silvestre, rastrera, y 
cuyos tallitoè ramificados parecen alambres, lécfiosos y moradós, que sirven para atemperar'y 
purificar la sangre. Es abundantísima. Algunos la llaman celidonia; pero tal vez;hay otra planta 
de este nombre vulgar, ciiyas virtudes astringentes, contienen .los ésputos de sangre y 'cualquiera 
héinorra'giáj 'distinguiéndose las variedades varronia globosà, var. marlinkmsis. 

^YERBA MORA. (Solamim nigrum). Planta silvestre, común, idéntica al ají guaguao cuyo fruto 
produce una tinta morada y hermosa. Se emplea como ingrediente para el arrope de mora para cu
rar la garganta. 

YERBA DE GARRO. (Spérmacóce vérticüata). Planta silvestre, útil para la elefantiasis' y pa
ra dulcificar la sangre. 

YERBA DE VIDRIO. {Barril la): Abunda en la costa S. al E . de Trinidad. Su jugo és nocivo. 
ZABIDA. Variedades. -(Aloe vulgaris, aloe succotrina). Planta silvestre, parecida á la exótica. 

Es medicinal. El vulgo la llama ¡sábila. 

También hay otros múchbs incluidos entre los demás, que son medicinales. 

Vegetales de jardinería , ó notables principalmente por sus florea y aroma. 

ACEDIANA. (Amaranthus). En Cuba y Holguin se dá este nombre al amaranto ó moco de 
pavo: con esto último es conocido casi generalmente en la isla; aunque en Bayamo le llaman 
bledo morisco. Hay otro mas fino y bello que llaman terciopelo. 

ADELFA. (Neriwn rhododaphne). Lleva su legitimo nombre en la parte oriental este arbusto: 
venenoso; en la occidental tiene el de rosa francesa. 

AFRICANA. Especie de cacto pequeño, que produce una flor grande de cinco pétalos ama
rillentos, con puntos oscuros. Otros la llaman estrella. 

AGUINALDO ó CAMPANILLA. Bejuco silvestre, abundante y de diferentes especies:, el blanco 
(convolvulus monospermus, vel sepimi).—Rosado (convolv. sagiítifolius).—Blanco pequeño (con
volvulus parviflorus).—Blanco fondo purpúreo (conv. panduratus).—Grande rojo claro (convol
vulus grandi(torus).—Blanco violado (conv. tenellus).—Azul (conv. ni l) .—Amaril lo (conv. um-
bellatus).—Violáceo ó manto de la Virgen (conv. violáceas, vel hederaceus).—Color de carne (ipo-
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mesa, carnea) ,—Purpúreo .matizado "{ipom. purpúrea) que es la maravilla de Espana.—Blanco 
fondo de p ú r p u r a (ipom. striata).—•Las abejas prefieren ai aguinaldo . 

ÀLBAHÀCÀ. (Occium). Varias especies muy abundantes: albahaca mondonguera, la cimarrona, 
silvestre, que algunos llaman albahaqmlla; de Santa Rila, pequeña {occimwm parvifoli); de anis, 
ü&.clavo, de limón, colorada y àe cuchara. 

ALCANFOR. (Sicas revoluta).,. Planta de jardinería que á modo de palmita echa alrededor de 
su grueso tallo muchas penquitas como plumas. Es permanente. También la llaman sagú de 
la India. > 

AhQEh[. {Cheiraftttt$), Planta,exótica, que produce la flor de su nombre. 

AMAPOLA. (Papaver rheas). Lleva su legítimo nombre en la parte occidental y en Santiago 
de Cuba el de camelia. En Holguiu y Puerto-Príncipe se llama amapola ¡i la malva de China, ó 
mar Pacifico, ó sangre de Adonis de la Habana. 

AMBARINA. Planta apreciada por su bonita flor, cuyas variedades son: la scaviosa arventis, 
integrifolia Icucantha atropurpúrea, que no deben confundirse con la escaviosa (capraria biflora). 
Es ¿sudorífica y .pectoral. 

ARAÍÍA. {Ny&ela). Planta pequeña que produce una flor blanca ó azul-oscura. 

AROMA OLOROSA. [Mimosa odoraU farneciana). Arbusto leguminoso». espinoso, común,-

cuyas hojas se estienden ó.piegan al nacer ó ponerse el sol. Su flor es como una mota amarilla, 

cuyo olor difundido atrae à las abejas; se emplea para las cardialgías nerviosas. Con las vainas y 

la goma, del arbusto se hace tinta muy negra. La aroma uña de gato {mimosa unguis cati), da 

las flores placas, agrupadas, blanconamarillas, y también sirve para tintes y para fiebres i n -

ternaitentés. 

• .ARRALAN.. (Myrtys comunis). Arbusto que dá las flores pequeftas y blancas. 

ARTEMISA;BE.PLA"VA ó CARQUESA,. Planta silvestre, común en algunas, cosías, y olorosa. 

AUVERNIA. (V. L U I S A ) . ' ' ' • 

AZULEJO. Planta qfue produce flores de cinco pétalos, con color azul claro, que en la Ha

bana y Matanzas se llama belesa ó embeleso, y celeste. .. 

AZUCENA. (Lil ium candidurm, polyanthes tuberosa). Planta bulbosa, bien conocida, que pro

duce flores blancas y olorosisiinas. Hay azucena doble. 

BANDERILLA- (Salviasplendem). Planta que da la flor roja. 

BELESA. (V. A Z U L E J O ) . 

DfJAURA. Arbusto", que produce la flor grande, blanca, campaniforme, nombrada flor de eam-

pana, que por la tarde se anima y al salir el sol decae, 

BOGA DE DRAGON. Planta cuya flor tiene alguna semejanza con una boca abierta y una 

hoja parecida á la guquilla. 

BRUJA. (Sphoruntus nana). Planta común de cebolla y hojas liliáceas, que produce flor blan-

ca, amarilla y rosada, y de otros matices, según su variedad. 

BUENAS-TARDES. Planta que produce una flor amarilla de olor desagradable. Abre a] caer 

la Èarde. Hay otra variedad que vive y muere al sol y llaman algunos las doce del dia. 

,C AGUA JASA. (V. PASIONAIUA) . 

...CAJIGAL. (V. IIEÍNA L U I S A ) . 

- J 
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CAMBUTERA. (Convolvulus pemi a (us, vel ipomea guamoclií). Gracioso bejuquillo ó enredadera 
silvestre, con hojuelas finas como plumas, en las cuales i'ésalta el precioso color rojo de su flor. 

CAMPANILLA. Toda flor de los convolvulus aguinaldos y otros bejucos. 

CARQUESA. (V. A R T E M I S A ' D E ' P L A Y A ) . 

CÀRRASPITA. Planta que dá florecí tas blancas algo odoríGcas y permanentes. También la 
hay de flores amarillas. (Lepidimn). 

CERA. Bejuco exótico ó enredadera, cuyas hojas y flores rosadas parecen de cera. 

CINCO-LLAGAS. (Martinea tignata). Planta silvestre, parecida al ajonjolí, hasta en la flor; 
pero en ramilletes y rematando el embudo en cinco hondas manchadas de color de sangre. 

CLAVEL. (Dianíkus caryophillus). Son bien conocidas las variedades exóticas del rosado, ro
jo , blanco, etc. Es ya muy común. 

CLAVELITO DE SABANA. (Echites torulosa). Planta silvestre y común, de flor rosada ó de 
otro color, parecida è. la. vicaria. 

CLAVELLINA. Con este nombre se conoce, no la planta que produce el clavel, sino otra que 
dá una flor como la del l i r i o , con pétalos largos y ènsortijádòs, de olor suave, color blanco ó 
rosada y abundante en lo interior de la isla á orillas de los rios. En la parte occidental llaman 
l i r io y clavellina á otra planta que produce flor menuda, morada y encrespada. 

CONCHITA. Todas las flores de figura clitórica, que producen diferentes bejucos, blancas, azu
les, encarnadas, y de otros colores, (clitoriú, ternata, c. virginaria, etc.). En Cuba muchos llaman 
deleite. 

COPETUDA. (Calendaría). Llámase así mas comunmente en la Vuelta-Arriba la flor amarilla 
que se conoce con el nombre de flor ó clavel de muertos ó de Indias y en Espaila también con es
te y con el de copete ó amarilla. Es abundante y varia, aunque no tanto como en Méjico. 

CORAL ó CORALILLO. (Adenanthcra pavonia). Arbusto leguminoso de hojuelas parecidas á 
las de la guacamaya; flores pequeñas y con semillas ó granos duros, rojos, lustrosos, con los cua
les se hacen sartas para collares y adornos. 

CUCARACHA. Planta rastrera que echa hojas del tamaño y figura del bicho de su nombre, 
aunque pintadas con fajas longitudinales verdes. 

CURUJEY. (Fillandsia). Planta parásita, muy común, con hojas íi manera do espadas. Hay 
diferentes especies, que dan unas florecitas moradas, llamadas San Pedro; otras rosadas, San 
Juan; otras amarillas, cagadilla de gallina, etc. (V. L I R I O ) . 

CHAMBERGA. (V. C O P E T U D A ) . 

DALIA. Flor introducida hace poco tiempo; es hermosa y por el estilo de la estraña 6 moya, 
pero mayor y de diversas especies. [Dalia tuberosa). 

DELEITE. {V. C O N C H I T A ) . 

DIAMELA. (V. JAZMÍN). 

ENELDO. (Ánethum). Planta escasa parecida al hinojo, que escita al sueüo. Dá flores aftiari-
Has y en ramillete acopado. ' 

ESCABIOSA. (Capraria biflora). Planta silvestre, común, con flores blancas y muy chicas. 

ESPUELA DE CABALLERO. (Delfimum consolida, veljacquinia mciflora). Planta que pro

duce la flor de esa forma, color morado ó de la del romero. 
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ESTRELLA.. (V. A F R I C A K A ) . 

ESTRELLA DEL NORTE. {Coriopsis). Planta que dá la flor de su nombre, amarilla. 

ESTRAÑA-ROSA. {Aster chinensis). Planta que produce flor&s en maceta, moradas y de otros 

colores, según sus variedades.* Se confunden con la reina Margarita, que siempre es morada, 

aunque mas pequeña, y íambieñ con la margarita y la moya. 

FLOR DE MUERTO. [V. C O P E T U D A ) . 

FLOR DE PASION. (V. P A S I O N A R I A ) . 

FLOR DE SAN PEDRO, SAN JUAN, etc. {V. C U R O J E Y ) . 

FLOR DE SAN JOSE. {V. V A R A D E SAN JÓSE) . 

FLOR DE PASCUA. {Jatropha sanguifolia). Arbustíllo parecido al piñón, cuyas ramas en 

sus eslremidades tomaa un color rojo y hermoso cuando se aproxima la Pascua de Navidad, y 

contrastan con el verde delas otras, y el amarillo de las flores. 

GALAN DE DIA. {Cesfrwn diwnum). Arbusto de flores blancas en figura de clavo, mas olorosa 

de dia que de noche. Tiñe de azul y es silvestre. 

GALAN DE NOCHE. {Oestrum nocturnum). Arbusto de flores blancuzcas con un tubito que re

mata en cinco pétalos, como jazminei:', que embalsaman el aire por la tarde y noche. Es venenoso. 

GERANIO. (Geranium). Planta cuyas hojas despiden un olor delicioso. 

GERSTROEMIA. {Gerstroemeria, vel alstroemeria). Arbusto que produce flores moradas ó ro

sadas y encrespadas en ramilletes. También le llaman astronomia y Júpiter. La gerstroemia ama

r i l l a es un árbol silvestre de madera rojiza y con flores amarillas en espigas de grato olor. Es as-

tringcole. [Malphigia spicata). 
GIGANTON. Planta de tallo hueco, que produce una- flor parecida á la dalia. Escasa. , 

GIRASOL. (V. M I R A B E L ) . 

I1ELI0TR0P0. {Heliotropirnipermianum). Planta pequeña, con tallos .algo tendidos y cubier
tos de pelos ásperos y hojas arrugadas. Sus flores son chicas, azuladas y aun moradas en espigas 
enroscadas, de olor muy grato. 

HINOJO. {Foeniculmi). Planta exótica y aromática, que se masca por el gusto y olor de sus 
hojuelas finas y filamentosas. . ^ 

INCIENSO. Planta de un olor parecido á la goma-resina de su nombre que se quema en las 
iglesias. Hay otra especie llamada incienso-ajenjo. El incienso marino ó de playa tiene1 el olor algo 
semejante al ácido oxálico. 

JAZMÍN. Se distinguen, oljazmin criollo, quees el común, f j aminwn) ; jasmin francés, en Cu
ba j a m i n de Arabia; {mogori sambac) {solanum scandens) j a z m í n de I ta l ia , la dulcamara, j a z 
mín pompon ó malabar, que en la parte occidental se nombra diamela; y jazmín del Cabo. 

LIRIO. Arbol silvestre, lechoso, que produce la flor de su nombre, de cinco hojuelas carnosas, 
rojas con vetas amarillas. En la parte oriental lo llaman súchel y el frangipanier de M. Domare le 
llama (plumería rubra). El l i r i o amarillo tiene la flor de este color {plumeríapallida, vel pudica). 
E l l i r io blanco, con flores espigadas y blancas, que despide mucha fragancia, da resina y es un nar
cótico venenoso, (plum, alba). E l l i r i o tricolor ó de dulce, también lechoso, da flores de tres colo
res, (plum, tr icolor) . Además de estos árboles denominan l i r i o á otras plantas, como el l i r i o san-
juanero, especie curujey, que produce la flor de su nombre ó de San Juan {pancratium caribanm): 
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l ir iode SanPedro (crinum americamm) y otras liliáceas silvestres, inclusos los tararacos, etc. 

LUISA. Planta que da flor con cinco pétalos rojos, como los del granado. La llaman también 
Amernia. 

MADAMA, (Impatiens balsamina). Planta muy común, de corta vida, con la flor irregular y 
espolada como la capuchina, con color rojo, blanco y matizado, y con las semillas dentro de una 
vejiguilla que revienta fácilmente. 

MADRE-SELVA. (Caprifolium). Enredadera bien conocida, cuyas flores esparcen un olorsuave, 

MALANGUILLA. Çjirmi sag i tee folium minimum). Variedad de la malanga, de hoja pequeña 
pero de un color carmín claro precioso en el centro, que hace resallar al verde de sus bordes. El tu 
bérculo no se come; es chico y picante. La flor es singularisima; représenla una guarda-brisa tras- . 
patente, abierta longitudinalmente y figurando en su interior una vela blanca marcada de dibujos 
ó grabados de rosilas. Se cultiva en algunos jardines. 

MALVA DE CHINA. (V. AMAPOÍ.A). La hay también amarilla y blanca, llamándose á la última 
leche de Venus,—La maha-rosa (hibiscus mutabilis) da flores grandes, que cambian de color, pues 
de blancas pasan á rosadas al medio dia y á purpurinas por la tarde, durando su vida un solo dia. 

MARANUELA. (Trop&slum majus). Lo-capuchina de ííspaüa que toma en Cuba este nombre. • 
^MARAVILLA. (Mirabilis Jalapa). Planta muy común, la misma seguramente que describe el 

Diccionario de la Real Academia con el nombro de Don Diego de noche, porque la maravilla de Es
paña es muy diferente, 

MARAYA. Arbusto frondoso, recienteineute introducido en los jardines de la isla por su rareza 
y figura; da flores blancas en ramilletes y olorosas. Llámase también murraya. 

MARGARITA. (V. MOYA y KSTIIAÑA-KOSA). 

MARl-LOPEZ. (Turnera ulmifolia). Planta silvestre 6 inodora que produce una flor amarilla, 
de cinco pétalos grandes. Hay oirá vaTÍedad (turnera putnilea). 

MAR PACIFICO. (V. AMAPOLA) . , 

MEJORANA. (Mejorana medicinalis). Planta bien conocidá, toda olorosa. Suele confundirse 
con otra especie de orégano de hoja pequefia. 

MERCADERA. (Calendula). Plañía que da la flor amarilla de su nombre, algo parecida á la 
estraña. Hay variedades. 

MIL ROSAS ó MIL FLORES. Bejucos y plantas, que por ser muy comunes y silvestres no se 
cultivan. Sus flores son apiñadas y de un olor como el del nardo. Son idénticas á las rosas. 

MIRABEL. Se confunde con el mirasol 6 girasol, tecnizándose con el nombre de chenopodritm 
scoparia, celosía cristata y helianthus annms. Flor grande amarilla, bien conocida por su íorma 
solar. 

MOCO DE PAVO. (V. A C E D I A N A ) , 

MONIGOTE. (Aflíijutium majus). Bejuco ó enredadera, que da la flor con una cabecita blanca 
y lo demás como un embudo colgante en forma de saya morada. 

MOYA. Planta común, rastrera, con la flor como uu disco convexo, morado., rosado.-̂  blanco y 
amarillo, según su variedad, aunque la moya Santa Mar ía tiene centro amarillo y lo demás blan
co como la Santa Mar í a ó matricaria. Llámanla también Margarita y aun tulipa. 

ÍSIEVE, Planta pequeña que como el heliotropo, echa varias espigas.con muchas flores de cna-
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tro 'hojas .blancas y con centró amarillo-verdoso; es semejante á un copo de nieve. Pero la verdade

ra ñ m e t es una plantaeomo el orégano francés, de hojas grandes y gruesas, quesecubren de go- : 

tas cristalinas que deslumhran con el sol. * •: 
OJO DE POETA. Enredadera que da una flor blanca con un disco negro central. 

PANETELA. Arbusto cuyas hojas ofrecen la singularidad de tener sus bordes fileteados y con 

un olor idéntico al de la panetela. 

PAPAGAYO. (V. GUACAMAYA). . -

PASIONARIA, (Passiflora). Diferentes especies de este bejuco ó enredadera silvestre vegetan j 
en la Ma luciendo sus flores, Uátnadas demasío». Una cuyo fruto nombrado güirito de pas ión , ,j 
conserva su denominación indígena en la parte oriental, la de cagmjasa. Hay otra que da un f ru- . 3 
to mayor. La azul (pmiflora'caerulea) produce la mas hermosa flor. | 

PENSAMIENTO. Planta que da ta flor de su nombre con pótalos morados y amarillos. j 
i . PEREGRINA. {BibUcus piieniceus).- Arbustillo silvestre, lechoso, con corteza hebrosa y flor I 

roja ¡estrellada! . | 

PITAJAYA. (Cactus grandifloras). Especie de cacto sin hojas, silvestre, común y espinoso, que | 
serpentea por los árboles, y cuyo jugo gomo-res i naso es dañino. Produce la hermosísima flor que j 
abre y Esparce sus aromas al'ponerse el sol y que muere cuando él nace. Hay variedades,' {cactus j í 
dltímcatos'; pantagom?, flagellifomis, etc.). -A • • - | 

PLUMA DE ORO. (Solidaijo verga awea). Planta que en forma de ¡pluma, hasta m ápice pre- \ i 
senta espigas con flores amarillas. . • ; | 

REINA LUISA. {Zityia^l&gans). ^Planta qué da una flor como la de muerto, sencilla , morada, f 
inodora. En la parte .occidental la llaman cajigal. -.'J 

' ^BSÉDAv: {Lawsonia)\ Arbusto; especie de alhefta, con el tranco erizado, que brota-flores'agru- | 
padas y chicas, amarillentas, de olor penetrante. Hay reseda francesa, de flor blanca. {LawsÓnia | 
inemis, vel alba). --f 
" ROMERO. {Romarinus officinalis). Planta bien conocida, medicinal y muy olorosa, Hay tam- % 
bien romero de playa, silvestre, aunque inodoro, salobre y picante. > - I 

ROSA. Muchas especies, Jericóytnosqueta, minadora, mosca, perfecta, bella-vista, té, de Ben-
gala, de cien hojas, Montalbo, alabastro, la bellísima Napoleon, Borbon, micròfda, pompom, A U- ^ 
jandtiQi Bio. Rosa francesa. (V. A D E L F A ) . ''Ú 

RUDA. (Ruta). Planta bien conocida, medicinal y de olor fuerte y desagradable. ? 

SACU DELA INDIA. RUDA. (V. A L C A N F O R ) . , : 

SAN DIEGO, (V. S I E M P R E - V I V A ) . % 

SANGRE DE ADONIS. (V. AMAPOLA). Í 

SANTA MARIA. [Matricaria officinalis). Planta olorosa medicinal, la matricaria de España. 

SENSITIVA. {Mimosa pudica): Planta silvestre, común, leguminosa, con flores cómo las del 
aroma, esféricas y rosadas. Encoge sus hojas y ramas cuando la tocan. Hay variedades: llámase 
también vergonzosa, dormilona ó dormidera y en la parte oriental moriviví. • '' 

SIEMPRE-VIVA. Algunos la llaman 'Sm Diego. Planta común, de flor redonda, que dura sin 
marchitarse mucho tiempo. La. mas cofnun es de color morado; aúngué la hay también blanca-
amarilla, y debe ser la perpé tua de Espana. (Gnaphalium). 
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TARARAGO. {Amaryllis punicea). Planta silvestre, común, liliácea, que brota hojas ó pencas 
desde el suelo con flores de seis pétalos rojos. Es narcótica y venenosa. Hay otras especies en los 
campos, á orillas de los rios y en las costas, con flores blancas, y de otros colores, á todas las cua
les las llaman tararaco ó l i r io indistintamente. De su cebolla se hace el famoso vomitivo de .lirio,, 
aplicado á males del pecho. 

TITON1A. Planta que da una flor color da ladrillo. 

TOMILLO. (Tymus vulgaris). Planta exótica de hojas pequeñas y olorosas. Es muy común. 
VARA ó VARITA DE SAN JOSÉ, planta común, cuyo tallo recto se llena de flores axilares, 

grandes, acampanadas, con color morado y blanco, según su variedad. 

VERBENA FRANCESA ó de ITALIA. Planta rastrera, que se estiende mucho por el suelo, l u -
"ciendo sus muchas y lindas flores rojas y azules, y de otros matices, según,sus variedades. 

VERDOLAGIIILLA, Planta rastrera de hojas menudas y formando estrellas, en cuyo; centro 
aparècen flores de color de carmin amoratado que se cubren y lucen dos ó tres horas cuando les da 
el sol por la mañana. 

VIBORO. (Calanckoe). Ai-busto admirable por sus hojas, que separadas de la mata y lejos de 
la tierra, colgadas en parages sombríos, siguen vegetando y reproduciéndose por sus bordes. Las 
flores son colgantes en forma de facetas divididas en cuatro partes. Algunos le llaman inmortal y 
pólipo herbáceo. 

VICARIA. (Vinca rosea). Planta muy común, de flor morada blanca, ó 'de otros colores, se
gún su variedad. También la llaman Santo Domingo. 

VIUDA. (Ámarylis tutea). Planta silvestre de corta vida, de hojas ripiadas, que produce flores 
moradas y graciosas con espiga al remate del tallo. La hay también amarilla. 

YERBA LUISA. (Verbena citrodora). Planta muy aromática y medicinal,"con flores peduncula
das, pequeñas, blancas y con TÍSO rosado en espiga. Su grato olor es idéntico al de la caña santa 
ó yerba limón. Hay otva. yerba Luisa silvestre, con el tallo pequeño y cubierto de hojas como .el , 
romero, con flores pequeñas blanco-moradas y olor como el de la otra. 

VegetaleB especialmente estimados por sus frutas ó granos comestibles. 

AGUACATE. (Persea gratíssima). Arbol común, que produce la escelente fruta de su nombre, 
que proporciona la mejor de las ensaladas, la llamada guacamol. La decocción de sus pimpollos se 
administra en la supresión del ménstruo y se supone abortiva. 

AJONJOLÍ. Planta exótica, ya común, la alegría del Diccionario de la Real Academia, cuya 
cápsula encierra semillas que se comen tostadas en salsas y en algunos dulces. 

ANON. (Anona squamosa). Arbol común, que produce la deliciosa y aromática fruta de su 
nombre. ' 

ANONCILLO. (V. MAMONCUXO)^ Con una crema vegetal. Es una degeneración de la famosa chi
rimoya del Perú. » 

ARROZ. (Oryza sativa). Este grano, ya cosechado en el pais, ó ya importado de ambos con
tinentes, ha constituido en todo tiempo uno de los alimentos principales y mas comunes de sus 
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habitantes, y el mas propio de su clima por sus condiciones nutritivas y refrigerantes. Sin em
bargo, la estension de su cultivo no ha correspondido casi en ningún tiempo al guarismo de la 
población, á pesar de la facilidad con que se cria, ya en regadío, ya en secano. Si el arroz de Cu
ba no se presenta en el mercado con la blancura que el que viene de los Estados del Sur de Amé-
ricaj dimana este defecto, mucho menos de su respectiva inferioridad, que del atraso en que 
continúan aun muchos renglones de su industria agrícola. No se han generalizado todavía para 
limpiarlo y descascararlo las sencillas y baratas máquinas que son comunes hace médio siglo en 
Valencia, en los Estados-Unidos, en las Islas Filipinas, y en otros suelos productores de este gra
na. Resulta de esta causa, que el consumo del arroz cubano no se haya estendido á las clases aco
modadas de las poblaciones que naturalmente prefieren el de afuera, y siga concretado al de las ne
gradas y habitantes de Jos campos que lo compran al precio común de 6 reales de plata fuer
te por arroba. En 1827 produjo la isla 520,000 ars.; en 1846, 929,860, y en 1859, pasaba de 
1.000,000 la producción, ascendiendo á poco menos las importadas de España, Manila y los Es- j 
tados-Unidos. Según los datos publicados por el Centro de Estadística en noviembre de 1862, la -i 
d© 186Í ascendió á 2.000,000 de ars., cada una al precio de 1 p . fs. Según el señor la Sagra, se | 
calcula én 2,000 ars. la producción de una caballería de tierra á razón de mas de 100 granos por f 
cada,uno que se siembra. Pero, en terrenos recien desmontados de buena calidad, hay muchos ejem- .| 
piares de haberse recogido cerca de 4,000 ars. en la misma ostensión superficial. 

ARVEJA. (Lathyrús satims). Planta pequeña, rastrera, leguminosa y abundante, que produ
ce el grano de su nombre, que se come cocido.. -

BERENGENA. (Sotamm mclongma). Planta exótica; pero ya muy común, que produce el fru
to de su nombre y ae come de diversos modos y eu dulce, 

CACAO. (Tlmbroma cacao). En la América Equinoccial, el arbusto productor de la almendra 
del-.-cacao, se. producía silvestre en la isla de Santo Domingo y Jamáica, cuando fueron conquis
tadas; y siendo la temperatura- y geografía de Cuba tan análogas á las de esas islas, natural era 
esperar que se cultivase en su suelo aquella planta con el mismo éxito que en esas otras dos A n t i 
llas. Pero como durante dos siglos sobró para el consumo de la península el escelente cacao de 
Costa Firme y el inferior de Guayaquil, no tuvo este renglón estímulo en la isla, hasta que há-
cia 1794 lo tuvieron todos los frutos de la agricultura colonial, y como el del aztfcar, del café y del 
añil , se declararon exentos sus plantíos del pago de diezmos y alcabalas por diez años. En las po
cas siembras que á impulsos del Consulado y Sociedad Económica se emprendieron en distintas 
épocas, recogiéndose un término medio de 5 libras por arbusto, ó sean 250 quintales por caballe
ría, nunca se consiguieron, no obstante, grandes resultados, á pesar del corto esmero y gasto que 
e.xige este cultivo. Esta última razón ünicamente lo ha conservado y aumentado de algunos años 
á esta parte. De la estadística de 1827 resulta que existían por entonces 60 haciendas de cacao ó 
cacaguales, que en el mismo ano produjeron 23,806 ars.En 1846, aunque creció el número delas 
fincas quo llevaban ese nombre, habían disminuido tan considerablemente sus cosechas, acaso con 
los huracanes y avenidas do aquel afto, que las 69 que entonces se contaban, no produjeron mas 
que 3,836 ars. En 1847, después de cubrir el corto consumo interior de un pais donde se fabrica 
poco chocolate, Ja osporlacion general de cacao no pasó de 9,165 ars. En 1848 descendió á 3,485 
ambas vendidas por 8,705 ps. fs. T w o on los siguientes aios el cacao algún aumento progresivo, y 
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en Í861 se elevó su producción hasta 96,101 ars. vendidas á 4 ps. fs. cada una por término medio.: 
GAFE. {V. el aj-tículo especial del C A F E en este Diccionario). 

GAIMIT1LLO. (Chrysophilum olivifórme). Arbol silvestre, no grande, común, de hojas aniari-
. lio-castaña en su cara inferior, que produce la írutilla á modo de aceituna,' de color inorado 

oscuro y . de gusto mucoso azucarado, astringente, bastante agradable. La madera es de cons
trucción. 

CAIMITO. (Chrysopkilum caimito). Arbol silvestre, abundante, que da la fruta esférica azu
carada, refrigerante, blanca ó rosada, según su variedad. La madera sirve para pue tas y ventanas. 

CALABAZA. (Cucúrbita pepo). Hay diferentes especies de esta planta rastrera, cuyo, fruto 
se come cocinado: crudo sirve de alimento preferido para los caballos. La calabaza de Castilla 
es larga y cilindrica. 

GAÑÍSTE. (Sapote don gata). Arbol escaso que da la fruta de sn nombre, parecida, al sapote 
de culebra', pero aguzada, amarillo-naranjada, y por dentro comD yema de lluevo cocido: es dülce. 

CAÑA. Planta abundantísima, exótica, bien conocida y son sus variedades: caña dela tierra ó 
criolla (sacharmi officinale); listada (fasciolatmi); morada {$, violaçeuw); àe Otahiti {$. tahiten-
se) y cristalina, , 

CIDRA. (Citrus medica). La exótica de España que so emplea en dulces. 

CIRUELAS. (Spoñdias). Abundan la amarilla, la loca, y la colorada ó campechana, además 
jobo. La blanca es desconocida, 

COCO. (Coco nucifer). Fruta común do la elegante y elevada palma americana. La palma en 
sus distintas variedades, poblaba íi Cuba en muchas partos, cuando fué descubierta por los espa
ñoles. Su fruta, llamada coco, se utiliza de muchas maneras; en su primer estado de vprdor se l la
ma coco de agua, porque en casi toda su capacidad .contiene un agua vegetal, que es un escelen-, 
te refrigerante para todos los estómagos y en todas las edades. En su estado de madurez se l la
ma coco hecho, y entonces la compacta fécula que cubre sus paredes interiores, sirve bien para 
hacer un esquisito dulce, bien para estraer cierta manteca vegetal y un aceite muy buscado para 
usos medicinales y aun para la perfumería. Por otra parte, la cáscara estoposa y durísima del co
co, del tamaño ordinario de la cabeza humana, se emplea con éxito para algunos tintes y tejidos. 
Suelen esportarse anualmente de la isla unas 34,000 piezas de coco que se venden on los pueblos á 
razón de dos ó tres por un real de plata fuerte. La producción general será de medio millón de 
docenas cada año. 

COROJO. (Caceos vrispa). Una de las especies de palmas, silvestre, alíundantisima, espino
sa, que da sus frutos redondos en grandes y pesados racimos. Por dentro es blanco y sabe al coco 
la almendra depositada en su dura corteza, de la cual se saca aceite ó manteca parecida á la de 
aquel; pero su mas apreciada producción es la afamada p i ta ó hilo, idéntico y rival del 
jeniquén. 

CHAYOTERA. (Sechium edule, cucumis acutanyxdus). Bejuco ó enredadera común, que produ
ce al chayóte (en la parte oriental chote) fruto bien conocido, cocido para ensaladas. Hay chayóle 
francés mas peqi efio que el otro. .. . 

CHICHARO. (V. A R V E J A ) . 

CHIRIMOYA. (Amona chermolia). Arbol no común, de la familia del anon, que produce la 
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chirimoya, fruta mayor que la de éste. En la isla es muy rara é inferior rá, la del continente. 

DATIL. Se da perfectamente y aun con mas precocidad que en Berbería. Ya no es raro. 

FRIJOL. Judía ó arveja oscura originaria de la América Central, desde la cual se importó en 

Cuba desde el siglo XVI . Pero la reproducción de esta legumbre, n i en cantidad n i calidad se ha 

mantenido lo suficiente para evitar que se importen anualmente por término medio 152,000 ara. 

de mejores procedencias. En la isla, entre fríjoles de distintas variedades ó sean judías , caritas, ne

gro de Veracruz y colorado, se recogen unas 300,000 ars. anualmente, cuyo precio varía según su 

calidad de uno á dosps. fs. cada una. 

GARBANZO. (Cicer arietinwn). Exótico; pero abundante. Muy inferior al de Castilla. 

GRANADO. {Pmica granatum). Arbusto exótico, común en toda la isla, que produce la gra-

' nada. «Pocas y malas, dice el señor Arbolcya:» debería decirse «muchas y malas.» La raiz del gra

nado agrio es el remedio mas eficaz contra las lombrices. 

GROSELLO. (Cica racemosa). Arbusto, casi árbol, exótico, común, que produce la grosella 

agridulce, que por su demasiada acidez se destina para dulce y agraz. 

GUANABANO. (Amona muricata). Arbol común, de la familia de los anones, que produce la gtta-

nábana, fruta grande, acorazonada, crixada, mucoso-azucarada, blanca por dentro, y refrigerante. 

La guanábana cimarrona (annonareticulata) silvestre, es mas pequeña y astringente. Se usa mucho 

para helados y sorbetes. 

GUANDÚ. (Cytisus cajan vel cajames bicolor). Arbusto que se ha propagado mucho en la isla. 

Flores amarillas de figura clitórica. Produce unas vainas que encierran los sabrosos fríjoles ó gra

nos parecidos al guisante. 

GUAYABÍTO. (Psidium aromaticum). Arbustillos silvestre, abundante en la jurisdicción de 

Sancti-Spíritus y entre algunos pinares de la Vuelta-Abajo, por lo cual también le llaman guayabilo 

de pinar. La guayabita es del tamaño de una cereza de olor y sabor como la guayaba del Perú ; 

pero mas dulce. 

GUAYABO. Tiene tres variedades. La que produce la guayaba cotorrera (psidium pomiferum) 
arbusto silvestre, muy común, de grato y suave olor, que corrige las diarreas y los flujos de san
gre. Es mas á propósito para dulces. La corteza hervida da tinta colorada. La guayaba blan
ca solo se distingue por el color blancuzco de su parte interior.—La del Perú (pesidium- periferum) 
tiene la figura de la pera y es sabrosa y eminentemente astringente. 

HICACO. (Crisobalanus ¿caco). Arbusto silvestre, abundante en las costas, cuyo fruto, se
mejante á la ciruela, es amarillo, blanco ó purpúreo, y carnoso; es muy agradable. Hay h i -
caco cimarrón, negro, peludo ó hicaqnillo, cuyos frutos sirven de pasto á los animales; unos son 
medicinales y otros de construcción. Se emplea generalmente en dulce. . 

HIGO. (Ficus caricas). Importado de España y común ya en la isla aunque muy degenerado. 
E l higo chumbo (opuntio) que produce la tuna blanca, es poco apreciado y aun menos el de la tu 
na colorada. 

JAGUA. (Genipa americana). Arbol silvestre, abundantísimo, que produce la fruta de su nom
bre, mucosa, agri-dulce, refrigerante, de la cual también se hacen dulces, licores, vinagre, y otras 
bebidas; y rallada antes de madurar, se aplica con éxito á tumores, erupciones venéreas Y l o 
banillos. 
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LIMA. (Citrus limeta). La exótica, es ya muy común. 

LIMON DULCE ó FRANGES DULCE. (Citrus)'.. Arbol pequeño, que dala fruta-de su nombre, 

de hollejo blanco y muy grueso, dulce sin acidez, fresco y grato. 

MAIZ. (Zea mais). Esta planta indígena del Continente Americano, crecía espontáneamente 
en Cuba y contribuía al alimento de sus naturales, cuando llegaron los españoles á ocuparla. Se 
divide en muchas clases que los agrónomos denominan en general zea mais, pero entre las 32 
especies que en su historia de esta plan la determina Bonafous. se cultivan en Cuba las 11 variedades 
en que se divide al color amarillo. Como no corresponden al objeto de este Diccionario, n i las 
teorías de los cultivos, n i el análisis de los frutos que tienen su lugar en otra clase de obras, nos 
limitaremos á decir, que el cultivo del maiz, alimento esencial de una gran parte de la población, 
ha guardado siempre analogía con el número de habitantes que la forman. En la estadística 
de 1827 se calculaba su producción anual en 145,236 fanegas de á 100 mazorcas y á 6 à ü ars. de 
peso cada una. En 1831 la calculaba el señoría Sagra en 1.617,806 fanegas de un valor por tér
mino medio de 4.853,418 ps. fs. El señor Arboleya en su escelente Manual de la isla, publicado 
en 1859, computaba en 5.277,856 las arrobas netas producidas separadamente dé la paja y ma
dera de la mazorca, siri el grano, que en-el país se llama lusa. El Cuadro de Ja riqueza rüstica de la 
isla pnblicado en noviembre de 1862. señalaba la producción de 1861 en li20O,O0O fanegas de á 
8 ars. cada una. Lo singular es, que produciendo éste dos cosechas anuales de maiz de buena 
calidad, tenga que importarlo mas ó menos todos loa años para su consumo. Sin hablar del de 
1846, en el cual, habiéndose perdido gran parle de la cosecha con el.formidable huracán de .octu^ 
bre del mismo año, recibió de los Estados-Unidos y de Yucatan muy cerca de 30,000 ars,'En 1847 
llegó la importación á 897,309. En 18SO, año benigno para la agricultura, descendió á 2,413. 
En 185Í volvió á elevarse hasta 634,478. En 1854 fué de 354,046 ars. y en 1859.de 103v269' 
arrobas en grano y 10,376 de harina. Siendo el maiz' uno de los granos mas alimenticios/sustitu
ye, aunque desventajosamente al trigo en las regiones donde como en Cuba, este privilegiado ce--
real no se cosecha. En la isla, la. harina del maiz, cocida con la carne galada, que 9,6 conòce con 
el nombre de tasajo, es el alimento mas común de las dotaciones de las fincas de campo grandes 
y pequeñas, y aun de muchos labradores blancos que no tienen en su situación aislada, propor
ción ó medios de comprar ó facilitarse el pan de trigo que suele costar en Cuba mas que doble de 
su: precio ordinario en los pueblos europeos. Aun en las mesas mas regaladas de las poblaciones, 
aparece también la harina de maiz frecuentemente, acompañando á la carne ó al pescado con el nom
bre de tamal, ya cocida con grasas ó alguna sustancia con el de funche, ya en fin, en forma de 
pasteles y,de tortas con diferentes nombres y variedades. Así como sustituye al trigo en adgun 
modo para el alimento de los hombres, el maiz sustituye en Cuba completamente á la cebada y á 
la paja para el manteuimienlo del ganado caballar que consume juntamente su grano y su hoja 
que tiene en la Grande Antilla el nombre de maloja. 

MAMEY AMARILLO ó DE SANTO DOMINGO. [Mamea a m m can a}. Arbol hermoso, gomo-re^ 
sinoso, de madera roja, dura, de construcción: flores odoríferas, á las que sucede ebfruto, grande, 
de carne amarilla, suave, aromática, agridulce y sabrosa. ••: \ . 

MAMEY COLORADO. [Lacuma bomplandi). Arbol grande, cuya fruta de cáscara áspera contie
ne una pulpa roja, dulce, de sabor muy agradable, con una semilla oblonga como, ellít, de cáscara 
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tersa como concha de carey, encerrando á una almendra lechosa de gralo olor, parecido al de la a l - f 

mendra amarga. En la Vuelta-Arriba se llama mamey-sapole ó sapote-mamey. : 

MAMON, (Annona glabra). Arbol silvestre, común; frota acorazonada por el estilo del anoj?; 

pero sin escamas, azucarada y gustosa. • 

MAM0NG1LL0. (MelUcoca bijuca). Arbol magnífico, muy frondoso, que produce los frutos en 

racimos, cubiertos de una cáscara, que fácilmente quebrada, descubre unacamosidad suave, astrin- ^ 

gente, agri-dulco y eocarnada. En la parte central se llama awmeillo. j 

MANGO. {MaiMjifera indica). Arbol exótico; pero ya muy común, frondoso, qué produce la Vi 
fruía de su nombre, cordiforme, aromática, amarilla, dulce, refrigerante, hebrosa. La manga es 

mas redonda ó hilachosa.' Se consume mucho en dulce. J. 

MARATON. (Anacardiwn occidentale). Arbol bajo_, silvestre. Fruta periforme ó acorazonada, t 

amarilla ó colorada, âegun su variedad y con mucho zumo. El árbol sirve de curtiente. Tiene la ! 
particularidad de presentar su semilla afuera en figura de oreja que asada es sabrosísima; aunque í 

8u,cáscara aceitosa es cáustica, inflamable. El tronco produce goma como la arábiga. ¡f 

MELON; Planta exótica, rastrera, muy común, de diferentes clases: el de Castilla (coetmis me- j 

lo) es el que produce el melon amarillo ó blancuzco verdoso {melopepo). El de agua ó sandía (an- , 
gurio cucwbita citrulhs) que comprende al de carne rosada ó carmesí y Manca, que es el francés v i -
de la Vuelta-Arriba, E l moscatel, variedad del de Ca$Hlla, mzs redondo.—El de Valencia^ de sa-

bor algo parecido^á la pera.*—El meloncito de oior, nõ común, es una especie que participa del . | 
de Castülay el de Vakma , con grato aroma y sabor.: • i f 

• -MILLO. {Panicwn müiaeeim). Planta com un i parecida al mais que produce en .espigas un '4 
I?" 

grano muy útil pava los animales. Lo ha-y blanco y morado: Dé este se hace el dulce alegria y del. 4; 
blanco una hacinar patliculav. Es abundatísímo y general su plantio eu la isla. - í 

NARANJO. Arbol común, con cuya madera se hacen -embutidos y obras de carpintería, Produ- ' ^ 
ce la naranja, diferente según su especio: la de China, (citmsaurautisinia); \a.moreira (citrus no- * 
bilis). Naranja-Urna y bergamota.—Naranja-agria (citrus vulgaris) silvestre: su jugo sirve como J 
vinagre ó limón para refrescos y naranjadas; pero de su corteza se hace dulce, y pulverizada su " i 
parle osterior mala á los gusanos que crian los animales: cómela ei cerdo. La naranja cajel pare-1 ; 
ce un ingerto de la dulce y de la .agria: es amarga; aunque agradable. Todas producen azahares. 4 
El naranjito del obispo en la parte occidental, no común, es mas pequeño. (Aurantium m y r t i -
fo l imi ) . • 

NISPERO. (V. S A P O T E ) . ' i 
PAN. (AUBOL D K L ) [Artôcarpns itwissa domestica). Exótico de grandes hojas, y el fruto esca

broso tiene dentro unas almendras farináceas que tostadas son sabrosas. Es poco comuu. 
PAPAYO. (Carica papayayiiel ficus carica). Arbusto muy común de un solo tallo, que produce 

la papaya, de gusto suave y dulce aunque insípido. Algunos en la parte occidental le llaman f r u 
ta bomba y lechosa, por la leche que fluye de todo el vegetal. Hay hembra y machó: éste da el fruto 
inferior en todo, y es silvestre. 

PEPINO. (Cucwnit satims). Planta exótica que echa el fruto bien conocido de su nombre.- Es 
común y se prefiere para ensaladas. 

PINA. (Brwnelia anmwas). Segun Linneo, la planta qvie produce la rica fruía de su mismo 
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nombre es originaría del Perú y los primeros conquistadores la designaron desde luego con el de 
pina, por su semojanza con la que produce el piñón común de la Península, aunque es de un verde 
rancho mas claro la piña americana, y corona su parte superior un ramillete de hojas cortas. En 
Cuba ocupa el primer lugar entre las frutas por su vista, su sabor y su fragancia. Siémbrase en las 
inmediaciones de los pueblosen los terrenos ligeros y algo areniscos que les son mas propios, y sin 
embargo de su precio, pues se vende en el pais de uno â dos reales la pieza de Una libra, poco mas 
ó menos, su consumo es general en todos los mercados de la isla. Sino fuera por los cuidados y pro-
ligidades que exige su cultivo, no hay ninguno capaz de competir en productos con el de la pifia. 
Podrían citarse muchos ejemplares de cosechas de cortas superficies que en un aâo favorable han 
valido á sus dueños hasta 6,000 ps. fs. Pero el mismo campo que ha producido esta cantidad un 
año no produce la cuarta parte en tres ó cuatro. E l señor Arboleya estima la producción anual de 
este artículo en 600,000 docenas de pifias, de las cuales se esportan unas 2,500 como regalo de su
perior estimación en las mesas europeas. 

PLATANO. Fruta del arbusto del mismo nombre que se divide en muchas variedades y algunas 
especies que denominan los botánicos, musa paradisiaca, musa repa , musa sapíentium y musa 
eosacea. Se fueron importando en la isla desde los primeros tiempos de su colonización ya dé la 
costa de Africa, ya de las demás Antillas, ya do las orillas del Orinoco. Esta fruta, de la forma de 
un chorizo puntiagudo, cuya longitud varía según su especie ontre 5 y 10 pulgadas, y entre una 
y 2 su diámetro, está, cubierto de una corteza suavo y blanda, verde en los llamados vulgarmente 
de Guinea, amarillenta en la mayor parte de las clases, y mosqueteada de pintas rojas en los llama
dos de -Sanzibar, que son los mas delicados para comerlos crudos. La carne del plátano, en gene
ral mas ó menos según sus especies, es blanda, de un carmin rojo que lira á amarillo, de un jugo 
escaso y algo dulce, y de un sabor agradablemente acidulado. El plátano de todas las especies es 
en la isla un alimento general así en los campos como en las poblaciones. Pastoso, sano, nutritivo . 
y feculento, sirve de sustitución al pan paralas dotaciones de las fincas y aun para sus .habitantes 
blancos muchas veces; y n i de las mesas mas suntuosas dela isla se ve jamás escluido, ya en su 
forma natural, ya en dulces, ya en fritura. La generalidad de su consumo nos liace presumir que su 
cultivo, obligado aunque accesorio en los predios rústicos de todas clases, guardase siempre propor
ción con la población del país. En su üllimo Manual de la isla el señor Arboleya computa la pro
ducción anual de este fruto tan provechoso como saludable en cerca de 10.000,000 de ars. que se 
consumen en el país casi todas. En un año con otro del último quinquenio, se esportaron 46,540 
para el consumo de los pasageros y tripulaciones de los buques en sus viagesde retorno. 

POMA-ROSA. (Eugenia jambos). Arbusto común, cubierto de flores y frutos casi todo el año: 
esféricos, amarillos, con olor á rosa, de carne dulce, sabrosa y aromática, dentro de la cual está 
la semilla. 

SAPOTE. {Safóla matnmosa). Arbol común, que produce la sabrosa fruta de su nombre, re
donda, morena, lechosa cuando está verde. En lo interior de la isla, donde abundan los mejores y 
mas grandes se llama níspero.—Sapote mamey. (V. M A M E Y ) . 

SAPOTE DE CULEBRA ó SAPOTILLO. (Lúcuma serpentaria vel achras mammosa). Arbol 
grande, silvestre, que destila una leche cáustica, con la cual se hace tinta simpática. El fruto re
dondo, oblongo ú ovalado es amarillo, naranjado, seboso, dulce; pero poco apreciado. Algunos en la 
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Viielta-^Árriba, le llaman siguapa; otros totuma.—El señor la Sagra mentiona también al sapote 

negro (dyospioos obtusifolia) pero apenas es conocido. 

' XTAMARINDO. (Tmar índus occidentalis). Arbol magnífico parecido al oriental, leguminoso, 

de hojas pequeñas. E l fruto es una vaina de cáscara morena, quebradiza, que contiene las simien-

tas envueltas en la pulpa dulce, muy ácida y agradable, de l a cual se hacen refrescos y también la 

ponderada pulpa de tamarindo. Las raices se emplean con éxito en algunas aplicaciones medicinales. 

TORONJA. (Citrus magnus). Arbol que produce una especie de naranja ácida muy grande que 

se usa en dulces. La hay agria y dulce. 

TRIGO. La documentación histórica de Cuba en el Archivo de Indias de Sevilla acredita con 

infinidad de datos los esfuerzos empleados en distintas épocas para generalizar en la isla las cose

chas de este importantísimo cereal. En casi todos los territorios se ensayó su siembra; pero en los 

de las estremidades oriental y occidental sin éxito ninguno; y en los de Puerto-Príncipe, Sancti-

Spirilus y Villa-Clara, los mas favorables á su siembra, con resultados tan mezquinos, que no a l 

canzaban á cubrir los gastos, por lo que abandonaron su labor ios propietarios. Sin embargo, a l 

gunos de las'jurisdicciones del centro que residen gran parte del año en sus haciendas, sea por 

la'di&cultad de proporcionarse pan de puntos muy distantes, sea por curiosidad ó porque les cueste 

pbcoidestinar algún terreno á su cultivo, lo conservan como artículo accesorio. En la prolija esta

dística1 d¿ 182,1, aparecen en aquel año cosechadas 120 ars. = 

• UVA. (Yüis viniféra). La fruta de la vid exótica, bien conocida. En parras las hay en toda la 

isla, -sièndo mas abundantes en la*Vuelta-Arriba. Esta fruta degenera completamente en Cuba. 

- UVERO,1 (GoGColoha mifera). Arbol silvestre, común en las playas y orillas del mar. E l fru

to es la u m dé Caleta, agridulce. 

. VOLADOR. Bejuco óenredadera silvestre,- que se carga de frutos, idénticos á í a papa {patata) 

con la diferencia de no ser subterráneo y algo amargo. 

También hay otras frutas como la del ácana, nigua, etc., producidas por algunos vegetales co

locados en las demás clasificaciones; pero de poco aprecio. Pío faltan tampoco algunos manzanos, 

duraznos, fresas y cerezas, y oíros frutales exóticos, singularmente en Santiago de Cuba, en cuya 

ciudad se venden algunas veces alcachofas producidas allí; pero por su escasez no merecen ser 

comprehdídas esas legumbres en este índice. 

Vegetales de raices ó bulbos alimenticios 

BONIATO. Tubérculo farináceo, de la familia de los convolvuli batata y muy semejante al que 
se conoce en la Península Española por batata de Málaga tan cultivada en l a costa meridional del Me
diterráneo. Pero el boniato es menos amarillento y dulce que la batata, y generalmente es mucho 
mayor, variando su peso ordinario entre una y dos libras, y habiéndose á veces en el mismo cam
po que produce los mas chicos, recogido ejemplares de cerca de una arroba. Por la mayor sencillez 
de su cultivo y seguridad de su cosecha, su siembra accesoria en toda clasede fincas, está mucho mas 
generalizada que l a del ñame, la yuca, y los demás tubérculos conocidos en el país con el impropio 
nombre de viandas. Esta planta, aunque sea en Cuba una de las muchas del canvulmhs batata, se 
subdivide allí á s u vez en dos clases distintas, el boniato blanco que lo es menos que la yuca, y el 
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amarillo que no lo es tanto como la batata y es la especie que mas abunda. Este tubérculo rivaliza 
con el plátano en el consumo delas dotaciones de las fincas, habitantes de los campos, servidum
bre y clase desacomodada de las poblaciones; y todas mas ó menos suelen comerlo cocido, asado ó en 
dulces. E l señor Arboleya en su último Manual de la isla en 1859, calculaba la producción anual de 
esta raiz alimenticia en 8.000,000 de arrobas de un valor medio de un real de plata füepte cada una 
en los mismos predios productores; y no consideramos que sea su apreciación exagerada. 

CEBOLLA. (Al l ium empa). Planta exótica, muy común y conocida con muchas variedades. 

GEBOLLIN ó CEBOLLITA. [Syperm sculentus). Planta silvestre, mas abundante en Tierra 
adentro, con tuberculitos idénticos á las chufas de Valencia. Su horchata es agradable. . 

CÚRCUMA. (V. L L E R E N ) . 

ESCORZONERA. (Scorzonera latifolia). Planta exótica, no común. 
GALANGA. (Arurn eolocasia). Especie de malanga, la mas usada en la comida. Es amarilla, 

GUAGUÍ. (Arum colectum). Especiede malanga silvestre, grande, sabrosa y fecunda. 

JIQUIMA (algunos jicama). (Phaseolus tuberosus, stenolobium, cceruleum). Bejuco leguminoso, 
silvestre, común. Su tubérculo es grande, blanco por dentro, rindiendo mucho y buen almidón, 

LLEREÑ. (Maranthaallouya). Planta, abundante en algunas localidades. Sus bolillos subterrá
neos estando cocidos son sabrosos, algo parecidos al ñame. Algunos la designan con los nombres de 
cúrcuma y lairen. 

MALANGA. Voz provincial de Cuba y única con que en la isla se conoce el tubérculo llamado 
arum sagitcefolium por Linneo, cuya raiz es algo parecida al ñame, y la menos apreciada d& todas 
las que se conocen en el país con el impropio nombre de viandas. La cocina ordinaria emplea su 
fécula sin embargo para espesar algunas salsas y condimentar unos buñuelos de buen sabor. Esta 
circunstancia, unida á l a menor abundancia en las fincas rústicas delas siembras de esta planta, hace 
ser á este fruto de algún mas valor que el ñame. Su producción ordinaria no pasa de 1,000,000 de 
arrobas que se venden en las mismas fincas á un precio que varía entre 3 y 4 rs. de plata cada-una. 

MANÍ. (Arachis Mpogea). Planta rastrera, originaria de la Baja Guinea, ya abundantísima: va
rios cuernecillos se dirigen á la tierra, prenden, profundizan y forman unas vainas subterráneas que 
encierran mas almendras alimenticias y sabrosas cuando se tuestan. Dan aceite. 

NABO. (Brassica napus). Planta exótica, bien conocida, cuyo bulbo ó cebolla se come 

cocida. 

NAME. (Discormalata, según Linneo). Planta de enredosos tallos y ramage, cuyas raices suelen 
pesar de una á dos arrobas produciendo tubérculos mayores ó menores y de alguna semejanza con 
la remolacha; pulpa espesa, áspera y con unasuperíicie capilosa de un morado oscuro. Este manjar 
viscoso, antes de pasar por la acción del fuego, es aun mas nutritivo que el boniato y sirve de ali
mento muy común á las negradas de las fincas, habitantes de los campos y clases menos acomodar 
das de las poblaciones, que lo cuecen y lo comen juntamente con el tasajo ó sea carne salada ó con 
algún otro alimento, porque solo, es de un sabor bastante insípido. Los negros, sin embargo, le pre
fieren á todos los demás tubérculos; lo cuecen, lo machacan, lo amasan con el ajonjolí y el quim-
bombó (VV-); y con esta combinación forman unas bolas llamadas fufú que es uno de sus 
manjares favoritos. E l cultivo del ñame es necesario como el de casi todos los demás t u 
bérculos en la mayor parte de las fincas rústicas, en las cuales suele venderse á. irnos 2 rs. de 
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plata fuerte por arroba. Aunque es su uso general, escasea frecuentemente. Su producción ordina
ria computada por el señor Arboleya en unos 2.200,000 ars. se consume toda en la isla, á escep-
cion de algunas partidas insignificantes que esportan para su consumo en los viages de retomo las 
tripulaciones de los buques. 

PAPAS, Es el nombre con el cual designan en la isla á las patatas, lo mismo que en algunos 
puntos del medio dia de España. Es un tubérculo demasiado conocido y generalizado en todas par
tes para que tengamos que recordar su procedencia del Nuevo Mundo, y su propagación por el ant i 
guo, donde hace mas de un siglo que contribuye largamente mas ó menos en todas las clases al 
alimento de todos los pueblos. En toda la isla, en los terrenos que sean propios parasu cultivo, se co
sechan papas ó patatas de una fécula y un gusto escelente; pero cuidando de emplear semillas fo
rasteras, porque las del país degeneran de año en año, hasta que el cuarto ó quinto no producen 
nada. Cuanto mas septentrional sea la procedencia dela semilla que se emplee, mas valiosa y se
gura será en Cuba la recolección de este útilísimo- tubérculo; y las que se importan de Boston para 
siembra, suelen producir los mejores resultados. La necesidad de traer de afuera la semilla, y lo 
elevado de su precio, impiden que la patata ò papa sea en Cuba un alimento tan común como en 
Europa para las clases proletarias. Cultívase casi únicamente en las cercanías de las poblaciones, 
véndese la arroba á unos 5 rs. de plata por término medio, y su producción general, que no pasa 
de unas 300,000 ars. es de cuantía muy inferior á la de la importación del mismo artículo que pása 
de 130,000 barriles anuales. 

HÁGANOS. (Raphams sativa) Planta exótica, ya muy abundante. Hay una variedad peque
ña algo redonda, quealgunos denominan rabanito francés. 

BEMOIACHA. [Beta wlgarisvel ruhra). Planta exótica, que produce el bulbo de su nombre. 
SAGÚ. [Marantha ítxdica). Sin que jamás se haya estendido el cultivo de esta escelente raiz 

alimenticia, casi en todo tiempo se ha conservado por su utilidad como accesorio en las haciendas 
de estension y de itnpoctaucia. Este artículo figura muchas veces como deesportacion en las balan
zas de comercio por un término medio de unas 620 ars. anuales. Suelen recogerse unas 1,000 en 
toda la isla, cuyo precio ordinario es de 3 ps- fs. Pero el sagú no sé siembra nunca por mayor sino 
on algunos rincones do las fincas. Su blanquísima harina, mezclada con leche de cabras ó de vacas, 
es un escelente alimento auxiliat para las criaturas que están en lactancia. 

ZANAHORIA. (Vauc-us carrota). Planta exótica que ya se ha hecho común en Cuba. 
YUCA. [Jatropha manihot). Raiz farinácea muy general y de gran utilidad en la isla. Así el 

descubridor del Nuevo Mundo como los conquistadores y viageros que lo fueron esplorando, re
conocieron que servia la yuca (le alimento común á los indígenas de la Zona Tórrida de América. 
Como participante do su temperatura y de machas de sus propiedades naturales, en Cuba también 
la cultivaron y comieron sus indígenas, y se ha conservado siempre en el país, aunque no con 
el mismo número de variedades que en el continente. En la isla solo se conocen cuatro; dos que 
pasan por indígenas, la blanca dulce y la agria, y otras dos que se tienen por exóticas, la amarilla 
y la de Cosía Firme. Los jugos de la agria contienen algunas partes venenosas que desaparecen 
lavándola raiz, espriiniéndola y poniéndola á secar. Después de esprimida y seca la raiz dela yuca 
de las cuatro clases, sirve para hacer el pan ó tortas de cazabe y aun para ser empleada en algunas 
confecciones de repostería. Todo el almidón que se consume en el país que es escelente, se fa-
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brica con los sedimentos harinosos de la yaca que, después de contribuir al alimento de los que ha

bitan en el campo, rinde una producción anual de unas 200,000 ars. de aquel artículo importante 

que se vende por término medio á 6 ps. fs. el quintal. De este almidón indígena, después de cubrir 

todo el consumo interior, resulta una esportacion anual de cerca de 5,000 ars. E l cultivo de 

la yuca es accesorio, pero general en la mayor parte de los predios rústicos. Según los cálculos del 

señor la Sagra, una caballería de tierra sembrada de esta planta produce 1,000 ps. fs. anuales por 

término medio. El tallo de esta planta es semi-leñoso, y destaca largos peciolos que sostienen 

hojas dijitadas. 

Legumbres ó vegetales comestibles. 

ACEDERA. (Omlis acetosa). Planta cuyas hojas se parecen á las de la acelga, y son ácidas. 
Sirve para ensaladas y accesorios de muchos platos. 

ACELGA. (Beta cicla). Planta hortense, exótica, común en la parte occidental que sirve para 
ensaladas, etc. 

AJÍ DULCE. Asi sollama al que algunos denominan pimiento [casium annmm). Plañía muy 
común y conocida, cuyo fruto se come de muchas maneras. Hay diferencias según su figura: el 
cabeza de vaca, cornicabra, de cachucha ó de r/uinea, y otras. 

APIO. (Apiwn graveolem). Planta exótica, para ensaladas y muchos guisos. 

BERRO. (Sisimbrium nasturnium). Planta rastrera, acuática, muy común, principalmente en 
muchos ríos, con la cual se hace una de las mejores, mas frescas y mas usadas ensaladas. 

BRÓCOLI. (Brassica olerácea laciniata vir idis) . Variedad de col, cuyas hojas no se apiñan. Es 
común en Cuba. 

COL. [Brassica olerácea). Planta hortense bien conocida. Hay otra variedad [bras, capitata). 
La coliflor (bras, oler botrytis). Aunque exóticas, son muy comunes. 

ESCAROLA. (Chicoreim hortense). Planta exótica y común, do hojas aserradas por sus bordes, 
largas y angostas, que se comen en ensalada y se suponen narcóticas. 

ESPÁRRAGO. (Asparrayits sativus). Planta exótica, común en el territorio de la Habana, 
aunque muy inferior en calidad, tamaño y gusto á la de Europa, 

ESPINACA. (Spinaca olerácea). Planta exótica, escasa, con la hoja en figura de alabarda, 
que se come en potages y ensaladas. 

GRENGUÉ Ó GRENGUEBÉ. Planta silvestre, común, de tallo morado y hojas cargadas de 
mucilago, que cocidas como qmmbombó, gustan mucho á la gente de color. 

HABICHUELA. La vaina verde tierna del fríjol 6jucUa, que cocida se usa mucho en ensa
ladas, etc. 

LECHUGA. (Lactuca sativa). Planta exótica, abundantísima, muy conocida y usada para 

ensaladas. 

PEPINO CIMARRON. (Cucumis anguria). Bejuco silvestre, que produce el fruto de su nom

bre, ovoide erizado, parecido á un pepino pequeño. 
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PIMIENTO. ( V . A G I D U L C E ) . 

OUIMBOMBÓ. (Bibiscm sculentus). Planta muy común, medicinal, aplicable á la cordelería, 
que produce una legumbre de consumo muy general, aunque bastante cargada de mucüago. 

VERDOLAGA. {Portulaea olerácea). Planta exótica que sirve para potages y ensaladas. La ver-
dolaga criolla es silvestre y muy común. La verdolaga de la mar tiene las hojas como las del 
romero, y abunda en las playas marítimas. Se usa para ensaladas cocidas. Portulaea mar í t ima . 

Vegetales estimados para condimentar la comida. 

AJÍ. (Capsicum). Hay diferencias y no se usa la palabra pimiento, sino por algunos cuando 
se Irata del ají dulce. Entre los picantes se distinguen el aj í agujeta por su configuración (capicum 
baccatum); lengua de pájaro, corazón de paloma, dátil , el de olor mas escitante, escurre, jobi to, 
gmguao pequeño, muy picante, el mas común y silvestre (capsicvM microcarpwn); chile, grande; 
cabqüero, que ca&i pertenece á los dulces, y otros varios. 

AJO. (Allium sativum). Planta exótica, ya muy común y bien conocida. 
. ALCAPARRA 'CRIOLLA ó DE LÀ TIERRA. {Cappcvris arbomcens). Planta de muchos tallos 

herbáceos tiernos que prodúcelos granos verdes que se conocen con su nomhre> de gusto ácido y 
agradable, escitantes y antiescorbúticos. Su corteza es aperitiva y vermífuga. 

AZAFRAN. (Crocus saítvus). Es exótico, y en Cuba degenera y escasea. 

CILANTRO. (Coriandrum sativum). Planta exótica, ya común y conocida, que generalmente 
llaman culantro. E l cilantro ó culantro de Cartagena tiene las hojas oblongas, dentadas, ásperas, 
muy aromáticas y aperitivas. Es abundante. 

CÚRBANA. (Canella alba). Arbol silvestre, común en la Vuelta-Arriba, que da la corteza falsa 
de Winter en pedazoá arrollados, color blanco-rosado, y exala un olor delicioso, pudiendo suplir á 
la canela. 

LAUREL. (Amona búllala). Arbol silvestre, grande, abundante en los campos y costas 
de Sancti-Spíritus, con muchos y muy pronunciados nervios en las hojas. E l fruto se parece al 
anón, por lo cual en Santiago de Cuba le llaman anoncillo. La madera es de construcción: sirve 
para palillos de dientes, apreciados por su olor. Es medicinal paralas indisposiciones del bajo
vientre y sus hojas aromáticas se emplean en ciertos guisados, haciendo muy gustosa la carne de 
los animales que las comen. 

LIMON. (Citru-s limomm). Bos especies agrias el común y silvestre, que es muy abundante; 
y el otro que muchos titulan francés, de corteza áspera con fruto mas grueso, de ombligo y de 
mayor tamaño. 

MALAGUETA. (Eugeniapimienta). Arbol silvestre, de madera odorífera, como las hojas, flo
res y el fruto. Otra especie (eugenia valensuelana) de hojas mas chicas, que crece en los lugares 
húmedos de la parte occidental. 

MOSTAZA. (Sinapis júncea). La planta exótica de su nombre, bien conocida, se produce per
fectamente en Cuba. 
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ORÉGANO. {Origanum). Planta aromática y escelente pasto de la Vuelta-Arriba. Hay otro pa

recido á la mejorana con hoja algo mayor, {origanum majoranoides). El orégano francés [monarda 

punctata) es una planta rastrera, casi de tallos herbáceos, quebradizos, peludos, con hojas grandes 

de 3 â 4 pulgadas, muy gruesas y de olor escitante. 

PEREGIL. {Apium petroselinum). Planta exótica; pero ya muy común y conocida. 

PIMIENTA. (V. M A L A G U E T A ) . 

PIMIENTO. (V. A J Í ) . 

TOMATE. {Solanum lycopersicum). Planta muy común de muchas variedades. E l tomate ci

marrón, silvestre, es mas chico y redondo. 

Vegetales para pasto. 

BAHAMA ó BERMUDA. (Poa capilaris). Yerba gramínea, exótica; pero ya muy propagada. Es 
menuda, permanente, do buen pasto y también usada para adoraos de jardines. En la parte 
oriental le llaman yerba del prado. 

BEJUCO MARRULLERO. {PhaseoluS.Wi&iculatus) parecido al guaco. Bejuco de Y {convolvulus 
latiflorttSj veipoama bona nox) lechoso; flor olorosa que abre al salir el sol.—Bejuco de Cruz 
'{kippocratea ovata). 

BÍBONA. [Aralia capitata). Arbol silvestre parecido á la hederá nutans, y cuyas hojas cerne 
el ganado. 

BLEDO. Planta silvestre, muy comím, espinosa, de tallo herbáceo, purpurescente, y gustosa 
para los animales. Comprende varias diferencias: el carbonero (pkytolacea de candra);\& espinaca 
el bledo morisco, etc., (amaranthus oleraoeus, sanguineus, etc.). , 

BÍICARE. {Erythrina umbrosa). Arbol de pronto crecimiento, leguminoso, cuyas hojas, que 
caen y se reponen brevemente, comen los animales. 

CÀGUAS0. Planta silvestre parecida á la yerbade Guinea; pero tan áspera, que solo por nece
sidad la comen los animales. 

CAÑAMAZO. Planta gramínea, silvestre, abundante, permanente, que es uno de los pastos mas 
comunes para los animales. 

CANUTILLO ó PITILLO. Planta silvestre, común, que arrastra sus cañítas y hojas. 

CARAMARAMA. Planta silvestre, permanente, que algunos suponen ser el ca ramanâãe Baya-
mo ó el culantrillo criollo. 

CARRICILLO DE MONTE. {Panicum arborescens). Planta silvestre, grande, muy ramosa, 
con las cañas largas y caídas. 

GUASIMA. Ya designamos á este árbol entre los de construcción: su fruto es alimento prefe
rido por los cerdos. 

GUAYABILLO. {Eugenia guayabillo). Arbusto silvestre, parecido al guayabo en la corteza y 
al tengue en las hojas, cuyo fruto come el ganado. 

NEA. Yerba silvestre, poco conocida, permanente y-grata para los animales. 

PATA DE GALLINA. {Cynosurus separius, velpanicmi dactilon). Planta gramínea, silvestre, 
abundantísima en tiempo de aguas. 
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RABO D E ZORRA. (Sacharum ravme). Planta silvestre, común, cuya canita remata en u n * 
madeja lanuda. Sirve para canastillos y otros tejidosde mimbres, y sus espigas secas, para cica
trizarlas Hagas. Los animales la comen únicamente cuando no tienen otros pastos. 

RAMON ó PALO RAMON. Arbol silvestre y común, cuyas hojas apetecen los animales, y son. 
un gran recurso en épocas de seca. Hay variedades, (ceitis occ i d entalis, trophis americana). 

RAMONCILLO. Planta silvestre del tiempo de las aguas, cpie engorda y fortalece á los 
animales. 

ROMERILLO. (Bidens, vel coreopsis leuchanta). Planta silvestre, abundantísima, flor blanca, 

centro amarillo, que aparece en los desmontes ó rozas, escelentc pasto, y buena para los males do 

garganta. 

SÚRBANA. (Panicum coloratum). Yerbagramínea con la panoja estendida, flores, estambres y 

pistilos decolor violáceo: es muy buen pasto, y sus semillas sirven también para las palomas y pavos. 

, TRÉBOL. (Eupathonium). Arbustillo do tallos casi herbáceos, huesos y ásperos; hojas grandes 

dentadas, pasto para el ganado -vacuno. Las hojas dan al tabaco un olor agradable. Este es el qua 

llamaban los indígenas mquibó . 

YERBA DE GUINEA. (Paniculum, vel m i l i m aUissimmi). Planta exótica, abundantísima, 

perenne y muy apreciada como pasto preferido para todos los animales.—Yerba castilla ó sécate. 

—Planta gramínea, silvestre, común, buen pasto.—Yerba-cepa.—Planta silvestre, permanente, 

preferida para el ganado vacuno y caballar. 

Ademá.s sirven de pasto muchas plantas, bejucos y hojas de los árboles esplicados en otros 

lugares. 

Vegetales de aplicación conocida Bolamente para vallados ó cercas y obras nistieas. 

BAYONETA. (Yuca gloriosa aloefolia). Arbusto común, de figura singular, entre cacto y ma
guey, erizado de hojas duras, punzante, con la forma y tamaño de una bayoneta de fusil, y muy 
fecundo; por cuyas circunstancias se usa para vallados. Las flores amontonadas en forma de ma
ceta son blancas. En la parte occidental le llaman espino, y en otras piñón de puña l ; pero el 
espino es muy diferente. 

GANA. (Chamerops). Una de las especies de guanos ó palmas. Es silvestre y muy común. Sus 
pencas son proferidas para techar las casas rústicas. Su palmiche ó fruto engorda al cerdo: da re
sina que es buena para el histérico; el aroma de su flor atrae á las abejas, y el tronco sirve de ha

bitación á diferentes aves. 

GUAIRAGE. (Eugenia baruensis). Arbol silvestre, cuyo fruto come el cerdo. Su madera se 
emplea para estantes de fábrica y para otros usos. 

GUANO BLANCO, GUANO PRIETO, DE MONTE, DE COSTA y ESPINOSO. (Chamerops). 
Especies diferentes de guanos ó palmas silvestres y comunes, cuyos troncos sirven para cercas, 
como sus pencas para techos, y su fruto para los cerdos. 

IUCAQUILLO. Arbol silvestre y de costa, que sirve para varas. 

JOBO. (Spondias lútea). Ai-bol silvestre, abundantísimo, que da el fruto de su nombre, espe
cie de ciruela amarilia olorosa; pero muy agria. La come el ganado. Da goma por incision, que 
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sirve para tintes, así como el tranco para envases. La cáscara como astringente se suele aplipar á 
las llagas; pero su precocidad y fácil vegetación le hace preferible pava vallados.ó cercas. Hay otra 
variedad no tan común,,con el fruto mas redondo y dulce, jobo hembra. 

LIMONGITO. (Limonia trifoUata). Especie de l imou, cuyo fruto es del tamaño y color del 
tomate cimarrón. Con él se hacen cercas cortadas y boniías. 

MANACA. (Chamerops). Especie de guano ó palma preferida para los techos rústicos. Su p a l 
miche ó semilla es comida del cerdo, 

MAYA. (Bromelia pinquin). Planta perenne muy común, mayormeme en lo interior de la is
la, donde conserva su legítimo nombre; pues en la parte occidental la llaman p i ñ a de ra tón . 
Como el maguey, echa sus pencas ti hojas angostas, como aspadas bordeadas de garfios ó 
dientes, que la hacen apreciable para vallados. Del centro sale un racimo de frutos agridulces, su-, 
mámente ácidos, que son un remedio eficaz para las lombrices. 

PIÑON. Varias especies. El piñón de Cuba (enjtrina) es un árbol silvestre, común, de .hoja, 
redonda, con ñor que liban las abejas y el zumzmi. Crece y cierra pronto, haciéndose mas impe
netrable la cerca si se alterna coa la maya ó pina de ratón { p i m y piñón). E l piñón francés {eryc* 
trina cristagalli de ílor grande) es el mejor para cercas, porque.no le comen los animales. E l p i r 
ñon, espinoso, (eryctrina corallodendron) aunque el ganado coma sus hojas, goza las ventajas de 
qrecer con prontitud y tener espinas. 

También hay otros muchos colocados en distintos lugares, y son preferidos para vallados, como 
el ya i t í , j i q u i , quiebrahacha, cedro, etc. 

Vegetales litiles para cordelería, mimbres y tojidos. 

ALGODON. (Gossipium hirsutum). Producto tan conocido desdo la mas remola antigüedad, que 
según Heródoto se tejiau con él en su .tiempo los vestidos de los indios. Un siglo antes de,la era 
cristiana existían ya fábricas de tejidos de algodón en Egipto y en Arabía, aunque: tardaron des
pués mucho en adoptarlo para su uso los romanos y los griegos. Los chinos no empezaron á cu l -
livar algodonales sino en el siglo X l l l después de la conquista de los tártaros, que de las regiones 
del Turquestan en que se cultivaba el algodón esiensamento, importaron su semilla en el Celeste 
imperio. Ya por este tiempo representaba ese artículo un ramo de comercio en el tráfico de la 
Persia con la Crimea y Rusia, según, multitud de referencias, de las cuales puede deducirse que 
la zona;mas meridional del Asia hácia su 0., haya- sido la primera region productora de algodón. 
En el siglo XIV, Venecia, Milan y otros pueblos de Italia, recihiah ya ese artículo en bastante can
tidad para alzar fábricas ó talleres de tejidos de ese género; y dos siglos después, se hicieron-en 
Flandes y una parte de la Alemania muy comunes. Hasta el siglo XVII no aparece rastro alguno 
de que, se estableciesen en Francia é Inglaterra telares de algodón, y en el suelo mas privilegiádo 
park ese producto, que es el de la Georgia y otros Estados limítrofes de la confederación amijricà-
na^tuvo. que dilatarse su esplolacíon, hasta que ya muy entrado el siglo XVIII pudieron formarse 
las coloaias.que luegohan estendido allí esc cultivo prodigiosamente. Gomónos 'lo demuestra 
Ustariz en su Teórica y Práctica de Comercio en n i 2, el algodón lo mismo en rama que tejido, era 
todavía considerado en España y sus vastísimos dominios, como género estrangero, sin embargo 
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de queen los diarios desús navegaciones el inmortal Colon determinase ya su planta como i n d í 
gena d& íslas y territorios qtie la pertenecían. Los indios de Cuba al arribar los primeros españoles 
á sus costas, usaban telas y mantos de algodón. Los esploradores del mismo Colon, y el P. las Ga
sas y Pánfilo de Narvaez en su escursion por lo interior de la isla en 1512, encontraron en los 
bohíos provisiones de algodón en rama. En uno solo hallaron un bulto de este artículo que pesó 
mH&tte 12,000 libras. Las mas lógicas razones para que se retardase tanto su cultivo, así en la Grande 
Antilla como en otras provincias de Ultramar, las encontramos en la desestimación que tuvieron mu
cho tiempo én Europa las telas de aquel género, y en que cuando faltaban brazos pava esplotar cose-
chaó mas valiosas, no era natural que los hubiese para sembrar y cosechar un producto tenido por 
mucho menos importante que el laboreo de minas, la caña y el café. Así nos esplicamos como, aun
que se preste tanto al fomento del algodón el suelo de Cuba en muchos de sus territorios, á media
dos del siglo XVIII , solo por curiosidad apareciesen en las haciendas algunas plantas de aquel hilo 
que no empezó á sembrarse sériamenle hasta í]\\e á fines del mismo siglo y principios del presente 
fomentaron su cultivo por la parte oriental algunos de los emigrados franceses de Santo Domingo. 
Y adviértase que no emprendieron esas siembras sino como las cultivaron en la misma isla donde 
ha^ifen vivido, destinando á ellas solo los terrenos que no servían para la caña, el cafeto y otros 
frutos. Entre las variedades de esta planta, hay dos mas genetales que son la blanca y la caátaña, 
cuyo vellón es mas corto y de calidad inferior al de la otra. Los emigrados franceses empezaron á 
sembrar algódon blanco en cuadros de líneas paralelas con intérvalos de 2 vaxas de una simiente 
át otra, empezando la siembra al romper las primeras lluvias de la primavera. A póâ&r de la exacti
tud con que resultaron siempre los cálculos delas cosechas en los primeros treinta anos del pre
sente siglo, nunca pasaron de una docena .en toda la isla las haciendas llamadas propiamente algodo
nales, y se cosechaba mas algodón queen ellas mismas, en los cafetales, ingenios y potreros, donde 
se; cultiva como artículo accesorio. Los mismos esfuerzos y casi al mismo tiempo hizo el gobierno 
metropolitano para promover las plantaciones de algodón que las de la caña, el añil y el café, al 
observar los pingües rendimientos de eseartículo en la zona meridional de los Estados Unidos. Por 
reales códul-as de 22 de noviembre de 1792 y 23 de febrero de 1796, se les eximió del-pago de 
diezmos y alcabalas por un término de diez anos que se prorogaba después indefinidamente. Apesar 
de estos estímulos y de rendir el ¡ algodón como 6,000 libras anuales por cabalieiía en los terrenos 
ílojós y pedrejosos, que son los mas propios para su cultivo, en 1829 no contribuyó á la esportacion 
generddeí comercio masque con 40,000 ars., 3,000 mas de las quehabia suministrado en 1827. 
Algunos años después llegó à crecer su esportacion de tal manera, que solo del departamento 
orisnlalse estrajeron en 1839 hasta 82,000 ars. Pero el esclnsivo empeño que se pronunció 
por el fomento .de la caña perjudicó tanto á este cultivo, que desde 1842 á 1846, su produc
ción no pasó de 24,000 ars. un año con otro, reduciéndose en 1847 á 3,583 ars. y en 1848 
à 1,143 ars. En 1850 solo s&estrajeròn de la isla 339, y hubo que importar de los Estados.Uni-
dos 10,797 para el consumo interior. En'-1861, según el cuadro de la riqueza rústica publicada en 
1862, se recogieron unas 20,000 ars¡ E l precio ordinario de cada una suele ser de 12 rs. de plata 
fuerte. Pero la naturaleza de un suelo que en Cúba le es propio en muchas partes, y la escelencia 
de algunas cosechas recogidas por la parte de Guântâfitnnò, son dos protestas vivas contra el 
abandono en que ha seguido ese cultivo, El algodonero arbóreo que designan los botánicos con el 
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nombre de gosipimi arborexm, qae es el que mas abuuda en los plantíos de la isla, produjo no 
hace mucho tiempo vellón de tal blancura y consistencia, que habiéndose remitido algunas mues
tras á la sociedad algodonera de Manchester, las declaró sino superiores, rivales á lo menos del 
mejor algodón que recibe la Inglaterra. Reconocida la escelencia del algodón de Cuba sobre el de 
otros muchos países productores, no habiendo que temer en ese clima á las heladas que destruyen 
sus plantíos como en la Georgia y en las Carolinas, sobrando además terrenos en la Grande A n -
tilla à donde pueda estenderse sin perjudicar á sus cultivos ordinarios, este producto por la bara
tura y sencillez de su cultura, como por la exactitud de sus cosechas cuando son regularmente 
atendidas sus tareas preliminares, está llamado en mas ó menos tiempo á ser uno de los renglones 
principales de la agricultura cubana, y un estimulo muy poderoso para el fomento de la población 
blanca. 

BEJUCO DE VERRACO. Silvestre, sirve de cordel para" atar los palos de las cercas 6 valla
dos, y su raiz para el dolor de muelas.—RX-pclado, el perdicero, muy largo y preferido por su 
flexibilidad para el propio efecto.—Vergajo, grueso; mujarilla, sabanero, B a r a c o a y à e Cuba, para 
lo mismo—de tortuga, [banchinia heterophyUa) leguminoso, ancho, que hecho tiras se usa también 
como cordel.— El colorado {serjania ossana) lo mismo.—De canasta (V. GUANIQUI). '—Prieto lechoso 
(cinachmi) incorruptible y duradero como el colorado. Por incision destila una resina de color 
amarillo. El ternero muere en lamiéndola: es veneno activo para el ganado. {Serjania paniculata). 

CAMELOTE. Especie de junco que aparece en las aguas, abundante en las lagunas y pantanos. 
Con sus tallos se obtienen unos hilos trasparentes de color de perla, que sirven para canastillos, 
adornos, etc. 

D AGUI YA. (Lagetta Hntearia). Arbol silvestre, cuya corteza por ío interior es como un tejido 
muy elástico. 

GUÍAJABON. Una de las especies de bejucos que sirven para amarrar. 
GUAMÁ. (Lanchocarpus sericeus). Arbol silvestre, común, leguminoso, bueno para cordelería. 

GUANIQUÍ ó GUANIQUlQUl. (Trichostigma rimnoides). Bejuco que engruesa hasta dos puU 
gadas. Por su flexibilidad se emplea para obras de mimbres y canastas, por lo que también se 
llama bejuco de canasta. 

GÜIN. {Armdo gtiin), Planta silvestre, muy común, principalmente á ovilla de los rios. Aun
que sea de la familia de las cañas, no es la cana de Castilla, según muchos la denominan: no están 
sus canutos al descubierto como las dos exóticas de Castilla^ bambú. Por dentro tiene interrum
pidos sus huecos por fdameutos cstoposos: el gtiin ó pendón que echa arriba es muy ligero y sirve 
para jaulas y otros usos y la cafta para canastas y otros tejidos. 

GUISASO. Diferentes especies de plantas silvestres y comunes quedan el fruto de su nombre, 
erizado de puas ó espinas á manera dei cardo-santo, llevan este nombre y sirven para tejidos, así 
como para curar úlceras, heridas, la tisis y otras enfermedades. E l guisaso de caballo, (trimnpheta 
semitriloba). El de cochino (triumph, lappula), el mejor para tejidos; en decocción da un bello 
amarillo. Otro de fruto mas chico (triumph, heteropkillia).—El gmsasillo (cenchrus muricatus). 

JENIQUEN. (Agave, vel aloe americana). Plantado la familia de losagaves, magueyes ó pitas J 
de cuya raiz brotan varias pencas ú hojas. Del centro sale el largo bohordo ó escapo, couel cual van 
las flores. Se cree introducido de Yucatan, y tiene variedades como las del magüey, con las pea-
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cas mas anchas y encorvadas: dos variedades se conocen del maguey, el agave cubensis y el 

ag. m i p & a , abundante on las costas. La pita ó bebra del jeniquén es algo mejor: el maguey sirve 

de jaboní para yesca y asentadores de navajas y para curar llagas. 

JUNCO. Varias especies. E l junco de ciénaga, el junquillo, el masío, á j a y m , el camelote, 

j m c o marino (parkimonia aculeata, etc.) 

MÂCUSEY. Bejuco preferido para obras de mimbre; y, como medicinal, para contusiones. 

MAGUEY. (V. JKNIQUÜN). 

MAJAGUA. {Hibiscus tiliaceus). Arbol silvestre, abundantísimo, de hojas y flores grandes, 

madera preferida para barras do catres, etc., pero su principal utilidad consiste en su corteza, con 

la cual so hacen sogas escelontcs. Hay majagua macho, (bclotia grevitsfolia y májagüilla (pavonia 

racmosa). 

MASÍO. (V. J U N C O ) . 

YAREY. [Chamtops). Una de las especies de (jmnos ó palmas silvestres, abundante y la mas 

ittÜ y apreciada para tejidos do sombreros y canastos. 

También hay oíros varios vegetales do los descritos en tas demás clasificaciones, que sirven para 

cordelería y tejidos. 

Vegetales para tintes. 

• AÑIL. E l cultivo de esta planta empezó á introducirse en Cuba à mediados ó fines del siglo XVI 
después de comprenderse todo el valor de sus productos en la parte meridional de Méjico, Gúale-
inálfl y'otros territorios de la América central. Encontrábase silvestre y en gran cantidad en muchas 
partos, particularmente hácia Levante en tierras de Puerto-Príncipe y Bayamo. En esta Ultima co
marca existían plantíos considerables de añil, cuando ya entrado el siglo XVII lo arrasó todo por 
los contornos de aquella población una avenida del Cauto, que desbaratando los buques que fon
deaban ó navegaban sobre su miirgen, dejó innavegable su corriente. No consta, sin embargo, que 
antes de esa caUslrofo so espoliase ningún afiil de la isla; pero contando que por allí se cultivaba en 
gran, escala, resulta do ambas pruebas una mas del contrabando que se hacia poraqueltiempocou la 
mayor parto de los géneros do'l país. Los pingües resultados que daba este cultivo en algunas pro
vincias de Ultramar, cuando Iráoia 1794 so esmeraba el gobierno metropolitano en dar impulso á 
la agricultura colonial, lo indujeron á promoverla del añil en Cuba, y eximió á sus plantaciones del 
pago de diezmos y alcabalas por dio* años, Pero ni con ese estímulo ni con las Memorias razona
das do don Gregorio ndauslro on 1797, do don José Fuertes en 1802, de don Pedro Boyer en 1817, 
demostrando los buenos resultados de las siembras que habían conseguido, logró generalizarse en 
oí país esto cultivo. Los esfuerzos y aun los premios ofrecidos por el Consulado y por la Sociedad 
Económica resultaron infructuosos ante el hecho de que, siendo aquellos sugetos pudientes ó muy 
acomodados, no lo esíendicrou on sus haciendas por sn propia cüerita, y se limitaron ft algunos en
sayos. En materias de agricultura, el menor ejemplo práctico surte mas efecto que la mayor 
teoría; y recordaban queuna plantación de añil emprendida en 1795, no lejos de Santiago de Cuba, 
territorio mns propicio que el occidental para esa planta, había tenido que ser abandonada, aunque 
pí-òdujo mas de 1,000 libras por caballería, porque no alcanzaba la calidad del fruto á dar á la 
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pasta la suficiente consistencia para que se vendiese¿on estimación en el mercado. Este cultivo''ge 
abandonó de tal manera, que en 1827 produjo solamente 27 ars. En el mismo•afto, intentando 
darle impulso don Ramon de la Sagra, cuUivó en el Jardín Botánico de la Habana alguna semilla 
de la mejor de Guatemala, logró'la mayor parte'clè lás fjÜtf&'ías, y- estrajo el género por el mé
todo dela hoja seca de la costa de Coromandel. Remitióselo al inteligente profesor de quími
ca del Conservatorio de Madrid don José Luis Casaseca, qufe lo reconoció por'ser de ttiía'cafidad 
inmejorable. Animáronse con este ejemplo á emprender por el rtiétòdò' de la''fè!ftóeÍutacibh^vários 
ensayos dos distinguidos agrónomos del país, don José María Dan y ddñ Pascual Pltimá.: Fnéróñ 
luego imitados en la parte de Santiago de Cuba, por don Pedro Bru y don José Policarpó; Colurri-
bie en Barácda. Pero esta no era mas que una repróduccion en limitada escala de enbaybà antór io-
res, con plantas silvestres casi siempre; y aunque fabricase después algunos añHé& 'éáCélerités el 
agricultor don Diego Fernandez Herrera en sus posesiones dè San António de lós 'Bá'ñoé, n i 
unos ni otros podían ser imitados hasta que algún propielario acaudalado no emprendieñÉMióa plan
tación en toda regla y lograse recogei' productos superiores â los que se obtenían delas cosechas 
do otros frutos. Así es que, aun cuando quedase demostrado que podia asociarse ventajosamen
te á los demás este cultivo^ se fué abandonando enteramente; y puede asegurarse que nó''volverá á 
resucitar en la isla mientras el mismo gobierno ó algún particular cuy'á fortuníi ló permí taempren-
der un ensayó en grande escala, no lome una iniciativa que anime á continuarla & lbs agri
cultores. • '' 

BIJA. [ B i m orellana). Arbol silvestre, común", principalmente oh la parto central, dé! flòr'bella 
y fragante, cuyo fruto óricierra unas1 semillas rojas qué tifien tenazmente, siendo el stiplétdrltftt'é! 
aza f rán en la Vuelta-Arriba, y de las cuales so esiráe iln aceito para curarlas quemaduras.1 ''!n>^ 

BRASIL PALO-BRASIL. (Cisalpina crista). Arbol silvestre, leguminoso, espinoso, crecó 'eh'l'as 
costas y arenales. Su madera da tintura morada que sirve como el verdáderb pa ló-bfas í t /É l %ra-
s'üete-falso, (comocladia inteffrifolia) también silvestre, da tinte rojo. Está lleno de un j u g o ^ u y 
cáustico. Brasilete. BrasiUàstrum ammeattim. ' " ' • ' •"' 1 "* V'-H • ' " 

CAIREL. Bejuco leguminoso, que sirve para amarrar, y después de hervido pifòdlicóítihta negrk 
muy fuerte. Llámanlo algunos j a i r e l . 

FUSTETE. (Broussonetia tintoria). Arbol silvestre, abundante en la parle oriental, donde es 
objeto de mucho tráfico, empicándose para tintes. Color amarillo. Falso-fustete. (V .MÍAYARITO) . 

GUÁRANA MACHO. Da tinte morado-oscuro. 
GUATAPANÁ. Arbol leguminoso, de cuyas vainas en infusion se saca tinta muy negraí En 

astillas sirve para curtir y so llama también dibidibí . 

JIQUILETÉ. ( M i g ó f e r a cytisoides). Planta silvestre, abundantísima. Se denomina también 
añil c imarrón, de cuyas hojas se saca nn precioso tinte azul muy conocido. 

NAZARENO. Arbol silvestre, no común, cuyas capas leiiosas estando cocidas tifien de un her
moso amarillo permanente. Su linda madera, con vetas moradas, sirve para varias obras de 
ebanistería muy apreciadas por su flexibilidad y color. -

PALO CAMPECHE. (Hcematoxilum campechanum). Arbol silvestre, leguminoso, espinoso,;"C\i-

ya pesada madera de un rojo oscuro sirve para linios. Su goma suple á la árábigíí. •'•= ' : 1 

YUQUILLÂ. (Cúrcuma longa). Planta de los bosques do la isla, parecida aWa^t í , cüya'raiz es 
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apreciada par» teñir de amarillo, y de rosado, ruezcláadola con limón. Llámase también raiz 

americana y madrás. 

Vegetales para otros usos diversos. 

ALAMO. Arbol exótico introducido hace poco tiempo; aunque ya generalizado para alamedas. 

BAGÁ. (Annonapafastris). Arbol silvestre, común en las costas y en las orillas de los ríos, 

ciénagas y lagunas: sus frutos los comen los ganados y las tortugas. Sus raices son tan ligeras que 

ae emplean como el corcho para'redes, boyas, etc. 

BEJUCO DE CAREY. (Tetracerapmppijiana). Sus hojas muy ásperas se usan para pulir las 

conchas de carey. Algunos creen que es el bejuco guárana. 

CAREICJLLG. (Carettella americana). Arbustillo silvestre, cuyas hojas sirven paralo mismo 

que el bejuco anterior, 

C1PUES. (Cupre$sus sempermrens). Arbol exótico, cónico, escaso; aunque muy conocido. 

ESTROPAJO, Bejuco muy común y fecundo, que produce el fruto de su uombre, todo por 

dentro esloposo y lleno de filamentos enredados y elásticos á propósito para fregar. 

GUAJACA. (Fülandsia usnioides). Vegetal silvestre y común, que á modo de parásito y co

mo cabellos gruesos, se enreda y cuelga de ciertos árboles, especiaUnente del yamaguey, supliendo 

ála lana para colchones, cogines, etc. Algunos escriben' oajaca. 

GÜIRO. Bejuco rastrero por el estilo de la calabaza', pero de flor blanca y çon fruto (Güiro ó 

GüifQfMeko) grande, que sirve de vasija. Otros le llaman bangaño y tortmia. Hay güiro de flor 

amarilla, con fruto como el de la calabaza de Castilla y largo, cuya corteza se endurece y sir

ve para hacer uu instrumento músico-rústico llamado caiaíajío, muy usado por los negros. 

JABONCILLO. {Saptftdus saponaria), Arbol silvestre, hermoso; fruto con nuececillas negras 

y duras, que sirven para ensartarse. Comunica alaguo una untuosidad que suple al jabón enella-

vado. Hay otro jaboncillo, bejuco de tallo esponjoso y amargo que forçia espuma y destila agua 

medicinal para quemaduras. 

LLORON. (Gncttarda lucida). Arbol silvestre, de ramage caído, que s» emplea en los mis

mos usos que el ciprés. 

MANGLE. Varias especies. Arbol silvestre, abundantísimo en las costas cenagosas, cayos y es

teros. Hay mangle blanco, (avicenniarntida), parecido ú s a m e , y sirve como curtiente; mangle-

prieto (avicemia tomentosa, vel rhixopkora mangle, vel conocarpus procumbens) reproducido por 

sus raices aéreas; madera sólida, pesada, para la construcción de buques menores, muelles, etc., 

por su duración. E l mangle colorado ó de m a (rkisophora, vel conocarpus racemosa) con largas 

y visibles raices y flores blancas, sirve para curtir. Tiene aun otras variedades. 

MATE, Especie de bejucos leguminosos que dan los granos ó semillas de aquel nombre* 

E n la parto occidental, por mate se entiende el colorado; y al amarillo le llaman gmcalote, 

voz mejicana. En la Vuelta-Arriba, por mate se entiende el amarillo, y al colorado denominan 

cayajabo. 

MORA ó MORERA. (Morus celtidifolia). Arbol silvestre, que produce la frutilla colorada 11a-

madftfflwa, cou hojas grandes y su madera sirve paca diversos usos. 
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PALMA BARRIGONA. Especie de palma, cuyo fruto come el cerdo,y su tronco sirvó para 
canoas, colmenas, vasijas, etc. De la palma-yagruma comen también el fruto los animales. 

PALO COCHINO ó AZUCARERO. (Icicaedmigia). Arbol cuyas, ramas tienen la corteza relu
ciente y cargada de pelotillas, fluyendo de él una resina nombrada goma azucarada» de olor fuer
te. Su tronco puede servir para toneles. 

PARRA CIMARRONA ó BEJUCO DE PARRA. Muy parecido en lodo á la parta; pero la uva 
sumamente ácida. Es silvestre y abundantísima; y por donde quiera que se .corte el ôarmiento 
destila un agua cristalina y pura. Hay dos variedades: la aitis indica no es tan acerva como lá vi-
tis labrusca. 

PASA DE NEGRO. Planta comunmente parásita, de hojas gigantescas como de una vara de 
longitud. La gente de color la usa para lavarse la cabeza. . 

PERALEJO. (Malpighia wrens, seu malpighia mureilla vel byrsonima orassifolia). Arbol s i l 
vestre pequeño, abundante en las sabanas: sus hojas tienen espinillas; el fruto que es de coldr de 
cereza lo comen el cerdo y la grulla, y su corteza astringente sé usa para las fiebres, ülceras y diar
reas, y principalmente en las tenerías como curtiente; hervido con alumbre produce pintura en
carnada. 

RASCABARRIGA: Arbusto silvestret de cuyas ramas se hacen flexibles y fuertes látigos, 
TÉ "DE LA TIERRA. (Colchorus siliquosus). Planta silvestre, común, idéntica al verdadero té 

de la China, que se consume en el campo. 

TIBISI. [Bambutia minor). Planta silvestre abundante, que echa varias caflitas huecas, que 
sirven para jaulas y otros usos, etc. Las hojas engordan al ganado vacuno, 

TUYA. Arbol exótico, no común, parecido al ciprés en sus hojas siempre verdes. 
VAINILLA. (Epidendrum mnilla). Bejuco silvestre, abundante, que produce la de su nom-

breí bien conocida, diferenciándose de la de Méjico en su menor longitud y flores blancas. 

VINAGRILLO ó VINAGRERA MORADA. {Omlis violácea). Planta rastrera, de hojas redondas 
con flores violáceas, parecidas en lodo á la violeta. Sirve para quitar manchas, 

YUQUILLA DE RATON. Planta silvestre, común en las eaòmus, que á manera de palmita, 
echa de la raiz unas penquitas parecidas á plumas. E l tubérculo crece estraordinariamenle y pro
duce biftn almidón blanquísimo y lustroso, que sirve también para malar & los ratones. E n la 
Vuelta-Arriba conserva su nombre indígena de guáyara. 

YURAGUANO. (Chamerops antillarumvel coripha miraguana). Una de las especies de guanos 
'ó palmas, muy común, cuya semilla come el cerdo. Las hojas sirven para hacer serones] el tronco 
para cercas; pero su producción mas interesante es la afamada lanat superior á la de la seiba, pa
ra almohadas, colchones, etc. Indistintamente la denominan y ura guano ó mira guano. 

Vegetales de Aplicación desconooida. 

ABROJO. Dos vegetales llevan este nombre, uno común, espontáneo, rastrero, de flor amari

lla; y otro que es un arbusto espinoso con flores moradas. {Tribulus gistoides—tribitlut fiiCtamus). 

Abrojo de Florida—(pereskia portulacm). Arbol mediano, con espinas negras y floree grandes 

purfmríneas. 
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tn/ALAKGRANGILLOv Planta silvestre, común en lugares húmedos, rastrera, y cuyas florecillas 
blaacas.y.mor'adas aparecen:'en una espiga encorvada como la cola del alacrán émodoii'as. Hay tres 
vauiedadesii heiiotropium indicmi , hel; frneticosum-. Jleliotr. inmdat-um. 

Í; A.LGON.; AriioLsilvestre, poco conocidov • 

ALMENDRILLO. Arbol silvestre, variedad del almendro criollo, 
i . ; .AMOREj5?S££QS.' Planta chica, silvestre, cuyas semillas chalas, peludas, en figura de espigas, 

sepegan^á la rbpa. -I/lámanla ea.la Vuelta^Arriba tostón. 
-ANGÉLICA. ! Arbol silvestre, •<poco conobido. 

ARARÁ. Arbol silvestre, crece en algunos raros puntos de las costas. 
L ARGELINO. Id. < id . • i i d . . •' • • . 

BARBA DE INDIO. (Sacharum polystaehion). Yerba silvestre de sabana, cuyo,bohordo es una: 
cafÜUíjque renikta'.eaun ponachojlsiíiudoV sus hojas son tiesas con aserradoras que cortan lás manos. 

i,BlRIJÍ.'(^w^eíiia). .¡ArbolsilVestrej del guese conocen algunas variedades. 
¡ CABELLOS DE-ANGEL. • {Clmatis-habanensis). Planta ranunculácea, con hojas .velludas como 

sua^floreSj/que salen reunidasíen ramillete. Hay varias especies y también dan este;nombre á la 
disciplinilla. 

CAGADILLA ¡DB GALLINA: 'Una de las: especies de cuntjeyes, que produce; flores amarillas 
con pintas de color deícastaña. /.. • ; . i •\-- : * ; " 

CALABAZA DE CULEBRA. Especie de calabaza, enredadera que produce una.fruta cüya fi1 
gura.se asemejá á la del reptil de su nombré. • • • . . •.". . (•.•.;'. 

CASAISAGO. Parásito adhetido altrondo de las palmas', donde forman sus nidos algunos pa-
jarillos. Hay vatíedadeajjyél encarnado heiyitlp con alumbre, suministra un tinte morado. 
• n/iOASTAfíOJ {Cupania>tqmentosa}. Arbusto silvestre, -lechosoy que ¡algunos- buentan entre las 
espedwde :gità,rm>''E\ miafio.-ifol-Malabai), es-aih ;árbol exótico, escaso, grande^ copudo, con las 
hc^as. caídas' y el fruto erizado;fqfiie'ouaiidb'i-mdduH antoja las: simientes que coinéñ; los- aníma
les. (Artocarpus incisa). • : ¡ •.. 
J ^ I G A ^ A Y A . (Tournefortiahirsutissma). Arbustillo de tallos peludos y frutillas blancas ^ t í a s p a -
rentes;cob:un pnnto-negi^ en «el medio, retratando perfectamente áJa m^wa ampollada;* por lo cual 
también-ledlaman m^wa/iLos animales gustan-de ellas y algunas personas. Hay'variedades tow-
nefortia fetida y town, volubilis. . 

CGPEIOILLO. Arbol s i l vé s t r ey^epa receun^va r i edad àkYcopey ó cupey. ' • 

í ' - CORDOBAN/. (Micoma ceanoWhina)¿ Arbol i silvestre no común, cuya semilla comen .el cerdo 
y las^ves doiúéaticas. El cordobakoiUo es'idéíitico, pero nienor.. ; • 1 = --. 

CORTADERA». iDlantasilvestue^, de cuya cana salen hojas dè dòs filos -cortantes. Abunda en las 
sabanas cenagosas y no es buen pasto. 

CHAPARRO. Arbusto de.,«aba^av^^pba;rai^GacioíJ.s;yjpo.cp conocido. 
DISCIPLINA ó DISCIPLINILLA. Planta silvestre parásita, figura de su nombre. Las hay ver-

-desy-rosadas, .yotros'maticéé^í-: ...•••-••••„» .ÍL.T . ' ¡ . ¡ h ^ ^ H - • •,*•{ ••••>;>.•• •••<) . O Í ; ' ; ; ^ / . 

. '««f .ESPARTJIM. fàristidgatfatíGãnà);' Yerba comunísima enfias sabanas, donde forman cdl-
'«ohonea inmensos sus delegadas hojas* á manera de hilos-, -manojos;. Los ánimalesUaí^omfen 

cuando no tienen otros pastos, retoña en las aguas. Hay otra con las aristas retorcidas (stipatortilis). 
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FAROLITO. Planta herbácea, silvestre, que produce el farolito, vejiguilla á manera de bom
bita, abierta por debajo. Hay .variedades physalis ctirasabica, pemilvamca, angulata. 

GUAB1CO. (Xilopia obtusifolia). Arbol con muchos y torcidos ramos. 
GUARA. (Davüía saxjrena). Bejuco. 

GUASIMILLA ó GUÁSIMA DE COSTA. (Proekia crucis). Especie de guásima lisa, con hojas 
grandes y flores lanudas. 

GUISASILLO. (Cenchrm muricatns). Especie de guisaso, que produce un fruto esférico pe-
q u e ü O ' ó insípido. 

HIERRO DE COSTA. Arbusto silvestre que se encuentra en localidades y costas arenosas. 
' HUESO. Arbol silvestre, no común, de hoja amarillenta y blancuzca, que comen los animales. 

El fruto es amarillo como guacalote, el palo blanco y de larga vida. 

JIA. La j i a brava ó amarilla (cassearia rami flora). Arbolito silvestre, común, poblado de es
pinas enconosas por tener su origen, en general concepto, de la avispa, cuyo cadáver se ha visto 
produciéndole. La avispa come 1$ semilla; no puede pasarla al tórax ni digerirla, y muere con ella 
en la boca, que es ancha y de capacidad suficiente. Luego en su oportuno tiempo brota la j ia que
dando la raicilla pegada al insecto.—-La jia-blanca es un bejuco, sin espinas {cassearia alba). Hay 
dos variedades à e j i a blanca, fagara alata y fugara tragodes, con olor de macho cabrío; la prime
ra con algunas espinas; la segunda mas espinosa. 

JIJIRA. Especie do cacto, cilindrico, estriado con diez ó doce lomos espinosos y flor blanca 
inodora. 

. JIJON. Arbol poco conocido. 
. LAGAÑA DE AURA. Planta silvestre de pocas hojas, fruto colorado redondo como el tomate 

cimarrón, lleno de aire que le hace reventar. En Holguin le llaman papita. 

LECHOSO ó LECHERO. (Faramea sertulifera). Vegetal silvestre de hojas largas, cuya corteza 
destila leche por incision. Hay bejuco lechoso ó prieto. 

LECHUGUILLA. Planta idéntica á la lechuga, pero muy áspera y cáustica; que, como alga, 
sobrenada en algunos rios. 

MASACUYA. Arbol silvestre poco conocido. 

MANATÍ. Arbol silvestre, grande, poco conocido. 
MANCAMONTERO. Bejuco con espinas enconosas. 
MEMBRILLO. Arbol silvestre de costa, cuya semilla come el cerdo. 
MIJE. Arbol silvestre, común, delgado, recto; fruto como el ají guaguao; gusta de él el cerdo 

y aun algunas personas poniéndole azúcar como á las fresas. Lo hay morado y blanco. 

MON1ATO. (Rauviolfia canescens, valleria cymbacfolia). Arbol silvestre, grande, con madera 
blanca y suave, corazón amarillento, olor y color parecidos á los del buniato (batata); pero de poca 
duración. Hay macho y hembra. 

NÀBACO. Arbusto silvestre, no común, con flores en ramillete y blancas y olorosas. 
. NIGUA. (V. C A Y A Y A ) . 

OJO DE BUEY. (Dolichos vel muema urens). Bejuco cuyas vainas grandes, contienen tres ó 

cuatro granos ó fríjoles del tamaño y figura del comparativo de su nombre, do color moreno y con 

. un cerco negro y blancuzco. 
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PAPELERA. Bejuco que produce uuas cajitas cilindricas, oscuras, que abren longitudinalmente 

y presentan dentro infinidad de papelillos ó telillas blancas, que vuelan á un ligera soplo. Tienen la 

figura de las mariposas y algunos las llaman así. 

PAPITO. Plauta silvestre, rastrera, cuya flor de figura clitórica, como la Conchita, es amarilla 

con manehitas coloradas en el centro, al cual sucede una vainita. 

ARÉIRA-BRAVA. (Cissampetos caapeba). Planta poco conocida, con fruto parecido al guisante. 

PICO DE GALLO. {Cynometra cubensis). Leguminoso con vaina apuntada. 

P.,.. DE PERRO. (Capparis cynophaUophora).yegelai cuyo fruto en vainas, cuando está ma

duro y abierto, tiene la forma y color del objeto obsceno cuyo nombre lleva.—P... de gato (celosía 

argéntea) de hojas amarillosas y con peciolo en la parte de la espiga que florece. Es de color de car

ne-rosada y la que está en fruto casi amarilla ó blanca reluciente. 

P1TAJONÍ. (Randia latifolia). Arbusto silvestre, de fruto redondo con sabor agridulce. Lo 

comeu los cerdos y algunas personas. Brota flores de buen olor. Hay una variedad sin espinas. 

PLUMA ó PLUMILLA. Especie rara de la familia de los pinos,Bque echa hojas muy delgadas. 

PUR.10. Arbol bonito, silvestre, mas conocido y común híicia Santiago de Cuba y Santa Clara, 

parecida á la yaya y al ocuje, pero de foliage mas frondoso. Los animales comen su fruto. 

RASPALENGUA. (('assearia hirsuta). Arbusto silvestre, de hojas grandes muy ásperas con 

fruto dulce que comen los cerdos, cotorras y tocororos; pero que irrita á la lengua humana. Hay 

dos especies, una que so eleva 9 pies en las stf&awas; olra que llega á 18 á orilla de los rios. 

ROMEKILLO AMARILLO, FRANCÉS ó DE COSTA. [Balbi si a clon gata). Planta abundantísima 

que parece una maceta, de hojas ásperas, y flores amarillas, que de lejos hacen parecer un campo 

dórado. Hay también romeriiio de flor rosada. Las abejas gustan mucho de su flor. 

ROMERO DE PLAYA.'Planta parecida al romero, aunque inodora, salobre y picante. 

SARNA DE PERRO. [Cassearia sijlvestrit). Vegetal de hojas lustrosas con puntos traslucidos y 

cápsula roja del tamaño de la pimienta. 

SENSITIVA. (Mimosa pudica). Planta silvestre, común, leguminosa, con ramas peludas y ras

treras, flores como las de la aroma, esféricas rosadas; fruto en vainitas con semillas. Encoge sus 

ramas y hojas cuando la tocan. Hay variedades. Llámase también vergonzosa, dormilona ó d o r m i ' 

dera, y en la parte oriental morivivl , 

SIGUA. (Laurus •martinicensis). Arbol silvestre de-madera dura, del cual se distinguen tres 

variedades, sigua anmrida, sigua blanca (madera fofa é inútil) y otra especie de muy mal olor. 

SUMACARÁ. Vegetal silvestre, que echa el a j í -dát i l . 

TAPACAMINO, (Psycotra nervosa). Planta silvestre. Hay otra (psye. lacea) cuyas estípulas 

agudas también se marchitan y caen fácilmente. Otra (psye. granáis) . Otra (psyo. herbácea) con el 

tallo rastrero, en cuyos nudos se propagan las raices. Otra (psye. corimbosa). Otra (psye. crocea) 

con color do azaf rán . Su nombre de tapacamino indica que cunde y cierra las sendas que se abren 

on los bosques. 

TOCINO. Arbusto silvestre, común, de la familia de las acacias, cuyos gajos se estienden como 

bejuco; sus ramas, á manera de plumas, ofrecen hoyuelas muy finas, cubiertas de espinas sutiles é 

infinitas, quo se prenden por todas partos á la ropa. El fruto se produce en vainas. 

TOSTON. Plíinta silvestre, parecida á la llamada amores-secos3 florecitas inoradas en forma de 
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claveles pequeños y con unas vejiguillas que se pegan á la ropa. Su raiz es una yuca blanca, de 
cáscara oscura. Esta planta es venenosa para los patos. Hay boerkaavia erecta y bocrkr. difusa 
de tallo rastrero con algunas virtudes para males venéreos y flujos. 

UVERILLO. Arbol silvestre, crece en las orillas de los rios, hácia el mar y es poco conocido. 

YABl!. Planta silvestre, de pasto iuferior. 

Y A B U N A . Planta silvestre, muy común en las llanuras, donde se eterniza con sus infinitas y 
entretejidas raices. Los animales la comen por necesidad cuando retoña en las aguas. 

YERBA-BUENA CIMARRONA. Algo parecida & la común exótica, silvestre y con íloreciía 
morada. 

YERBA LECHERA ó LECHOSA. Planta silvestre, rastrera, de tallitos delgados y morad tizeos, 
que quebrados por cualquier parte despiden una leche picante, por lo cual también la llaman teta 
de vieja. 

YERBA-BRAVA. Planta también llamadabembú. 

YERBA-MALA ó DE DON CÂRLOS ó CAÑUELA. {Andropoyon avettaceus). Planta silvestre 
abundantísima, que echa de sus raices unas caftitas, rematando en espigas de semillas como el ar
roz; sus hojas son ásperas y tan afiladas, que cortan hasta la lengua de los animales que la comen. 
Cunde y sofoca á las demás plantas, mereciendo así el dictado de mala', aunque el mas general es 
el de Don Cárlos, nombre patronímico de su introductor. 

ZARZA.—VsRk DE GATO. {Pisonia aculeata). Planta silvestre, abejucada, muy común, y con 
encorvadas espinas y ramas Formando cruces. Sus flores son blancas y olorosas en grupos como ra
milletes. Produce goma-resina quebradiza. Hay también zarza blanca (pisonia nigricamus). 

CATALOGO TBONIOO ALFABETICO 

de los vegetales cuyos nombres cion tíñeos ban llegado & noticia da los public ia tas. 

Abrus prcecatorius. . • . . . . Peonía. 

Absinthium Incienso.—Ajenjo. 

Acacia Tengue. 

Acacia formosa (vet) Sabicú. 
Acacia arbórea Moruro. 
Acacia litoralis Moruro de costa. 

Achras Yaimiqui. 

Achras disecia A rano. 
Achras mammosa (vol) Sapote de culebra. 
Adenanthera pavonia Coral ó coralillo. 

Adianthum Culantrillo. 

/Egiphilla martinicensis Lengua de vaca.—Arbol. 
ALgiphilla trifida Otra idem, arbusto. 
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Agave vel aloe americana Jeniqwn. 

Agave cutenais Magmty. 
Agave vivipera Maguey de costa. 

Aleurites triloba. Nogal de la India. 
Aloe vulgaris, aloe sucotrina Zabida. Dos variedades. 

Alstroemenia (vel) Gerstroemía. 

Allium sativum. . Ajo. 
AUiuna coepa Cebolla. 
Amaranthus Acediam, moco fíe ]Kiuo, 

Amaranthus oleráceas, sanguineus, etc Bledo. Varios. 

Amaryllis punicea Tararaco. 
Amaryllis lútea Viuda. 

Ambrosia artemisifolia Artemisa. 

Amomum thyraoideum erectum Cójate. 

Amomuu silvestre Cojatillo. 
Amoraun zingiber Jenjibre. 

Amyi'is sylvaticae. . . > Cuaba blanca. 
Amyris marítima vel floridana Cuabilla. 

Amyris balsamifera Sasafras. 
Anacartlimn occidentaíe Marañm. 

Andira inermis Yaba. 
Andropogon avenaceus Yerba mala ó de Don Carlos. 
Anethum Eneldo. V 

Augurio cucúrbita Melon de agua. 

Annona squamosa Anon. 
Annona cherimolia, vel humboitiana Chirmoyo. 
Annona muricata Guanábano. 

\nnona reticulata. Guanábano cimarrón. 
Annona glabra Mamón. 
Annona búllala Laurel. 
Annona palnstris Bagá-

Anserlna antelmintica Apasote. 

Anthemis? Manzanilla. 

Antirrinum majus. . Monigote. 
Apium graveolens Apio. 

Apium pcUosolinum Perejil. 
Avachis liipogca Maní. 

Aralia capí lata Bíbona. Palo cachimba. 

Argemonc mexicana Cardo-santo, y 
Argyrochota bipínnatifida Artemisilla ó escoba amarga. 

Aristida americana Espartilto. 
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Aristolochia grandiflora Flor de pato. 
Artocarpus incisa Castaño del Malabar. 

Artocaxpus incisa domestica Arbol del pan . 
Arumsagitcefolium Malanga. Varias. 

Arum sagUoefolium minimum Malangmlla. 

Arum colocasia Galanga. 
Arum colectum Guagui. 
Amndo donax Caña de Castilla. 

Arundo güin Giiin. 
Asclepias curasabisa Calentura. 
Asclepias nivea Calentura de flor blanca. 

Asclepias gigantea (vel) Algodón. 

Asparragus sativus • Espárrago. 

Aster chinensis ; Estrañarosa. 

Auratium myrtifolium * Naranjito del obispo. 

Avicennia nítida Mangle blanco. 

Avicennia tomentosa (vel) Mangle prieto. 

Balbisia elongata RomerUlo francés ó amarillo. 

Bambussa arundinacea Bambú, caña-brava. 

Bambutia minor ; . . '. Tibisi. 

Batis mai'itima. 

Bauchina heterophylla Bejuco de tortuga. 
Belotiagrevicefolia, Majagua macho. 

Beta cicla. Acelga. 
Beta vulgaris. Remolacha. 
Bettonica Betónica de la tierra. 
Bidens leucantha RomerUlo blanco. 

Bignonia? . . . - - Roble prieto. 

Bignonia quercus Encina. 
Bignonia unguis-caü. • Uña de gato. 

Bixa orellana Bija. 
Boerhabia erecta, boerh, difusa Tostón. Varias especies. 

Bombax pentandmm Seibon. 
Bombax gosipifolia (vel) Piñon-botija. 

Borrago officinalis Borraja. 
Brasiliastrum americanum (vel) Brasílcte falso. 

Brassica napus Nabo. 

Brassica olerácea C0?-
Brassica capitata Otra. 
Brassica olerácea botrytis Coliflor. 
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Brassica olerácea laciniata viridis Bróculi. 
Bromelia Lengua de vaca. Parásita. 

Bromelia ananas J*iña. 
Bromelia pinquin ifayfl , piñá de ratón. 

Bromis spinosus GuacaloU. 

Brousonetia tintoría. • • Fustete. 
Brucea racemosa (vel) Aguedita, quina de la tierra 

Bryaehemis. Gramdillo. 

Bucida? Arará. 

Bucida capitata ' Júcaro. Varios. 

Bumelia?. ; Jiquí. 

Bameliainermis Agracejo. 
Bumelia nigra . Cocuyo. 

Bumelia pallida. . Cuajaní. 
Bumelia salicifolia . . *. Jocuma. 
Bursera gummiíera, ímrsera balsamifera. . . . A Imáágo. Varios. 

Byrsonima lucida, Carne de doncella. 

Byrsonima crassifolia (vel) Peralejo. 

Cactus Jijira? . J i j ira. 

Cactus splendidus , T m a blanca. 

Cactus coccinilifer T m a colorada. 

Cactus grandiflorus, disvaricatus. pentagonus, \ . , 
0 \Pitajaya. Vanos. 

flagelUformis, etc ) 
Cajames bicolor (vel) Guandú. 
Gakile cubensis. 
Calanchoe Víbora. 
Calendula Mercadera. 
Calendula Copetuda, flor de muerto. . 
Calycophyluna candidissimum Dagame. 
Callophylum calaba Ocuje. 

Cameraria latifolia, cameraria angustifolia.. . . Maboa. Varias. 
Canella alba Cúrbana. 

Caima indica, C. glauca, piper longilifolium. . Platanillo de Cuba, amarillo y de monte. 

Capparis cynophallophora P . . . . de Perro. 
Capparis arborescens Alcaparra de la tierra. 

Capraria biflora .• Escabiosa. 

Caprifolium . Madreselva. i 
Capsicum Ají. Varios. * | 

Capsicum baccatum Ají agujeta. ' ( 
Capsicum microcarpum Ají guagmo. \ 
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Capsicum annuum A j i dulce èpimiento. Varios. 

Carettella americana Careicillo. Yaca-buey, 

Carica papaya Papaya. 
Cassearia ramiflora J ia brava ô amarilla. 
Cassearia alba • J ia blanca. 

Cassearia hirsuta Raspahngua. 

Cassearia syhestris Sama de perro. 

Cassia fistula Cañafístula. 
Cassia alata Guacamaya francesa. 

Cassia Guanina. 

Cassia occidentalis . . • Yerba-hedionda. 
Castillea elástica Goma elástica. 

Cecropia peltala Vagrwna hembra. 

Cedrela odorata Cedro. * 
Celosia argéntea • P- - • de gato. 
Celosia eristata. Mi rabe l Varios. 
Ceitis occidentalis Palo-Ramon. 
Cenchrus muricatus Guisasillo. 

Cenchrus myosuroides. 
Cerasus occidentalis (vel) Cmjani. 
Cervera thevetica Cabalonga. 
Ccesalpina Palo ^ a s i l . 
Coesalpina crista Brasilete. 
Cestrum diurnium Galan de dia. 
Cestrum nocturnum. • • • Galan de noche. 

Cicca racemosa , Grosello. 
Cicer arietinum Garbanzo. 
Cicorium endivia Achicoria cimarrona. 
Cinanchum Sejwo pricto-lechoso. 

Cissapelos caapsba. Pareira-brava. 

GÍSBUS intermedia, cuadrangularis, sicyoidea, | ^ ^ 

cordifolia, acida, trifoliata - ' 
Citrus médica Cidra. 

Gitrus limeta - l i m a ' 
Citrus dulcís Limón dulce. 
Citrus auranlíssima • Naranja dulce, de China. 
Citrus nobilis TV. Moreira.' 

Citrus vulgaris • «á^0* 
Citrus magnus Toronja. Varias. 

Citrus limonum lAifion* Varias. 

Clematis habanensis Cabello de ánge l 
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Gleorae polieama, penthaphvlla, trvphilla, g i - \ , . 
, ^ & Vo/aíí«es. Vanos, 

gantea, acuieata, spinosa. ) 

Glitoria ternata, virginiana, etc Conchitas. Varias. 

Clusia rosea Copey. 

Coffea arábica Cafe. 

Goccoloba uvifera, laüfolia, diversifoliaescoriaía. Uvero. Varios. 
Góceos micifer : / Coco. 

Góceos crispa Corojo. 

Golubrina reclinata (vol). . . . . ."'. Yayajabico ó jayajabico. 

Colubrina íerruginea • v Bijagmra. 
Combretum dipterum Chicharrón. 

Commocladia dentata . Guao. 
Comm. iíicifolia, angulosa • Guao. Varios, 
Commocladia integrifoiia Guao. Otro y elòrasílete falso. 

Conocarpus erecta Vana. 
Conocarpus racemosa (vel) Mangle colorado ó de uña. 

Conocarpus procumbens Mangle prieto. 

Convolvulus latiflorus '. . ' . Bejuco de Y. 
Convolv. batatas Buniato. Varias. 

Gonvolv. pennatus • • • • Cambutera. 
Convolv. monospermos, vel sepium ; Aguinaldo blanco. 
Gonvolv. sagitifolius Aguinaldo rosado. 

Gonvolv. parvíflorus ' '. \ Aguin. Blanco pequeño. 
Gonvolv. paaduvatus Aguin. blanco fondo purpúreo. 

Convolv. grandiflorus Aguin. grande, rojo claro. 
Gonvolv. teaellus Aguin. blanco motado. 

Convolv. n i l Aguin. azul. 

Convolv. -umMlatus. Again, amarillo, 
Convolv. vlolaceus, vel hecleraccus."'. . . . . ' . A^uí».viol, ó M. dela Virgen. 
Copaifera himeníefolia Quiebra-hacha. > 

Corchorus silicuosos , Té de la tierra. 

Cordia calloccoca A teje. 
Cordla geraschantoides • . . Baria. 

Coreopsis Estrella del Norte. 
Coreopsis lencantha (vel) Romerillo blanco. 
Coriandrum sativum. Cilanlro. 

Corypha maraguana Miragmno ó Ywaguano. 

Crescentia Magilira. 
Crescenlia cucurbitina Güira criolla. 

Crescentia cujete Güira cimarrona, 
Crinum americannm Lirio ó flor de San Pedro. 



I N T R O D U C C I O N . 89 

Crisantennm Moya. 
Crisobalanus icaco Hicaco. 

Crocus sativus . Azafrán. 
Cucumis aciüangulus Chayóte francés ó blanco. 

Cucumis melo Melon de Castilla. 

Cucumis sativus Pepino. 
Cucumis anguria Pepino cimarrón. 

Cucúrbita pepo Calabaza. 

Cupania tomentosa Castaño. 

Cupauia glabra Guara. 
Cupania macrophilla 6 W a colorada. 

Cupania-opposiiifolia Macurige. 

Cupressus semper virens Ciprés. 

Curcuma longa Yuquilla. 
Cynanchum grandiflorum, maritimum, tubero- ) . . . 

J n [Ctiramagttey, Vanos,, 
sum, crispiflorum ) 

Cynometra cubeusis Pico de (jallo. 

Cynosurus separius Pata de gallina. 

Cyperus sculentus Cebollin ó ceboUita. 

Cytisus cajan (vel) Guandú. 
¡Guano ô palma. Varios, espinoso, jata, mana-

Chamerops • • .«•.] 
. . ,. ^ ca, etc. 

Cheirantus ÁlkeU. . 
Chelone? Roble real de olor. 
Chenopodium scoparia (vel) • • • Mirabel. 
Clricorium hortense Escarola. 
Cbichammia intermedia (vel) Chicharrón. 
Chrysopliillum caimito Caimito. 
Chrysophillum oliviforme , . . . Caimitillo. 

Dalia tuberosa Dalia. Varias. 

Datura stramonium Chamico. 
Datura tatula Otro. 
Datura arbórea Floripondio. 
Daucus carrota Zanahoria. 

Davila sagrcena Guara. 
Delphinium consolida Espuela de caballero. 

Dianthus caryophillus Clavel. Varios. 

Diomedea glahrata. 
Doliclios pruriens Picapica. 
Dolichos lablad Frijol caballero. 

I 
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Dolichos sexquipedalis Frijoles grandes. 

Dolichos niiniatus. 
Dolichos ureas • • Ojo de buey. 
Duhamelia patens, axilaris, chrysantha Ponasí. Varios. 

Dyoscorea alala, sativa bulbifera. Ñame. Varios. 

Dyospiros Ebano. 
Dyospiros obtusifolia Sapote negro. 

Echites torulosa Clavelito de sabana. 

Ehrectia áspera Roble amarillo. 

Ehrectia bourrería Roble guayo. 
Eloeodendrom atlenuaUim Piñipiñí. 

Eloeodendrom anfractuosum Seiba. 

Epidendron vanilla Vainilla. 

Erylhalis fructicosa Vayajábico. 
Erytrina corallodendrora Piñón espinoso. 

Erytrina cristagally Piñón francés. 
Erytrina umbrosa Rucare. 

Erytrina- Piñón. 
Erytbroxilum Arabo. 

Erythroxilum, . . Jibá. 
Erythroxilum breviter Otro. 

Eugenia; , - Biriji . 
Eugenia baruensis '. Gmiraje. 

Eugenia guayabillo. . . • Gmyabillo. 
Eugenia pimienta. Malagueta. 

Eugenia Valenzuela Otra. 
Eugenia jambos , . . . Poma-rosa. 

Eupatorium niquibá? Trébol. 
Eupatoríum mikania. . . . , Guaco. Varios. 

Eupatorium Lengua de vaca. Parásita. 
Euphorbia ¿myrtiíblia? Díctamo real ó palomilla. 

Euphorbia buxifolia. 
Excíjecaria lucida. Yaití. 

Fagara alata, F. tragodes (vel) / / « .Va r i a s . 
Fararaea sertulifera Lechoso 6 lechero. 

Ficus carica , Higo. 
Ficus carica papaya (vel) Papaya.. 
Ficus radula, F. indica Jagüey macho y hembra. 

FÜlandsia? Cuntjey. Varios. 

Foenicullum Hinojo. 
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Garcinia morella, . Manajú. 

Genipa americana Jagua. 

Geranium Geranio. 
Gerstroemeria Gerstroemia, Júpiter. 

Gnaphalium S i m p r m v a . 

Gossipium hirsutum. . . . , Algodón. 
Guaiacum sanctum Guayacm. 

Guaiacum verlicale. Guayacancillo. 

Guarea trich'iloides Vamao. 
Guasunna polybotrya Guásima. 
GuaSumatomenLosa)ulmifolia>pterospermum(et-|í;w(ís.wa ^ ^ ^ 

cétera ' 
Gualteria virgata Yaya. 
Guettarda lucida Llorón. 
Guilandina bonduc Gmcalote prieto. 

Hcematoxyllum campechanum Palo campeche. 
Hederá nutans Palo cachimbai 
Helianthum annus (vel) Mirasol, heliotropio. 

Heliotropiumindicum, fructicosum, inwndatum. Alacrancillo. Varios. 

Heliotropium perubianum Heliotropio. 

Hibiscus Guaraná. 
Hibiscus sabdariffa Aleluya, agrio de Guinea. 

Hibiscus mutabilis Malva-rosa. 

Hibiscus pheniceus.. • Peregrina. 
Hibiscus sculen tus , . . . Quimbombó. 
Hibiscus tiliaceus Majagua, Varias. 
Hippocratea ovala. . .- Bejuco de cruz. 
Hippoemea carnea Aguinaldo color de carne. 
Hippomcea purpurea Aguin. purpúreo 6 matizado. 

Hipp, striaca Aguin. blanco purpúrea. 

Hipp, lencatha (vel) Aguin. blanco. 
Hipp, digitata, etc Aguin. Varios. 
Hipp, guamoclit (vel) Cambutera. 

Hipp, coccínea Otra. 

Hipp, bona nox (vel) Bejuco de Y. 
Huracrepitans Salvadera. 

Hidrocotileumbellata,vulgaris, americana, erec- ^ . ^ . ^ 

ta, etc , ' 
Hymenaca floribunda. Caguairan. 

Hymenea courbarril Algarrobo. 

91 
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Hypelate paniculata Yaimaje. 

Icica copal Co'pal. 

Icica edwigia,. Paío cochino ó azucarero. 

ílecebrum lanatum Yerba de la sangre 6 sanguinaria. 

Impatiens balsámica (vel) Madama. 

Indigofeta cytisoides Jiquilete, 

Iresine obtusifolia. 

Jacquinia ruscifolia., Manajuillo. 

Jacquinia linearis V. de la espuela de caballero. 

Jacquinia unciflora (vel). Espuela de caballero. 

Jatropha areas Chayo. 

íatropha curcas Piñon-botíja. 

Jatropha sanguifolia Flor de pascua. 

Jatropha manihot Yuca. Varias. 

Jazminum Jasmin. Varios. 

Juglans fraxinifolia Nogal. 

Juslitia pieta . Tricolor ó papagayo. 

Lablad vulgaris (vel) Frijol caballero. 
Lactuca sativa Lechuga. 

Lactuca canadensis 'Achicoria. 

Lfetia apétala Guaguasl. 

• Lagascea mollis Rompe-zaragüelles. 
Lagetta lintearia. Daguiya. 
Laplacea,curtyana. . . Almendro. 
Lathirus sativas, Arveja. 

Lauras? , Libisa. 
Lanrus marlinicensis. . . Sigua. Varias. 

Lawsonia Reseda. 
Lawsonia inermis vol alba Resedá francesa. 

Lepulium Carmpita. 
Lepidiumibeñs, L.virginicum Sabeleccion. Varias, 
Li l ium candtdum Azucena. 

Limonia trifoliata Limoncito. 

Lobelia longiüora Revienta-caballo. 

Loncliocarpus sericeus (vel) \Guamâ 
Lonchocarpus pixídarius. ' 

Lonchocarpus íaLifolius Fijolillo. 

Lúcuma boniplandi Mamey colorado. 

Lúcuma serpentaria Sapole de culebra. 
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Majorana medicinalis. Mejorana. 

Malpighia urens, seu \Peralejo. 
Malpighia mureilla (vel) J 
Malpighia spicata Gerstroemia amarilla. 

Malpighia puniscifolia, vel glabra Cerezo. 
Mammea americana Mamey amarillo. 

Mangifera indica Mango. 

Marantha allouya ' . . . Lleren. 

Marantha indica Sagú. 
Melambo Malambo, 

Melia acederach Paraíso. 
Melochia? Tábano. 
Melochia pivamidata Malva de caballo. 

Mellicoca bijuga Mamoncillo. 

Mentha sativa Yerba-buena. 
Miconia'ceanothrina . Cordobán. 

Mikania coriácea, repunda, angulata, etc. . . . Guaco. Varios. 

Milium altissimum (vel) Yerba de Guinea. 
Mimosa pudica Sensitiva. 

Mimosa unguis cali Aroma uña de gato. 

Mimosa odorata farneciana Aroma olorosa. 

Mimosa odorantísima Sabicú 
Mimosa Tamarindillo. 

Mirabilis Jalapa Maravilla. 
Mogori sambac • . Jazmin francés ó de Arabia. ' , ' ' ' 
Momordica balsamina. Cmdeamor. . . . • , 
Monarda púntala Orégano francés. 

Moringa pterygosperma fíen. 
Mortis celtidifolia Mora ó morera. 

Mouriria Myrtilloides Yaya macho. 

Mucnna pruriens (vel) Picapica. 

Mucuna urens (vel) Ojo de buey. 

Musa Plátano macho. 

Musa paradisiaca Plátano hembra. 

Musa re^ia Plátano hembrita 6 dominica. 

Musa sapientium Plátano guineo. 

Musa rosacea Plátano del Orinoco. 

Myrtua communis. ,% Arrayan. 

Nerium rhododaphne Adelfa 6 rosa francesa. 

Nicotiana tabacum * Tabaco. 
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Nygela • • Araña, 

Occimum Albahaca. Varios. 

óccicauni parvitoli Albak. de Santa Rita. 

Otnphalia triaadra Avellano. 
Oplismenus?' Camelote. 

Opuntio Higo chumbo. 

Oreodoxa regia Palma'real. 

Origanum Orégano. 

Origanum majoranoide Otro como mejorana. 

Ornitrophis occidentalis Var. del palo cajá. 

Ornitrophis cominia Otra. 

Oryza sativa Arroz. 

Oxalis acetosa Acedera. 

Oxatis violácea Vinagrera morada. 

Oxalis fruteseens, corniculata, etc Otras vinagreras. 

Oxandra virgata (vel) Yaya. 

Panax loiigipetalum'{vel) undulala. . . . . . . Yagrmia macho. 
Pancrasium caribaeum l i r i o ó flor de San J u m . 

Panicum miliaceunn Millo. 
Panicum arborescens . Carricillo de monte. 

Panicum coloratum Súrbana. 
Panicum altissimum Yerba de Guinea. 
Panicum dacyIon, . . Grama. Varias. 

Papaver rheas Amapola, Mar Pacífico 

Parkinsonia aculeata, etc. Junco, masía, jayu, etc. 
Partheniumhysterophorus Planta aromática, comm. 

Paapalum particulatum -.. Caña ô cañuela santa. 

Passiflora 
Passiñora cserulea, etc 
Pavonia racsmosa - Majagitilla. 
Pereskia portulacoea Abrojo de Florida. 

Persea gratíssima Aguacate. 

Potiveria octandra Anamú. 
Phaseolus niger Frijol prieto. 
Phaseolus albus Frijol blanco. 
Phaseolus manus Frijol de carita. 
Phaseolus ruber Fríjol colorado. \ 

Phaseolus tuberosas, steuolobium caeruleum. . Jiquima. Varias. f 

Phaseolus vexiculalus Bejuco marrullero. I 

j Pasionaria. Varias. 
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Physalis ciirasabica, pensilvanica, angulata. . . Farolito. Varios. . . 

Phytolacea decandra Bledo carbonero. 

Picramnia petandra Aguedita, quina de la tierra. 

Pinus occidentalis Pino con pinas. 

Piper umbellatum, latipholium, peltatum, ma- ^ ^ ^ ^ yar¡os 
crophyllum ' 

Piper longifolium Platinillo. 

Písonia aculeata Zarza uña de gato. 

Pisonia nigricamus Zarzablanca. 

Pisum sativum Guisante, chícharo. 

Plantago latifolia. glabra, minor, spica, m u l l i - ) ^ a n ¡ € n \av[QS 
plice, sparsa.. . > 

Plumeria rubra Lirio , súchel, franjipan, 
Plumeria pallida (vel) pudica l i r i o amarillo. 

Plumeria alba Lir io blanco. 

Plumería tricolor ; Lirio tricolor. 
Poa capilaris? Verba rahama, bermuda. 

Poeepigia excelsa (vel) Abey. 
Podocarpua Pino. 
Poinciana pulcherrima Guacamaya. 

Polypodium adiantiforme . Calaguala. 

Portulaca olerácea Verdolaga. 

Portulaca maritima Verdolaga de la playa. 
Porthos scandens Bejuco de lombrices. • 
Proekia crucis. GuasimiUaó guásima de costa. • 
Psidium pomiferura . < . . Guayaba cotorrera. Dos. 
Psidíum pyrifemm : • Guayaba del Perú. 
Psidium aromaticum Guayabita del Piñal. 
Psvcotria nervosa, laxa, grandis, herbácea, co- \ , 

J ' ' 0 \Tapacamino. Vanos, 
rimbora, crocea * 

Púnica granatum * . Granado. 

Ramirezia cubensis Abey. 
Randia latifolia. Pitajoní, 
Raphanus salivus Rábano. Varios. 

Rauwolfia cauescens Momator (árbol). 
Rhizophora mangle (vel) Mangle prieto. 
Rhizophora racemosa Mangle colorado ó de uña. 

Rhus metopium de costa. 
Ricinus communis Huiguereta, palma-christi. 

Romarinus officinalis Romero. 
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Rosa llosa. Varias. 

Rumex sanguineus . Yerba'mulata. 

Rumex palien tia. . . . Raiz de paciencia. 

Ruta. Ruda. 

Sachamm officinale . Caña de la tierra. 

Sacharum fasciolatum Cana listada. 

Sacharam violaceum - Caña morada. 

Sacharum tahitense. . , Caña de Otahitl. 

Sacharum ravena? Rabo de sorra. 
Sacharum polystachion.. Barba de indio. 

Salvia splendens Banderilla. 

Salvia Salvia de Castilla. 

Salvia maritima Salvia cimarrona ó de costa. 
Sambucus Sanco. Varios. 

Sapindus saponaria Jaboncillo. 

Sapota elongata CanisU. 
Sapota mammosa . Sapote, níspero. 
Scaviosa arvensis, integrifolia, leucantha atro-

\ Ambarina. Vanas. J 
purpurea . . . ) f. 

Schmidelia comminia Yanilla. 
Schmídelia vilicifolia Palo cajá. 
Scorzonera latifolia.. , ; . . . . . . Escorzonera. 

Sechium edule Chayóte. 
Serjania ossana Bejuco colorado. 
Serjania paniculata. . Bejuco de corrales. 

Sesanum nigrilie?' Ajonjolí. 

Simavouba glauca Palo blanco. 
Sinapis jumeca Mostaza, 

Smilax zarzaparrilla Raiz de China. 
Solanum manmqsum Güirito espinoso. 
Solanum gersiíolium Pemlejera. 

Solanum nigrum. Yerba-mora. 

Solanum scandens Jasmin de Italia, dulcamara-
Solanum melonjena Berenjena. 
Solanum tuberosum Papa. 
Solanum lycopersicum Tomate. Varios. 

Solidago verga áurea Pltma de oro. 

Sonchus Cerraja. 

Spermacoca vcrtilicata. . . Yerba de Garro. 
Sphonmtus nana Bruja. Varias. 
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Spielmannia . : Orozuz. 

Spigelia anthelmia. . '.:". . Espigela. 

Spiuaca olerácea Espinaca. 

Spondías Ciruelas, Varias. 

Spondias lútea Jobo. Varios. 

Stipa tortilis . Var. de espartillo, -

Swielenia mahagoni i v >. Caoba. • • 

Sycas revoluta. Alcanfor, sagú de la India. 

Sysimbrium nasturnium Berro. 

• ¡ j 

Taberntemontana citrifolia. 

Tamarindus occidentalis 

Tecoma peutaphila . • . . - • • 

Terebinthus americana 

Terminalia catappa. . . 

Tetracera pceppigiana 

Tñeóbroma cacao 
thymus vulgaris 
Tilandsía usneoides 

Tournephortia gnaphaloides 
Tournepliortia hírsutissima, fcelidaJ volubilis. 

Tribulus cistoides, tribulus maximus 

Trichilia spondibides, . . 

'iTiichiliaglabra, vei habauensis 

Trichostigma rívínoides. 
Triticum (Estivum 
Triumphcla semilriloba 

Triumphcta lappula . : 
Triumpheta heterophillia 

TropcDslum majus 
Trophis americana (vel). 
Tnrnera ulmíFolia, turnera pumilea 

Ewoo de gallo. 
Tamarindo. 
Roble blanco. 
Xhnácigo. 

Almendro de la India. 

Bejuco de Carey. 

Cacao. 

Tomillo. 

Guajaca. 

Incienso marino ô de playa. 

Cayaya, nigua. Varias. 
Abrojo. Varios. 

Cabo de hacha; gmban, 

Sicuaraya. 
Guaniqui, bejuco canasta. 
Trigo. 
Guisaso de caballo. 
Guisaso de cochino. 
Otro guisaso. 
Marañuda. 
Palo-llamón. 
Maritopez. 

Urtica baccifera ' Chickicate. 

Valleria cymbacfolia (vel) Maniato. (Arbol). 

Varronia globosa, warronia martinícensis. . .•,.. •. Celidônia. 

Verbena citrodora Yerba-Luisa. 

Verbena jamafceiisis. Verbena. 

Vinca rosea. Vicaría. 

Vitix viniíera. . . . . . . . . '. ¿ . . . Uva. 1 
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Vítís indica, y i t . labrusca v ^ . Parra-cimarrona. Dos. 

Vitis cariboea . Bejuco de Ubi. Varios. 

Walteria indica Malva-blanca. 

Xilopia cubensis? . . • Guásima-Baria. 

Xilopia oblusifolia . ( • ; . . . . . . . . Guabico. 
Ximeniaamericana Frailecillo, tmtúa. 
Ximenia? Yaná espinoso. 

Yucca gloriosa aloefolia Bayoneta. 

Zantboxylum ianceolatum. . . . . . . . . . . Ayúa. 

Zea, mais Mais. 
Zimia elegaas Heina-Luisa, Cajigal. 

No hemos incluido ninguna esplicacion en esta lista sobre la caña dulce, el tabaco y el café, 
que conslituyen la riqueza esencial del país, porque do esos tres renglones primordiales habla
mos estensamente en sus respectivos artículos. Podrá calcularse su importancia por la de su rendi
miento bruto anual, que se ha elevado por término medio en cada uno de los aftos del últ imo 
quinquenio á 100.000,000 de ps. fs., ó sean 2,000.000,000 de rs. vn. Todos los demás produc
tos agrícolas en general no guardan ninguna proporción con el de aquellos, tres géneros pr ivi le
giados, no llegando ni & 19,000,000 deps. fs. anuales, incluso el valor de las ¿laderas que se es
portan. Este hecho demuestra la desproporción notable que resulla entre el valor de los géneros 
de lujo y el de los necesarios que produce Cuba. En el índice ó catalogo anterior figuran solamente 
como muestra el trigo y la vid, que en las regiones mas habitadas y cultas del globo suministran 
dos artículos tan necesarios para la humanidad como el pan y el vino. 

REINO AHIMAL 

Para no reproducir infinidad de materias latamente esplicadas en la citada Historia natural del 
seüor Lasagra, en la Ornitología del seíior Lembeye y en otras varias publicaciones muy conoci
das, nos limitaremos también ahora á indicar los individuos que componen el reino animal de 
Cuba, dividiéndolos en cinco clases, las de los mamíferos, aves, peces, reptiles é insectos. Distin
güese este país por la especialidad de no haber ninguno ponzoñoso ni dañino, porque hasta los 
venenosos que suelen conducir los buques de los paises que los producen, pierden su malignidad al 
llegar á Cuba. Solo el cocodrilo es el temible en las costas y ciénagas del Sur. 

MAMIFEROS. * 

Cuando llegaron los españoles á la isla de Cuba, los rinicos cuadrúpedos que encontraron y 

que nos describieron varios escritores de aquellos tiempos en sus obras, como anteriormente he

mos dicho, fueron: el guabmquimar, el quemi, aire, mojui, el perro mudo, el con, 6 curiel y la 
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juUa ó Imtia. Escepto estos dos últimos, todos los demás han desaparecido, ó á lo menos sé han 
confundido sus nombres con otros modernos, sin poderse determinar aun la relación que haya entre 
aquellas especies y las nuevamente conocidas; porque los naturalistas que se han ocupado en es
tudiarlas, no están todavfaacordesen susrespectivasapreciaciones. E l mas notable entre losindígenas 
fue la jutía, de poco mas de media vara sin comprender la cola, de color claro pardo la mas común, 
y figura de rata. Se alimenta de vegetales y habita en los troncos y ramas de los árboles. Su oarfle, 
algo insípida y de gusto casi parecido al del conejo casero de Europa, se come generalmente por la 
gente de campo, y muy raras veces en las poblaciones. De este animal se conocen varias especies, 
la conga, l&carabalí, la Valenzuela, la mandingat etc. Solamente la conga y* la' carabalí pue
den distinguirse á la simple vista. La primera es la mayor, de rabo corto y rapado, muy parecida 
á la rata, y se domestica fácilmente. La segunda lo tiene largo y velludo. 

El almiqui ó tacuache es igualmente indígena y el verdadero tejón de Filipinas y de otras regio
nes de Asia y Africa. Es insectívoro, inofensivo como no le irriten, y su, figura entre musaraña y 
tejón, sin pelo desde la mitad del cuerpo, y en la otra mitad con cerdas largas, erizándolas cuan
do se encoleriza: el pelo de la cabeza es blanco y corto; su hocico bastante largo asi como sus de-r 
dos y uñas, y habita en las cavernas, y en los huecos de los árboles. Según ,1a opinion del señor' 
Pichardo puede ser el llamado aire por los indígenas. 

El curiel, especie de conejo que los indígenas llamaban corí. Se alimenta con vegetales y se 
domestica con mucha facilidad. Habita también en los bosques. 

Casi se reducen á estas tres las especies de mamíferos indígenas, aunque existan cerca de otras 
veinte de murciélagos, queá pesar de ser volátiles suelen aparecer comprendidos en aquella clase. 

No creemos que deban figurar entre los mamíferos indígenas de Cuba los perros y gatos 
monteses, llamados vulgarmente jibaros en el país, porque, aun cuando se hayan convertido eri 
silvestres, son exóticos y procedentes de Europa. Habitan y procrean en los montes y en los'cam-1 
pos, donde continúan siendo carnívoros y tan dañinos para los ganados, aves y animales dómósticob 
como lo son en Europa .los lobos y las zorras, cuyas especies no existen por fortuna en'Cuba. 

Desde la primera época de su colonización empezaron á introducirse, aclimatarse y propagarse 
con el mejor éxito cu ta isla casi todos ios géneros de ganados de Espana. 

El de cerda se reprodujo desde luego con una superioridad desconocida en la region de su pro
cedencia, mejorando el gusto de sus carnes con las escelentes raices alimenticias y adecuados vege
tales que cuenta Cuba para su ceba. Aunque sin adquirir esa bondad su especie, no menos sé pro
pagó el ganado vacuno que el de cerda con los abundantes pastos y maíces del país; y en cuanto 
al cahallaf, difícil será que con menos cuidado en su ceba y en su cria, se haya multiplicado mas en 

'ninguna otra region, como no sea en la península meridional de América. Desde pocos años des
pués de ocuparla los españoles hasta hoy, ha contado Cuba casi igual número de caballos y yeguas 
que de individuos en edad y estado de montarlos. Como se indica en el estado con que termina el 
precedente capítulo de agricultura, en 18G2 se hacia uso en la isla de mas de 35,200'cabezas de 
ganado caballar y 3,342 de ganado mular y asnal de escclente calidad y notable resistencia para to
do empleo y fatiga, aunque no de buena forma por causa del lamentable abandono coij que se cria; 
contándose en el pais mas de 300,000. También consta en el mismo documento que existían en
tonces 349,960 cabezas de ganado de cerda y 270,798 toros y vacas. 
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' .Mayor apá re te aun que el de las reses vacunas en aquel estado, el número de Lis cabrías y. 

lanares. El de las de esta última clase es siempre mucho menor que el de la primera, porque el 

calor del; clima se opone evidentémeaLe-'á su aumento. 

•: También se introdujeron hará unos treinta años, cuando empezó á tomar estímulo Ja espíotacion 

de minas en? el territorio de Santiago de Cuba^ algunas docenas de camellos africanos; pero nose 

han;propagado estos aiíimales útilísimos; porque no se observaron las reglas conocidas para su 

multiplicación, y se les empleó continuamente en el porte de minerales; ó porque el (lañoso i n 

secto llamado nigua los ataca con decidida preferencia, los irrita y los convierte en inservibles. . 

: Los individuos de caza.de piel gruesa, por un efecto natural del clima, tampoco han podido 

propagarse en la isla, aunque los conejos se crien y multipliquen perfectamente en algunas hacien

das. Las liebres sou casi desconocidas; y los jabalíes no guardan nunca proporción con el guarismo 

de la familia cerdunade su procedencia. 

La escelencía de los pastos en general y ta abundancia de yerbas aromáticas que son tan pre

feridas por los ciervos, han permitido que ac reproduzca su especie en algunos radios de la isla. Se 

cazan con tal frecuencia en los territorios de Bejucal y Güines, que en los mercados de ambas po-

blacioneâ se vende su'cavno algunas veces casi al mismo precio que la de reses vacunas. 

ORNITOLOGIA. 

: Son tan varias, bellas y.'abundanle* las aves de la isla, como lo demuestra su historia natural. 
Casi,recorren toda lá escala do la ornitología general, contándose entre ellas desde el, diminuto y 
capvichoso tomegum, hasta el espléndido pavo real. Cuenta Cuba con la mayor parte de las clases 
de volátiles, tanto las necesarias como las curiosas. Entre las primeras, obtienen las galliuáceas ó de 
corral una justa preferencia, asi por la facilidad con que se multiplica)], como por la escelencia de 
HiiS' carnes. En 185Í) calculaba don íosó García de Arboleya en su Manual de la isla, que habitaban 
en sus corrales y haciendas 2,000,000 de gallinas y como 250,000 patos, pavos y gansos. Entre estas 
aves figuran en crecido número las gallinas llamadas de Guinea, especie exótica de Africa, á la 
cual la cíeucia apellida numida malcagris, mas corpulenta que la gallina común, de canto bronco, 
de reluciente y caprichoso plumage, difícil de domesticar, y de un gusto semejante al de la perdiz 
europea. 

Las tórtolas y las codornices son muy comunes en los campos donde abundan el maizy el anillo. 

Entre las aves de canto y voa no figuran los ruiseñores, los mirlos, n i aun los canarios, 
aunque parezca propio el clima para la propagación de esta especie última. Las mas comunes son 
el sinsonte, el zorzal, el martin y eV carpintero; abundando también los jilgueros, cardenales, m a r i 
posas y calandrias. La familia de las cotorras, la mas buscada en América por su facilidad en 
imitar la voz humana, escasea en Cuba. De sutí clasificaciones, la que mas se presenta es la mas 
pequeím, la llamada perico (¡catey, qué es también la que habla menos. 

Entre las aves de rapiüa no ha aparecido aun la que domina á todas, el águila. E l cuervo 
se presenta degenerado del de Europa y mas pequeño, con el nombre de cao, y sin que falten ga-
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vilanes y milanos caracterizados. E l mas coraun es el llamado aura y 3.\m aura tinosa^ asqiiéfrosa 

especie de la familia de los buitres y gran consumidora de inmundicias y dé carñes :muert'ás;! H 

Mas que las auras abundan aun ios buhos y las lechuzas^ de todas clases, nombres y dimetisio-

nes, con gran perjuicio de las palomas y gallinas. . ' : • •.••> i: '••i, • ' ; 

El gran número de codornices, palomas torcaces, chochas, becasinas y dé oaza acuática,1 éomo 

flamencas, gaviotas y patos silvestres, proporcionaria en la isla ámplia distraccion'á lofe aficiona

dos á aquel ejercicio, si el ardor de la temperatura y la dificultad de transitar por las localidades 

que suelen habitar aquellos individuos no les garantizase una.segúridafl solamenté amenazada por 

algunos lazos y artificios, y casi nunca por el t i ro. • j.1 n'. , . '!-.. • 

Hállase en el citado Manual del señor- Arboleya un cálculo curioso y íundado - en' prudentes 

conjeturas, el del valor delas piezas de volatería que en-Gubá'se conáuriieii ánüalmente, así'.'ébmo 

el de sus productos. Refiriéndose sin duda á 1858, anterior al año en que escribió, estima el consu

mo de aves en 525,886 ps. fs., y en 800,000 el de 4.000,000 de docenas de huevos que suminis

traron todas las del país. . .- . . .n 

Indicadas las especies mas generales de los volátiles de Cuba, podemos ya espoijer .el catálogo 

de todas las de su ornitología, guiándonos por el del señor Pichardp 41,16 ha incjuiidp,hasta á;lo^ i n 

dividuos menos conocidos; sin embargo de que aun se podrían clasificar mas propiameinte en las 

seis secciones siguientes: ,/ , — , 

1. a Las que habitan también en la América Meridional. ; : ( , . „ 

2. a Las que vienen dela América. Septentrional. . , , ; Í , ,? -

3. a Las que se hallan en esas dos partes del Continente Americano. 

'i.a Las que viven alternativa y simultáiieaiíiente en él referido Continente y el de Europa. 

5. a Las que son oriundas de ambos. 

6. ° Las que habitan solamente en el Archipiélago de las Antillas y nose han conocido en nin-

no de los dos continentes. . .•; >y\v'-'-\ • f<r,;:;;¡n r,<,rfT •• 

AVES. ^ . :,,r ...^ 
L 1 ' •. , 1 .-¡;'>>- v. • . • • 

Orden l."—De rapiña (rapaceB). 

D I U R N A S . 

FAMILIA DE LOS BUITBES. ' •• 

Cathartes aura Linneo.—Aura ó aura tinosa. 
Nace blanca y va oscureciendo hasta convertirse eíi parda-oscura. Se eleva á una altura pro

digiosa, desde donde cuando descubre algún animal muerto, desciende volando á consumirlo.. Ani
da en los pinos y troncos delas mayores eminencias. 

ROÍ 

FAMILIA DE LOS HALCONES (ACCIPITRES). 

Falco communis; L i n . — 

Falco columbarius; Lin.—Cernícalo. 
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' FalpospaivèrtuavvLin.-v- ; • --í 

Pandiomhaliaôtas; Lin.—•• - ' i ; . •'• 

Polyb'oraa brásiliensis; Liu.4—Quraica» Ufo es taú común como el<ma. 

Cymindiscayenneasis; Gmelin.— 1 ^ 

Asturilátissimus; Wilson.—• 

-! *NÍ8üs íringilloides; Vigors, 

. Nisus pensylvaaicúa; }Vi l s .— 

Buteo borealis; Lin.-^-fietíisía. No común. 

Circus cyáneus.—Gavilan, La mayor y mas atrevida de las aves de rapiña 'en Cuba. Su nom -
bre indígena conservado en lá parte oriental, es guaraguao. 
•-•.-< Rostramus sociabilis; Vieilloti^-ffiíiíicAo-

, i , ; . NOCTURNA-S. . 

Otus siguapa; d'Orbigny. Siguapa. 

Otus btachibtuá; Gm.— r 

j ; Strix perlata; Lin.:—Lechu%ü. 

" Ròctuà Sijúv díOrb.-^á'íjtó. El'mas pequeño, tan feo como fuerte y de agradable canto, que 
va subiendo gradualmente á los sobreagudos mas penetrantes para despedirse de la oscuridad, 
anunciando la aurora y retirándose al bosque ó á algún platanar, donde pasa el dia silencioso. 

Noctua nudipes; Daudiu. Cotmto. Este nombre se le da en ÍSáyamo. 

; M - Orden2.o^-Pájaros{passeres). 

FAMILIA Á ,a—DENTIBOSTKOS. 

Tyrannus magnirostvis; d'Orb.—Pitirre-real. 
Tyrannus caudifasciatus; d'Orb.—Pitirre. Es el guatíbere. 
Tyrannus matulinus; Vieill.—Pitirre. 
Tyrannus Phrebc; Lath.—Pitirre. 

Muscícapa virens; Lia.—Bom6iio'. Ès tan familiar que permite aproximarse mucho. 
Muscícapa ruticila; L i n . — 
Muscicata caribcea; d'Orb.— 
Culicivora caerulea; L i n . — 

Tanagra zena; Lin.—Cabrero. Pajarito de jaula y bonitos colores. 

Euphone musica; Lath.— 

Pyranga missisipensis; L i n . — 

Pyranga rubra; L i n . — 

Vireo virescens; Viei l l .— 

Thamnophilus novcevoracensis; Gm.— 

Thamnophilus fíavifons; Audubon.— 

Turdus rubripes; Tem.—Zorzal de patas coloradas. Especie de mirlo que se encuentra sal
tando en los matorrales. 
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Turdus minor; Brisson.— .v,-. . ;'.¡v 

Turdus mustelinus; L i n , — . v - . • 

Tardus carolinensis; Lin.—Zorzal gato. ; 

Sturnus prEedatorios.-^Wils. — Chiffiador. Lembeye. ' • • - 1 '• 

Orpheus polyglottus, L i n . Sinsonte, corrupción del mejicana sentsontli, 'abreviación de sént-

sontlatole, esto es, infinitas voces, por la variedad de tonos de este individuo que remeda él cáiito 

de otros pájaros. Aunque silvestre, se acomoda á la jaula y. es el más apreciado; ; 

Sciurusaurocapillus; Bris.— . '";-:(*•- . ->-• • < ¡ - ¡ i ; 

Sciurus sulfurascens; d'Orb.— ,'; / . ..••<.í>.:¡ .; 

Sylvia corónala; Lin .—Bij ir i ta . , . ; ¡¡ ; . Í. . >•.• . - ¡ ^ - u ; / 

Sylvia petechia; Lath.—Bijirita. \ .t:,: ¡ ;:!';• -

Sylvia C£erulescens; Lath.—Bijirita. . < • . ; , • . . i r ' , ; , ,J-'S 

Sylvia pensilis; Lath.—Bijirita. 

Sylvia americana; Lin .—Bij ir i ta . . . . t i . 

Sylvia marítima; Wils.—Bijirita. s: ' : 

Sylvia maculosa; Lin.—Bijirita, , . \ : ^ 

Sylvia discolor; Viei l l .—Bijiri ta . 

Sylvia oestiva; Lm.—Bijirita. Lembeye le llama canario de manglar. • i ' 

Sylvia marylandica; Wils .—Bijirita. 

Sylvia protonotarius; Wils.—Bijirita. 

Sylvia—Otra. 

Trichos velata; Vie i l l .— 

FAMILIA 2.a—FISIROSTROI, - * ¡>'~ •••'•'< • i 1 

Hirundo purpurea; Bris.—Golondrina. u_ ., .\, ,>. , \-- .-Í ,A\i - . w, > 

Hirundo viridis; Wils.—Golondrina. ^ . j - r i . t - f ¡f 

Hirundo americana; Wils.—Golondrina. 

Hirundo fulva; Vieill.—Golondrina. 

Estas tres últimas especies han sido descubiertas y clasificadas por el señor Gundlach, 

Gypselus — Vencejo. 

Caprimulgus,carolinensis; Bris.—Guaraiba ó cregtteté. 

Gapi-imulgus vociferus; Wils.—Guaraiba, : . - i - . : . . ? • • 

Caprimulgus semitorquatus; Lm.—Guaraba. 1 

Lembeye titula así al cregueté. 

FAMILli :3.«— CÓMIRÓSfliOS. 

Fringilla cardenalis; Lin.—Cardenal. '- • ' •' í̂ l'-'!ff-

Fringilladominicana; Bris.—Cardenal. :''¡'u'" 

Passerina cyanea; Lin.—Azulejo, El señor Lembeye escribe loxia cceá'üléa; 'Wílâ.' Â x u -

lejo real. '' ;' '"' 
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Passema círis; Lin.—Mariposa. ' 

Linaria olivácea; Lin.—Tmeguin de pinar. 
Linaria caniceps; d'Orb.—Tomeguin comm. ' 

Linaria pinus; Svainson. Tomeguin. En la parte oíiental se llama senserenico. 

^íjGpcMthjíauslesj'Osea^iWilái^/í^oiiíid'O. Loxia rosea, lo llama Lembeye. 1 

i Pyxrfiula• nigraj LinA^Negrito. Su cantó eh agradable. f 

Dolichonyx orizivorus; • Swain.Chambergo. . -
Dolichonyx rufescens; Vie i l l .— 

Icterus humeralis; Vigore.—Mayito. 

Xanthomas dominicensis; Lia.—Mayo solibio. 

Quiscalus quiscala; L\n.~Toti . - 's . , 

Quiscalus barytus; Lath.—Toti chinchinguaco. 

Quiscalus atroviolaceus; d'Orb.—-Totí. 

Otra especie. — Chiraol. En la parte oriental denominan choncholi al toti. 
Sturnella ludoviciana; Lin.—Sabanero. 

Corvtis jamaicensis; Lin,—Cao. Es ladrou cuando está domesticado. 

Hay otra especie de cao por determinar que, según Lembeye, es el corvas americanus; Aud.—• 

Cuervo. En Cuba no se conocb, ninguna ãvê con el nombre de cuervo. 

FAMILIA 4.a—TENUíROSTROS. 

Helinasia vermivofa; Lath.— 
Helinasia bachmauií; Aud.— • - . 

Mniolilla varia; L i n . — 

Cserebd cyanea; Lin.—Aparecido de San Diego. 1 . ' ' -
Orthorhynchus colubris; Lin.—Zim-sum. • 

Ortborhynchusricordi; Bris.—Ztm-sum. El señor Gnndlach ha.descubierto uh individúo que 
por su tamaño mas chico y distinto de los otros forma probablèííiéMe 'una nueva especie. (Poey). 
— E l %wihKÚm, á manera de' colibrí, es el pajarito mas pequeño; es precioso é iiídèscriplible 
por sus tornasolados colores, y su movimiento contínuo y ràpidò que jamás perttiite verle 

-posado. Su uido es digno de examinarse. En la parte oriental le llaman zumbete, en la central 
rezumbador, y en la occidental zum-zum. Su nombre indígéna es el de guaní que debiera prefe
rirse á todos. X-"" K' • 

FAMIUA 5.a—STJSDACTfLES. 

Alcedo atcyon; Lin.—Martin mbullidor. - , i : .,. ; 

Todus multicolor; Gould.—Pedorrera. Este pequeñtt.y rechoncho pajarito, de.preeiosos.colo

ras, :no puede existir, sin libertad y soledad; aunque se puede aprisionar fácilmente. Le atribüyeu 

la osadía de entrar en ía boca del cocodrilo á comerse los mosquitos. ' , , 
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Orden 3.°—Trepadores (seansores). 

Picus principalis; Lin.—Carpintero real. 

Picus varias; Lin.—Carpintero escapulario. 
Picus percussus; Tem.—Carpintero tajá. 

Colaptes auralus; Lia.—Carpintero. 

Colaptes superciliavis; Tem.—Carpintero jabado. 

Colaptes fernandina; Vigors.—Carpintero churroso. 

EL carpintero prolonga ó encoge la lengua á su antojo. Su pico cerrado es una lezna con la 
cual forma alrededor de los troncos de los árboles resinosos unos agujeros que se llenan de goma, 
pegándose allí los mosquitos qne le sirven de alimenlo. Por el mismo medio abre huecos en las 
palmas para hacer su nido, que luego suele ocupar la cotorra. 

, Coccyzos americanus; Lin.—Arriero agostero. 

Coccyzns erylhropthalmus; Wils .—El arriero toma su nombre dela espresion que usa de dia 
imitando â la persona que arrea; pero en la parte oriental conserva su preferible denominación i n 
dígena de guacáica. Su cola es muy larga; anda solitario. Es buena y fácil caza. 

Trogon Temurus; Tem.—Tocororo. Así llamado por onomatopeya. Su nombre indígena era 
guatiní. Tiene preciosos y variados colores. 

Grotophaga ani; Lin.—Judio, esmuy común y familiar; todo negro. • . 

Psittacus leucocephalus; Lin.—Cotorra y perico en muchas partes. Se domestica y aprende á 
hablar perfectamente. Noda distingue en la Vuelta-Abajo una verde con vivos rojos y amarillos y 
otra verde oscura, sin vivos. 

Conurus guyanensis; Un.—Periquito* En la Vuelta-Arriba cateij. Es el mas pequeño y bpnito" 
de los papagayos de la isla. Se domestica y dicen que aprenderá.hablar. ; . ¡, 

Macrocerus tricolor; Levail.—Guacamayo. E l mas grande de los papagayos; con pico, cabeza y 
cola disformes; colores preciosos. Se domestica y aprende también á hablar. 

Orden 4.° 

FAMILIA '1.a—GALLINACEAS (GALLINACEJE). 

Ortyx virginianus; Lin.—Codorniz. Connaturalizada en la parte occidental de la isla hace 

menos de un siglo. Sus bandadas escondidas en las yerbas, alzan el vuelo y se quedan en los árbo

les estupefactas al oir el ladrido del perro. Blanca y escelente carne. 

FAMILIA 2.a—COLUipilINOE. 

Columba leucocepbala; Lin.—Torcaz cabeza blanca. 

Columba portoricensis; Tem.—Torcaz morada. 

Columba inornata; Vigors.—Torcaz. 

Columba cyanocephala; Lin.—Perdiz, muy diferente de la de Europa. 
m 
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Columba carolin&nsis; Lin.—Rabiche, En Puerto-Príncipe rabuda y en Ia parte oriental 

guamica-
Columbazenaída; Bonaparte.—Sanjmnera. En la Vuelta-Arriba guanaro. 

Columba montana; Un.—Tórtola. 

Columba passerina; Lin.—Tojosita. La mas pequeña, graciosa é inocente. Se domestica. Su 

nombre indígena era biajani. 

Columba mystac'ea; Tem.—Boyero. 

Columba caribcea; Tem.—Camao. 

Orden 5.«—Zancuda» (gallatores). 

FAMÍLIA. 1 . » — P R E S S m 0 9 T R D S . 

Charadrius vociferus; Lin.—Frailecillo, 
Charadrius marmoratus; Tem.—Frailecillo. 
Charadrius wilsonii; Wils,—Frailecillo. 
Charadrius semipalmatos; Kans.— Frailecillo. 

Los frailecillos, llamados también títeres-sabaneros, andan corriendo con sus canillas delga-
disifhas por los lugares pantanosos, playas y llanuras. Cuando vuelan en bandada forman una línea 
horizontal, arqueada, que pasa rápidamente casi sobre las aguas, gritando come los charadrius de 
Europa. 

Vanellus squatarolus; L i n . — 

Hcsmatopus palliatus; Tem.—Sarapico real. 

Hcematopus mericanus; Wils.—Sarapico real. 

FAMILIA â.*~-CULTmOSTROS. 

Cms polyphcea; "Wagler.—Grulla. Se domestica. 
Ardea'alba; Lin.—Garcilote. 

Ardea egretta; Lath.—Garza. 

Ardea candidissima; Gm.—Garza. 
Ardea herodias; Lin.—Garza. 
Ardea leucogaster; Gm.—Garza. 

Ardea ccerulea; Casteby.—Garza. 
Ardea virescens; Lin.—Agmita-caiman. 
Ardea exilis; Gm.—Garcita. 
Otras cuatro especies sin determinar. 

Nycticorax vulgaris; Lin.—Guanabá de Florida. 
Nyclicoras violácea; Lin,—Guanabá, feo-y de pesado vuelo. 

Tantalus loculator; Lin.—Cayama. 

Platalea asaia; Lin.—Sebillaà Sibiya. 
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FAMILIA 3 .»—LOEGIROSTROS. 

Scolopax gallinago; Lin.—Becacina. 
Íbis rubra; Lin.—Coco. 
Ibis alba; Lin.—Coco. 
Ibis guarauna; Licht. — 
Numenius longirostris; Wils.—Sarapico real. 
Limosa fedoa; Wi l s .— 
Fringapusilla; Bechst.—Sarapico. 
Fringa pectoralis; Bonap.—Sarapico. 

' Otra especie por determinar. 
Strepsilas interpres; L i n . — 
Totanus flavipes; Vieill.—Sarapico. 
Totanus longicauda; Bechst.—Sarapico. 
Totanus chloropygius; Vieill.—Sárapico. 
Totanus macularius; Vills.—Sarapico. 
Totanus vociferus; Wills.—Sarapico real. 
Totanus semipalmatus; Cuvier.—Sarapico. 
Totanus speculiferus; Cuvier.—Sarapico real. 
Dos especies por determinar. 
Limnodroraus; L i n . — 1 

'FAMILIA 4.a—MAGRODACTILOS. 

Parra jacana; Lin.—Gallito. No escomun, tiene cresta, y espolones y riñe con los de su especie. 
Rallus longirostris; Gm.—Gallinuela. 

Rallus variegatus; Gm.—Gallinuela. 
Rallus carolinus; Lin.—Gallinuela. 

Porphyrio Martinica; Lin.—Gallareta. 

Fúlica leucopygia; Wagler.—Gallareta pico blanco. 

Gallínula galeata; Bonap,—Gallareta. 

FAMILIA &.a— PHOENICOPTERI. 

Phcenicopterus ruber; Lin.^—Flamenco. 

Zancuda, mayor que la cigüeña, de color de fuego y muy común: vuela en bandadas, cuando 

se posan los flamencos ponen su centinela, que con un fuerte grito les avisa. Hace nidos del mismo 

tamaño que sus zancas. Duerme en un piécon la cabeza metida dentro del ala opuesta y encogida. 

Se domestican. 
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Orden 6.°—Palmípedas (palmipedos). 

FAMILIA 1 H R A Q U I T B R A S . 

Podiceps dominicensis; Bria.—Zaramagullón. 

Podiceps carol in ensis; Bris.—Zaramagullón. Guando teme se sumerge en las aguas rápidamen- ** 

te y luego se asoma á mucha distancia. 

FAMILIA 2.a—UWGIPENNAS. 

Procellaria wilsonii; Wíls.—Pampero. 

Lanusatrícilla.; Lin.—Gaviota. . 1 

Sterna stolida; Lin.—Pájaro-bobo. Se aleja mucho de la costa y se posa en las cofas de los bu - .Jl 

ques. Anida en. las hendiduras de las rocas. ;í j 

Sterna cayennensis; Gm.— ¿\ 

Sterna fulliginosa; Gm.—Gaviota monja. j i 

Sterna anglica; Morít.— ; 

Sterna argéntea; Pr. Mac.— - ' i ' , 
Sterna plúmbea; Wils.— 

Otra especie por determinar. • 

FAMILIA á.a—TOTlPALMAS. 

Pelecanus fnscus; Lin.—Alcatraz. Grande, feo y común en las bahías. Pico monstruoso y uña ' .: 

bolsa debajo, donde deposita los pececillos que arrebata, arrojándose violentamennte al agua sin 
mojarse. •* 

.. Phalacrocorax graculus; Lath.—Corúa. El señor Lembeye; phalacrocoras floridanus. 

Phalacrocorax pigmea; Azara.—Corúa. 
Otra especie por determinar. 

Fregata aqirila; Lin. — Rabi-horcado. 
Sula piscator; L i n . — 

Plolus anhinga; Lin,—Martella ó marví (malvis). 
Phaeton xthereus; Lin.—Babi-j'mco. 

FAMILIA 4 .a—LAMELIROSTROS. J * * 
>' 

Anas sponsa; Lin.—Huyuyo. Pato de bellos colores que llaman pato-real. 
Anas arbórea; Lin.—Yaguasa. 

Anas americana; Lath.—Labanco. . ' : l 
Anasdisnors; Lin.—Paio chiquito. > 

Anas marilla; Liit.—Pato morisco. r 

Anasspinosa; Lin.—Pato. , £ 
Anas clypeata; Gm.—Cuchareta. 
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Anas acuta; Lin.—Pato pescuecilargo . 

Anas rufitorques; Bonneli.— Patonegro. 
Anas jamaicensis. 

Anas crecca; Lin.—Pato serrano. 
Anas boschas; Lin.—Pato. 
Otra especie por nombrar. 

Anser byperborens; Lin.—Guanana. 

Otra especie por nombrar, 

Mergus brassiliensis; Vieil.—• 

E l señor Poey dice que con el nombre de ruiseñor se conoce en la isla una ave paserina que 
debe pertenecer al género motaciila deLinneo, cuya voz sonora y canto melancólico y variado, en 
nada es inferior al ruiseñor de Europa. 

Guariao (aramus guarauna) que por su magnitud y abundancia, principalmente en la parte 
central de la isla, es digno de mencionarse. Anda en parejas por las lagunas y ciénagas comiendo 
gusanos y moluscos: vuela con las patas colgantes, y su voz produce el grito de suasnombre. Su car
ne es blanca y gustosa. 

«Además de las aves referidas, dice el señor Pichardo, hay otras exóticas, mucbas de las cuales 
«procrean y figuran en tanto número que deberían incluirse entre las de Cuba, con igual ó mayor 
"razón que los patos, codornices y otras emigradas. Tales son la gallina y el gallo, el guanajo ó 
«pavo, la gallina de Guinea, el ganso y la paloma común, que se han connaturalizado y repro-
»ducido escesivãmente. En los primeros se distinguen el gallo español ó de la tierra, que es el 
» común; algunos muy grandes y^zaucudos llamados panameños porque traen su origen de Panamá, 
»y el inglés ó fino, originario de Inglaterra, muy estimado y cuidado por su fuerza y valor para 
»las peleas y sobreno^ninado por sus colores, giro canelo, talisayo, indio, etc. ^.•castizo, hijo 
«del inglés y de gallina de la tierra. El quiquirito ó gallito americano, oriundo del Noíte-Amé-
»rica, pequeño y arriscado. 

»E1 pavo ó guanajo como vulgarmente se denomina en ,1a isla, originario del Continente 
Americano, se lia multiplicado también. 

»La Guinea ó pintada, venida de Africa, se ha propagado tanto, que ya en algunos parages las 
«hay silvestres, pues aunque domésticas, son propensas á alzarse en bandadas, proporcionando al 
»cazadoruna carne esquisita. 

«El ganso no es tan común. 
o La paloma doméstica nombrada de Castilla es abundantísima, distinguiéndose la capuchina, 

^moñuda, grifa, y una variedad de gran tamaño últimamente introducida que titulan mallorquim. 

« E l p a o o - m i no se ha hecho silvestre en parte alguna como en Santo Domingo; ni la tórtola 
europea. 

«Todavía se traen del Continente Americano y del Africano loros comunes, loros y periquitos 
»de Guinea. 

"También para jaulas vienen jilgueros, mirlos, ruiseñores, verdones y algún otro cantador; 
»pero en mayor número el lindo canario, color amarillo de azufre y deleitable con su armonioso 
»canto.« 
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R E P T I L E S . 

Esta familia tan variada, es en Cuba muy numerosa, y también lo son por desgracia hácia las 
embocaduras de los rios mas solitarios, en sus lagunas mayores y en sus numerosas ciénagas, las 
dos temibles especies y generalmente confundidas del cocodrilo y del caiman, que son los anfibios 
mas dañosos del país, si bien frecuentan siempre las localidades mas apartadas de todo grupo de 
población. 

Por lo demás, los reptiles de todas clases enlo interior de la isla, no son tan perjudiciales como 
los de su especie en Europa. No se ha descubierto todavía una sola víbora; y el alacrán que es en 
España venenoso solo causa allí una leve enconadura. 

Los anfibios crustáceos, especialmente las tortugas y cangrejos de todos tamaños y figuras, se 
presentan en los litorales de Cuba con una abundancia estraordinaria. Las tortugas grandes, 
vulgarmente llamadas jicoteas, suministran un alimento mas delicado aun y tan sano, aunque menos 
nutritivo, que la carne de ternera. En cuanto á los cangrejos, no solo invaden las playas mas cena
gosas hasta el punto de cubrirlas algunas veces, sino que suelen penetrar basta á tres leguas de la 
costa. 

E l anfibio mamífero mas estimado en la isla, es una especie de cerdo marino llamado manatí que 
habita en las embocaduras do los rios mas solitarios y se solaza con frecuencia en sus orillas. Su 
pesca constituye un renglón muy productivo en las jurisdicciones marítimas de menos población 
humana. Se sala y conserva perfectamente su carne que es casi tan alimenticia como la de algunos 
cuadrúpedos terrestres. Su grasa ú aceite, además de aplicarse á muchos usos, posee virtudes me
dicinales para algunas dolencias; y con su piel que es el mas apreciable de sus despojos, se fabrican 
bastones de color de topacio casi trasparentes, y esos formidables látigos cuyo antiguo uso tuvo la 
humanidad del gobierno que prohibir severamente. 

Las culebras, conocidas vulgarmente en Cuba y en todas sus clases con el nombre indígena de 
majá, solo perjudican con su vista al hombre, del cual huyen. 

Observando con esta sección de cuadrúpedos ovíparos la misma marcha que con respecto á la de 
aves, enumeraremos sus especies reproduciendo también la lista que insertó en su Geografía el 
señor Pichardo. 

Orden 1.—Guadriipedos ovíparos. 

La tortuga es común. Cuando pequeña ó de corta, edad la llaman jaco. Se conocen otras especies 
que llevan el nombre de 

CAGUAMA. (Cheoloniacaonana cepkalo). De las mayores dimensiones; los piés cortos en forma 
de paletas. Conchas lindas algo rojizas; aunque de inferior precio á las del carey. Sus huevas son 
las mas estimadas. 

CAREY. (Chelonid mydas virgata). Otro. (Ckelonia caretta imbricaía). El carey tiene el hocico 
agudo, encorvado en forma de pico y una cresta longitudinal en el carapacho, etc. Sus conchas son 
las mas preciosas. Dícese que es tan dilatado su coito, como escesiva susesualidad. Su carne es des
preciada. 
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JTCOTEA. {Emys decussata). Torluguüla. de ag>ia dulce ó cenagosa, anfibia, á manera de galá
pago, de tanta vitalidad, que cortada la cabeza, muerde y sus entrarías palpitan largo tiempo. Sus 
huevas gustan lo mismo que su carne. El jarico se parece mucho; menos en la disposición de las 
escamas que revisten las conchas y en sus colores. 

Entre los varios lagartos y lagartijas se distinguen: 

E l CAIMAN. (Crocodilus rhombifer). Ataca al hombre raras veces. 

COCODRILO ó CROCODILO. (Crocodilus acutus). Indole feroz: abunda en la costa del Sur. 

HIGUANA. (Iguana cyclura karlani).*Es grande, con una cresta escamosa dentada como sierra 
en todo el espinazo y cola, cuya carne y huevos son muy gustosos. Va escaseando. Nada distingue 
la higuana de mar de la higuana de tierra. 

CAGUAYO. Auda por el suelo en los lugares secos con suma ligereza silbando como quien 
llama: toma una actitud de resistencia; eriza y encorva la cola, y luego desaparece con gran ligereza. 
En la parte occidental le llaman muchos impropiamente higuana y en la oriental caguayo que es 
sinónimo de lagartija. 

BAYOYA. Lagarto de la costa del Norte, largo de un palmo y grueso, hocico romo, color pardo 
con pintas blancas y cresta longitudinal en el lomo. 

CHIPOJO. (Ánolis equeslris). Lagarto grande de media vara, color verde hermoso, con cresta 
dentada por todo su espinazo y larga cola; buche muy pronunciado, rosado, que varia de color como 
lo demás, según sus pasiones. Anda por los árboles y on la parte occidental 1c denominan camaleón. 

MABUYA. En la Vuelta-Arriba una lagartija nocturna aplastada. 

CULEBRITA DE CUATRO TATAS. {Splmiosdacíilus sputater). Pequenita y linda lagartija, 
pintada de listas trasversales y con colita color de ladrillo; común en las casas y lugares abrigados, 
donde anda con movimientos serpeados y vivos. 

En tiempo de las aguas superabundan diversidades de ranas y sapos. Los aborijenes nombraban 
toa á la rano. En Güines y Vuelta-Abajo llaman guasábalo á una ranüa muy chilladora. 

Orden 2.0—Serpientes. 

CULEBRA. Se llama en la isla de Cuba á todos los ofidianos, serpientes ó reptiles sin pies, n i n 
guno de los cuales es venenoso. Hay varias especies de culebras entre ellas la boba, de gran tamaño 
y torpeza: otra de lomo blanco y manchas prietas (Coluber cantherigerus ó dromicus angulifer): 
otra mas pequeña, color verde-botella pintada de blanco, que en la obra del señor La Sagra se t i 
tula coluber ó dromicus cursor, etc. 

CULEBRITA-CIEGA. (Ámphisbma punctata). Pequeña culebra de i 0 pulgadas, color negruzco 
ceniciento con puntillos negros, cuya cabeza no presenta vestigio alguno de ojos. 

CATIBO. Culebrita de agua dulce manchada de negro, etc. E l señor Noda conviene en la creen
cia vulgar de que el catibo se forma de cabellos ó crines en infusion casual: esto seria negar su exis
tencia y procreación especial. 

JUBO. Culebra delgada muy común, que vive oculta entre las piedras y malezas, ypersegtúdor 
de las ranas. Huye del hombre; pero cuando se ve muy acosada suele dar latigazos Hay varías es
pecies, denominadas en la obra del señor La Sagra tropidophis melanurus, leionotus mcalatus; el 

jubito (urotheca dvmeriln), etc. 
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MAJA. (Epicrates, vel boa angulife-r). La mayor de todas, que crece hasta cinco varas. Habita 

escondido este voraz constrictor en los bosques y sobre los árboles, en los techos y otros parages de 

los campos, á cuyas habiíaciones se acerca de noche principalmente para tragarse las aves d o m é s 

ticas y los pequeños cuadrúpedos: se bate con el cocodrilo y con el toro: sube á los árboles; persi

gue á la jutía y se arroja al suelo enroscado tras de ella. La fuerza muscular de este boa es porten

tosa, como su digestion; pero huye del hombre. Su carne y grasa son medicinales. {Oleum serpento-

r im); su piel es apreciada. 

PECES. 

Abundan en la isla casi todas las clases de pescados peculiares á las aguas cálidas, tanto en sus 
mares como en sus rios; y hay algunos de escelente sabor, principalmente el pargo y el dorado que 
son marítimos. En sus rios los mas comunes son: la lisa, tan abundante en algunas corrientes, que 
fu6 uno de los alimentos principales de los antiguos indígenas: la guavina, la viajaca, eldajao, el 
cálibo, el fútúro, la anguila, el mapo y et guaijacón. 

Por desgracia frecuenta mucho las costas y puertos de Cuba el voluminoso y carnívoro t iburón 
que apenas permite que se disfrute en el país de los baños de mar, como no sea con algunas pre
cauciones y en localidades resguardadas por rompientes breñosas que no rebasa nunca aquel feroz 
pescado. 

Tomemos el catálogo de Pichavdo para dar á conocer los peces de la isla, tanto de mar como de 
rio. En su continuación reproduciremos también el de los moluscos de la isla que es infinitamente 
curioso por sus variedades. 

ABADEJO.—Del género serrado, familia dé los percoideos, órden de acantkopterigios. 
AGUAJÍ.—De los mismos género, farqilia y órden, parecido á la chema, mas cilindrico; algo 

colorado con manchas oscuras. 

AGUJA DE PALADAR.—(Uso® ossetts). Abdom.—Pez grande, de escamas oseas y con m a n d í 
bula superior muy prolongada. 

AGUJON.—Abdom.—Pez común, con mandíbulas prolongadas. 
ALBA CORA 6 BONITO.—(Abdon).—Abundante. 
ALECRIN.—Especio de tiburón; género de los escualos. 

ANGUILA.—(Gen. ang).—Bien conocida; abundante en agua dulce. La momia en agua salada. 
Dos especies cada una. 

AÑIL.—(Plccíropom indigo; Poey).—Pez raro, del gén. plectr. fain, percoid., y del color de 
su nombre. 

ARNILLO.—Parecido al barbero en la figura y color; aunque sin tener aplastado el cuerpo; cola 
ahorquillada. Buena comida, 

ATUN.—Raro. 
AZULEJO,—Escaso. 
BAIRE.-—No común. 

PAJONAO.—(Torácico).—Color plateado, ennegreciendo hácia el dorso; escamas en rumbo. 

Común. ; , 
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BARBERO.-(Torácico).—'Color de chocolate; cola ahorquillada, corva, boca chica. En medio 
de la aotecola y en cada lado tiene una incision longitudinal donde guarda una espina dura, pun
tiaguda como Una lanceta. 

BARBUDO.—Parecido á la guabina con unas escrecencias debajo de la boca, que motivan sií"-
nombre. 

BIAJACA.—(Torác).—Abundantísimo en aguadulce. La biajaca de mar es de color aceituno, 
retinto, con manchas amarillentas. 

BIAJÁIBA.—(Tor).—Abundante y apreciado; blanco el vientre, luego rosado y en el lomo tor
nasolado de morado claro, cou listas amarillas. 

BOCON.—Especie de sardina grande, escamosa y con ojos y boca dé tamafio múcho mayor que 
las sardinas ordinarias. 

BONASÍ.—(Gen. serrado, fam. percoid, etc).—Se distinguen dos ó tres -variedades; bonaH 
arará, parecido al aguají, con rayas, aletas y cuerpo rojizo: bonasí cardenal, rojo claro, cou 
pintas oscuras, etc. Aseguran que los bonasis son propensos ft la Enfermedad llamada en la isla í í -
guatera, que adquieren los peces comiendo especies dañinas. 

B O T A . - N o común. 

BRÓTULA.—Idem. 

BUDION.—(Torácico).—Se confunde con el budion, la doncella, la vieja y el loro. Hay 
budion-verde y budion-morado, loro y loro guacamayo. 

CABALLA.—Bien conocida. 

CABRILLA.—(Gén. ser.; fam. perc, etc).—Abundante; blanca con pintas rojas, etc.: buena 
comida. Hay 4 variedades. 

CACHUCHO.—(Serranus oculatus; Valenciennes.—Gen. ser. fam, perc).—Color escarlata; ojos, 
muy grandes. En Matanzas le llaman salmonete. y 

CA3I. —(Torac).—Amarillo naranjado, y hácia el lomo morado. Es propenso á la sigitatera, 
CANDIL.—Rosado; ojos grandes, que brillan de noche. ^ 

CAPITANA.—Nombre vulgar impuesto por el señor Poeyásu plectropoma accensum (gén. plect. 
fam.. perc). ^ 

CASABE.—(Torac).—Aplastado, muy arqueada su longitud inferior, que es plateada. Verde 
amarillento por el lomo. Hay casabillo. 

CATALINETA.—Amarilla con fajas. Cuatro especies. 
COCHINO.—Abundante; de figura irregular, casi tan ancho como largo, cola terminada en 

media luna, cubierto de un pellejo grueso. No es comida apreciada. 

COJINÚA.—(Torac).—Abundante; plateado con visos morados por el dorso y cabeza; estay el 
remate del cuerpo aguzados. Se parece al sibi. 

CORNUDA.-—Especie de tiburón. Gen. escualo. 
CUBERA.—(torac.) Tamaño grande; blanquecino por debajd¿ aceitunado por el lomo, man-' 

chado de morado claro por las escamas. Llámanle también caballerote. Buena comida. 
CHAPIN.—Singular, entre testáceo y crustáceo: la figura estraña, pláiiala parte inferior en toda 

sti longítudi terminando en filo lo mismo que los costados. Sin espinas. Se conocen cuatro especies. 

CHERNA.—(Serranus striatus; Bloch.—Gén. ser. fam. pore, etc).—Chema He lo alto llaman 
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al serrànup mystaciaus de Poeyt tatobien serrano bigotw^o, por su faja negra á manera de b i 

gote, etc. 

CHICHARRO.—(Torac).—Abundante; la longitud inferior, aletas y cola plateadas; la superior 

amarilla verdosa; sin marcas de escaroas. No se aprecia. 

CHIRIBICO.—En Cárdenas y otras partes llaman así á un pe?, que algunos nombran chiribita, 

de figura casi elíptica, boca y ojos pequeños; color morado oscuro, con una gruesa espina á cada 

lado del rasgo de las agallas. 

CHOPA.—Parecido al lenguado, pero azuloso. Tres especies. 

CHUCHO,—Género de raya, en el órden de los chondropterigios; figura irregular, no tan 

chato como la raya', la parte inferior del cuerpo blanca, la otra gris-morada, sembrada de puntos 

blancos: una grande y temible espina sale entre las dos aletillas. Llámanle también obispo, 

D AMO.—Abundante ea agua dulce, color común, algo mas aguzado que la lisa, y de carne 

apreciada. 
. DÓMINE.—{Espínmla magistralis* Poey).—Parecido al escolar, de tamaño de una vara; bueno 

de comer, 
DONCELLA.—Siete especies. 
DORADO.—No se aproxima mucho á las costas. 
EMPERADOR,—Pez hermoso, e,scaso; color rosado, entre plateado, cubierto de lunares negros 

brillantes; aletas ribeteadas de amarillo de oro, etc. 
ESCOLAR,—[Thyrsites scholaris; Poey).—Bastante grande, grisoscuro, boca grande, escamas 

erizadas de puas: su carne suele ser purgante. Hay también escolar chino. 

ESCRIBANO.—{E$o& brassiliensis abdominal).—Abundante; aguzado, algo cilindrico, con la 
mandíbula inferior prolongada á manera de aguja, plateado y por el dorso aplomado. No es comida 
apreciada. 

ESMERALDA.—Anguiloforme, algo aplanado; su cola remata en punta. En lo interior de su 

boca luce do noche una pelotilla que parece esmeralda. Hay también esmeralda negra, cabe-

jtono, etc. 

GATA. -Grande, figura de tiburón; rojo, en el labio superior dos barbas, sus partes genitales 
cotoo ias de una mujer. 

GUABINA.—Muy común; de agiiadulcejcuerpoalgocilindrico, sin escamas y de carne gustosa. 
GUAGUANCHE. - Connin; parecido álapicudilla. 
GUAIJACON.—Abundantísimo en agua dulce; chico, cabezón. Frito es sabroso; guajacon le l l a 

man en la parto occidental y también guayacon; en las demás partes todos le designan con el nom
bre do gmijacon. Hay varias especies todas vivíparas, 

GUANÁBANA.—Dos especies. 
GUAPETON.—Escaso. 
GUARA.—(Gen. serrado; fam. percoid., etc).—Escaso. 

GUASA. — Grande; con boca fea y sumamente rasgada; su carne se conserva salada. 
.GUASETA.—{Plectropoma chloropterm; Cuv. fam. de los porcoid). 

GUATIBERE.—(Gen. serrado; fam. percoid., etc).—Barrigón; color de grana con puntos m o 

rados. Se conocen 5 especies. 
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GUTAGAMBA. —Nombre vulgar impuesto por el señor Poey i l su plectropoma gnmmi-gutta, 

por ser de color amarillo. 

GÜTA VARÍA.—Nombre vulgar impuesto por el seiiorPoeyá su plectropoma guttmarium; ama

ri l lo anaranjado y con la parte posterior del cuerpo negra. 

ISABEL1TÀ.—(Torac), Figura irregular, como óvalo aplastado, color amarillento con 4 fajas 

pardas. 

JABONCILLO.—(Rypticus saponaceits\ BK—Gén. ser. fam. percoid). 
JAYAO.—Blanquecino, aplomado, idéntico al ronco. 
JENIGUANA.—Peqtiefiito. 
JIGUANA ó SIGUAGUA.—De regular tamaño, parecido á la cojimía, aunque mas ancho, etc. 
JOGÚ.—Se parece al pargo, y propende á siguatarse. 
JOROBADO.—De la figura indicada por su nombre; plateado, con escamas menudas. Se cono

cen 3 especies. 
JOTURO, HOTURO 6 JE TUDO.—De agua dulce, parecido á la Uta en el cuerpo y las escarnas, 

pero de cabeza chata, formando á manera de barba ó jeta. Corta la corriente y sube las cataratas. 
JUREL.—Dos especies propensas á la sigmtera. 
LEBISA ó L1BISA. —(Gén. escualo; órden chondropt).—En las costas y bocas de los rios del l i 

toral septentrional principalmente; grande, aplastado, piel oscura, Aspera y granulen ta, que se 
aprovecha para pulimentar piezas de madera, etc. 

LENGUADO.—Cuatro especies. 

LIJA.—(Gén. escual.; órden chondrop).—La hay barbuda, colorada y trompa. El señor Poey 
colócala trompa 6 trojnpetero en el gén. fistularia (fistularia tabacaria); su cola termina en nn 
Jáligo. La colorada (aulostoma chinensis) tiene más corto el hocico. 

LISA.—(Abdom). —Común. 
LORO.—Dos especies. '• 
MACABÍ.—(Abdom).—Común; algo cilindrico y aguzado, plateado. No se aprecia por motivo 

de sus muchas espinas. 
MANJÚA.—Idéntico á la sardina, pequeño, plateado, boca muy abierta. 

MANJUARÍ.—[Lepidostcus manjuarí] Poey).—Abdominal, abundante en agua dulce.-Escamas 
durísimas, cuerpo oblongo y hocico aguzado, muchos y considerables dientes: lle.ga]al tamaño de 
una y media vara. Vive mucho tiempo fuera del agua, y se dice que sus huevas son venenosas. 

MANTA. — (Gén. ray; órden chondrotp).—Monstruoso y escaso; el rabo mas corto que el del 
chucho; la otra esquina de su rombo cortada donde está su inmensa boca. Es blanco amarillento, 
estiende su cuerpo sobre la superficie del mar como una manta y' su fuerza muscular es tanta que 
sofoca al hombre que abraza 6 envuelve con sus pliegues. 

MAPO.—De agua dulce, parecido á la guabina, mas cabezón y pequeño. El señor Poey distingue 
tres variedades: gobius soporator > cypromoides y ct-istagalli. 

MARIQUITA.—•Nombre vulgar impuesto por el señor Poey alplectoproma puella: Cuv. familia 
percoid. 

MARTI VELADOR.—Nombre vulgar impuesto por el señor Poey al chiremetes tiiultio cellafus; 
val. fam. délos pectorales pediculados. Rojo, con manchas negras, etc. 
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; MATEJUEL0.7-r{J?í?Í0ííenír«m longipine).—Tiene también otro nombre mas vulgar. Lo;hay-
Manco (Matachantus plumieri) y colorado. 
. MEDREGAL,—Dos especies. ' . , 

MERO.—Esquisito y muy conocido. 

MOJARRA.—(Torac. gerse).—Abundante en las embocaduras de los, rios.. Lomo arqueado y 
plateado, y catne sabrosa. 

NEGRITA.—Nombre vulgav impaestopor el señor Poey á su plectropoma nigricans; familia 
percoid., color negro. No ea comuu. 

OJANCO.—Parecido á la biajáiba, aunque rosado y de ojos mas grandes. 
..PALOMETA.—Dos especies* 

PARCRE.—Escaso. 

PARGO.—^-Abundante y estimado, tamaño regular, rosado que clarea por el vientre. Es el mejor 
de todos los pescados de la isla, y plato obligado de todo convite. 

PAT AO.—(Torac).—Común; figura corcovada, plateado. * 
PESCADOR.—(Çhironectes' ocellatm; Val).—Color blanqueciito y salpicado de manchas oscuras. 
PESCADOR.—(Gón. chironcctes; fam. de los pectorales pediculados).—Tiene un apéndice en

cima del labio superior que mueve figurando una lombriz para atraer á los pececilios y entonces lan
zarse sobre.BU víctima. No se come. 

PICUDA.—Abundante y propensa á sigmtane. La picudilla es menor, {sphyraena becma) 
Abdom, fam. de las agujas, torneada y aguzada, fuertes dientes, plateada. 

,,PINTADA y PINTAD ILL A.—(Cybium maculatum). —Parecido alserrucho con pintas amarilleu-
tas. Es (legran crecimionto y do buena carne. 

RABI-RUBIA,—[Mesoprion chrysurus),— Abundante y apreciado. Cola ahorquillada; rubia , 
vientre blanco, dorso morado-cUiro y listas amarillas, etc. Hay rabirubia jenízaro,, decolores rojos 
encendidos [clepticus genizara). 

RASCASO.—{Torac).—Figura regular, ceniciento con manchas grandes negruzcas; cola espatu-
lada, etc. 

RAYA.—(Su gén. óvdan cbondrop).—Varias especies. 
ROBALO.—Sabroso y muy conocido. 

RODABALLO. No com\m en la isla, pero muy conocido en las costas do España. 
ROMERO.—Pocccülo oblongo, con fajas atravesadas negras y amarillentas ¿ u e acômpaòa al 

tiburón. 

RONCO.—(Torac).—Abundante; amarillo canario brillante, que por el lomo azulea; con listas 
de iguales colores; boca muy rasgada, sin dientes en el vómer y en los palatinos. Hay ronco blan
co, prieto, etc. 

SÁBAjCO,—Parecido al cochino y al jurel; blanco-amarillento con- algunas manchas moradas. 
SÁBALO.—-(Abdom).—Común en agua dqlce y muy conocido. , t , 
SABLE.—Anguilitbru^i, pero tan aplastado como npahoja de sable; largo una vara, que rema

ta eu punta; cabeza de culebra con dienlescorvos; plateado brillantísimo y liso. 

.SAXHONETE COLORADO.—[Upeims maculatus; Cuv.)—Color rojo, vientre rosado;y man

chas moradas. 
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SALMONETE AMARILLO.—[Upeneus¡lavo-vittatus; Poey).—Morado parduzco; es blaoco en 
el vientre y con una faja longitudinal de color amarillo de oro. 

SALMONETE RAYUELO.—(Upeneusparous; Poey).—Rojo bermellón por encima, blanco en 
el vientre, faja amarilla. 

SALMONETE, al cual puso el señor Poey el vulg. tafiaU.—(Upen, balteatus; Cuv.)—Morado 
claro, vientre blanco, etc. El género upenem, fam. de los mullida}, tiene barbillas y buena carne. 

SkPO.—fôatrackoides tau).—Cabezon como la guabina, escurridizo, boca muy hundida y ojos 
en la parte superior de la cabeza. Hállase en las embocaduras dé los rios. 

SARDINA.—Muy común y bien conocida. Varias. • / ; 

SEGUNDO.—Aplastado, color blanco que oscurece hácia ol dorso, escamas menudasv 
SERRANO.—(Gén. serrado; íam. percoid.)—El señor Poey lo distingue imponiéndole el npm-

bre vulgar de viuda (servan, inermis; Val.) negruzca con manchas blancas: no común. 

SER. DIANA.—(Ser. phcebe; Poey).—Percudo (ser. luciopercanm; Poey).—Jácomo (ser. j a -
come; Poey).—Botarya [ser. pmsti(jio.tor\ Poey) lindo pez. , • • 

SERRUCHO.—(Gén, escual; ord. chondropterij.)—Grande oblongo, blanco por el yientreypov 
el vientre azulado-claro. Corta una cuerda con velocidad y casi sin sentirse^ La sim'Q, ¡n^.es tan 
abundante. 

SESI.—-Idêntico al pargo; esceptuando la membrana de las aletas pectorales, qué es. negra, la 
cola amarilla. i . , 

TACHONADO.—(Astronesthes richarsom, fam. délos salmonoideos),—Oblongo,largosc^Çt^s, 
piel estrellada de manchitasbrillantes. , 

TAMBORIL.—Cuando le cogen mete un ruido semejante & su comparativo. i / , .. » , 

TAPACULO.—Parecido al lenguado, pero redondo. , : í , ,• ,,., 
TIBURON.—(Gén. escual; ord. chondropt),—Pez grande y carnívoro de los. mas conocidos y 

temibles. La hembra {tintorera} es mas voraz aun. Abunda en las costas y puertos d^ Cuba.,,. 

VACA.—(Plectropoma bobinum; Poey).—Parecido al añil. E l señor Poey distingue. qon el 
nombre de vaca rubia á saplect. vitalinum. 

VERRUGATO.—(Corvina roncus).—Parecido al ronco. 

VIEJA.—(Tovac.)—Común, algo aguzado, horquilla de la cola en media luna; blanco, alma
grado y negruzco; escamas grandes de seis lados marcados groseramente de colorado. Hay varias 
especies. (V. BUDION) . 

VOLADOR.—Bien conocido y visible cuando huyo, saltando del agua rápidamente. ' 

ZAPATERO.—(Chorinemus quiebra).—Cuerpo aguzado, plateado vivo, sin marca de escamas; 
tres espinas en la aleta dorsal. 
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MOLUSCOS. 

Especies de la familia cyclostomacea. 

(ANDAN S I N U O S A M E N T E ) . ^ 

MÀJtlSGULUM.—lin los lugares pedregosos de la cordillera de los Organos. 

RÀNGELINUM. —Negro con el dorso blanco. En la sierra de Rangel. ; 

1NCULTUM. ; 

CONFERTUM. ] 

REVINGTUM. : ' ] 

CLAUDÍGANS.—Color de avellana. Se cae de lado y cuelga de un hilo. 

VEREGUNDUM. • I 

HONESTUM,—Blanco. 

PKOCAX, I 

NOOULATÜM.—Blanco. 

FORTUM. _ j 

CREMULATUM. ' ! ' ' I 

DELATREANUM.' f 

• AUBERIANUM. -r 

PIETUM. 1 

CATENATÜM. ""' 

POGYANUM. ' , 

CREMULATüM. " " J , 

PUDICÜM. i 

RUGÜLOSÜM. ' I ' , \ 

OBESUM, etc., etc., hasta 40 especies. . . - , > 

• • . . •! 
Especie de la familia heiíemaccea. ;< 

í 
BRIAREA.—Grande y bella. En San Diego de los Baños. .! 

CILIATA.—Negra. En Trinidad. { 

TITANICA.—Grande, En las costas dé Baracoa. g 

OCHRAGEA.—Amarillo de Ocr. En Baracoa. 

ACUMINATA.—Amarillo canario. En San Diego. 

POLITULA,—Amarillo. En la serrania de Santa Cruz. 

HI ANS. —En las montañas de Trinidad. 

EXACUTA.—En las de Cayajabos. 

LUTES PUN ET ATA,—Rosada. 

SUBGTOBULOSA.—En Trinidad. * 

RETRACTA.—Moreno-rojiza. En Cayajabos. 
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GONSTELLATA—Isla de Pinos. 

STELLATA.—Abunda en la isla de Pinos. 

GRASSA, PULCHERRIMA, SAGRAI ANA, SUBMARGINATA, etc., etc., hasta 48 especies. 

Géneros de la familia de las helioeas. 

GYLLIEDRELLA.—Concha subcilíndrica prolongada; 23 especies; la gracillima y l a ^ A i -

lippiana en San José de las Lajas. 

BULIMUS.—Concha oblonga turriculada—18 especies; el sepulcralis en los fosos y cemente- . 

rio de la Habana; el mariclinus en Banes (Mariel); el strictus y el contractus, en San Diego de 

los Baüos. 

ACHATlNA.—Diez y ocho especies; la blainiana en Rangel; la lucida en el rio Ganimar. 

HELIX,—Concha globulosa; 67 especies; la Juliana en Cabo Cruz; la incrustata en Puentes-

Grandes; la picturata, la lepida y la subfusca, 

SUGGINEA.—Cinco especies. 

Especies de la familia aurieulacea. 

COFFEA, PUSILLA, FLA'VA, OLIVA, GINGULATA.—(En la embocadura de los nos). Hay 

hasta otras 12 especies. 

INSECTOS Y GUSANOS. 

Con la primera de las dos denominaciones de este epígrafe se conocen en la isla hasta 55 indi

viduos, de los cuales raro es el venenoso y casi todos son molestos, especialmente los mosquitos y 

las niguas. 

E l mas útil de los volátiles es la abeja, introducida en el pals por el obispo don Pedro Morell de 

Santa Cruz, que en la primavera de 1763 trajo de la Florida la primera colmena, que se reprodujo 

en el territorio de la Habana de un modo prodigioso; tanto, que algunos años después la cera y la 

miel que produce aquel insecto industriosísimo, constituyeron dos artículos de esportacion y con

sumo que no se habian conocido antes. 

Entre los insectos perjudiciales son los mas comunes las moscas y las pulgas. No abundan 

tanto las chinches como en algunas regiones cálidas de Europa. En los campos y en los corrales 

frecuentados por cerdos, el bicho mas temible es una especie de pulga casi imperceptible llamada 

nigua, que generalmente se adhiere á la piel de aquel cuadrúpedo y lo aflige. Sin ser vista n i sen

tida penetra la nigua en la epidermis humana, y con mas frecuencia en la de los dedos de los 

pies, y por los intersticios de la uña y de la yema; forma allí entre pellejo y carne una especié de 

bolsa que á las veinte y cuatro horas se llena y blanquea con la estraordinaria oyificacion del insec

to; y se empieza á sentir una comezón intolerable, y mucho mas si son varias las niguas que i n 

vaden. Se estraen con facilidad y de muchos modos, cuidando siempre de no mojar.nunca la par

te dolorida; porque cualquier inmersión de agua en esos casos suele ocasionar un tótanos mortífero. 

. Como se verá en la siguiente lista, en la familia de las hormigas hay muchas variedades. La 
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llamada bibijagua ataca cruelmente á los cafetos y á muchos frutales. Las llamadas braba, yúyuyú 

y satánica, poco frecuentes ea las poblaciones, mortifican mucho á los animales y aun á la gente 

délos campos. 

Por el contrario, el bicho que se conoce con el nombre de comején mora con predilección en los 

edificios, donde destruye y corroe maderas y papeles. 

«La familia de los mosquitos, como dice el Cuadro Estadístico de 1847, es una plaga que infes-

«taioscayòs, costas y terrenos pantanosos d e l a i s l a . » 

Sin temor de ser desmentidos podemos añadir que la infesta toda entera, aunque en aquellas 

locaHdáÜés sea menos intensa y sensible que en las altas, secas y mediterráneas. 

La polilla es mucho más común y destructura de papeles y telas que en Europa. 

Hay varias especies de ara&as y ninguna enteramente venenosa. La denominada peluda, que es 

enorme, no produce con su picadura mas efectos que el natural dolor y alguna fiebre. 

Orden de los ápteros mastieadores. 

LANGOSTA-

CAMARON.—De agua salada y de ladidce, en la cual es menor.—Con abundancia. 

CANGREJO.—Entreellos elsoldado de marina, el gallo, el moro de mar, en cuyas orillas ce

nagosas hormiguean dós especies pequeftas que andan ligeros, con unas tenazas disformes y siem

pre están asiguateados.—El cangrejo común, que habita en cuevas y nunca ó rara vez visita las 

aguas, aunque no se alejamucho de ellas, aparece en la estación lluviosa, y es comida apreciada. 

JÁ1BA.—Es algo parecida al cangrejo: vive en agua dulce. Las de agua salada son mayores. 

CUCARACHA.—Abunda en las poblaciones y la hay de diversas especies. La cucarachita verde, 
no tan común, se reproduce saliendo muchas cucarachitas cuando le parten la cabeza. 

' CIENPIES.— DOÜ especies. 

MANCAPERRO ó GUSANO MEON.—{Mus). Casi cilindrico, verde negruzco con. muchísimos 

pies (82) que mueven pausadamente. Por los 21 anillos escamosos de su cuerpo destila un humor 

corrosivo que da&a á los perros. Abunda en los caminos y campos de nueva cultura, apareciendo 

como muertos 6 durmiendo. 

ALACRÁN.—Dos especies. Prieto y colorado. Ninguna es verdaderamente venenosa. 

ARANA.—Muchas y distintas. La. peluda es el único insecto de Cuba cuya picadura produce 

liebre. Se dice que de ella nacen la zarza y el jagüey. 

ALGUACIL DE MOSCAS.—Bien conocido y común. 

COCHINILLA DE TIERRA.—En los lugares húmedos y sombríos. Tienen muchos pies y andan 

muy ligeras. 

COCHINILLA DE MAR.—Bien conocida y muy común en las orillas del -mar, donde andan por 

las piedras, corriendo ligerísimas con sus infinitos pies. 

Orden de los neurópteros. 

CABALLITO DEL DIABLO.—En la parte oriental mulita del diablo. 

1 BIBIJAGUA.—Especie de hormiga grande, perjudicialísima porque destruye las labranzas, pero 
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muy industriosa. Sus habitaciones subterráneas son unas galerías que comunican con sus monto
nes de tierra y son dignas de observarse. 

HORMIGA LEONA.—Traída de Puerto-Rico. Habita en cuevas superficiales y no son dañinas. 

COMEJEN.—Habitan en innumerables celdillas de un gran panal quebradizo, que fabrican 
en los troncos de algunos árboles. Estos animalülos blanquecinos gustan mucho á las aves domés
ticas y á los cochinos que atacan sus panales cuando están á su alcance. 

SOPLILLO.—También forman sus panales, aunque imperceptibles, en los troncos de los árbo
les sin destruirlos. 

Orden de los himenópteros . 

ABEJA.—Hay dos variedades, la de Europa traída de la Florida en 1763, que se ha propagado 
estraordinariamente, produciendo una cera esquisita (apis miWfica), y la criolla, de la tierra ó 
cubana, (melipone cúbense, vel meliponia si-ve trigonia fulvipes. El señor Poey trigoma fuhipes). 
Es indígena, sin aguijón, su cera es negruzca, blanda y llamada cera virgen y lacre de colmena. 

AVISPA.—Abunda en el campo: su picadura es bastantemente sensible. Hay otra avispa do
méstica, mas delgada y larga que no daüa y hace sus panales en los techos de las casas. 

AVISPITA.—Longitud y color de una hormiga común, que vive á espensas de la polilla cuba
na y de la guagua. 

DORADA.—Figura de mosca negruzca y estremidad dorada, donde tiene el aguijón , con el 
cual hiere fuertemente. Está en las'costas y ciénagas. 

HORMIGA.—La hormiga loca, venida de Francia para destruir la bibijagua, y que se ha con
vertido en un nuevo enemigo de las labranzas y del hombre.-—La boticaria, pequena, hedionda, 
con la mitad inferior del cuerpo blanda, y llamada satánica en la parte oriental.—Brava, que pica. 
—Cabezona, que no hace daño.—De a/a, parecida al soplillo, que no perjudica.—Ponzoña, que 
cortada la cabeza conserva dos ó tres días su vitalidad, dando fuertes picaduras.—Huyuya Ó muer-
de-fmye, que pica y huye al momento, pero no perjudica á las siembras. 

Orden de los coleópteros. 

COCUYO ó CUCUYO.—Figura de cucaracha voladora, con dos discos luminosos fosfóricos de

trás de los ojos y en el vientre cuando al anochecer empieza en la estación de las aguas á cruzar 

por los aires. Se mantienen en jaulas y hasta sirve su luz para alumbrar. Seis especies cuenta el se

ñor Noda; todas son bellas, curiosas y muy comunes en todos los campos de Cuba. 

COCUYO CIEGO.—Mas pequeño, todo negro. De noche anda ó mejor dicho se arrastra lenta y 

torpemenle. Cuando se le comprime exhala un olgr desagradable. 

COTORRITA.—Algo mayor que la chinche. Camina y vuela. Cuando cierra sus elitras ó alas 

presenta una figura circular convexa, de color rojo con la cabecita negra. 

CHICHI.—Pequeño y con figura'de cocuyito-ciego con pintas blancas en las dos barbas: silba 

como rata recien nacida, y su picadura es fuerte. 

PICACULO.—Delgado y largo de 2 pulgadas; negro el lomo y con una especie de tenaza 

que pica. 
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AUORUA..—Casi imperceptible, que, conducido en abundancia por ciertos vientos, envol
via y destruía fcu espigas del trigo cultivado en la jurisdicción de Villa-Clara cuando se sembraba 
eso cereal en aquel temíorio. Hoy no se tiene conocimiento de este insecto. 

GUAGUA.— Inscctillo introducido en ia isla hace pocos años, que destruía los naranjos, cu 
briéndolos de una costra blanca y que desde el huracán de 1844 fué disminuyendo, quizá por es
te motivo ó por el himenóptero, avisptta que vive á sus espensas. 

GORGOJO.—Bien conocido y abundante. 
POLILLA. Muy conocida en el género lepisma. La otra polilla cubana (anobiim biblioteca-

rum) dice el señor Pocy que es de la familia de los ptimores. Camina lentamente y se finge muer-
ui cuando la tocan. Su larva perjudica á los libros y papeles. También al paíio, á las tapicerías y 
otras talas. Corresponde al órdea do los lepidópteros. 

CARCOMA.—Conocida y dañina. 
AGUACERO.—rDe tamaño de una mosca; con alitas y cuerpo muy tierno; parece un gusa

no volante con dos luces fosfóricas débiles; Rognlarmeiite se le ve inmóvil, y suelen también l la
marle mimita. 

CANTÁRIDA DE LA TIERRA.—Parecida A la verdadera cantárida. 

Orden de loa orthópteros. 

GRILLO.—Conocidos y comunes en el campo. 
CIGARRON.—Muy conocido. 

Orden de los hemipteros. 

CIGARRA.—Comunes ou ol campo y conocidas on Cuba con el nombre de chicharra. 
CIUNCIIK.—Muy conocida y multipHcadn. La que denominan en Cuba chinche del monte 

i>s lu mus fk'djnnda. 

COCHINILLA DE NOPAL,—Inditüirioso y apreciadisimo insecto, exótico, cuya multiplicación 
uo lia prusperadd en la isla. 

Orden de loa lepipópteros. 

MARIPOSAS.—Mns ilft 300 especies, que pueden verse en el particular y rico tratado del se-
•tor Pooy. Cm nomlire vulgar solamenlo se distinguen; la satijuanera, de alas amarillas que dicen 
.ucif cu los días do San Juan Rautista; y In Uttagua de la parte oriental, llamada en la occidental 
bruja: OH noetmna, de color nsoum, y la mayor. Perlenece al género falena. 

PA LO.MILLA.—{Crntnbus sacharHis .—Nociunia. Ataca á la caíto, y daña al tabaco, donde de
ja cl gérmen del llamado bicho-verde ó veguera. 

Orden do los dípteros. 

MOSCAS. —Como SOO especies, entre rlias la de caballo, ponjue persigue cruelmente á este 
animal en el campo con fuertes picaduras. Es colorada, con aguas de un amarillo dorado y man-
rlias negruzcas. La ijolofes negra y algo venenosa. 
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CiUASASA.—Chica, freciieiitemente y on gran número se La descubre fijii 011 las paredes y en 
«gare» húmodos . 

RODADOR.—Was poqumia, ([(te cuantío se Jlcna de la sangro que lia chupado, rueda y cao co
mo sanguijuela. 

JEIli.NÍ.—Mosquita n;\s¡ imperceptible y abundantísima en los cayos y costas despobladas. Cuan
do hay calina divaga eu pelotones, y cao sotire ias gentes y anímalos, sintiéndose il veces au pica
dura antes de baberso visto. (Oecacta furens; Poey). 

MOSQUITOS.—Muy comunes en los campos y en las poblaciones. Hay varias especies; con 
nombres vulgares. VA común se llama lancetero porque pica agudamente; cl satwttdo y ol jatfttey, 
mas chico y costero; el coras!, con la cabeza roja-cobriza y cuya picadura es mas sensibío. 

TÁBANO.—Bien conocido y común. 

Orden de los ápteros chupadores. 

PULGAS.—Hay muchas en la isla. 

NIGUA.—Especie de pnlguila, quo se introduce en la epidermis do los hombros y de los ani
males por las partes en <\nc, estíiu en contacto con el suelo, cauMaudo una picazón desagradable; y 
después de formar lo que llaman barriga causa dolor. 1,0s negros del campo y los cerdo* son los 
que mas sufren sus ataques. 

PIOJO.—Bien conocido; aunque menos común cu Cuba que eu lispai'ia. 
ARADOR.—Idem, el de la sarna y delas herpes. 
GA URA PATA—Idom. 
LADILLA.—Plaga conocida y asquerosa, 

ABUJE.—Parecido y mas pequeno que la ladilla, obrando sus mismos ofoctos. So cria en las 
yerbas :\ inmediaciones de Iloignin y algunos le ilaniun habuje. 

MAZAMORRA.—Ini'usnrio: vive en las aguas llovedizas encharcadas, introduciéndose en la piel 
humana v en la de (jiros ¡mimales, uriginando u n a eome/.'m alormeiitadora. 

GUSANOS. 

.Entre ellos se distinguen por sus nombres: el gusano Manco ó de palo podrido, quo los negros 
del campo estiman como un manjar esquisito y sabe á tuótano.—El primavera, que daíia al lába
ro y ;i l tomate.—El cachaiudo [spin carolina), ceniciento, listado do amarillo, cabeza negra, etc., 
por la noche sale á roer et tabaco.—El cogollero, delgado, blanco con votas oscuras, etc.: habita 
en el cogollo del tabaco, desde donde empieza á dañar á la mata, poniendo las hojas como una 
criba.—El veguero pertenece A los lepidópteros.—Gusano 6 lombriz de la tierra, quo cortada fie 
reproduce. La lombriz de hígado, aplastada y morada, m u y común en el de las vacas.—Sangui
juela; h a y algunas pequeñas en Guisa, jurisdicción de Hayaino, y otras aplastadas en el partido de 
Camarones, jurisdicción de Oicnluegos.—lombriz de Guinea; l i n a , aplastada, que suelo aparecer 
bajo la piel del cuerpo humano, principalmente de los negros recién venidos do Africa. Se quema 
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con una cuchara caliento; pero cuando está ya crecida, Bcsacrcon piucas mía parte .pie va liándose 

«n un devanador diariamenle.—Lombrices atcáridas, grandes y chicas.—Tenias ó solitarias. 

ZOOFITOS. 

U Ul.i di' Cuija puede cousideratx) como uno do los paim» clásicos de los • zoófitos, e.^pecial-

tnftnip de losliUiíHotí. IXJJI maH conocido» (ton: 

Kn oí ónUrii OíjiíinfxleniioH hñ wtcrítui ó estrellas de mnr y los erizos pegados en las peñas , 

como apaiwin cu la» del castillo de la Punta en la Haliaua. 

Kit et Arde» s¿é&i¡iwm, pólipos ortigas de mareen cuya familia se cuenta el agua-mar {vxü.af/na-

mnla) que c u m picawiii cuando Uica al cuerpo, y es muy común en el puerto de la Habana. 

Un el Arden d« los aoíiíiW» propio)*, hay vario.-* qnc p;uecen A ve^elaleí*. 

Kn el ónlen o»cara, los ipic habiUm t -n ad<lil]as dislinlaí*, etc. 

lín el 6ti\m aírat/ifilo el coral, que os muy apreciado. 

En el Arden do lo* líUJfiUw, los nuinenwfsimo» de base pétrea, cutre los cuales se cuentan las 

mairéporat, ek . 
En *•! órden dn los íwpaujow)», abundan la» esponjas, (pie ya apenas participan do laa foculla-

dft* vitsU's t imát} Inttoica seftal de BU existencia un ligero estremecimiento al locarlas. 

Í M tdMrhu y díveraa» variedades de la naiuralcta culmin, bastan para complutar un grau nm-

fc«p; aumjiio lodUvía se lamente en su capital )a fidu» do tan úlil ealablccimienlo. 
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Kn los primertH ;ifios posUn-iores íi su (lesculn-iiiHciitu y ocup ir-km, U \ * \ í \ estuvo ftoberimilii por 
un iu^arloniñiiUí (k-l almininte cln las Indias que filó su pian^r ¡mUluflor, ul ailolanliuln Dio^o Vtr 
lazfjuo/, •'om^tifln lainhicn A I;i jurisdicfimi do l;i nnrUruriii <ln Sniit'i Domingo en toilo lo juiUoii\l: 
y (ant", I[ÍH! rcsiil.'iii-tó dos vn-fs su coiuliicl;i, iui¡i aiily,-*, y otra duspuos tin morir 011 ITi^í. Limí-
lado ya por eso tiompo «1 privilegio afios iilrás conmliilo al gran Colon y A suahoroíloros, do gober
nar como vireyes todos los temiónos quo del Nuovo Mundo doscubrió aípiol genio, ojorciólo luego 
aquel mismo Irilmnnt en ¡o tocaulo íl Culm. Pero ya en 1537, al colobrar la coruna un asiento coa 
el adelantado Hornando de Soto para la conquista do la Florida, \o confirió el gobierno dq la isla, 
aunque sujeto siompre á aquella audiencia on todo lo judicial. Desdo ontoncoB, lodo» los goberna
dores furron («Ir-̂ idoj» por la corona, aunque «¡gnioHon dtspondiondo como juecú» do Ift referidn 
audit-'iiciii, y aun lu.'go, hácia 1 'iHO, dn lus viroyes do. Nuova Kspafta en la administración del fisco, 
cuando la i i t M i í i c i f . - m ia df- la rc-cuidaciou di; Culm exigió qun cubrítu-a la tcsororiii dn Vií'jti-n ni 
dóficit dn sus fías tí is piiiilicíií. Kn esta forma cntilinuó su ^nl i i r i im (^iiitr.ili/.adu IÜI su ^nbüniadnr 
t-'oneral nn lo pnlíticu y cu lo militar, liasla (pio eu I ^ ' i MÍ i'liallfcirron nu cl uumbn; wusalribucionus, 
y se disminuyeron en la esencia. Al hacerse entonces la pnineia divisiou territorial de la isla en do* 
j.iriiídicciorieft políticas, compuestas do sus dos irútadc* ü.-ítensivas, igualon pt'Co mas ó monos íi la» 
queliu^oconBtituyeroufinsdosdiócesisecleaiásticas.scbícurdiríó al antiguo gobernador thiico ellitulo 
de capitán general, conservándole el mando militar en lodo el lurritono. Pom an redujo tan conní-
derabiemente su mundo político, cuanto que con la mitad Oriental se compuso otra jini^diccion civil 
onUíramcnlf indrptjndiente dela suya, fífisde esta 6[)Oi:a y basta principios del corriente Bigio sub
sistieron pues, con no pocas rivalidades y malos resuHados para el servicio público, los dos go-
hiernos civiles llamados de la Habana donde residia el capitán general, y de Santiago de Cuba 
donde residia el gobierno civil creado en aípud afín, y no siempre sumiso después áaquejla supe
rioridad militar en muchos casos puramente militares, Kl gobierno metropolitano, aunque reconoció 
gradualmente los perjuicios que luego fuú ocasionando aquella disposición desacertada, tardó mas 
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de siglo y medio en corregirla enteramente; si bien en 17C3 disminuyó mucho la independencia 
política de lo» gobernadores de Santiago. Hasta que en 1802, después de realizada la cesión por 
Ktipafia d Francia de la isla de Santo Domingo, se trasladó la audiencia k la ciudad de Puerto-Prin
cipo, la maa central de Cuba, y se confirió á la capitanía general de la isla la presidencia nata de 
aquel tribunal superior, no quedó el gobiernode Santiago completamente sometido en todos los ramos 
A la superioridad qno residia en la capital, y que en todos los tiempos anteriores habia nombrado pa
ra que representasen su autoridad militar en todos los distritos á gefes y oficiales que con el título de 
CiipiUinen-ít-guerra y teniciHes gobernadores, gobernasen en los pueblos y demarcaciones en que se 
IWí subdividieiiíJo el territorio á medida qne la población se fué estendiendo. 

Tuvo que «egnir desde aquella ópoca centralizado el mando militar y político de la isla, como lo 
prescribían mi ínlerós y el natural órden délas cosas, en el alto funcionario que reside en la capital 
con aquel cargo, cuyas alribucione-; d'H'innmamos en su correspondiente lugar de nuestro estenso 
jirtícnlo do la Habana (V. IHHANA, r.iiw.\i>i. Legítimo j genuino representante de la corona, el ca-
pítaii ganeral en una provincia tan vasta y apartada de la monarquía, de la cual compone parte, y 
gefó superior ademá» de su administración, no es ya gefe especial de ningún ramo, sino cabeza 
principal del conjunto <]<• todos, escoplo del eclesiástico, aunque ejerce también la delegación del 
real patronato. 

Bajo su dopondenna futicionan en lo político los gobernadores civiles de la llábana y Santiago 
do Cuba, y lo» Kobernadores y tenientes goberradores de las 31 jurisdicciones en qne está la isla 
dividida civil y militarmente. 

En cada una ojorcen OROS gobernadores y tenientes gobernadores el mando militar al mismo 
tiempo qm el político, y la presidencia nata do los ayuntamientos. La graduación militar de estos 
gelCBO»lA siempre proporcionada 4 la importancia do las jurisdicciones donde gobiernan, siendo 
fiiempn) oficiales geiicrab» los gobernadores de la Habana y de Santiago de Cuba, como comandau-
tett gunorali'R qne KOJÍ también do Jos dos grandes deparla men los militares llamados Occidental y 
OrienUd, en que la ÍKI.I se divide; y lambicn suolon serlo los gobernadores y tenientes gobernadores 
de Matansas, Trinidad y Puerto-Príncipe, que residen en esos principales centros de población. 

La organización de la« jurisdicciones eclesiástica, civil, militar, administrativa, judicial y mar í 
tima, as la qne con BUS rôspectivas separaciones indicamos eu el capitulo de division territorial de 
esta misma introducción, en nueslios artículos do ciudades y poblaciones principales, especialmente 
en el de la Habana, on los del Arzobispado y Obispado, y en otros muchos de este diccionario. 
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DIVISION T E R R I T O R I A L Y POLÍTICA. 

Por espacio de dos siglos permaneció la isla sin que luviesen limites señalados elavamente las 
demarcaciones territoriales de sus primeras poblaciones, ni aun cuando en 1607 fué repartida en 
dos gobiernos independieutes uno de otro en ul mando político» el de la Habana y Santiago de 
Cuba. Acreditamos este aserto con la imiltitnd de pleitos que ocasionó una division mal deslin
darla cuando autorizó la corona ; i los municipios á mcrcedar en usufructo tierras. A veces merco-
i.laron, suponiómiolos en los limilos de sus distritos, terrenos (¡no radicaban fuera de ellos. No 
empezaron á correjjr.-c eso^ erroi'cs hasta quo en i 772 empezó el marqués de la Torre á disponer 
que se levantase el primer censo do población. En el documento que lo publicó dos años después, 
apareció la isla dividida en ¡í departamentos, compuestos cada cual de territorios que aparecían Kor 
jurisdicciones do los centros de población que contenian. Diez y ochoümcamente so determinaron en 
el citado censo de 177-í; y no ofreció ninguno mas el de í79l2. En el de 1817 solo so aumentó la J. do 
San Antonio de los Baños. En el de ¡827, ol mas ordenado y amplio que basta entonces so formase 
on la isla, se presentó ya distribuida cu 22 jurisdicciones, babiémloso tomado ol correspondionle 
territorio de las antiguas para dolar algunas de las poblaciones nuevas quo ya se habían ibrniado, 

Sin estendemos ahora ¡niieccsariameiUc A esplicar las variaciones de nombres conque aparecie
ron ol censo de 18 i 2 y ol Cuadro Es tadislicb do 1847, mucho mas Amplio y razonado quo todos los cen
sus anteriores, repetiremos quelaisla ostáactualmento dividida on dos departamentos quo estuvieron 
asimiladosen su gobierno politico y militar, á lasdos diócesis eclesiásticas quecontiene, hasta que muy 
reciontemente se han incorporado al Occidental las JJ, do Puerto-Príncipe yNuevitas. El Departa
mento Occidental, cuya capital es la de toda la isla, la ciudad do la Habana, ocupa casi la misma 
csti'iisiou territorial que la diócesis del obispado de la Habana; y el Departamento Oriental el do 
todo el anobispado de Santiago de í'.uba, en cuya ciudad reside su gobierno, escepto las dos .IJ. do 
Puerlo-l'nnripe y Nuevitas red en segregadas de este úUíuiu. 

El Occidental se divide en '23 jurisdicciones inilílares y civiles que, íimpezaiido por el O., son 
las de Pinar del Hio, Itahía-Honda, San Cristóbal, Gnanajay, San Antonio de los líanos, 
la Habana, Santiago de las Vegas, Hojucal, Guanabacoa, Santa María del Rosario, Güines, Jaruco, 
Matanzas, Colon, Cárdenas, Sagua la Grande, Villa-Clara, Cien fuegos, San Juan de tos Remedios, 
Saucti-Spiritus, Trinidad, Puerto-Príncipe y Nuevitas. No se comprendo en esto número á la adya
cente isla de Pinos, declarada sección ultramarina de la J. de la Habana. 

El Departamento Oriental, aunque de una ostensión aproximadamente igual á la del anterior, 
está distribuido únicanienle en 8 jurisdicciones á saber: Manzanillo, Holguin, Bayamo, las Tunas, 
Jignaní, Santiago de Cuba, Guantftnamo y Baracoa. 

Estas 31 jurisdicciones se gubdividen en los partidos territoriales que espresa la siguiente lista 
alfabética de las mismas, y en cuyas respectivas llaves comprendemos también los nombres de los 
pueblos y grupos de población que radican en cada partido. 
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DEPABTAMENTO OCCEDEITTAL. 

JUBISUICCIONKS. PARTIDOS. 
SU 

clase. POSLAClONSa. 

BAHIA-HONDA. 

8EH1CWL 

CARDENAS. 

CIRNFl'EGOS. 

Pozas. (Las) 

.Sau Diego de Nuñez. . . 

/DiBtriU» de la C. Cabecera. 

Bittaliauó 

3,a 

jQuiviciín 2.a 

Salud. {La} 

VSau AiUoniode las Vegas. 

/Distrito de la Vil l . Cahe-
ficra 

2. a 

3. » 

Guam utas. 

iLagunilIas . . . . . . 

Gimiimmes 

(iiianaiavabo . . . . 

-Cumanoea 

1. ' 

2. » 

2." 

.1.a 

iSanla Isabel de las Lajas. 1 

Bahía-Honda.—P. 
Morrillo.—Cas. 
Mulata. (La)—Cas. 
Pozas, (Las) ó Cacara]ícaras.—A. 
Vega del Farral.—Cas. 

1 Careneros.—Cas. 
(San Diego de NuDez.—P. 

Bejucal.—C. y Par. 
I Batabanó.—P. y Par, 
) Playa de Batabanó.— Cas. 

Pozo Redondo.—Par. 
San Agustin.—Cas. 

/'Bueimvonlura.—À. 
Giiiro Marrero.—A-
Qtiivicán.— P. 
Quívjcíui.— Par. 

^San Felipe.—Cas. y Par. 
[Güiro del BoiiigaL—Cas. 
(Salud, ó Gabriel. (SantoCristo dela)-
(Dnrán.—Cas. y Par. 
(San Antonio de las Vogas.—P. 

Cárdenas.—Vill. 
Guásimas. - Cas. 

/Arlemisal.—Par. 
\ Guamutas.—A. 
\ Hato Nuevo.—A. 
/ Perico.—Par. 
\Sierra Morena.—Cas. 

Í J lie aro.—Cas. y Par. 
Lagunillas.—A. 
Contreras.—Par. 
Cimarrones.—P. y Par. 

/Recreo.—Cas. y Par. 
I Sabanilla do la Palma. —Cas. 
'San Anion de la Anegada.—Par. 
(Boca do Canmrioca.—Cas. 
j Camariocia. (San Miguel de)—Cas. 
(Canlel. (Loma)—Cas. 

Ciení'iiegüs.—Vill. 
/Lajas. (Las)—A, 

Medidas.—Cas. 
Mordazo.—Cas. 

I Salado.—A. 
'Salto. (El)—A. 
i Santiago.—A. 
[Soledad.—Cas. 
Cartagena.—A. 
Congojas.—A. 

iSanla Rosa.—Cas. 
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JURISDICCIONES. 

CIENFUEGOS. 

Camarones 

iCumanayagua. 

lYaguavamas. 

Su 
clase. POBLACIONBS. 

2.a 

9 a 

Padre Las Casos. (151) . . 2.a 

/"Camarones. (San Femando de)—P. 
Ciego-Alonso.—A. 
Ciego-Montero.—A. 
Cruces. (Las)—Cas. 
Mal-Tiempo.—Cas. 

/"Arimao.—A. 
Cumunayagua.—A. 
Mamliu^ü.—Cas. 
San Anton.—Cas. 

.Sierra, ( h a ) - A . 
Abreus.— Cas. 
líagaral.— Cas. 
Huópped.—Cas. 
Jibacoa.—Cas. 
Yaguaramas.—A. 

Í
Caunao.—C;is. 
Nueva Palmira.—A. y Par. 
Seibabo,—Cas. 

COLON. 

/Jííjtiimas. (Las) 

[Macagua. (La). 

1.' 

Macnriji.'S. . . 

Palmillas. 

\llanúbana. 

f Quintana.—Par. 
I Hoque.—A. 
'Agüica.—-Cas. y Par. 
Alava ó Vergara,—Cas. 
Banagftisos.—Cas. y Par. 

iRemba.—¡\ . y Par. 
'Colon ú Nueva Uermeja.—P. y Pur. 
iGuerrero,—Par. 
'Macagua. —Cas, y Par. 
Pijuan.—Cas. y Par. 
San Josó do los Ramos.—Cas, y Par. 

iTinguaro.—Par. 
Corral Falso,—P. y Par. 
Isabel.—Can. y Par. 
Medina.— Par. 
Montalvo.—Par. 

J Navajas.—C¡IK. 
f Navajas.—Par. 
\Uaiicluiolo.—Par. 

Palmillas.—-A. 
'Amarillas.—Cas. 

Cairnilo dol Sur, ó de la Ilanábana.—A. 
Corralillo.—Cas. 

1 Ilanábana Quemada.—Cas. 
^Jagüey Grande.—Cas. 

GUANARACOA 
,Bacuranao 

1 Peñalver, óPepeAnlon.o. 

^SanMiguel del Padron. . 

G uanabacoa.—Vill, 

ÍBacuranao.—Cas. 
Gojímar.—A, 
Dolores.—A. 
Pcñalvev. (Guadalupe de)—A. 

/.lacijiuinos.—Cas. . 
(San Miguel del Padron.—-A, 
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J U H I S D I C C I O N E S . 

INTRODUCCION. 

PARTIDOR. 
S u 

claso. F OCT: ACIONES. 

GUANAJAY. 

GÜINES 

/Quanajay 3.a 

Cabanas S.-1 

i Cayajabos 2.a 

Guayabal 2.3 

Mariel 2.fl 

\PuerLa de la Güira. . . . 2,a 

Alacranes 1.a 

La Catalina 2.a 

Madruga 2.a 

Nueva Paz 2.» 

'San Nicolás •?." 

Guara 3.a 

• Melena del Sur 3.a 

/Distrito de la C. 

HABANA. 

(Isla de Pinos 1.a 

^Arroyo Naranjo. 

Guanajay—P. y Par. 
rAmiot.—Cas. 
i Cabanas.—P. 
Cayajabos.—P. 

(Banes.—P. 
< Boca ele Banes.—Cas. 
' Guayabal.—A. 
(Mariel, ó Puente de Tablas.—P. 
í Quiebra-Hacha.—A. 

Artemisa.—P. 
Cañas. (Las)—Cas. 

(Puerta de la Güira .—P. 

Güines.—Vill. y Par. ¡Alacranes.—P. 
Bolonclvon.—Cas. y Par. 
Güira. (La)—Par. 

ÍCangre.—Cas. 
(Santa Catalina.—P. 
(Madruga. P. 
I Pipián.—A. 
(Jagua.—Cas. 
J Nueva Pax, ó los Palos.—P. y Par. 
(Palos. (Los)—Par. 
'Caimito.—Cas. 
I Jobó.—A. 
.San Nicolás.—Par. 
San Nicolás de Bari.—A. 

.Vegas. (Las).-—Par. 
Guara.—A. y Par. 

¡Melena del Sur.—P. y Par. 
(Rosario.—Cas, 

•Habana.—C. 
Casa Blanca.—A. 
Cerro. (El)—P. 
Ciénaga. (La)—Par. 

i Jesus del Monte.— 
Luyanó.—Cas. 

'Pescante. (El)—Cas. 
iPueblo Nuevo de Pefialver.—Cas. 
Puente Nuevo.'—Cas. 

'Regla.—P. 
Requena.—-Cas. 
San Antonio Chiquito.—Cas. 
Vedado. (El)—Cas. 

\ Víbora. (La)—Cas. 
'Nueva Gerona.—P. 
^Santa Fé.—Cas. 
'Almendares.—Par. 
.Arroyo Apolo.—Cas. 
Arroyo Naranjo.—P. 

'Puente. (El)—Cas. 
San Juan.—Cas. 
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« J U R I S D I C C I O N E S . bu 
clase. 

r O C L A C l O N E S . 

HABANA 

Calvario. (El) 2.» 

IPuentes Gnmdes . . 2.a 

vQuemados/'(Los) . . . . 2.a 

'Calvario.—P. 
i Chorrera. (La)—Cas. 
I Man tilla.—Cas. 
•San Agustin,—Cas. 
Can ta-Rana.—Cas. 
Carmelo.—Cas. 
Seiba del Quemado.—Cas. 
Chorrera. (La)—A. 
Mordazo. P. 

.Puentes Grandes.—P. 
'Marianao.—P. 
.Marianao. (Playa de)— 
Quemados. (Los)—P. 

1 Quemado Viejo.— Cas. 
Isabel ó la Isabela.—Cas. 

JARUCO 

/Distritode laC. Cabecera. 

San José de las Lajas . . 2.a 

Tapaste 2.a 

Rainoa 3.a 

Casiguas 3.a 

• 
iGuanabo 3." 

Jibacoa 3.a 

\Uio Blanco del Norte. 3/ 

(Jan 
(Rio 

neo.—C. 
io Jaritco.—Cas. 

Jamáica.—Cas. 
San José de las Lajas.—P. 
Tapaste.—P. 
Caraballo.—P. 
Santa Cruz.—Cas. 
Casiguas. (San Pedro de)—Cas 
Boca de Guanabo.—Cas. 
Boca de Jaruco.—Cas. 
Guanabo.—P. 
Jiquiabo.—Cas. 
Rincon de Sibanimar.—Cas. 

f Aguacate.—P. 
) Jibacoa.—P.. 
¡Rutinel.—Cas. 
I Santa Cruz.—A. 
/San Antonio de Rio Blanco del ISor-
\ le.—P. 
¡San Matías de Rio Blanco, ó los Alma-
v cenes.—A. 

MATANZAS 

Corral Nuevo 

Cabezas 

Seiba Mocha 

2." 

2.a 

Matanzas.—C. 
Canasí.—A. 
Canasí. (Almacenes de)—Cas. 
Corral Nuevo, ó Puerto Escondido.—A. 
PucrtoKscondido. (Al macen es de)—Cíis. 
Cabezas. (San Antonio de las)—A. 
Vieja Bermeja.—Cas. y Par. 
Aguacate. (Baños del)—Cas. 
Seiba Mocha.—A. 
San Agustin de Paso del Medio.—Cas. 
San Francisco de Paula.—A. 
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Jt'RWDUXnCiSKK. 

iSTRODUCCIOiM. 

/Pmamacaru . . . . 

ISabitnilla. 

vSitnla Ana. 

2.a ) 

2." 

VOW-ACIOHES-

Coliseo.—Cas. 
Guanábana.—Cas. 
Guanábana.—Par. 
Ibarra.—Par. 
Limonar.—P. 
San Miguel.—Cas. 
Sumidero.—Par. 
Cidra.—Par. 
SabaniUadcl Encomondador.—P.yPar. 
Union de Hoyes.—Cas. y Par. 
Canimar, ó el Tumbadero. —Cas. 
Caobas.—Par. 
San Pedro. (Baños de)—Cas. 
Sania Ana.—Cas. 

NURVITAS. . . . 
'Dislrito delaC. Cabecera. Nuovilas. (San Fernando de)—C. 

(Bagá.—A. 
^Mayauabo 3." ¡San Migurl de Nucvilas.— Y. 

(Villanueva.—Cas. y Par. 

PIN AH m i u m . 

/Pinar del l\io 1.* 

CoiiKolacion dei Sur. . 

iSíin iuaii v Marlincz. , . 1." 

jGuauu 

Cdiisoiacion dol Norle . . 3.» 

.Mánina 

Pinar del ftio,^—P. 
Coloma. (La)—Cas. 
Colon.—Cas. 
Consolación del Sur.—P. 
Guadalupe, ó Alonso Hojas,—Cas. 
Herradura.—Cas. 
Uio Hondo.—Cas. 
Roblar.—Cas. 
Sania Clara.—Ca*. 

/Calafre.—Cas. 
1 Punta de Carlas.—Cas. 
¿San Juan y Martinez.—A. 
^San Luis.—A. 
j'Bailén ô Caray.—Cas. 
jOnane ó Filipinas.—A. 
Paso Real.—A. 

VSábalo. (El)—Cas. 
Uíaja.—Cas. 
(Nombro de Dios.—Cas. 
/Cou.solaeion del Norte, ó la Chorre

ra.—Cas. 
Palma. (!«• — Cus. 
San Andrés.—Cas. 

vSau Cayetano.—Cas. • 
'Lázaro.—Cas. 
Máutua.—A. 
Montezuelo.—Cas. 

PtERTO-PItlNClPi: 
lonao. 

. . . . Puerto-Principe.—C. 
^ í Recio.—Cne. 

(Zaragozano.—Cas. 
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j c n i S D i c c i O N B í 

riKRTO-PRlNUPK 

r-viiiii-"?. Hii 
Cl a ge. 

i Sania Cruz,. 
ICamujiro. . 3.» 

' ( l l U Ú l U i W O . . 

jMaiíiiraltombíi. 
piarnjítian. . . 
I'orrayo. . . . 

3." 
3.™ 
3.» 

xSibanicil 

U.'rabo. . 

.'i.11 

l'OBLÁÜIOHBS. 

/Itunao.—Cas. 
/ Cm-cado.—Cas. 
ICorojo. (El)—Cas. • 
^Cubilas Arriba.—Cas. 

KuU-adn. (San Miguel do la)—Cas. 
(Krmita Vieja. (Concepción de la)—Cas. 
Guanaja. — í\ 
liiinnnoíi.—Cas, 

VTuabaquyy. —Caá. 
Santa Cruz del Sur. — Cas. 
San liíizuro.—A, 

í Dmiocal, ñ llerrocnl.—Cas. 
) Guayaltal,—Cas. 
1 Ciuaiiiuirn.—P. 
' Cuaimurillo.—A. 

Magarabmnlnt,—Cas. 

Poroayo.—Cas. 

Í
Brazo. —-Caá. 
Casoorro.—A. 
Sibauicii.—V. 

Í
Muíalo.—Cas. 
Sun Goiúnimi».—Ca». 
Vortientes.—Cas. 

SACI A |,A GIIAMIK 

'Dietrilo dol 1*. Cabccora. 

Coja de Pablo I .* 

jyiii.'iii;i(lu di; los Giiinns. 

\ S a i i l o U u n n i i f - O . . . . . 

JAI varos 

f Amaro 

3." 

'.i.11 

Calabazar. (ICl) .'í." 

Rancho Veloz 3." 

'Sagua la Grande.—P. 
Rona dol Rio de Snaua.—Ca». 

I Guntii rio la Ixquierdn.—Cas. 
iJuniayuu. (I-a)—Cas. 
PlayuolaH. (Las)—Cus. 

(Ptiou!o Nuovo dü San Juan.—, 
/ Coja do Pablo.—Cas. 
'pól ipo, til Corralillo.—A. 
' Sirria Mi'itüiu.—A. 
, Cai-ilialas, 6 Cara jala;*.—Cas, 
'Cattdmtas. 'Playa' de.. — Cas. 
í i liit'iiiadu i[r los GiúlU-íi.—A. 

•2,11 Sao lo Uoiniituií.—A. 
P. i Alvaro*. {San íNarcisn dü) 

Uiquiabu.—Cas. 
Cifucultí».—P. 
Calabazar, (San Franciaco do) 

' Cranndíllu,—Cas. 
i Sanio. (T'l)—(jas. 
Viana,—A. 

(Chaves.—Cas. 
ISierra Morena.—-Caí», 

-A. 

SAN ANTONIO D IS COSÍ Distrito do la Vdl . Cabc-
BASOS ( cera . . . . . . . . . 

/San Antonio de loa líoíios.—Vil!, y Par 
] fio vea, — (iaff. 
(Seborucal.—P»"". 
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J U R I S D I C C I O N E S . PAPTIDOS. 

'Alquizar 

SAN ANTONIO DE LOSÍSeiba del Agua. . . 
BAÑOS. 

Güira de la Melena. 

.Vereda Nueva. 

S u 
clase. r O M A C l O N E S . 

2.a 

2.a 

-> a 

Alquizar.—P. 
Guanimnr.—Gas. 
Guaibacoa.—A. 
Capellanías.—Cas. 
San Luis de la Seiba, ó Seiba del 

Agua.—P. y Par. 
Virtudes. (Las)—Cas. 
Güira de Molona.—P. 

i Caimito.—Cas. 
2.a j Tumba-Cuatro,—Caá. 

( Vereda Nueva, ó Pilar.—P. 

SAN CRISTOBAL. . 

Distrito del P. Cabecera. 

San Die^o de los Baños. i.» 

Candelaria 2.a 

, San Cristóbal.—V. 
•j Guanacaje.—Cas. 
(Santa Cruz.—Cas. 
í Dayaniguas.—Cas. 
J Paso Real do San Diego.—P. 
(San Diego de los Baños.—P. 
/Baños de San Juan.—-Cas. 
) Bay ato.—Cas. 
i Candelaria.—P. 
VSau Juan de Contreras.'—Cas. 
f Mangas de Rio Grande, ó San Mar-

FMangas. (Las) 2.a j eos.—A. 
(.Mojanga.— Cas. 

Palacios. (Los) , • 1 ^ ^ 

^ n t a Cru, d , los Pinos. 2.= fcíS^s I>ino,-CaS. 

San Juan de los Remedios.—Vill. 
Caibarien 2.a Cailmrien, ó Colonia de Vives.—P. 

Í
Camaguayano.—Cas, 
Moron.—V. 
Piedras. (Las)—Cas. 

SAN JUAN DIS LOS HK- ,'Caniuguani 3.» 
MEDIOS Guarncabuyn,—P. 

Nazareno.—Cas. Guaracabnya .'i.a 

'r.uciba '¿.a 
Mayajiguas J." Mayajiguas.—A. 
Taguayabon 3.;> Vueltas. {L;is)—A. 

\ Yagua) ay 3.a Yaguajay.—A. 

SANTAMARIA DEL RO
SARIO I 

'Distritodela C. Cabecera. 

Managua . . 

(Santa Maria del Rosario.—C. 
(San Francisco de Paula.—A. 
/Canoa.—Cas, 
i Guásimas. —Cas. dejas 
' jagüey.—Cas. 
Managua.—A. 
Nazareno. - P. 
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J U R I S D I C C I O N E S . 
S u 

clase. PODE. ACIONES. 

.'Distri to de la G. Cabecera. 

Baula. 3.» 

SANTIAGO DE L A S 
VEGAS 

SANCTl-SPIRITUS. 

TRINIDAD. 

VILLA-CLARA. 

[Cano. 

Gnajay . 

jíaní 

3.a 

3.a 

ICiego ilc Avila. 

juaru.. . 

l-laübonico. 
Jibaro. . 
Neivas,. 

VTuinicú. 

/ Casilda. 

Si pial) o. 

3.a 

3.» 
3.a 

3.a 

3.a 

3.a 

2.a 

O a 

A. 

[Santiago delas Vegas.—C. 
(Rincon de Calabazas.—A. y Par. 
/Baula.—P. 
Cangrejeras.—A, 
Corralillo.—P. 

< Cruz de Piedra, ó de Camino Real. 
ÍGuatao.—P. 
f Portazgo (K1J ó Punta Brava.—Cas. 
VSanta Ana. (Playa de)—A. 

Í
Arroyo Arenas.—P. 
Can t a - Ranas. —Cas. 
Cano.—P. 

v Cuatro Caminos de la Barandilla.—Cas 
I Jaimanilas.—Cas. 
f Liza. (La)—A. 
\Santo Domingo.—Cas. 

SCabagán 
Gnaniqnical. . . . 

iGüinia de Miranda. 

3.;> 
3." 

Palmarejo. 

3." 

3.a 

\ San Francisco. 
\Rio de Ay . . . 

3.3 
3.a 

/Distrito de la Vil 1. cabe
cera 

'Esperanza. (La) 

1 Baez 

^Malezas 

2. a 

3. a 

3.a 

Í
Aguada del Cura.—Par. 
Calabazar, ó Nueva Cristina.—A. 
Guajay. — P. 

\Rancho Boyeros.—A. 

Sancli-Spiritus.—Vill. 
íBanao. —(A. de). 
(Saza.—Cas. 
(Ciego de Avila.—P. 
(jicolea,—Cas. de. 
Arroyo Blanco.—Cas. 

(Guadalupe.—Cas. 
(Quemado de Jobosí.—Cas. 
Jibaro. (San Antonio del)—A. 
Cabaiguan.—Cas. 

Trinidad.—C. 
Casilda.—P. 
Jiquimas.—Cas. 
Jumen lo.—Cas. 

^Sipiabo.—Cas. 
Cabagáu.—Cas. 

Cayaguani.—Cas. 
Güinia de Miranda.—P. 
Caracuey.—A. 
San Pedro de Palmarejo.—A. 
Palmarejo.—Cas. 

Hio de Av.—Cas. 

Santa Clara, ó Villa-Clara.—Vill. 
Condado.—Cas. 
Puerta del Golpe, <S Nuestra Señora de 

la Esperanza.—P. 
Baez.—Cas. 
Mala.—Cas. 
San Gil.—Cas, 
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J U R I S D I C C I O N E S . 

INTRODliCCION. 

PARTIDOS. 
Su 

clase. 

VILLA-CLARA. 

'Manicaragua 3.a 

'Niguas 3, a 

San Juan de las Yeras. . 3.a 

.Scibaho. . . 3.a 

POBLACIONES. 

^Manicaragua la Moza.—Cas. 
(Manicaragua la Vieja.—P. 
i Ranchuelo.—Cas. 
vSan Fernando.—Cas. 
(San Diego de Niguas.—Cas. 
ÍYabú.—Cas. 
íPolrerillo.—Cas. 
(San Juan de las Yeras.—Cas. 

BEPAETAMENTO OOCIDEITTAL. 

BARACOA. 

BAY AMO. 

GUANTANAMO. 

HOLGUIN. 

BisLrito delaC. cabecera. 

.Cabacú 
Güiniao 
Mabujabo 
May sí 

^ojó . 

Barrancas 
.Canreje , . . 

Cauto del Embarcadero.. 

Dátil 
Guisa 

\Tamayo ti Homo 

I Ti guabos 

|Sagiia de Tánanio. 

Yateras 

3.» 
3.a 
3.a 
3.a 

,3.a 

2. a 
3. a 

3.» 

3.a 
3.ft 

2. a 

3. a 

Jibara. 2.a 

IMayaví. 2.* 

iBariav 3.a 

(Baracoa.—C, 
(Boma.—Cas. 

Moa.—Cas. 

Bayamo.—C. 
Barrancas.—Cas. 

f Cauto del Embarcadero.—P. 
(Paso del Cauto.—Cas. 

Dátil .—P. 
Guisa.—A. 
Horno. (San Pablo del)—A. 

Santa Catalina del Saltadero.—P. 
(Cerro Guayabo, ó Sania Rosa.— Cas. 
Ulatibonico.—Cas. 
Sagua de Tânamo.—P. 

(Caimanera. (La)—Cas. 
(Yateras.—Cas. 

Holguin.—(C.de) 

Í
Auras.—Cas. 
Jibara, ó Punta de Yarey. (San Fulgen

cio de)—P. 
'Altillo.—Cas. 
Arroyo Hondo.—Cas. 
Braguetudos.—Cas. 

iBarajagua.—Cas. 
(Berros. (Los)—Cas. 
jCabonico.—Cas. 
(Chavaleta.—Cas. 
Dominica.—Cas. 
San Gregorio de Mayarí.—P. 

(San José.— Cas. 
Bariay,—Cas. 
Retrete.—(Cas. del). 
Samá.—Cas, 
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J U R I S D I C C I O N E S . S u 
clase. 

'Cacocum... 3.a 
Fray Benito 3.* 
Guabasiabo 3.a 

HOLGUIN. Maniabon. . . . . . . . 3.;l 

JIGUANI. 

Sau Andrés 3.ft 
Tacamara 3. * 

Jareyal 3." 

Baire 2.a 
Sania Rita 3.n 

P O B L A C I O N E S . 

(Managuaco.—Cas. 
J Maniabon.—Cas. 
(Velasco.—Cas, 

Bijarrú.—Cas. 

Jiguaní. (San Pablo de)-
Baire.—P. 
Santa Rita.—Cas. 

-Vil l . 

LAS TUNAS. 'Cabaniguán 3.1 

Tunas. (Las)—P. 
Dumaftuecos.—Cas. 
Embarcadero de Manatí.—Cas. 
Manatí. (San Miguel de)—Cas. 
San Agustin.—Cas. 
Yarey.—(A. del). 

. ^ u e ' 3 , {fáSjfág? Cas. 

MANZANILLO. 

Yaribacoa 2." 

Guá , . . . 3.a 

Portillo 3." 

'Vicana.. 3.a 

Manzanillo.—Vill. 

Guá.—Cas. 
(Plata.—Cas-
Portillo.—Cas. 

\ Ramon.—Cas. 
Vicana.—A. 

v--» Q a (Yara, ó Yara de Abaio^—A. 
Y a r a ó ' (Zarzal.— Cas. 

Cobre. (El) 1.a 

SANTIAGO DE CURA. . /Jut inicú 1.a 

[Caney. (El) 2.a 
Enramada, (La) 2.a 
Palma Sorjano 2.a 

.Yaguas 2.a 

Santiago de Cuba. — C. 
rCobro.—Vill. 
\ Mamey.—Cas. 
(Socapa. (La).—Cas. 
Concepción de Ti-Arriba.—P, 
San Nicolás de Moron.—Cas. 
San Luía del Caney.—P. 
Enramada. (La)—Las. 
Palma Soriano.—P. 
Yaguas.—A. 

Esplicada en los términos espuestos la division territorial de la isla, sin aglomerar ahora con 
referencia á su población, detalles que ya abraza el artículo que insertamos con el mismo epígrafe, 
consideramos oportuno esponer en este capítulo por órden alfabético la siguiente lista de las ciuda-

"des, villas, pueblos, aldeas y caseríos de la isla, espresando sus respectivas jurisdicciones y el n ú 
mero de habitantes con que aparecían antes del censo último que se publicó en 1861, escepto el de 
las poblaciones cabeceras que corresponde á esta fecha. 

9 



INTRODUCCION. 

P O B L A C I O K -

Habitantes. 

Abre as.-Cas .-J. de Cienfuegos 8 i 

Aguacate.-P.-J. de Jaruco 177 

Aguacate. (Baños del)-Ca3.-J. de Matanzas. 20 

Aguada del Cura.-Par.-J. de Santiago de las Vegas » 

Agüica.-Cas.-J. de Colon , 40 

Alacranes.-P.-f-J. de Güines 427 

Alava ó Vergara.-Gas.-J. de Colon 58 

Algodonal. (El) V. Saza.-Cas » 

Almacenes de Canasí. (V. Canasí) »> 

Almacenes de Jaruco. (V. San Antonió de Rio Blanco); . » 

Almendaves.-Vav.-J. de la Habana » 

Alonso Rojas. (V. Guadalupe) „ 

Alquizav.-P.-^-J. de San Antonio de los Baños 427 

Alvarez. (San Narciso de)-P.-f-J. de Sagua la Grande 07 

Amarillas.-Cas.-J. de Colon 30 

Amiot.-Cas.-J. de Guanajay 50 

Arcos de Canasí. (V. Canasí) » 

Arenas.-Cas.-J. de las Tunas 30 
Arimao.-A.- f -J . de Cienfuegos 247 
Artemisa.-P.-J. de Guanajay 034 
Artemisal.-Par.-J. de Cárdenas » 
Arroyo Arenas.-P.-J. de Santiago de las Vegas 293 
Arroyo Apolo.-Cas.-J. de la Habana 109 
Arroyo Blanco.-Cas.-J. de Sanctí-Spiritus 25 
Arroyo Hondo.-Cas.-J. de Holguiu 95 
Arroyo Naranjo.-P.-f-J. de la Habana 291 

Auras.-Cas-J. de Holguin .: 93 

Bacuranao. (Playa de)-Cas.-J.de Guanabacoa . 88 
Bacuranao. (V. Dolores) . . „ 

Baez.-Cas,-J. de Villa-Clara » 

Bagá.-A.-J. de Nuevitas. 84 

Bagazal.-Cas.-J. de Cienfuegos 64 
Bahía-Honda.-P.--{--Cabecera de la J. de su nombre 604 

Bailen ó Garay.-Cas.-J. de Pinar del Rio 28 

Bainoa. (V. Caraballo) » 

Baire.-P.--¡--J- de Jiguauí 419 
Baja.-Cas.-J. de Pinar del Rio 38 
Banagüises ó Managüises.-Cas.-Par.-J. de Colon » 
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l lanao.-A.-f-J. do Sancti-Spiritiis 

Banao.-Cas.-J. ào Pucrlo-Prinripo 

BaiiKc.-P.-J. ào Guanajay 

IUfto> de! Aguacate. (V. Aguacate.—El).. 

Bañ o ft de San Agustin. (V, San Agustín do Paso del Medio) 

Itaíios de San Juan.-Cas.-J. de San Crislúlial 

Baños de San Miguel. (V. San Miguel.-Cas.) 

Bafios de San Pedro. (V. San Pedro.-Cas.) 

Baraoxi.-C.-Cabecera de la J. de su noniliio 

l!;ira]a^iia.-():H.-J. do flol^imi. 

Bariay.-r.as.-i. do líolmiin 

Itarranras.-Cns.-f-J. de Bayamo 

Barrera. (La—V. Dolores ó Bacuranao) 

Batabnná. -P. -Par . - f -J . de Bejucal 

llntihanñ. (V. Playa do) 

Hauta.-P.-J. de Santiago de las Vegas 

Bayamo -(',.-Cabecera de la i . de su nombro 

N;iyale.~C;u».-J. de San Cristóbal 

Bejiicai.-C.-I,ar.--f--Caíiecera do la J. do m nombro 

BeHiim.-A.-Par.--f--J. (le Colon 

Bermeja.-Cas,-Par.-J. de Matanzas . . . . 

Horros. (LosJ-Gas.-J. de Holguin , 

Berrocal. {V, Derrocai) 

Boca de Bnnos.-Cas.- J. (le Guanajay . • 

Boca rio B.icuranao. (V. Bacuranao.-Cas.) 

Boca d t - Cauiariofa.-Cas.-J. rli* Cárdenas 

Boca dn (itianalio -Cas,-J. dt* Janico . . . . 

Boci di; Jaruco.-Cas.-i. de Jiiiiii-n. . 

Iloea de Bio de S:i^ua.-Cas.-J. fie Sagua la (ivande 

Bolondron.-Cas.-Par.-J, de Cuines 

Boma.-Cas.-J, do Baracoa . . . . 

Bi-a-.'wtmlos.-Cas.-J. do Holguin 

l!i.i/o.-C;[>,-J. (lií Puerto-Principo 

Buenaventura.-A.-J. de Bejucal 

139 

rOULACION. 

Hiibl Untes. 

105 

n o 

278 

•?,87(! 

7-í 

r>o 

1!» 
1) 

lilt 5 
1) 

7, w r 

(10 

183 

72 

i i 
Ti 't 

158 

(^almgan.-Cas.-^-J. de Trinidad 

Calmi^uau.-CaH.-^-J. de Sauctí-Spírilus 

Cabaíias.-P.—J--J. de Guanajay 

Cabezas. (San Antonio de las;-A.— |--J. de Matanzas. u n 
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Gabonico.-Cas.-J. de Holguin. ' 

Cacarajícaras, (V. Pozas.—Las-A.) 

Caibarien ó Colonia de Vives.-P.- f - J . de San Juan de los Remedios. 

Caimanera (La)-Cas.-Par.-J. de Guantánamo 

Caimito del Sur ó de la Hanábana.-A.-f -J. de Colon 

Caimi to.-Cas.-J. de San Antonio de los Banos 

Caimito.-Cas.-J. de Güines 

Calabazar ó Nueva Cristina.-A.-J. de Santiago de las Vegas. . . . 
Calabazar. (San Francisco delj-A.-J. de Saguala Grande 

Calvario,-P.-f-J. de la Habana. . . 

Camaguayano.-Cas.-Í . de San Juan dé los Remedios 

Camarioca. (San. Miguel de)-Cas.-f-J. de Cárdenas 

Camarones. (San Fernando de)-P.-|—J. de Cienfuegos 
Camino Real. (V. Cruz de Piedra) 

Canasí.-A.—^-J. de Matanzas 
Canasí. (Almacenes de)-Cas.-J. de Matanzas , . . 

Cañdelaria.-P.—\-S. de San Cristóbal 

Caney. (V. San Luis-del) 

Cangre.-Cas.-J. de Güines 

Cangrejeras.-A.-J. de Santiago de las Vegas. . 

Canimaró el Tumbadero.-Cas.-J. de Matanzas 

Cano. (El)-P.-f-J . de Santiago de las Vegas 
Canoa.-Cas.-J. de Santa María del Rosario 

Canta-Rana.-Cas.-J. de la Habana 

Canta-Ranas.-Cas.-J. de Santiago de las Vegas 
Cantel.-Cas.-J. de Cárdenas 

Cañas. (Las)-Cas.-J. de Guanajay 

Cañas, (Surgidero de las—V. Canasí.—Almacenes de) 
Caobas.-Par.-J. de Matanzas 
Caonao. (V. Caunao) 

Capellanías.-Cas.-J. de San Antonio de los Baños 

Caraballo.-P.-*¡--J. de Jaruco 

Caracucey.-A.-J. de Trinidad. -

Carahatas,-Cas.-J. de Sagna la Grande 

Carabatas.-(Cas. de la playa de)-J. de Sagua la Grande 

Cárdenas.-Vill.-Cabecera dela J. de su nombre 

Carenero.-Cas.-J. de Babia-Honda 

Carmelo.-Cas.-,T. de la Habana 
Carraguao. (V. Dolores ó Bacuranao) 

P O B L A C I O N . 

Habitantes. 

77 

799 

50 

191 

381 

99-

92' 

500 

» 

106 

395 

» 

97 

90 

227 

113 

38 

789 

» 

» 

66 

91 

198 

» 

» 

» 

120 

361 

59 

27 

36 

12,910 

66 

» 

» 
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P O B L A C I O N . 

288 
30 

Habit a n U a . 

Carlagena.-A.—|-J. do Cicnfuogos 125 

Casa Bianca.-A.-J. de la Habana 1,061 
Cascorm.-A.-J. de Puerlo-Principe.* 1^0 
CaMgnníí. (San Pairo do)-Cas.-f-J. do Jaruco 40 
Casi Ida.-P.-t-J. de Trinidad 1,417 

Catalina. (La—V. Santa Catalina) » 
Caunao.-Can.-J. de Cieofucgos 2(>1 
Cauto dclKmlwrcadero.-P.-f-J. do Dayamo 375 
Civaguaní.-Cas.-J. do Triniiiad IB 
Civajahos.-P.-f-J. do Guanajay 
Ccj.t de Pabl".-Cas.--{--J. do Sa^ua la ('irando 
Cerculo.-Cas.-J. de Pucrlo-Priiicipe. 21 
O t r o (Kl)-P.-J. do la Habana. V » 3 0 
Cí'rro Guayabo ú Santa Hosa.-Cas.-J. de Guantánaino 
Cidra.-Par.-J. de Matanzas » 
f'iogo de Abajo. (V. Nueva Palmira) * " 
Ciogo Alonso.-A.-J. de (íienfne^os ' 
Cii'godn Avila.-P.-f-J . de Sancti-SpíriUiü " ' I " 
Cieno Mon toro.-A.-J. de Cionfiiegos 
Ciònaga {Iji).-Par.-J. de la Habana. , 
Cien fuegos.-Vi 11.-Cabecera do la J. do su nombre ID,338 
C i f u e n t e s . - P . d o Sagua la Grande 184 
Cinnirrones.-P.-Par.—{--J, do Cárdenas SOÍí 
Cobro.-Vil!.-f^J. de Santiago de Cuba 8,414 
Cocinan. (V. Cubilas Arriba} a 
Cogimar.-A.-J. de Guanabacoa » 
Coliseo.-Cas.-J. de Matanzas " 
Cuinn ó Nueva Bermeja.-P.-Cabecera de la J. de su nomine I(r>!i;i 
Colon.-Cas.-J. do Pinar del Río » 
Colonia do Vives. (V. Caibaiien.) " 
Concepción do Ti Arriba.-P.-J. de Santiago do Cuba 
Condado.-Cas,-J. de Villa-Clara 
t^npojas.-A.-J. de Cieufuegos. 55 
Coii»(tlaeion del Norte. (V. I,a Chorrera) » 
Consolación del Snr.-P.—J*-í. de Pinar del Rio 120 
Contreras.-Par.-J. de Cárdenas » 

23 Corojo.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe 

Corral Falso.-P.-Par.-f-J. de Colon •' M b 

Corral Nuevo ó Puerto Escondido.-A.-J, de Matanzas 
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P O B L A C I O N . 

Habitantes. 

Corral Nuevo. (V. Santa Catalina.-P.).. . - » 

Corralillo.-P.-X. de Santiago dê las Vegas 135 

Comlillo.-Cas.-J. de Colon • 157 

Corralillo. (V. Felipe.-A. de) » 
Cruces. (Las)-Cas.-Par.-J.-de Cienfuegos » 
Cruz de Piedra ó Camino Real.-A.-J. de Santiago de las Vegas 123 

Cuatro Caminos de Ja Barandilla.-Cas.-J. de Santiago delas Vegas 32 

Cuba. (Santiago de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre, del Departamento Oriental 

y de su arzobispado.. 36,752 
Ciibitas Arriba.-Cas.-f-J. de Puerto-Príncipe 29 

Cubitas Abajo. (V. Ermita Vieja) » . 
Cumanayagua. (Santa Cruz de)-A.-f-J . de Cienfuegos 32 

Cupey. (San Atanásio de—V. Guaracabuya). . . . »> 

Chavaleta.-Cas.-J. de Holguin 81 

Chaves.-Cas.-J. de Sagua la Grande. » 
Chirigota.-Cas.-J. d& San Cristóbal 60 
Chorrera ó Consolación-del Norte.-Cas.-J. de Pinar del Rio 30 

Chorrera. (La)-P.-J. de la Habana ; 239 

Chorrera. (La)-Cas.-J. de la Habana 60 

Dát i l . -P . - f - J . de Bayamo 181 
Dayaniguas.-Cas.-J. de San Cristóbal » 

Derrocai ó Berrocal.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe 150 

Dolores ó Bacnranao.-A.-J. de Guanabacoa 149 

Dominica.-Cas.-J. de Holguin 298 

Dumañiiecos.-Gas.-J. de las Tunas » 

Durán,-GasP-Par.-J. de Bejucal ' " 

Embarcadero de Manatí.-Cas,-J. de las Tunas 40 

Enramada. (La)-Cas.-f-J. de Santiago de Cuba » 

Entrada. (San Miguel de la)-Cas.-J. de Puerto-Príncipe.. 29 

Ermita Vieja. (Concepción de la)-Cas.-J. de Puerto-Príncipe . 29 

" Esperanza. (Nuestra Señora de la—V. Puerta del Golpe) » 

Estación de Concha. (V. Playuelas.—Las-Cas.) » 

Felipe ó el Corralillo.-A.-J. de Sagua la Grande . . . 157 

Fernandina de Jagua. (V. Cienfuegos) » 

Filipinas. (V. Guanc) » 



INTRODUCCION. 

Gabriel. (V. L i Salud, ó Santo Cristo de) 

(Íalafre.-Cas.-J. do Pinar del Rio 

(.laray. (V. Uailfin) • 

Gonzalo. (V. ilolondrón) 

Ctovea.-Oas.-J. de San Antonio de los Baños 

Granadillo.-Cap.-i. tleSaguala Grande 

Gtt&.-Cas.-*{-J. de Manzanillo 

Guadalupe ó Alonso Rojas.-Cas.-Í. de Pinar del Uio. . . . . 

GuadalujHí.-í'as.-J. do Sancli-Spirilus 

Gisnd.tlupe. tV. IVíialver, ú San Gerónimo de) 

GuaiUtooa ñ rl Pait'iKpi.'.-A.-J. de San Antonio de los lindos. 

Gu^imani.-l ' .-f-J. <!«' Pucrto-Prinripo 

Giiaiinanilo.-A.-J. de Puerto-Principo 

Guajny.-P.—¡--J. do Santiago do las Vegas 

Guaimilaa.-A.-,J--J. <Ie (Ordenas 

Guanaltaw>a.-Vill,-G;d»eeera de la J. do su nombre 

Guanábana.-Cas.-J, de Matanzas 

Guanábana.-Par.-J. de Matanzas . . . . . . 

GnanalK»,-P.--j--J, de Jaruco 

Guanacajo.-Cas.-J. de San Cristóbal 

Giiaiiaja.-P.-f-J. do Puerto-Principe 

Gwinajay.-P.-Par.-Cabecera de la J, do su nombre 

Guano 6 Filipinas.-A.—'p-J. de Pinar del Uio , . . , 

Guauituar.-Cas.-J. do San Antonio do loa Baílos . 

Guantíinauiu. (V. Santa Catalina del Saltadero) 

Guara.-A.-Par.--¡--J. di; (ítmit^ 

(¡¡¡aracabuya ú San Atauasn» del Cupey.~P.--J--J. ib; San Juan <\v \m Henif'duw. 

Guásimas.-Cas.-J. de Cárdenas 

Guásimas.-Cas.-J. de Santa Maiia del H<tsaiio 

Guatá de la Iwpderda.-Cas.-J. de Saetía la Grande 

Guatao.-P.-J. de Santiago de las Vegas 

Guayabal,-A.—J- J. do Guanajay. 

(itiayab;il.-('.a>.-J. de Puerto-Príncipe 

(iueneio.-i'ar.-J. dt: Colon . • • 

Guincho.-(V. Nuevitas.—San Fernando de) 
Güines. (SÍÍU Julian di? los)-\'iil.-f-Cabecei'a d»j la J. do sii nombre.. . . . . 

Gúinia de Miranda.-P.—f-J. de Trinidad 

Güira. (La}-Par.-J. de Güines 

Güira de Melena.-P.~f-i. de San Anloniode los líanos 

143 

P O B L A C I O N . 

Habitantes. 

o 

40 

28 

l> 

i n 

212 
n 

138 

3,98!) 

103 

42 
u 

1711 

Mil 

;>•» 

J> 

2 í 

(¡0 

51 

5,538 

300 

» 

494 
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Güiro Marrero.-A-.-J. de Bejucal.. . . 

Güiro de Mofiigal.-Cas.-J. de Bejucal, 

Gü i sa . -A .4 . deBayamo 

Habana.-C.-Capital de toda la isla, del Departamento Occidental y de su obispado. 

Hanábana Quemada.-Cas.-J. de Colon. 

Hanábana. (V. Caimito del Sur) 

Hatíbonico.-Cas.-J. de Gualánamo -

Hato Nuevo.-A.-f-J. de Cárdenas 

Herradura. (La)-Cas.-J. de Pinar del Rio 

Holguin. (San Isidoro de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre 

Horno. (San Pablo del) ó Tamayo.-A.-f-J . de Bayamo 

Hoyo Colorado. (V. Bauta.-P.) 

Huésped.-Cas.-J. de Gienfuegos 

P O B L A C I O N . 

Habitantes . 

144 

75 

365 

196,847 

22 

25 

211 

33 

5,203 

91 

n 

16 

lbarra.-Par.-J. de Matanzas 
Isabel ó las Jiquimas.-Cas.-Par.-J. de Colon. 

Isabel.-Cas.-J. de la Habana 
Isabela.-Cas.-J. de San Cristóbal 

24 

> 

20 

Jabacoa.-Cas.-J. de Gienfuegos. 

Jacominos.-Cas.-J. de Guanabacoa 
Jagua. (La)-Cas.-J. de Güines 
Jagua. (V. Nueva Paz ó los Palos.-P.) 

Jagüey .-Cas.-J. de Santa María del Rosario 

Jagüey Grande.-Cas.-J. de Colon 

Jaimanitas.-Cas.-J. de Santiago de las Vegas 

Jamaica.-Cas.-J. de Jaruco 
Jaruco. (San Juan de)-G.-Cabecera de la J. de su nombre.. . 

Jesus del Monte.-P.-J. de la Habana. 

Jibacoa.-P.-f-J. de Jaruco 

Jibara. (San Fulgencio de)-f-J. de Holguin 

Jíbaro. (San Antonio de l ) -A.- f -J . de Sancti-Spírilus 
Jicotea.-Cas.-J. de Sancti-Spíritus 

Jigtianí. (San Pablo de)-P.~-f—Cabecera de la J. de su nombre. 
Jiquiabo. (San Juan de)-Cas.-J. de Jaruco 

Jiquiabo. (San Pedro de)-Cas.-J. de Sagua la Grande.. . . . 
Jiquimas.-Gas.-J. de Trinidad 

Jiquimas. (Las—V. isabel.-Cas.-Par.) 

22 

22 

108 

» 

48 

67 

68 

130 

1,272 

4,200 

4 0 Í 

1,230 

190 

27 

1,392 

32 

307 

30 
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P O B L A C I O N . 

Habitante B. 

Jobó.-Cas.-J. de Güines 30 
Jücaro. (El)-Cas.-Par.-J. tie Cárdenas 177 

Jnmagua, (liaJ-Cas.-J. de Sagua la Grande 47 

Jumento.-Cas.-J. de Trinidad 15 

Laguna Grande. (V. Pijuan.-Cas.-Par.) ^ », 

Lagunillas.-A.—}-J. de Cárdenas -iOD 
Lajas (Santa Isabel de las)-A.-J. do Cienfuegos 529 
lázaro.-Cas.-J. de Pinar del Hio )> 

íámonar . -P . - f -Par . - J . de Matanzas 190 
Limones.-Cas.-J. de Puerto-Principe 9 
Lixiv. - L:i}-À.-J. de SaiUiago de las Vegas 57 

Loma Can tel. {V. Can leí.-Cas.) • 

Luyanó.-A.-J. de la Habana 8-í 

Macagua. (La)-Gas.-Par.-J. de Colon •'tO 

Madruga.-P.-f-J. de Cuines 71)7 

Magiirabombíi.-Cas.-J. de PuerLo-Principe iâJÍ 
Magdalena. (V. Cifuentes.-P.).. » 

Mal-'l'icinpo.-Cas,-J. de Cienfuegos " 

Mamey.-Cas.-J. de Santiago de Cuba » 

Managua,-A.-j*-J. de Santa María del Rosano , 392 
Managuaco.-Cas.-J. de Holguúi » 
Managilises. (V. líanagüises.-Cas.-Par.) . . . . . »• 
Manatí. (San Miguel de)-Cas.—{--J, de las Tunas 58 

Mangas de Hio (ininde.-A.-f-J. de San Crislóbal 
MaiiialKju.-Ca.s.-J. de l lolguin. * 

Mamcaragua la_ Vie ja . -P . - Í -J . de Villa-Clara 130 

Manicaragna la Moza.-Cas.-J. de Villa-Clara * . 

M¡»ntua.-A.-t-J. de Pinar del Rio 1 M 
Mandinga. {La)-Cas,~J. de Cienfuegos M 
Mantillu.-Cas.-J. de la Habana 
Man/anillo. (Puerto Real del}-Vill.-Cabecera de la J. de su nombre. . 5,(¡43 

Manzanillu Abajo.-Cas.-J. de las Tunas " 

Marianao.-P.-f-J, de la Habana 531 

Marianao.-(Playa de)-Cas.-J. de la Habana. . . ^ 3 

Mariel. (El) ó muelle de Tablas.-P.-J. d^Guanajay 1,295 

MaUi.-Cas.-J. de Villa-Clara 

Matanzas. (San Cárlos de)-C.-Cabecera de la J. de su nombre. 36,102 
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Mayajiguas - A . - f - J . de San Juan de los Remedios. 

Mayarf. (V. San Gregorio de-P.) 
Medídas.-Cas.-J. de Cienfuegos 

Medina.-Par.-J. de Colon 

Meleim.-Par.-J. de Güines. . 
Melena del JSur.-f-P.-J. de Güines 
Moa.-Cas.-J. de Baracoa 
Mojanga.-Can.-J. de San Cristóbal 
Monla!vo.-J*ar.-J. de Colon . . . 
Montcxuelo.-Cas.-J. do Pinar del Rió ' . 

Mordaxo.-P.-J. de la Habana 
Mordato.-CaR.-J. de Cienfuegos. . 
Moron,-P.-f-J. de San Juan de los Uemedíos . , . 
Moron. (V. San Nicolás de-Cas.) 
MorriUo.-flaH.-J. de Bahía-Ilondu . . . . 
Muelle de Tablas. (V. Mnricl.-P. del) 
Mwlala. (Uij-Cas.-J. de líahía-Honda 

Mulato-CaK.-J. de Puerto-Príncipe . 

P O B L A C I O N . 

Haljitantes. 

252 
» 

82 
r> 

» 

369 

56 
n 

40 
33,3 

30 
,162 
n 
29 

n 

96 

NavajaR.-Cas.-J. de Colon , 
Navajas.-Par. J. de Colon , . . . . 
Naiareno.-P.-J. do Sania María del Rosario 
Narareno.-Cas.-J. do San Juan de los Remedios. 
Nomlwadtt Dio?.-Cas.-J. do Pinar del Rio 

Nuíwlra Scíftora de la KHperaiua. (V. Puerta del Golpe.-P.) . . . 
Nueva Hmnejrt. (V. Colon.-P.-Par.) 
Nueva Crifiiim. (V. Calabatar.-A.) 
Nueva Gerona.-P.-f-J. de la Habana. Cabeza de la isla de Pinos 
Nueva P¡i;, ó los Palos.-f-P.-J. do Güines 
Nui'va Palmira.-A.-f-Par.-J. de Cienfuegos 

Ntiovitas. {San Fcrnandu do) C.-Cabecera de la J. de su nombre. 

Palacias. [Lns)-P.-f-J. de San Cristóbal 
PalciKjiie ;K1—V. Gnaibacon.-A.) 
Piilma. La Cay.-J. do Pinar del Rio. _ 

Palma Si»riani».-P.-f-J. de Santiago do Cuba 
Palmillas.-A.-f-J. de Colon ^ 

Palmareju. .San Rías dp)-Cas.-f-J. do Trinidad 
Palmarejo. (V. San Pedro do-A.) 

34 
» 

207 
66 
19 

- 462 
684 
204 

2,248 

304 

225 
2 Í 8 
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P O B L A C I O N . 

Habitantes. 

Palos. (Los—V. Nueva Paz.-P.) » 
Palos. (Los)-Par.-J. de Güines » 
Paso del Cauto.-Cas.-J. de Bayamo 40 
Paso del Medio. (V. San Agustin de-Gas.) » 
Paso Real.-A.-J. de Pinar del Rio 98 
Paso Real de San Diego.-P.-f-J. de San Cristóbal ; 233 
Peñalver ó Guadalupe. (San Gerónimo de)-À.- f -J . de Guanabacoa 142 
Penal ver. (V. Pueblo Nuevo de-Cas.) » 
Perico.-Par.-J. de Cárdenas - » 
Pescanle. (RIJ-Cas. J. de la Habana 59 
Piedras (LasJ-Cas.-J. de Sancti-Spiritus 30 
Pijuan.-Cas.-Par.-J. de Colon 204 
Pilar. (V. Vereda Nueva.-P.) . « 
Pinar del Rio.-P.-f-Cabecera de la J. de su nombre , 3,050 
Pinos. (Isla de) 953 
Pipián.-A,-i . de Güines 120 
Plata. ([,a) Cas.-J. de Manzanillo 22 
Playa de Racuranao. (V. líacttranao.-Cas.) » 
Playa de Ratabanó.-Cas.-J. de. Bejucal 358 
Playa de Marianao. (V. Marianao.-P.) , » 
Playa de Santa Ana. (V. Saula Ana.-A. de) » 
Playa de Sierra Morena, {V. Sierra Morena.-Cas.) » 
Playuelas, ó Estación de Concba.-Cas.-J. deSagua la Grande. 100 
Porca yo.-Cas.-f-J. de Puerto Príncipe 33 
Portazgo, ó Punta Brava. (El)-Casf-J. de Santiago de las Vegas 3.1 
Portillo.-Cas.-f-j. de Manzanillo 20 
Potrerillo.-Cas.-J. de Villa-Clara 111 
Pozas. (Las)-A.-t-J. de Bahía-Honda I!M 
Pozo Redondo.-Par.-J. de Bejucal • 11 

Pueblo Nuevo. {V. Matanzas. C.) " » 
Pueblo Nuevo de San Juan.-A.-f-J. de Sagua la Grande 110 
Pueblo Nuevo de Sania Cruz.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe . » 
Pueblo Nuevo de Pcnalver.-Cas.-J. de la Habana » 
Pueblo Viejo. (V. Nucvitas.-C.) » 
Puente. (El) Cas.-i. de la Habana 18 
Puente Nuevo.-Cas.-J. de la Habana. (V. Habana) » 
Puentes Grandes.-P.-^--J. de la Habana 1,032 

Puerta de la Güi ra . -P . -^-J , de Guanajay ^ 
Puerta del Golpe.-P.-f-J. de Villa-Clara - • • • 1,573 



t i g fKTHODCCCIOX. 
P O B L A C I O N . 

Pueri l Ktsmmlitio. ÍAlm^cenfis dc)-Cjtf.-J. 'le Matanzw 
Puerto Kwondido. fV. Otrral Nuovo.-A.) " 
Puftto-PríncifH!. (Santo María doj-C.-Oabcceru de la J. de su nombre 30,68* 

Vuerlo Uca! dei Manzanillo. (V. Maiuai)¡l!o.-Vill.) 

t>iinU líravn. {V. PwUoRO.-EI-íia».) -

Punta (it; f;arWi«.-í^«.-J. Jo Pinar del Rio 

Ptiota do Yarey. (V. Jil«ni.-P.) 

Qiíí'iuiídí) dn lo» íítn'neH.-A.-f-J. do Sagua la Orando I fiü 
Qumnadrtdn Jo)n»hl.-Ca»,-J. do Sancli-SpíriluB ?n 

Qtwmado Viejo,-ÍU«.-J. do U Habana I l l 
Üuomadns. (l^))»,-P.-f-J. A n la Habana Mtf 

QiiÍ«bra*Hítclia.-A. J. do Guanajay • 158 
Qulnlfltia.-Par.-J. ríe iioloii » 

Quivíean.-P.-f-J . dclíejucal 08-5 

Quiviiyiu.-Par,-J. de Unjucal » 

Hniiiiin.-l',;*!'.-J. de ManxatiUlo 9fi 

Ranclio Hoyems.-A.-i, di* Santiago d*' las Vegas. I JO 
tlanclmolrt, (ICIJ-C.ÍUÍ.-Í. de Villa-íMara » 

Raticbu«1o.-Par.-J. de Colon * 

Hecio, la Vigía.-Ois.-J. de Puorlo-Príncipe * 
Hetmx-On.- l 'ar . - f-J . de (Ordenas - . . . , 58 

Hepla.-l'.-J. de la H.'diaua. T.̂ ITÍ) 
Remwiiof*. (V, Snn Juan deluü-VÜl.) » 

He^ueivi, (Y. HaWia.-C.) i. 
ReireU'.-Oft,.J. do Holguin. , H 
RinrAn de l'..i),ib,ii«^..,\,-J, de SanlUgo de tn» Yegas CK 
Hnim» de Síl^niinHr.-fjis, J. de •hiruce. , , 
Hm RUIUNI di-l >i.ru\ V, San Anlonio dc-P. • . 
Ilio de Ay.-C^.--j -J, ilf Trinidad 
llin-Hnndu.-t^s.-J. dr Pinar del Itio 
Hi<< J . irtuit.-Osh .-J. de Jarueo 0 3 

It.iiil.n K l — San Pedit» del)-0as.-3. de Pinar del Rio 
Itoijiie.-A.-J. de Odón 
Ros;iru>.-('..o.-}, de (inimv. . 

Riisari(í.~(;,i>.-J. d.' Jarueo. 

(><) 

» 

20 

S&bolo.-Cas.-J. de Pinar de! Rio ^ 
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Sabanilla dot Encoracndador.-P.-Par.-J. de Matanzas 

.Sabanilla de la Palma.-Cas.-J. de Cárdenas 
Sngua la Gr.imK-P.-Cabecera de la J. de su nombre 

Snjnia de TAnamo.-f-P. J. de Guaníánanio . . 

S.iladiK-V.ajt. (!el;-J. de Cienfuegos 

SaHo. (A. drl ' -J . de Cienínegos 
Salud. (Santo Cristo de laJ-A.-f-J. de Bejucal 

Samá.-ÍAi.-J . de Holgniii 

San Apnplín.-Caa.-J.-de la Habana 

Sítn Agupiin.-Cas.-J. de Bejucal 
Sin Afínstin.-Cas.-J. de las Tunas 

San Agustin do Paso dt-l Medio.-Cas.-J. de Matanzas . . . 

SAH Andnte.-Cast.-J, de Pinar del Ftio. 
San Anselmo do los Tigualros.-P.-f-J. do GuantÀnamo , 

San Anton.-Cas.-J. de Cienfuegos • 
San Anton de la Anegada.-Cas.-Par. - i , do Cfirdcnas,. 
San Antonin Abad, ó de los Ranos.-Vill.-Par.-Cabccflra do la J. de nu nombre. 

S.iii Antonio de las Cabeias. <;V. Cabezas.-Las-A.). . . . . 
San ¿ntonio de la Rnirada. {V. Knlnida.-La-Cas.) 

San Antonio Chiquito. (V, iiabana.-C.) 

San Antonio del Jibaro. (V. Jibaro.—El-A.) 

San Antonio de Rio Blanco del Norlo.-P.-f-J. de Jaruco 
San Antonio do lan Vcgas.-P.-f-J. de Bejucal . . . . . . . . . . . . . . . . . 
San Antonio do las Vueltas. (V. Vuelta».—Las-A.) 

San Atanásio de Cupey. 'V. Guaracabuya.-P.) 

San Blas de l'.ilnian-j.i. V. Palmarejo.-CaR.). . . . * 
San Cayetano.-Ca.s.-J. del Pinar ibtl Bit) 

San Cávlos de Matanzas. { \ . Matanzas.-(J.) 

San Cristóbal.-P.-Cabecera de la J. de HU nombre 
San Diego de Niguas.-Cas.--}--J. de Villa-Clava *. 

San Diego do los Bafios.-P.-f-J. de San Cristóbal 
San Diego de Nu&cz.-P,—|—J. de Bahía-Honda 
S.m Kugi'iiiti de la Palma. (V. Ciego de Avila.-P.) 
San FeliiM,\-Cis.~Par.-J. de Bejucal 

San Felipe y Santiago. V. Bejucal.-C.) 

San Fernando.-Cas. J. de Villa-Clara. > 

San Fernando de Camarones. {V. Camarones,-P.J 

San Fernando de Nucvitas, {V. Nucvitas.-C.) . . . . 

San Francisco del Calabazar. (V. Calabazar.-A.) 

140 
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Habitan te*. 
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497 
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San Francisco de Paula,-A.-I. de Matanzas 
San FranciM» de Panla.-A.-J. de Sania María del Rosario 

San Fulgencio de Jíbara, (V. Jihara.-P.} 

San Gerrtnimo.-CaB.-f-J.de Puerto-Principa 

San Gerónimo do Pcfialvcr. (V. Pcflalvcr ó Guadalupe.-A.) 

San GH.-CM.-f-J. do Villa-Clara 
San Gregorio d« >Iayar í . -P. - | -J . de llolguin 
Han Uídor» do IWgniii . (V, Ilolguin.-C,) 

San JfMtf.-CaK.-J. de llolguin . . . 

Sai) JOKÍÍ de l-t» l^ijsH.-P.-f-J. do Jaruno 

San José de lo» Ramos--Cait.-Par.-J. de Colon 

San Juan.-Caa.-J, di? la Habana. . . 

San Juan t'.e lo» Bafios.-Cnit.-J. do San OriMolml 

San Juan de Gonlrernfi.-Os.-J. de Sun Criatobal . 

San Juan do Jiqnlabo, (V. Jiquiaho.-Cis.) , 

San Juan y Martí net. -P.-f-J. de Pinar del Rio , . . . 

San Juan dit Ion Remtsdhw.-Vill.-Cabecera de la J. do mi nombre . 

San Juan de la» Yeraa.-A.-f-J. de Villa-Clara : . . 

San Làtam.-A.-f-J . de Puerio-Priiicipe 

San KuU.-A.-J. do Pinar del Río 

8an Miís del Caney.-P.-f-J. de Santiago de Cuba , 

Sen tui« da la Seiba ó Sella del Agua.-P.-f-Par.-J. de San Antonio de loa Baftos. 

San Marco».-{V. Maíllas de Rio Grande.-A.) . . . . 

San M;iii.'iK Río lll.uii'o ('i de lo> Almatmies.-A.-J. de Jaruco 

San Matías de Rio Itlanco el Anticuo. (V. San MnUa» de Rio Rlanco ó de los Alma

ceno».-A.). . 

San Miguel,-Caí.-J deMaUntas 

San Miguel de la Entrada. (V. Knlrtula.— La-Cas.) 

San Mifrnel de Manatí. (V. Manatí.-Cat;.) 

San Miguel de N u e v i U s . - P . — d e ^uevitíif. 

S;ni Miguel .le! I'.HIIOÜ.-A. de íítianahacna. 

San NairÍMide Alvarei. ^\ . Alvaret.-IV 

San \ u ' o l ; o . l ' f t r . -7-J . de Gmm'> 

San .Nii-uj.'is de Rary - A . - f - J . de (¡Oines 

San Nu-tihs de Mttmn.-Caí .-J. de Santiago de Ctdja 

Sun Pablo del H<<nu>. [\. Hoiuo. —El-A.) . . . 

San Pabli» i le Jigtütm, ( \ , Jifíuaní.-P.; 

Situ Pedto.-dt-.-J. de M.iUuims , 

San Podro de Jiquiaho. vV. Jiijuiaho.-Cas.) 
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San Pedro de Palmarojo.-A.-f-J. de Trinidftd , , . . . 

San Pedro del Roblar. ^V. Roblar.-Cas.) 

Sania Ana.-A.-J. d e Sanlia-ín de las Vega? 

Sania Ana.-Cas.--¡--i. de Matanzas 

Santa Catalina del Saltadero ú (inantAnamo.-P.-Caberora do la J. dü GuantAunnio. 

Sania Catalina ó la C«italina.-P.- |-J. de Güines 

Sania Glam.-Can.-J. de Pinar del Rio 

Santa Clara (V, Villa-Clara.-Vill.) . 

Santa Crtu.-A.-J. do Jartieo 

Smta Cruz.-Ca;*.-J. lie San Ciistnba] ' 

S a i i U Cruz de Cumanayajjua. K\. Cunmnnyagua.-A.J 

Sinta Cruz do los Pinos.-Cus.--¡ ' -J . de San Cristóbal 

S.inta Cruz dül S ¡ i r . - I ' . - f - J . de Pnortu-Principe 

Santa Ké.-Cas.-J. de la Ilutwjin . . . 

Sania Kilomeiia del Mamey. (V. Mamey.-Coa.) 

Sania Isabel de las bajas. (V . Laja!*.-A.} 

Santa Mana de Puei tu-Pnin"Í[ie. . V. PuerUi-Príncipe.-C.) 

Santa Mana del Ibvano.-C.-Cabecera de la J . de sn nombro 

Santa Rila.-Caá. —j--J. de Jiguani. 

Sania Rila.-Cas.-J. de Cíenluejíos 

Santa Rosa. (V. Cerro Guayabo,-Cas.) 

Sancli-Spíiilus.-ViR.-Calwccra de la J, do su nombre 

Sanliagodo Cuba. (V. Cuba.-C.) • • • -

Santiago de la Seiba.-A.-J. do Cienfuogos. , 

Santi.i^t» dt? b a Vi—as.-C.-Calierera de la i . de su nombre 

Santo. (Kl^-Cas.-JJ. de Sa ína la (irando y San Juan de los RomedioH 

Santo (!risto do la Salud. i V . Sdud.-I-a-A.) 

Santo Domingo.-A,--¡--J. de Sâ rua la (liaiitle .-

Santo Domingo.-Cas.-i. de Santiago de las Vegas 

Santuario, (El—V, Horno.-A.) 

Saxa.-Cas.-J. de Sancli-Spirilue 

SeUtrueal.-Par.-J. de San Antonio de los Bafios 

Sftbabo.-Cas.--j*-J. de Cienfuegos , 

Sviija del Agua. ÍV. San buis dela Seiba.-P.) 

Seiba Mocba.-A.-!(--i. de Malanzas 

Seiba del Quemado.-Cas.-j. de la Habana 

Sibanicü.-P.-f-J . de Puerto-Príncipe 

Sien-a. (I.a)-A.-J. de Cienfuegos 

Sierra Murena.-A,-J. de Sagua la Grande '. • 
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Sierra Morena.-Gas.-J. de Sagua la Grande 

Sierra Morena.-Cas.-J. de Cárdenas. 

Siguapa. (V. Cantei.-Cas.) 

Sipiabo.-Cas.-f-J. de Trinidad 

Socapa. (La)-Cas.-J. de Santiago de Cuba 

Soledad.-A.-J. de Cienfuegos 

Solèdad de Bemba. V. Bemba.-A.-Par 

Sumidero,-Par.-J. de Matanzas _ 

Surgidero de Canasí ó de las Cañas. (V. Canasí,-Almacenes de-Cas. 

P O B L A C I O N . 

Habitantes. 

64 

12 

113 

90 

Tamayo. (V, Horno.-El-A.) 

Tapaste.-P.-f-J. de Jaruco 

Tí-Arriba. (V. Concepción de-P.). 

Tiguabos. (Los) (V. San Anselmo de-P.) 

Tinguaro.-Par.-J. de Colon 

Trinidad.-C.-Cabecera de la J. de su nombre 

Tuabaquey.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe. 

Tumba-Cuatro.-Cas.-J, de San Antonio dé los Batios. 

Tumbadero. (El—"V. Canimar.-Cas.) 

Tunas. (Las)-P. Cabecera de la J. de su nombre. . . 

580 

14,463 

14 
61 

» 

2,017 

Union de Reyes.-Cas.-Par.-J. de Matanzas. 115 

Vedado. (El)-Cas.-J. dela Habana 

Vega del Farral.-Cas.-J. de Bahía-Honda 

Vegas. (Las)-Par.-J. de Güines , 

Velasco.-Cas.--J—J. de Holguin. •-. . . . , 

VeredaNueva.-.P.-J. de San Antonio de los Baños 

Vergara. (V. Alava.-Cas.) 

VersaUes. (V. Matanzas.-C.) , 

Vertientes.-Cas.-J. de Puerto-Príncipe 

Viana.-A.-J. de Sagua la Grande 

Víbora. (La)-Cas.-J. de la Habana 

Vicana.-A.-f-J . de Manzanillo , 

Vieja Bermeja.-V. Bermeja.-Gas 

Vigía. (La—V. Recio.-Cas.) , 

Villa-Clara ó Santa Clara.-Vill.-Cabecera de la J. desn nombre. 

Villanueva.-Cas.-Par.-J. de Nuevitas 

Virtudes. (Las)-J. de Guanajay 

16 
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Vives. (Colonia de—V. Cml>arien.-I\) 

Vueltas (San Antonio do}-A. - f - J . do San Juan de los Remedios. 

Wajay. (V. Guajay.-P.) 

Yahü.-Cas.-J. de Villa-Clara , 

Yagiiajay.-A.-*i*-J. de San Juan de los Remedios 

Yaguarama-s.-A.-f-J. de Cien ruegos 

Yaguas.-A.—J--J. de Santiago de Cuba 

Yara (> Yara de Abajn.-A.-f-J . de Man/.an¡llo 

Yarev.-A.-J. de las Tunas 

Valeras-Aíínjo.-Cas.-J. de UuanlAnamo 
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Habltontep. 
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Zaragozano.-Caa.-Í-J. de Puerto-Príncipe. 

¡¿jintal.-Cas.-J. do Manzanil lo 
13 

31 

Según lo detallamos en el articulo do POHLAGION, la de la isla do Culmusondalrnenlo lieterofíònea, 

se rom pone de dusclas«fl principales de liabitanlos, de blancos y do otaros. I,OH primeros, enfíonoral 

pertenecen d ja raza laltna, y Ion se^nndus A la africana. I.as demás clases do la población de Cuba 

MM las quo rt^sullan de la mezcla do oslas doa, sin (pie basta (pío so aumenten y mezclen también 

con ellas puedan considerarse mas quo como un olemoiUo auxiliar do los brazos agrícolas unos 

. ' « 0 , 0 0 0 chinos escasos de raza malaya qtio empezaron á inlroducireo desdo 1847, y algunos indios 

de Yucatan. 

Ln ciase blanca se divide en ires categorías: la española ponimmlar; la española natura), quo OR 
l.t llamada criolla, y la estrangent, que participa de las nao» sajona y latina, ó de sus meiclas con 

lii dtd Continente Amoricano. Componen las dos primeros los peninsulares naturales de la metri'i-
puii y lo* liijds do ios españoles nacidos eu la isla; y so forma la tercera con la masa de naluralns 

fie todos los demás países (pie la habitan, va doiniriliadns, va como Iranscnnttis . 

Lo» negros se dividen eu dos clases secundarias, compuestas de nacidos IMI Africa, y de hijos 

de africanos (pie lian nacido en la isla. 

A ninguna de las principales pertenecen las demíis clases de habitantes de Cuba que se designan 

con sus respectivas denominaciones de mulatos, chinos y cuarterones. 

L m mulatos son hijos del blanco y dela negra, 6 do la blanca con el negro, si bien esto Ultimo 

ra<o, pur lo raro, pasa en el país como un fenómeno, aunque considerado fisiológicamente sea ta» 

natural como el otro. 

Los chinos son hijos del mulato y de la negra, 6 viceversa; y bajo aquel mismo nombre se 

comprenden también los nacidos de chinos y negras y de negros y chinas. 
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DIVISION ECLESIASTICA. 

Para la pobreza y la escasez de población de la isla durante dos siglos y medio, se creyó sufi
ciente una sola diócesi que desde 1522 tuvo su asiento cabecera en la ciudad de Santiago de Cuba; 
y aun se agregaron á, su jurisdicción eclesiástica, primero la isla de Jamáica; después las Floridas, 
cuandose conquistaron hácia Í56G, y luego el vastísimo territorio de la Luisiana; así que se i n 
corporó á los dominios españoles en 1769. Algunos años después que tomó la población y la agri
cultura marcado desarrollo con muchas sábias providencias de' Cárlos I I I , se pensó formar dos dió
cesis de una; y se puso en ejecución este pensamiento en 1788, cuando terminaba aquel escelente 
monarca su reinado con su vida. En esa época, según lo esplicamos con mas estension en nuestros 
artículos de ARZOBISPADO y OBISPADO, se compusieron con el antiguo obispado do Cuba el actual ar
zobispado metropolitano de Santiago de Cuba y el obispado de la Habana; cuya jurisdicción se es
tendia entonces á sus dilatadas dependencias ultramarinas de la Luisiana y la Florida. Luego, & 
consecuencia de tratados internacionales con Francia y los Estados Unidos de América, dejaron de 
pertenecer á España y á la diócesi de la Habana aquellos países; y desde 1821 no empezaron A con_ 
tener las dos diócesis mas que el territorio de Cuba con sus islas y cayos adyacentes. Se divide en 
dos mitades casi iguales, corriendo irregularmente su línea separatoria por el meridiano quo se es
tiende desde la desembocadura de la cañada de la Yana en la costa septentrional, hasta el embarca
dero llamado de Sabana-la-Mar en la costa meridional, y siendo el obispado de la Habana sufragá
neo del arzobispado de Santiago de Cuba. 

Este arzobispado comprende todo el territorio que en la division política y militar se llama De
partamento Oriental y las dos jurisdicciones recien segregadas de este departamento, las de Nuevi-
tas y Puerto-Príncipe. Se estiende desde la estremidad oriental llamada Punta de Maisí, hasta aque
llos límites; correspondiendo al obispado de la Habana toda la estension que aparece desde esosmis-
mos limites hasta la estremidad occidental llamada cabo de San Antonio. Esta segunda diócesis, 
aunque sufragánea de la otra, la escede en población, riqueza y número de parroquias, compren
diendo también á la isla de Pinos, adyacente á sus aguas geográficas. 

Sin repetir ahora los nombres de las parroquias pertenecientes á una y otra diócesi, diremos 
que el arzobispo y su cabildo eclesiástico con su catedral, residen en Santiago de Cuba; y en la Ha
bana residen el obispo, el cabildo eclesiástico, y la iglesia catedral de la jurisdicción eclesiástica 
del mismo nombre. El arzobispado tiene un juzgado eclesiástico, una vicaría general y 10 foráneas, 
7 parroquias de término, 12 de ascenso, 3b de ingreso, y además 2 monasterios de monjas y varias 
capillas y ermitas. Al obispado corresponden otro juzgado eclesiástico, una vicaría general y 11 
foráneas, 14 parroquias de término, 29 de ascenso y 89 de ingreso. Aun subsisten en ambas j u 
risdicciones algunos restos reformados delas antiguas comunidades religiosas. 
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DIVISION MILITAR. 

I.a isla, como ya liemos indicado repelidas veces, tiene su division militar asimilada A la políti
ca, dividiéndose en los (los departamentos llamados Oricutal y Occidental cuyos respectivos gefes 
son los gobernadores de la Habana y Santiago do Cuba. 

El Occidental se compone del gobierno de la Habana, del cual dependen los gobiernos de Ma
tanzas y Puerto-Príncipe, las comandancias militares do Trinidad, Villa-Clara, Pinar del Rio, Cftr-
flenas, Cienfnegos, Guauajay, Sagua la Grande, Sancti-Spíritus, Güines, Guanabacoa, Son Cristó-
iial, San Antonio de los Baíios, Bejucal, Jaruco, San Junn de los Komodios y Colon, y de las co
mandancias de armas de la isla de Pinos, Bahia-Honda, Simla Maria del Rosario, Santiago do las 
Vegas, Nuovítas, Jibara y Santa Cruz del Sur, 

El Departamento Oriental consta del gobierno de Santiago de Cuba y do las comandancias m i l i -
lares de Baracoa, Bay amo, Manzanillo, Guanlánamo y Holguin y de las comandancias do armas do 
las Tunas, Jiguaní, Cobre y Mayarí. 

Las fuerzas militares que desde un principio tuvo la isla y las diforoutos variaciones y aumen
tos que ban ido recibiendo en su organización hasta quedar bajo el pie respelablo en quo boy so 
encuenhan. las relemnos delalladamente en el articulo especial de Kjmirrro y VVVAWX AUMADA. 

Nos ronrrelarernos, pues, para evilar repeticiones, A biicor una ligera reseña de los diferontea 
cuerpos de que actualmente se compone el ejército do la Grande Antilla. 

Las fuerzas de infantería veterana que, según nuestras noticias mas recientes, gnarnecian & la 
isla, constaban do veinte batallones do los regimienlos de Marina, Rey, Reina, Corona, Nápoles, 
Espafia, Habana, Cuba, Tarragona, Union ó Isabel I I , de un corto batallón de guardia civil y otro 
de ingenieros de unos 880 hombres. 

La artillería se compone de un corto regimiento de á pié con 1, (11 plazas efocliras y además 
unas 'ÍT>0 de artilleria do moulafta con unos 2 2 0 ginetes. 

La caballería la forman 2 regimientos do á 't escuadrones que proscnUihan una Inma electi
va de 1,003 jinetes y 2 escuadrones de guardia civil , que sin eslar compleios asco lidian (i i ' > \ . 

Además hay mas de 2 0 0 individuos entre generales, gofos y oficiales rmploadfw en los mandos 
superiores, en las planas mayores de plaza y en situación do reemplazo; y como otros ?()Ü oficiales 
é individuos4de tropa destinados en los cuadros veteranos de los cuerpos de milicias. 

Ef-tando en su completo todos estos cuerpos, sus fuerzas so elevan á mas de S í , 0 0 1 ) hombres 
de tropas veteranas. Pero el vúmilo que suelen padecer desdê  abril hasta octubre las guarniciones 
ile la Habana, Santiago de Cuba, Matanzas, Cárdenas y algunas oirás, y las fiebres endômicaa á 
que propenden muchas localidades guarnecidas por destacamentos, y otros males ordinarios; sue-
lun reducir á cuatro quintas partes el guarismo de la fuerza efectiva hasta quo, entro el oloílo y Ja 
primavera, que es la época mas sana del afio en Cuba, llegan mievos reemplazos & reponer las bajas 
que han tenido los cuerpos para volver & sufrir las mismas pérdidas en el siguiente estío, 

A las fuerzas veteranas hay que amentar las milicias de ambas armas que son muy miles y nu
merosas, l i u el Departamento Occidental, las de caballería, el arma mas importante para maniobrar 



en el paía, acaba da recibir una organización que ha mejorado en gran manera las condiciones de 

esta fuerza indígena aclimatada, y por lo lanto no sujeta á las enfermedades que disminuyen á la 

peniníular. 1/)» escuadrone» rurales de Fernando VII y los regimientos de la Ilnbana y de Ma-

tanías, so hadispueato por real Arden de 22 de junio de 1862, que sereorganizen en i regimientos 

denominado» de la Habana con el número I , Matanzas con el 2, Güines con el 3 y San Antonio de 

IfrtBaftoscoa el nümcro fi, componiéndose cada uno de 4 escuadronea de á 126 plazas, y supri

miéndose las compaftía» urbanas de Cuba, Puerto-Principe y Cuatro Villas. El total de las fuerzas 

del arma decaballurfe do milicias en virtud de este nuevo arreglo, se eleva íi 2,016 hombres. 

La» milícias de infantería blancas y de color que tienen aun casi la misma organización que les 

dlóol reglamento de fl'Ueilly en 1764, constan de 10 compañías de milicias disciplinadas de color, 

del regimiento de la Habana, del batallón de Cuba y Rayatno, y de los dos de Puerto-Príncipe y 

Cuatro Villas, que & fines de 1862 presentaban una fuerza efectivado 3,308 plazas. 

KÍUUÍ fueraw» que solo se ponen sobre las armas en determinados casos de ejercicios y asam-

blea*, podrían elevarse en el espacio de un mes íi un número aproximadamente igu;d al de las ve

teranas, parlicularmertte las de calialleria, que según 1¡I mencionada reforma constan ya de mas 

de 2,000 ginetes en el Deparumerito Occidental. 

En ur: caso do guerra, como lo demostramos en nuestro articulo do KJKRCITO, podría reunirso 

jMTt defender í la iría un número do combalicnlea mucho mayor del que pudiera presentarse A 

ftlACarla en un clima liinalubre para el eslraugcro, A las fuerzas veteranas y de milicias se reunirían 

entonce» los voluntarios armados de lodos los pueblos que forman un total de 6,708 hombres de 

inf&ntáüti y 4,384 de caballería, unos C00 salvaguardias rurales de ambas armas: mas de 400 

cnrabíueros y 4,688 boraboros, cuya organiracion os puramente militar; y á todos esos elementos 

hsy que «nadir el mas esencial, la fidelidad de un país que tanto supo acreditarla en épocas m u 

cho ma* turbulentas y comprometidas quo las quo, fundándonos en un cálculo prudente, puedan 

dfiraiite muchos afios amenaíar & las posesiones do una metrópoli poderosa y previsora. 

DIVISION JUDICIAL. 

La administración de justicia on la isla dependió constanlemenle páralos fallos en segunda 

iiipUncin de la antigua audionna ostablecida en la ciudad de Santo Domingo, basta que, habién-

rloíti» coJido & la Francia todo ol territorio español do la isla del mismo nombre í\ consecuencia de 

la p.-u da Hasilea en l/OTi, so trasudó aquel tribunal k h ciudad de Puerto-Principe, la mas n:e-

dilerránoa de la isla de Culm; y empozó à funcionar en 1802, decíarftndose al capitán general su 

jtri'sidunte nato, no puraque lo presidiese, porque residia en la capital, sino para que no existiera 

cu el puis ningún poder ünpt'rior ni suyo, exigiéndolo así ia naturaleza de su mando. 

ICI progresivo aumento de la )K»blaoiou y de la riqueia pública en la capital y en lodo el terri

t o ry ocoidonlal, determinaron que so creara en la Habana en 1838 una segunda audiencia tam

bién presidida por la misma autoridad superior y con el carácter de pretorial que le f¿dtó siem

pre ft la otra; y no nmchos ¡tfios después, las mismas nizones que lian ido centralizando la dii-ec-
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non de lodas las jurisdicciones, meaos la eclesiáslica, en la capital de la isla, también dolermiua-

ro» /¡»ese snpribiiera Ja ímtigna audiencia do Puerto-l'rincipe; auinenténdosñ el mimero de ma

gistrados en la pretorial de la Habana que es el ünico Irihuual superior que aclualmonte funciona 

en Culm. (V, HAHANA.—cu DAD, T n i n t ; ; ALES). 

Para la adininistraeinn do justicia so ba procurado adaptar cuanto ha sido posible la division 

jwfir i;il A la politica y A la militai', desdo que fu ó declarada indepemlienle do los demás ramos 

de gobierno. Pero habiendo impedido un deber de economia (pio fuese igual al de las juvisdiccio-

ui*» CÍVÍIPS v miliuires el de íos partidos judiciales de la isla, forzosamoote hubieron do formarse 

algimos con territorios independientes en lo civil y militar do las jurisdicciones on cuyas cabe

ceras radican los juzgados; y de esa composición, realizada MU perjuicio alguno úú Jas po-

Idaciones rurales, ha resollado que, en lugar de las ;íi jurisdicciones civiles., no aparezcan 

mas quo ^"t partidos judiciales, t lesem penados en fícueral por un solo jugado do primera ins

tancia. 

jurisdicción judicial tiene esclusivamento por con tro directivo A la Audiencia pretorial de 

la Habana, que reside on la capital do la isla, y se divide en los 55 partidos (pie h coiUmuacion 

se es presan: 

El de la Habana, cuya mayor población y riqueza lia exigido (pie so distribuya en 5 alcaldías 

mayores de termino, rumprcmle, ademíts de los distritos do la capital, los partidos de Arroyo Na

ranjo, Calvarki, Puoutes (tranilcs v Onnnados. 

Kl de Santiago d« (lulnt, dividido en ? alcaldías mayores de ascenso, se íbrum con la ciudad 

del mismo nombre, y los partidos del Caney, el Cobro, Knramada, Julinicú, Palma Soriano y 

Yaguas. 
* 

Kt ile Puerto-Principe, divi'lido en 2 alcaldías mayores do ignul caltigoría, abra/o, no solo A 

lodo ol territorio do su jurisdicción politica, sino A lodo el do la do Nuovitas; por cuya razón, nde-

m&t de las do» pobtucmncA cabeceras, contieno á lo» partido» do Cmmigiro, Cauuao, C ubi ta», 

(ítmimam, Maj;ai-abomlm, Mnra^uan, Porcayo, Santa Cruz, Sibanicü, Umbo y Mayanabo. 

P.i de Matiiuüas, dividido laminen on 2 alcaldías mayores do ascenso, comprendo A los distri

to-i do la poMannii i-abt'ivra y á los partidos d¡; Cabezas, Corral Nuovo, Cnauiacaro, Sabuuilta, 

Santa Ana v Seiba Mocha. 

El de CAnlena1-, ipit; no tiene mas que una alcaldía inayor de awminn, si; comjione di; los IIIÍH-
moa ]>artÍdos_de la jurisiliccion politica v militar di; iyual nondire, qiit; ailmn.'is did distrito de la 

cal •oco ra eon: losdo Camurioca, Cimarrones, (iuamolas, Cuauajayabo y haguuillas. 

Todos \m demás juzgados que siguen son de ingreso: el do Colon, con los mismos parti

dos de su jurisdicción civil y mililar; quo son los de la HanAbana, Jiquima*, la .Macagua, Macurí-

g.'- y IVdmUÍL^. 

El de Cienfue^os, asimilado también A las demás jurísdiceionus con los partidos de Camaro

nes, Carlagiíiia, Cnmauay.i^ua, Padre las Casas, Santa Isabel do las Lajas y Yago ara mas. 

Baracoa, con el distrito de la cabecera y lo» partidos de Cabaort, (luiniao, Jojó, Mabujabo 

y Maisi. 

El do Itayamo, con el distrito de su cabecera y los partidos do l íamnea», Caureje, Cauto-el-

Embarcadero, DAlil, Guisa, Tainavo ú Horno, comprcmle también al distrito del pueblo de la-
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Tunas, á sus únicos partidos de Cabaniguau y Unique, al distrito de la villa de Ji^uaiii, y á sus 

dos partidos de líaire y Santa Rita. Este partido judicial absorbe, pues, todo eí territorio de las 

tren jurisdicciones políticas y militares de Bay amo, las Tunas y Jiguam. 
Rl de Bejucal, ademfts de su territorio político y militar comprende al partido ultramarino de 

la isla de Pinos v 6 toda la jurisdicción de Sajiliago de las Vegas, abrazando así á las dos 
ciudades cabeceras de Bejucal y- Santiago de las Vegas, y á los partidos de Bauta, Balaban6, el 
Cano, Guajay, Guatao, Quívican, la Salud y San Antonio de las Vegas, dependientes en lo civil 
de ambas jurisdicciones; y la citada isla de Pinos que depende de la de la Habana. 

El de Guanabacoa eatíende su jurisdicción judicial á la política de su nombre, y á toda la de 
Santa María del Hosarío. Además de los distritos de las poblaciones cabeceras de estas dos j u 
risdicciones y de flus respectivos partidos de liacuranao, Managua, Pepo Antonio y San Miguel 
dfi! Padron, comprende también á la población de Regla que se compone de mas de 10,000 a l 
mas, y (¡ue, á posar de su situación ultramarina, csl& considerado como un barrio de la capital 
de la ihla 

IS1 de Guanajay, abran íi lus partidos quo componen su jurisdicción civil y á. los de la do 
Babía-Honda que son \m distritos do las dos cabeceras, y los partidos de Guanajay, Cabañas, Ca
yajabos, Guayabal, Maricl, La» Pozas, Puerta do la f.nini, y San Diego de Nufiez. 

El de GuatitAnamo, con sus tres partidos de Saguado Tónamo, Tiguabos y Yateras. 

FJ do Gídnes con el distrito de la villa cabecera y los partidos de Alacranes, La Catalina, 
Guara, Madruga, Melena, Nueva P a r ó los Palos,y San Nicolás. 

KI dellnlgmii, con su ciudad cabecera y los partidos do líariai, Gacocun, (ray Benito, Jibara, 
Maniftbon, San Andrés, Mayar!, Tacamara y Yareyal. Además comprendo al de Yariguá segrega
do de la jurisdicción de Tunas. 

Kl de Jaruco, con «u ciudad cabecera y los partidos de Bainoa, Casiguas, Guanabo, Jibacoa, 
Rio Blanca dd Norte, San Josó do las Laja» y Tapaste. 

Ki d.' Mm.umllit, i-.in su villa cabecera y los jwrtidosdc Bicana, GuA, Portillo, Yara y Yaribacon. 

El «lo Mániua, ron los partidos de Mánlna, Baja y Guano, segregados de ¡la jurisdicción de Pi
nar del Bio. 

El do Pinar M Rio cm su villa cabecera, sus partidos propios de Consolación del Norte, Con
solación did Sur, Pinar d<d Rio y Sau Juan y Mavtmoj. 

El do Sajíiia la Grande mu su cabecera y sus partidos do Alvarez, Amaro, Calabazar, Quemado 
do Guhu's, Il^nrbo-Vclw., Santo Ihunijigo y el do Coja do Pablo que pertenece íi la jurisdicción 
civil y iiiilil;ir dt1 Gánli'nus, 

MI San Anlojiio Abad ride los Baños con la villa cabecera y los partidos Alquizar, Güira de 
Melena, Seiba del A '̂ua y Vereda Nueva. 

i;i d,' San Cri-slóbal con m cabeccm y los partidos de la Candelaria, San Diego de los Baüos, 
las Mancas, lus Palacios y Santa Cruz do los Pinos. 

El de Santa Clara Ò Villa-Clara con su villa cabecera y los partidos do Baez, la Esperanza, Ma-
lezay, ManicarajAua. Niguas. Sau Juan de las Veras y Sciltabo. 

Kl do Sau -luán do los Remedios con su villa cabecera y sus partidos de Caibarien, Camajuani, 
Guaracabuya, Giieiba, .M lyaji^ua, Moron, Taguayaboii y Jaguajav. 
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El de Sancti-Spiritus con su cabecera y sus pariidos de Banao, Ciego de Avila, Iguará, Jatibo-

nico, Jibaro, Neiva y el de Tuinicú. 

El de Trinidad comprendo á su ciudad cabecera y á los partidos de Gabaga», Casilda, Guani-

quical, Giünia de Miranda, Palmarejo, Rio de Ay, San Francisco y Sipiabo. 

DIVISION ADMINISTRATIVA. 

Durante el primer siglo de la colonización de la isla, corrieron con la corta recaudación de 
los impueslos públicos, algunos pobladores principales (pie, con el titulo de oficiales reales de-
sempefiarou los cargos de contador, tesorero, veedor, ole, teniendo como tales sus sillas cu el 
ayuntamiento de Santiago de Cuba y luego on el de la Habana, cuando recibió esta población 
el carácter de capital de la isla. Aquellos empleados delegaban sus fucú Hades para (pie ejercieson 
sus funciones en los vecinos de mayor confianza y arraigo de los demás pueblos, que mas 6 mc-
noshifonnalmentc llevaban la cuenta y razón de los derechos del Fisco en todos los territorios, 
y liquidaban luego con sua poderdantes. Pasaban décadas enteras sin quo los oficiales reales 
rindiesen cuentas A la meln'qioK, ni aun se las pidiesen; y los abusos que Hubo de engendrar 
ese reciproco abandono, motivaron que hácia ItiliO so estableciese cu la llábana un Tribuna^ 
de Cuentas que, después de intervenir las del país, selas comunicaba al centro administrativo de 
Nueva España, el mismo que desde 1580 habiu tenido que atender íi la mayor parto de los gastos 
piiblíeos de Cuba, porque su recaudación no alcanzaba n i con mucho A cubrirlos. Si luego crecie
ron paulalinamente sus ingresos A proporción que su población y su comercio, mas creció toda
vía su dólidt; y mayores tuvieron que ser forzosamente las simias que la tesorería do Méjico con
signaba todos los aftos para solventarlo. Creada en Cuba la intendencia de la Habana on 1764, y 
progresivamente mejorada desde entonces la administración del país, desde que en 1778 pudo 
Iruliear con los prinripules puertos de la península metropolilíina, A pesar del incremento que to
maron sus recursos propios, no bastaban todavía para sus necesidades; y tuvo que seguir depen
diendo del vireinato de Méjico, hasta que dejó éste cu 1822 de ser español y se convirtió en es-
lado independiente. 

En 1811 y 1812, se creyó obtener parases respectivos territorios, adelantos análogos A los 
alcanzados en toda la isla con el establecimiento de la de su capital, creando las intendencias 
subalternas do Santiago de Cuba y Puerto-Principé, y clovAndose luego A las funciones do supe
rintendente al intendente de la Habana. Don Alejandro líamírcz, quo on realidad fué el primero 
(pie eu 181G desempeñó ese cargo conferido A su antecesor, ayudado por algunas l'elices provi
dencias del rey Fernando VII, y por la declaración del comercio libre con todas las banderas en 1818, 
emprendió reformas tan saludables y fecundas para la administración del país, que si no dieron 
resultados inmediatos al misino Ramirez, todo se lo dejaron preparado A su sucesor don Claudio 
Martinez de Pinillos conde de Villanueva para que los recogiese on su larga administración. En 
los artículos de COMKHCEO, y en el de HACIENDA y IIKNTA», esplicarnos cuáles fueron los progresos de 
esta época, eu la cual, no solo empezó Cuba á bastarse A sí misma, sino A corresponder con los 
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sobrantes de su riqueza á los constantes beneficios que desde su primera colonización había estado 

recibiendo de su metrópoli. 

Eri su administración, desde que en 1851 salió por última vez de las manos del conde de 

Villanueva, se han ido introduciendo en muchos ramos y dependencias, reformas aconsejadas por 

los progresos de la ciencia económica, por la esperiencia de las cosas, y por la sabiduría del 

gobierno. 
En 1853 se confirieron á la capitanía general las atribuciones de la superintendencia, revistién

dose así al primer funcionario de la isla con el triple carácter superior que lo dan el gobierno civil , 
el de las armas y el administrativo. 

Habiéndose suprimido hace algunos años las antiguas intendencias subalternas de Santiago de 
Cuba y Puerto-Príncipe; las dependencias administrativas de la isla son actualmente las que si
guen: una intendencia general de ejército y hacienda con su secretaría; una contaduría general de 
ambos ramos; una tesorería general de hacienda; un tribunal de cuentas; un juzgado de hacien
da; un archivo general; 3 administraciones generales, una de rentas marítimas, otra de rentas 
terrestres, y otra de loterías con una tesorería especial para sus ingresos. Las demás oficinas que 
dependen de estos centros directivos establecidos en la capital de la isla, son: las administraciones 
depositarias de rentas de 1.a clase de Santiago de Cuba y Matanzas, las de 2.a clase de CienÇuegos, 
Trinidad y Cárdenas, las de 3.a clase de Puerto-Príncipe y Sagua-la-Grande, las de 4.a clase de 
Nuevitaa, Manzanillo, Remedios, Jibara, Guantánamo, Sancti-Spíritus, Villa-Clara, Puente Nuevo 
y Pinar del Rio: las de 5.a clase deBayamó, Holguin, Baracoa, Santa Cruz, Guanabacoa, Santia
go de las Vegas, Güines, San Cristóbal y Batabanó; las de 6.a clase de la isla de Pinos, Jaruco, 
Madruga, Mántua, San Antonio de los Baños, Guanajay, Regla, Puerta de la Güira, Bejucal, Ala
cranes, Puentes Grandes, Santa ¡María del Rosario, Mariel, Calvario, Bahía-Honda y San José de 
las Lajas. 

Hay además varios receptores y recaudadores para los diferentes derechos que percibe el Era
rio; y también comisionados para el espendio de billetes de loterías en todas las poblaciones de al
guna importancia de la isla. 

E l personal, sueldos y gastos de estas oficinas, los detallamos en los artículos especiales de 
las respectivas poblaciones en que radican. 

En el artículo especial de HACIENDA y HENTAS, hacemos la historia de las de la Grande Antilla, 
que ha costado á su metrópoli inmensas sumas desde su primera colonización europea hasta que, 
en 1823 empezó á cubrir sus gastos y á suministrar sobrantes á la península. Desde 1839 has
ta 1854, contribuía ya al Erario nacional con unos 3.000,000 de ps. fs. anuales por término 
medio. Pero el estraordinario aumento que desdo 1855 ha recibido su presupuesto de gastos con los 
de la colonia de Fernando Póo y de la isla de Santo Domingo, recien incorporada á los dominios 
españoles, que gravitan hoy sobre las cajas de Cuba, no solo han absorbido gran parte de sus so
brantes, sino que han obligado al tesoro nacional á auxiliar al provincial de Cuba en algu
nas ocasiones. 

Los ingresos generales recaudados por todos conceptos, derechos é impuestos en el año econó
mico de 1861, según los datos oficiales publicados en la Gaceta de la capital, ascendieron á 
26.423,228 ps. fs. 03 I j í es. y los gastos á 25.957,747 ps. fs. 77"l|4 es. 
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Los gastos propios de la isla presupuestados pava 1862, fueron los siguientes: ;: 

Para los de la sección de Gracia y Justicia. 847,523 37 i /2 

Para los de Guerra. 7.719,032 66 1/2 : 
Para los de Hacienda 10.279,938:76 1/2;. 

Para la Marina . . 3.637,904 45 

Para Gobernación 2.098,062 50 

Para Fomento. \ . . . . . . . .--; ,; : 980,467 .52 ,1 

Total de gastos presupuestados 25.622,929"¿7 1/2' 

Este total es susceptilile de muchas reducciones, parliculannente en les gastos de recaudación. 

Tenian también que cubrir las cajas de la isla, e l presupuesto de Fernando Póo que ascendia. 
d 343,573 ps. fs. 8 es. y con el título de Atenciones de la Península, la sumji de 3.495,770 ps. Js. 
en pagos de libranzas del gobierno metropolitano, de la deuda de los Estados-Unidos, y varias 
pensiones.. 

Como los ingresos generales de la.'parle espaüola de la isla de Santo Domingo se calculó 
que çn 1862 §olg rendirían 705,325 ps. fs., y sus gastos generales se presupusieron en 1.757,332 
pesosTs., claro.es, que la mayor parte de ese considerable délicit, tiene que gravitar también so
bre las cajas de la Habana, sea en forma de libranzas á favor de las de la Península, ó en remesas 
directas-á Santo fipmmgo, aunque no.figuren, esps suplementos en los jiltim^s presupuestos gene
rales de.ingresos y gastos de las posesiones de ultrarnar para el referido año de 1862, de los cua
les estractamos este sucinto resiimen. . . ,. . 

DIVISION MABITIMA. 

Por la diferencia de su objeto, la distribución de las costas de la isla no puede guardar ninguna 
analogía con la division territorial, política, militar y eclesiástica. Después de muchas variaciones 
.dictadas por las circunstancias y las épocas, acabó de fijarse la marítima en 1827 dividiéndose las 
costas de la isla en cinco demarcaciones ó provincias. Las de la Habana, Trinidad, San Juan de los 

, . c , \_. • -

Remedios, Nuevitas y Santiago de Cuba. 
La provincia de la Habana, en cuyo puerto reside la autoridad superior marítima no solo de 

Guha, sino de Santo Domingo y Puerto-Rico, abraza toda la zona de la primera que está comprendida 

por el N. y por el S., desde el meridiano del rio de la Palma y la punta de Don Cristóbal, hasta la 

estremidad occidental llamada cabo de San Antonio. Esta provincia se divide en seis distritos que 

se subdividen en 12 subdelegaciones y alcaldías de mar. El primer distrito llamado de la Habana, 

comprende las tres subdelegaciones de la Chorrera, Guanos y Bacurauao. El 2.° que es el de lVIa_ 

lanzas, se compone de las dos subdelegaciones de Jaruco y Canasí. El 3.° de Cárdenas, de otras dos, 

la de la villa de ese nombre y la del rio de la Palma. E l 4.° de Batabanó, contiene tres subdelega-
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ciones, la de Güines, Guanimar y Sabanalamar. El 5.° de Pinar del Rio, se divide en varias alcal
días de mar. E l 6.o el del Mariel cuenta dos subdelegaciones, la de Cabafias y la de Bahía-Honda. 

• La provincia de Trinidad, á cargo siempre de un capitán de navio que reside en la ciudad ca
becera del mismo nombre, abraza toda la costa meridional comprendida entre la punta de Don 
Cristobal y el estero del Junco. Se divide en tres distritos que son los de Trinidad, Santa Cruz y Ja-
gua. El 1.0 que es el de Trinidad se divide en cuatro subdelegaciones que son las de Casilda, íUo 
Agabama, Manatí y Vertientes. El 2.°, el de Santa Cruz, en varias alcaldías de mar. E l 3 .° , el de 
Jagua, también se divide en' varias alcaldías de mar residiendo su comandante en la villa mar í t ima 
de Cienfuegos. 

La provincia de San Juan de los Remedios abraza la costa septeatrional comprendida entre el 
rio de la Palma y la punta Curiana. Se compone de los dos distritos de Remedios y Sa¿ua la Grande 
subdivididos en alcaldías de mar. 

La provincia de Nuevitas, formada con el litoral que se estiende por el N . desde la punta Curia
na hasta la desembocadura del rio Mayarí, se divide en tres distritos, los de Nuevilas, la Guanaja 
y Jibara, subdivididos en alcaldías de mar. 

La provincia de Santiago de Cuba la forman igualmente otros tres distritos también subdividi
dos en alcaldías de marque son los de CubaJ Baracoa, y Manzanillo. 

E l mando de estas provincias reside siempre en gefes de la armada; y el de los distritos en te
nientes y aun alféreces de navio, que mientras desempeñan ese cargo se designan con el nombre de 
ayudantes. 

En el .artículo de Marina detallamos la fuerza y el número de buques que guarnecían á la isla 
en 1862; así como ert el de matrículas determinamos el personal y el número de buques mercantes 
destinados al comercio y movimiento de la Grande Antilla-



RESUMEN HISTORICO. 

Esta isla, la mayor del archipiélago de las Antillas, apellidada Caba por un derivado de la voz 

de Cv/banacan con que la designaban sus indígenas, fué descubierta por el célebre Colon en su 

primer viage á las Indias Occidentales el dia 27 de octubre de 1492. Se dedicó el inmortal navegante 

á reconocer sus costas hasta que poco después trasladó suesploradonálas de Haiti, ó Santo Domin

go. En su segundo viage volvió á tocar Colon en Cuba el 25 de abril de 1494, y reconoció su costa 

meridional desde la punta de Maisí hasta la ensenada de Batabanó; desde cuyas aguas, después de 

sufrir toda clase de contratiempos y conflictos, retrocedió hácia el E. , muy persuadido de que era 

Cúbala parte mas occidental del Nuevo Continente y no una isla. Continuaba aun en ese error 

cuando murió en Valiadolid en 20 de mayo de 1506. 

Se multiplicaban tanto los descubrimientos por entonces en América, y tan distraída andaba la 

atención de cuantos los emprendieron, que hasta el año de 1508 no acabaron los españoles de re-

coiipcei1 á la isla. Entonces pasó por espresa órden de los reyes Católicos á bojearla el navegante Se

bastian de Ocampo, que empleó en su viage desde que en la primavera salió de Santo Domingo con 

dos carabelas hasta cerca del otoño. A pesar de quedar completada la esploracion de sus costas, y 

de ser muy favorables las noticias que de la nueva tierra coñiunicó Ocampo en la relación de su 

viage, existente en el archivo de Sevilla, pasaron aun dos años antes que su ocupación se decidiese, 

y tres antes de que se emprendiera. 

Don Diego Colon que, después de la muerte de su ínclito padre, gobernaba á las Indias desde 

la Española ó Haiti, encargó en 151 i de la conquista de Cuba al capitán Diego Velazquez (V. VELAZ

QUEZ) natural de Cuellar, y uno de los mas acreditados pobladores de aquella isla. Con cuatro cara

belas y 300 voluntarios desembarcó este caudillo junto á Baracoa {V. BARACOA); y despuesde vencer 

en una breve campaña la resistencia que le opuso un cacique prófugo de la Española llamado Hatuey 

á quien apresó y castigó con el último suplicio, destacó á reconocer todo lo interior de la isla á una 

espedicion mandada por Pánfilo de Narvaez, acompañado del famoso padre Las Casas. Velazquez 
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estableció las bases de la colonización del país, fundando ó haciendo fundar sus piimilivas pobla
ciones de españoles que fueron, además de Baracoa, Bayamo, Santiago de Cuba, Puerlo-Príncipe, 
Sancti-SpírUns, y por tiltimo la Habana. 

Con la fama del buen manejo y progresos de Velazquez, pronto acudieron á Cuba muchos cen
tenares de espaüoles á adquirir el campo y el solar que no tenían en otra parte. Difícil era que 
halagando luego sin cesar á los fundadores de estos pueblos nuevas noticias, fantásticas y exage
radas muchas, pero otras positivas, de las regiones del vecino continente, se conformáran su 
ambición y su genio avênturero con las lentas y moderadas, aunque ciertas y apacibles ganancias de 
su naciente agricultura. A los pocçs años muchos abandonaron aquel suelo y sus labores, dejando 
lo cierto por ir á lo dudoso. Jóvenes los mas, y creyendo en losamvneios quellegaban à sus oidos, 
y aun en los mismos cuentos de los indígenas, salieron algunos colonos de la Habana para i r â des
cubrir á. Yucatan en 1517 y hallar allí la muerte casi todos. Otros, capitaneados por Juan deGrijalba 
y con consenti mien to de Velazquez, salieron al siguienleañode Santiago, logrando descubrir á Nue
va Espana; y de Cuba, formado y aparejado por sus primitivos pobladores, salió también en 1519 el 
armamento con que, emancipándose después de la dependencia de Velazquez, corrió el famoso 
Hernán Cortés á ejecutar uno de los mayores prodigios de la historia, conquistando 'á un opulento 
imperio con algunos centenares de hombres. La conquista de una region vecina y abundante en oro 
y plata conio Méjico, hubo de paralizar muy prónto empobreciéndola de brazos, la prosperidad 
casi puramente ágrónoma de los primeros establecimientos de Cuba. Velazquez sucumbió en Santia
go en 1524 al rumor de los triunfos y grandezas de un súbdito rebelde, y acongojádo con las lástimas 
de los pocos pobladores españoles que permanecieron en el país por no poderlo abandonar. 

Sti historia, desde la muerte de Velazquez, hasta que en 1538 vino ágobernarlo y terminar en él 
los preparativos de su funesta jornada á la Florida el Adelantado Hernando de Soto, se reduce á una 
sério de altercados de los dos primeros obispos de Cuba con los primeros sucesores de Velazquez'; de 
estos y de aquellos con los primeros depositarios de las coreas rentas que al erario daban las alcaba
las y los almojarifazgos, derechos de aduana que se percibían, como en España, aunque peor cobra
dos y por lo coman mucho peor administrados. Relativamente á este primer período de la trabajosay 
lentísima colonización de la isla, no se encuentran en los archivos mas que clamores de los colonos 
para remediar su falta de brazos para sus labranzas y las esplotaciones de las raras y pobres mues
tras dé oró que encontraban; porque las abundantísimas de cobre que pisaban donde quiera, en m u 
chos años ni se intentaron reconocer. Los indígenas que no habian sucumbido á la rudeza ó sujeción 
de los trabajos, vivían alzados por los montes. En Cuba, como en los demás países de América, se 
remedió muy incompletanienle esta falta con algunas introducciones de esclavos negros do Africa: 
arbitrio discurrido por la singular fdanlropía del padre Las Casas que sacrificó por ese medio la l i 
bertad de una rasa humana íi la emancipaciou y alivio dé otra, por la sola razón de ser la indígemi 
menos fuerte y vigorosa. 

La desastrosa espedícion de Soto á la Florida acabó de despojar de su principal granjeria á los 
primeros pobladores, arrebatfmdoles todos los caballos útiles que tenían en sus haciendas, y prohi
biendo su estraccion para el continente, en donde eran mas apreciados que los de otras partes 
por ser todos de raza andaluza. 

: Después de Soto, gobernaron sucesivamente á la isla cuatro abogados, que fueron introducien-
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do en ella poco á poco todas las instituciones políticas y administrativas que regían en la Península. 
Los licenciados Bartolomé Ortiz, Juanes Dávila, Antonio de Chaves y Gonzalo Perez de Angulo, 
aunque de muy distintas condiciones, todos gobernaron con igual desautorización, con desaciertos 
cuando no con torpezas, y siempre con rivalidades; ó con los ayuntamientos desde un principio 
instalados con igual intervención gubernativa que en España desde que se fundaron las aldeas que 
se llamaban villas y ciudades en la isla; ó con los demás empleados administrativos, cuando no con 
el obispo ó con el corto clero. 

No babia nación mas dominada que España en el siglo XVI por la teocracia; y aunque 
la mas ignorada de todas sus colonias, Cuba naturalmente sufrió las consecuencias de ese dominio 
como todas ellas. De la imperiosidad de sus primerosobispos, delaintoleranciaydelaavariciadelos 
primeros sacerdotes, derivaron las mandas pías y las fundaciones religiosas que se aglomeraron 
en el país en aquel siglo y en un número desproporcionadísimo al de sus habitantes. Contribuye
ron, pues, á esterilizar á Cuba unas instituciones que, siendo entonces muy corto el mimero de 
brazos útiles, eran incompatibles con el cultivo délos campos, con la industria manual y con la pro
pagación de las familias. 

Aunque engolfado Cirios Ven el piélago de sus gigantescas empresas y combinaciones en Euro
pa, no descuidó" por eso los asuntos de América. Paralas provincias ultramarinas tenia ya bosqueja
do un plan gubernativo una junta de jurisconsultos y teólogos encargada de formarlo, quedió oidos 
á las apasionadas representaciones en favor de los indios de uno de sus miembros mas influyentes, 
el padre Las Casas, ya obispo de Chiapa. En aquella corporación , dominada por la afluencia de 
aquel clérigo exaltado, no se discurrió ningún término medio que conciliara el alivio delarazaindia 
con los intereses que se habian creado los colonos; y vió la luz en 1544 un código para las Indias 
que, al paso que emancipó completamente de toda sujeción á los indígenas, dejó á sus dueños en lar 
imposibilidad de fomentar sus propiedades. Ya quedaban en Cuba pocos indios cuando Juanes 
Dávila publicó y planteó en él país las nuevas leyes, Pero los pobladores que aun los conservaban 
unieron sus clamores y protestas á las de todos los demás de la América española; y si, como en el 
Perú y en otras partes, no se rebelaron entonces contra el rey, fué porque la poquedad de su n ú m e 
ro no les permitió otra resistencia qus la de las quejas. Tuvieron que abandonar el laboreo ele sus re
buscas de oro cerca de Jagua, Trinidad, Santiago, y en las orillas dei Jobabo. Cesó así su sola indus
tria; y se redujeron á vivir de sus ganaderías y algunos predios; dedicándose los masinteligentcs y 
avisados á vender sus frutos, los cueros y las carnes saladas de sus reses á las pocas naves que tocaban 
en la Habana, Como punto ya de forzosa escala en la navegación de Sevilla y San Lucar á Veracruz. 
Por esto creció ese pueblo poco ápoco, al paso que se estacionaron los demás de la isla en su pr imi
tiva nulidad, menos Bayamo que se fomentó también por la estraordinaria fertilidad de su comarca 
y el tráfico de roses y de pieles que logró emprender con Jamáica y Tierra-Firme. 

En 1552 el gobernador de Cuba Angulo ya reconocía á la Habana por cabecera natura] de la 
isla; y llegó á fijar su residencia en ella, cuando los corsarios estrangeros, aunque con uii objeto 
harto diferente, la concedian la misma preferencia sorprendiéndola y saqueándola en 1554. Hasta 
que los enemigos no la dieron importancia con sus mismas depredaciones y violencias, no empezó 
la metrópoli á conocer la que tenia la Habana por s« feliz situación geográfica y su tráfico 
naciente. Un gobernador militar reemplazó en 1556 á un gobernador letrado; y con él vino de 
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Méjico la priméra guarnición estipendiada de aquel puerto; una manga de veinte arcabuceros! El 
número se proporcionaba al tamaño de ios intereses que había de custodiar. Pero por entonces se 
formaba la famosa armada dela guardado las Indias; y á lo menos mientras la mandó Pedro Me-
néndez de Avilés, el mas temible marino de su tiempo, respetó á la humilde Habana el brigandage 
esttangero. Menendez en persona vino en 1566 á reanimar á la población con sus piquetes y mar i 
nería; y en su mismo puerto preparó los medios para terminarla conquista de la Florida, a r rancán
dola del poder, no de indios desarmados, sino de un número de franceses veteranos superior al de 
los combatientes que llevaba. 

Aquel Adelantado fundó en la Habana su primer hospital: y á la ruin bicoca que en 1538 ha
bía alzado para su defensa Hernando de Soto, sustituyó junto á la bahía un cuadrilátero abaluartado 
que terminaron sus sucesores después de su muerte, y que fué la primera fortaleza que conoció la isla, 
aunquejaotes, en Santiago, en Baracoa, y aun en la capital, hubiese ya algunos reductos mal trazados, 
Laseguridad que díó aquel castillo al puerto, atrajo á él mayor número de naves. Creció alg"o la po
blación con su tráfico; y ya en i 586 escitó la codicia del audaz corsario Drake, que asomó con un 
crecido armamento inglés con fines de saquearla. Pero retrocedió á la vista de lo bien dispuestos que 
estaban para recibirle su gobernador Gabriel de Lujan, su guarnición ascendente ya á 200 vetera
nos, 300 mejicanos destacados en su auxilio por el virey de Nueva Espaüa, y todo el Vecindario mas
culino quehabia en estado de empuñar las armas en un pueblo que pasaba ya de 10,000 habitan
tes. Felipe II fija entonces en él su atención; observa que escita ya la codicia estrangera y lo eleva 
á la categoría de ciudad por un decreto de 20 de diciembre de 1592, después de haber mandado 
tres a&oe antes que dos de los mas diestros ingenieros que contaba en sus ejércitos, el maestre de 
campo Juan de Tejeda y el italiano Antonelli, pasaran sin demora á flanquear las dos orillas de la 
entrada del puerto con otros dos castillos. Por esto las armas concedidas á la nueva ciudad fueron 
una llave, como significando que estaba ya al l i la de las Indias, y tres castillos representando á los 
mismos que ya la custodiaban. 

Poro después de la muerte de aquel monarca y la destrucción de su* famosa armada en las 
costas de luglatorra, crecieron en los mares de América el número y la audacia de los piratas y 
corsarios de todas las naciones; y Cuba comenzó luego á ser la víctima perenne y preferida de sus 
hostilidades. En medio de alarmas y peligros fué como so formaron su colonización y su comercio 
con la lentitud que podían permitir en el país las estrechas leyes mercantiles que le sujetaban, ó 
por mejor decir, con su constancia en eludirlas. Los corsarios mismos, cuando no podían robar, 
traficaban impunemente con los habitantes; y daban asi á los productos del territorio una salida que 
los obslruiau las restriccioues comerciales inventadaspor la imprevisión y la ignorancia. Cuando no 
podia obtenerlos legalmenle de los comerciantes contratistas que los importaban en América, Cuba 
recibía negros por medio de su contrabando; labraba algunos ingenios, obteniendo azúcares iguales 
á los mojoros de otros paises; sembraba y recogía un tabaco mejor que el de todos los demás; y 
empezaba ya á mostvar indicios infalibles de \a opulencia futura de unas tierras, tan avaras en los 
productos necesarios para la vida, como pródigas délos supérfluos. 

Un siglo después de descubierto el Nuevo- Mundo, el repentino aumento, del oro y de la piala 
produjo una revolución en el comercio y espíritu de todas las naciones. No ya la Espaüa sola; 
todas ellas volvieron su miradas hácia el inmenso edén que suponían preñado de tesoros, de fantós-
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ticos animales y de aotidotos para todas las enfermedades. De todos los paises se lanzaron turbas 
de aventureros á buscarlos; y entonces el poder de la naturaleza se manifestó superior al de las 
prohibiciones de España y de la Santa Sede que la habia conferido un dominio esclusivo sobre 
lodo lo descubierto. Desde principios del siglo XVII , la Europa entera, representada por sus mas 
audaces navegantes y foragidos, acudió á lomar su parte en los frutos de un hemisferio que se hahian 
apropiado los españoles todo entero con sus hazañas y con las bulas pontificias. Se plagó ele cor
sarios estraugeros toda esa region marítima que se estiende desde las primeras Antillas, hasta el 
golfo Mejicano y las costas del Brasil; y menester fué que, colocada Cuba en el centro mismo, de ese 
círculo, reconocida á la ida y á Ja vuelta por todos los navegantes, hallasen siempre los agresores en 
sus aguas y en sus costas mas pingüe cosecha de rapiñas que en ningunas otras. 

Con pocos, olvidados y cortísimos pueblos, con multitud de puertos y e n una posición tan 
céntrica, ¡qué de desolaciones y miserias no la afligieron en la infancia de su colonización! Unas 
veces los armamentos de la Holanda amenazahan destruir su capital, pillándolo todo en su vecina 
costa; la bloqueaban; tenían á sus vecinos meses enteros en alarma,.sin dormir, sin pan y hasta sin 
vino para celebrar las misas. Otras, el francés entraba á saco en la indefensa Santiago y la incendia
ba, profanando sus templos y sus vírgenes. Luego el inglés Morgan, el mas audaz de los piratas de 
América, á la cabeza de sus filibusteros, que así se llamaban los piratas de todas las naciones aso
ciados para robar á las naves de todas las banderas, penetraba en Puerto-Principe; y después de 
vencer á sus pobladores en el campo, los sometía á durísimos rescates. La isla do Pinos, las bahías 
de Ñipe, de Matanzas, de Jagua, de Manzanillo y de Guantánamo, perennes madrigueras deaquellos 
bandidos, pertenecieron cerca de cien años mas bien que á los españoles, al organizado brigandage 
de aquellos estrangeros. Cuando mas pujantes estos, mas débiles aparecieron los sucesores de 
Felipe I I para contenerlos. Sordos á los gritos de los gobernadores de Cuba y otras provincias u l 
tramarinas, ó impotentes para guarecerlas del peligro ó distraídos con sus guerras en Europa, fué 
preciso que la Inglaterra les arrebatara á Jamáicaen 1655 estando en plena paz, para que despertaran 
y tomasen las flacas guarniciones de la isla algún refuerzo, aumentándose las fortíSoaciones de sus 
dos pueblos primeros. Se alzaron entonces algunas mezquinas fortalezas en la bahía de Santiago. 

Doce años después de aquel despojo insigne, de aquel desprecio de lodo derecho internacional 
por la Inglaterra, ya habían ejecutado los corsarios una bárbara irrupción en Sancti-Spíritus, y 
consternado á todo el litoral de Norte con sus asesinatos y rapiíias, cuando al ver que una turba de 
familias desoladas acudia ¿ampararse en la capital, halló el gobernador Dávila Orejón, en el patrio
tismo y natural anhelo de sus habitantes por su seguridad, los medios que no habia podido antes 
discurrir el gobierno para ceñirla de murallas. Orejón trazó el recinto de muros qúe aun conserva; 
y sus sucesores tardaron medio siglo en levantarlo, convirtiendo los primeros reductos de tierra en 
obra sólida. .¡ 

Entre tantas inquietudes tenia la isla que progresar muy lentamente con los desaciertos del ré
gimen ^comercial á que estaban sujetas todas las colonias; y que, lejos de darles la salid&necesa-
ria, motivaban que sus frutos, ó no se sembraran, ó se perdiesen en su mismo suelo. Pero eran 
sus tabacos, sus azúcares, y las ventajas de su situación tan apreciadas, que desde principios del 
siglo XVII y durante cuatro largas guerras con España, estudiaron los ingleses-tai ocasión de esta
blecerse en la isla y de apoderarse de sus principales pueblos. - •' 
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• En 1742, el célebre Vernon ocupó á la bahía de Guantánamo. Empezó allí á formar una po
blación fortificada; no pudo apoderarse de Santiago; y fué rechazado con gran pérdida por el r i 
gor del clima, la pericia del gobernador don Francisco Cajigal y la bravura de aquellos habitan
tes. Un periodo de catorce aüos tranquilos sucedió á la contienda terminada por el tratado de 
Aquisgran en 1747, y con él, mucho mas que las ventajas materiales de la isla, crecieron el con
trabando y los provechos de una compañía de comercio absurdamente creada en 1740, con el p r i 
vilegio de comprarlo y venderlo todo por su mano en Cuba. 

Estalla en 1762 un nuevo rompimiento con Inglaterra; como en las luchas anteriores, recono
ce esta potencia entonces las ventajas de apoderarse de la capital de la isla; y reúne enormes ele
mentos esta vez para lograr su objeto. Cerca de 30,000 combatientes y una escuadra formidable, 
embiatiéron el G de junio á la Habana, defendida por menos de 4,000 soldados, dos fuertes des
tacados, una defectuosa muralla, y algunos millares de paisanos mal armados. Torpemente ata
cada, quizás habr ía triunfado la plaxa no habiendo sido también muy torpemente defendida. Pero el 
castillo del Morro fué tomado por asalto el 30 de julio después de una resistencia heróica; y la ciudad, 
abrasada por los fuegos dirigidos desde la altura de la Cabana, tuvo que capitular el 13 de agosto, 
salvando lodo el honor de las armas, á costa de todos sus caudales, sus almacenes, y una escua
dra que hubiera podido, ó incendiarse, ó tomar el largo antes de un desenlace tan previsto. 

Sin embargo, la corta dominación de los ingleses en la capital dela isla hasta principios de j u - . 
lio de i 763, s i m ó de provechosísima enseñanza. En tan breve intérvalo, cerca de un millar, de em
barcaciones comerciales habian entrado ó salido cargadas de una bahíaque no despachaba antes mas 
que 10 ó 12 al aílo. Los ingleses, al arrebatarlo así todo con una raauo, con la otra prodigaron á 
los habitantes los medios de reponer en breve tiempo todo lo que habían perdido, y aun de mu l t i 
plicarlo. Se introdujeron algunos millares de negros que reanimaron á la agricultura, y se recono
cieron las ventajas que habian de resultar de la amplitud que se diese al comercio, no solo por los 
habitantes, sino por el general que destinó á gobernarlos el rey de Espaüa, á quien supo demostrar 
los errores del régimen antiguo. 

Dos gobernadores iusigncs, el bailio Bucarelli y el marqués de la Torre, adelantaron mucho 
la obra comenzada en 1703 por el conde de Hiela, dejando terminadas las magnificas forliEcacio-
nes de la capital, reorganizadas las inilícias del país, reprimido el contrabando y echados los 
cimientos de su futura riqueza agrícola. Pero la nueva guerra que empezó en 1779 con los ingle
ses vino á paralizar estos progresos, sin que la isla dejm-a de obtener ventajas con la permanen
cia de una escuadra y un ejército quo vinieron á protegerla, y la libertad concedida desde octubre 
de 1778 para traficar con los puertos habilitados de la Peniusnla. Esos beneficios solo fueron un. 
preludio de los que luego reportó Cuba en 1791 de la ruina do su opulenta vecina la islu de San
io Domingo, en donde se emanciparon los negros por un decreto del gobierno de la república 
francesa, ê iucendiarou las ciudades y se destruyeron las plantaciones. La sola de Sanio Domin
go habia dado mas tesoros á la Francia,, que Méjico á.la Espaüa. Pero tuvieron entonces que irla 
abandonando la mayor parte de sus habitantes; y merced á.la prevision, á la destreza del general 
don Luis de las Casas que supo preservar á Cuba del espantoso volcan que destruyó á una region 
tan inmediata, merced á sus precauciones, para que no contagíese á la obediente población de Cu
ba, ningún individuo que procediese de aquel suelo, en su época y la de sus sucesores se enrique-
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ció la Grande Antilla con infinidad de brazos tí tiles y algunos capitales. Aun contribuyeron mas á 
su fomento los que importó luego á su suelo la revolución del coutmenle hispano-americano que 
empezó en 1810 para terminar en 1824 con la completa emancipación desús provincias. Resguar
dada de contagios revolucionarios por la lealtad de sus habitantes y la prudencia de sus goberna
dores, lo mismo que por el mar que la rodea, Cuba sirvió entonces de asilo predilecto á muchos 
capitalistas é industriales de Méjico, Costa Firme y Goalemala. 

Luego el decreto de 10 de febrero de 1818, abriendo al comercio libre con los estrangeros unos 
puertos solo reservados antes & los españoles, fué el agente mas activo de su prosperidad; Hasta 
ésa época no habia podido bastarse con sus recursos á sí propia, y desde entonces la empezó á so
brar para su madre patria. 

Hay que reconocer, que cuantos males la lastimaron durante mas de cuarenta años de guer
ras, ó con los ingleses, ó con los franceses, ó con los independientes do la América espaüola, se 
convirtieron sucesivamente en elementos de su prosperidad. Los primeros, luego que tomaron á 
la capital en 1702 la inundaron do cargamentos y de negros, poniendo cu evidencia las ventajas 
de la franquicia comercial, para que el gobierno espaüol» después de recobrarla, permitiese el co • 
mercio libre con los nacionales. Los segundos perdieron con su revolución la mejor de sus colo
nias; desapareció con su dominio en Santo Domingo el mejor de sus mercados, y llamados & reem
plazarle, crecieron de repente los productos agrícolas de Cuba. Los terceros, con sus estúpidas medi
das, espulsaron de su suelo á personas y á fortunas, de las cuales una parte se trasladó â Cuba. 
Así, solo á consecuencia ele esa série tan inesperada como positiva de resultados favorables, se com
prende que una isla que en 1782 no producía 1.500,000 pesos fs., y que on 1791 habia visto sus 
reutas reducidas á 824,612, lográra elevarlas en 1861 alsorprendenle guarismo de 20.423,228 ps. fs., 
ó sean 528.464,500 rs. vn. Si tan maravillosas consecuencias consiguieron algunas hábiles medi
das ayudadas por circunstancias propicias, ¿cuánto mayores no habrían sido sin los errores del an
tiguo régimen prohibitivo y de una administración quo, como la de todos los demás pueblos, fué 
poco ilustrada durante dos siglos y medio? 

Si la liljertad comercial abrió la puerta á su opulencia, otras concesiones de la madre patria 
colmaron á Cuba de lavores. Libre del tributo díj sangre que se pagan lodos los pueblos á.sí mis
mos, las tropas peninsulares la guarnecieron siempre. Las veteranas que, empezaron en 155(1 
por 20 arcabuceros, pasaban en 18G1 de 20,000 combatientes bien organizados de todas armas. 
Con tal auxilio, los brazos de sus naturales pudieron todos aplicarse á la esplotacion del suelo pro-
pío en beneficio del individuo y del procomún. Y no solo suministró en todo tiempo la metrópoli 
las fuerzas permanentes, sino que sin cesar la surtió también de mozos y artesanos que renovasen 
una población industrial continuamente diezmada por un clima enemigo de la raza blanca. 

Los herederos de los primeros pobladores, meros usufructuarios de tierras informal y arbitra
riamente mercedadas por los ayuntamientos cuando vallan poco, fueron declarados propietarios 
de haciendas que el curso del tiempo hizo opulentas. La corona se despojó en Cuba de casi todas 
sus propiedades territoriales, para cedérselas con un decreto, de cuya prodigalidad no se verá 
ejemplo igual en los anales de otro pueblo; y fueran mas provechosos sus efectos, si en*vez de 
declararlas bienes esclusivos de algunas familias que no podían esplotarlas ellas solas, se hubie
sen distribuido entre la generalidad de los brazos industriosos. 

w 
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El régimen político, administrativo y religioso que se ha observado en Cuba desde que fué 

ocupada por los españoles, ha sido siempre igual al de su metrópoli con las diferencias que exigían 

Su clima, su diversidad de razas y su apartada situación. Desde 1811 hasta 1814, y desde 1820 

hasta 1823, se estableció en España una constitución liberal; y en ambas épocas también se estendió 

á Cuba. Si en 1836 volvió á instalarse para siempre en la Península el sistema de gobierno consti

tucional, y no volvió áreproducirse en la isla, fué por el recuerdo de los males con que ya la habia 

azotado, confirmados por muchos testimonios y hechos. Besde entonces continmía la isla dirigida 

por un sistema peculiar que, cualesquiera que hayan sido sus defectos, gradualmente corregidos 

por la esperíencia y por el tiempo, ha permitido que se desarrolle su riqueza en una escala que 

admitiria el paralelo mas prolijo con los progresos conseguidos en el mismo intérvalo por países 

que pasan por mas favorecidos en sus formas gubernativas. 

Tal es el análisis de la vida pasada de la isla de Cuba. A continuación bosquejamos ahora el 

cuadro cronológico de sus sucesos, vicisitudes y reformas, con la série de sus gobernadores. 

CAPITÁN, DIEGO VELAZQUEZ. Natural de Cuellar; la gobernó como teniente del almirante 
de las Indias, desde principios de noviembre de 1511 hasta fines de setiembre de 1524.=(1511 
y 12). Desembarcó una espedicion de 300 españoles acaudillada por Velazquez, junto al rio de 
Pa lmas . ^Fúndase la ciudad de Baracoa. =»A1 mismo tiempo son vencidos y sometidos los indíge
nas acaudillados por el cacique Hatuey, á quien Velazquez hace prisionero y castiga entregándo
lo á las llamas. =Velazquez, desde el antiguo pueblo indio de Bayamo, encarga á Pánfilo de Nar
vaez que de Jamáica habia venido con 30 castellanos á establecerse en el país bajo sus órdenes, 
que marche á recorrerlo con el padre Bartolomé de las Casas, 100 españoles y algunos indígenas. 
=«Narvaez penetra por todo lo interior de la isla; y regresa á dar cuenta de su esploracion después 
do muchos meses. =Fundacion de las villas, luego declaradas ciudades de Trinidad, Puer to -Pr ín 
cipe y Santiago. 

1513, 1514 y 1515. Fundación de las villas de Sancti-Spírilus y la Habana.=Se aumenta el 
vecindario de los nuevos pueblos de españoles con los que atraia de todas partes la fama de los 
adelantos de Velazquez.=Se establecen alcaldes y ayuntamientos en todos los pueblos nuevos. 

1517. Sale Francisco Fernandez de Córdoba el 8 de febrero de 1517 desde el fondeadero de 
Batabanó á descubrir á Yucatán con 3 carabelas y 100 hombres.=Vuelve á principios de mayo 
derrotado y herido á morir en la Habana.=Animacion de los pobladores de Cuba por los descu
brimientos. = P o r mandado de Velazquez, el 8 de abril de 1518 sale su sobrino Juan de Grijalba 
de Santiago de Cuba con 4 carabelas y 250 hombres á intentar la misma empresa que Córdoba; y 
desembarca en la costa de Méjico. =Regresa por noviembre, trayendo muchas muestras de rique
za y noticias del opulento imperio que habia descubierto.^Entusiasmo de los colonos de Cuba por 
emprender su conquista.—Disponen una espedicion mas numerosa en Santiago de Cuba; y Velaz
quez confiere sumando al alcalde Hernán-Cor tés.=Sale el armamentode Santiago al amanecer del 18 
de noviembre de 15Í8 ; se refuerza en Trinidad y la Habana; y sabiendo allí Cortés que Velazquez 
habia determinado confiar su dirección á otro caudillo, desobedece sus órdenes; se declara inde
pendiente de su autoridad, y sale para Veracruz el 10 de febrero con 11 buques de 70 á 100 to
neladas, 617 hombres, 10 pedreros, 16 caballos, y pocas armas de fuego, cuando en Barcelona se 
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espedía para Velazquez el título de Adelantado de la misma comarca que iba á conqiiistar.í=Re-

presentaciones y emisarios de Velazquez á la córte con quejas contra Cortés .=Prepara Velazquez 

una nueva espedicion para hacerse obedecer de aquel súbdito rebelde, y confía su mando á Pánfilo 

de Narvaez que sale de la Habana para Méjico en fines di} marzo de 1520 con 13 embarcaciones, 

80 caballos, 80 escopeteras, 720 infantes, 120 ballesteros y 12 cañones .^Gortés vence en Zem-

poala el 24 de abril de 1520 á Narvaez, y se refuerza con todos los que componían su espedicion. 

^Decaimiento de las colonias de la isla á consecuencia de aquellas dos estracciones de gente.—El 

licenciado Alonso Zuazo, encargado de residenciar á Velazquez por la audiencia de Santo Domin

go, le reemplaza en el gobierno político en Santiago el 11 de enero de 1521, continuando el Ade

lantado con sus cargos de alcaide de la fortaleza que se habia pensado alzar en Baracoa, capitan-á-

guerra y repartidor de los indios. 

Febrero de 1522. Llegan á Santiago el almirante don Diego Colon y los oidores de Santo Do

mingo Marcelo de Villalobos y Juan Ortiz de Malienzo á residenciar al mismo Zuazo; reconocen la 

falsedad de varias acusaciones producidas contra él, y le declaran inocente. 

Junio de 1523. Fondea y se detiene algunos días en la Habana un armamento de 11 buques y 

900 hombres con que el Adelantado de Panuco Francisco de Garay se preparaba á tomar posesión 

armada de una parte de las conquistas de Cortés. 

Setiembre de 1524. Velazquez, perdida toda esperanza de someter á Cortés con armamentos n i 

con reclamaciones judiciales, muere en Santiago de Cuba cuando se preparaba á i r á la córte á es

poner personalmente sus derechos. 

MANUEL DE ROJAS. Natural de Cuellar, criado de la Casa Real, alcalde de Santiago y m o 

de los principales pobladores de la isla, la gobernó por nombramiento de la audiencia de Santo 

Domingo, y como teniente del almirante, desde fines de setiembre de 1524 hasta 14 de marxo 

de 1525 .«E i escaso número de los colonos disminuidos con las emigraciones al continente, y el 

duro trato que dan á los indios de las oncoíniendas, ocasionan que muchos de estos se fuguen á los 

montes y cometan varios asesinatos contra los españoles, aun desde antes de morir Velazquez.™ 

Rojas se esmera, sin conseguirlo, en aquietarlos con algunashumanas providencias y aconsejando á 

los colonos que disminuyan las tareas A los indios de sus encomiendas.=(Enero y febrero de 1525) 

reduce á la obediencia algunas cuadrillas de indios sublevados. 

LICENCIADO JUAN ALTAMIRANO; desde 14 de marzo de 1525 hasta 27 de abrilde 1526.={14 de 

marzo de 1525). Llega Altamirano á Santiago á formar residencia póstuma á Velazquez de órden de 

la audiencia, y gobierna en la isla ínterin ejerce su comisión.^Continúa durante su gobierno el 

alzamiento de los indios de las encomiendas de Santiago y de casi todas las demás villas. =Toda la 

administración permanece confusa; se introduce la recaudación de diezmos bajo las pautas observa

das en España, así como se habían introducido los impuestos do almojarifazgos, los quintos Sobre 

el oro que se recogia del fondo arenoso de algunos rios y de algunas breñas cerca de Trinidad y de 

Santiago. 

GONZALO DE GUZMAN. Regidor de Santiago y mo de los cabos principales de Velazques, 
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como temente d d alfnirmte. gobierna desde 21 de abril de 1526 hasta 6 de noviembre de 1531. 

«aGúzman que árla muerte de Velazquez se hallaba en la córte representándole en su pleito contra 

Hernán Cortés, después que se supo allí el fallecimiento del Adelantado fué nombrado por el rey 

gobernador lugarteniente del almirante en la isla en 15 de diciembre de 1525,=Los sucesos de su 

tieiíipo se reducen á alzamientos y persecuciones de indios, desórdenes en la administración de las 

escasas rentas públicas, discordias y acusaciones de los empleados y vecinos entre sí.=*( 1527). Lle

ga á Santiago fray Miguel Ramirez de Salamanca, primer obispo que gobernó la diócesi creada en 

la isla por el papa Leon X, al establecer en 1518 su catedral en Baracoa, cuyo asiento se trasladó 

por otra bula pontificia de 28 de abril de 1522 á la iglesia de Santiago que se estaba fabricando 

entonces. 

' LICENCIADO JUAN VADILLO. Oidor de Santo Domingo, gobernador desde 7 de noviembre de 1531 
hasta 7 de setiembre de 1532.=ComÍsionado Vadillo por la audiencia para juzgar ü Gonzalo de 
Guzman por sus violencias y desórdenes, le envió preso á Sevilla á disposición del Consejo de Indias 
que le absolvió de la mayor parte de los cargos. El año y medio que duró la administración de 
Vadillo fué una contmuacion de las discordias entre los vecinos, regidores y empleados, y de los 
alzamientos de los indios. 

MANUEL DE ROJAS, por segunda ves; desde 1.° de marzo de 1532 hasta 1.° de febrero 
de 1534 .—Combinó una acertada persecución deimlios; ledojo á l a obediencia i algunos, y logró 
introducir algunos negros de los que los primeros contratistas flamencos tenían privilegio para im
portar las nuevas posesiones de Indias. Los primeros 300 esclavos africanos se habían traido 
desde Santo Domingo á Cuba en 15á3.=Rojas se esforzó en su segundo mando en establecer algún 
arreglo en Santiago, on los demás pueblos y en las encomiendas. 

GONZALO DE GUZMAN, por segunda vez; desde 1534 hasta 20 de marzo de 1537.=Absuelto 
en la córte de los cargos quu habían resultado contra él en la residencia que.le tomó el licenciado 
Vadillo, volvió Guzman A gobernar on Cuba con mas cautela que en la época anterior, aunque sin 
corregir los vicios delas colonias, ni el desconcierto do la administración, n i aquietar las divisiones 
y querellas de los cortos vecindavios.=En 1530 reemplazó á fray Ramirez en la mitra de Cuba fray 
Diego Sarmiento, que fué el segundo prelado que la gobernó con general disgusto de sus diocesa
nos, comprendiendo su jurisdicción eclesiástica á Jamáica.=(Marzo do 1 537). A mediados de este 
mes un buque francés, de los corsarios estrangeros que ya se encontraban por los mares de indias, 
entró en ol puerto de Santiago y trató de apoderarse en tres dias consecutivos de refriega, de una 
carabela española que estaba en la bahía. No pudo conseguir su intento, y se retiró con el propósito 
de buscar alguna presa mas fácil en la Habana, población mas flaca aun y mas desprevenida que 
Santiago entonces. 

HEHNANDO DE SOTO, Adelantado de la Flor ida , comendador de Villanueva de Barcarota 
e n l a ó r d e n de Santiago; desde W d e marzo de Í537 hasta 12 de mayo de 1539, conservando el 
gobierno superior Imta su muerte, ocumda j m t o al rio Missisipi el 30 de junio de 1540. =»Ha-
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hiendo concertado Soto con el rey la conquista de la Florida, vánamente intentada desde su descu

brimiento por Ponce de Leon, Vazquez de Àillon y Pánfilo de Narvaez, se concedió á Soto, con 

independencia de los almirantes, el gobierno de Cuba, por ser esta isla el territorio mas cercano 

para poderse remediar y surtir para su conquista. A los pocos dias de desembarcar en Santiago, 

supo Soto que el mismo corsario francés que habia peleado allí para apoderarse de una carabela 

castellana, habia incendiado y saqueado á las pocas casas de que se componía entonces la Habana; 

y dispuso que fuera á auxiliar á sus vecinos Mateo Aceituno, uno de sus capitanes, y á alzar un 

fortin que la sirviese de reparo, y que se llamó desde entonces la Fuerza- Soto recogió en el país 

cuantos caballos encontró lítiles para su jornada, disponiendo además que no esportaran nijigunos 

los traficantes para otras provincias; y á mediados de mayo salió para la Habana, desde donde .él 

mismo se embarcó con su espedicion para la Florida en 12 de mayo de 1539, dejando con una re

presentación puramente nominal de su autoridad á su esposa doña Leonor de Bobadilla, y por te

men te-á-guerra en aquel pueblo á uno de sus vecinos mas antiguos y estimados, Juan de Rojas. . 

LICENCIADO BARTOLOMÉ OUTIZ.=Habiendo llegado á Santiago con la espedicion de Soto, le 
dejó este caudillo á Ortiz con las varas de justicia y de gobierno de aquel territorio en agosto 
de 1538, en que salió para la Habana. Pero como el Adelantado se ausentó luego de la isla para no 
volverla á ver, y como la ciudad de Santiago era entonces la declarada residencia de los gobernado
res de Cuba, debe considerarse á OrLiz por uno de ellos. A pesar de su probidad y do sus buenas 
cualidades, sus años y sus achaques no le permitieron reformar los desórdenes de los pueblos. 

LICENCIADO JUAEVES DÁVILA; desde 2 de febrero de I h A A hasta 4 de junio de 1546.—Juanes 
Dávila, mozo de menos de treinta abos, llegó á Santiago para gobernar á la isla, publicar las n ü $ -
vas Ordenanzas para las Indias y hacerlas observar. La recorrió toda; y durante su permanencia en 
la Habana desde diciembre de 1544 ha^ta abril de 1545, fundó el primer hospital de aquella pobla
ción y formó el primer proyecto para surtirla de aguas potables traídas del rio.dela Chorrera, por 
medio de una zanja. Fué en los principios de su gobierno severo observador de las nuevas Orde-^ 
nanzas; pero luego se dejó seducir por los colonos que conservaron casi todos los indios que les 
quedaban en sus encomiendas, aunque suprimidas por aquellas mismas lej'es. En su tiempo el p i 
rata francés Robert-Val insultó y saqueó de nuevo á la Habana á pesar del fortin ó castillejo que de 
Orden de Soto habia alzado allí Mateo Aceituno. 

LICENCIADO ANTONIO DE CHAVES; desde 5 de junio de 1546 hasta 1550.™Se presentó en 

Santiago con la comisión de prender y residenciar á Juanes Dávila, gobernar la isla y hacer cum

plir las Ordenanzas. Emancipó á los indios; hizo justicia, y se esforzó en remediar desórdenes. 

Produjo con esta conducta muchos descontentos; suscitáronle muchas acusaciones, y fuá también 

residenciado por él 

DOCTOR GONZALO PEREZ DE ANGULO; desde 1550 hasta 8 de mamo de 1556,~Resideíició á 

su antecesor y le envió preso con los autos á Sevilla, en donde inmediatamente lo absolvieron. Inten

tó con su sola autoridad alterar el valor dela moneda, sosteniendo vivos altercados con los ayuuta-
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mientes de Santiago y de la Habana, en donde se hizo odioso por sus demasías.=-Fué el primer 

gobernador á quien por cédula de la audiencia de 14 de febrero de 1543, se le mandó residir en 

aquel pueblo, que á pesar de su poquedad, era ya sin embargo el mas importante eu toda la isla 

por él mayor número de naves que fondeaba en su puevto .=Fué invadido y saqueado otras dos 

veces en 1555. (V. HADANA). Llovieron tantas quejas contra Angulo ante el rey y á n t e l a audiencia, 

que este tribunal envió á residenciarle al licenciado Bernaldo Bernaldez, pasando á la cóvte una 

comisión del ayuntamiento de la Habana á obtener la separación y el castigo de Angulo, 

CAPITÁN DIEGO DE MAZAÍUEGOS; desde 8 âe mano de 1556 hasta 19 de setiembre de 1565. 

-¿Eca éste uno de los conquistadores de Méjico y obtenía allí un mando, cuando sabedor el virey de 

los desastres de la última invasion de piratas en la Habana, le envió á repararlos con 20 arcabuce

ros, —Mazaríegos gobernó con juicio; reparó los destrozos de la Fuerza, que había sido tomada por 

el pirata Jaqués de Sores; y promovió con poco fruto la traída de las aguas del Chorrera á, la Haba

na, dictando buenas providencias páralos demás pueblos. 

GARCIA OSORIO; desde 12 de setiembre de 1565 hasta 24 de ju l io de 1568.=>Poco después de 

la llegada de Osorio al gobierno de Cuba, llegó á la Habana con su armamento á disponer la con

quista de Florida el célebre Pedro Menendez de Avüés, contra quien tuvo aquel gobernador, solo por 

personalidad y ruines celos, los mas escandalosos altercados. Le negó víveres y auxilios; le sobornó 

parte de sus marineros y su tropa y le encubrió sus desertores; pero sin impedirle que realizase fe

lizmente su jornada. Apoyadas las quejas de aquel Adelantado por el éxito de su espedicion, fué de

puesto, preso y enjuiciado Osorio de órden suya á los tres a&os de mando. 

PEDRO MENENDEZ DE AVILÉS, comendador de Santa Crux de la Zarza en la órden de 

Santiago, y (jcncral de la armada de hdias ; dcsdeVi dejuliode 1568 hasta 21 deabril de 1572. 

«Teniendo que atender íl los establecimientos de la Florida, y no pudiendo dirigir personalmente 

el gobiecno de Cuba, hizo que, al paso que onjuiciaba á Osorio, lo desempeñase por delegación suya 

el doctor Francisco de Zayas, desde 24 de jul io de 1568 hasta 14 de febrero del siguiente a t io .= 

Teniendo Zayas que ausentarse á España con los autos de la residencia de Osorio, lo hizo Menendez 

reemplazar por el capitán Diego de la Rivera y Cepero como lugarteniente suyo en la isla.=A 

Rivera sucedieron con el mismo carácter los capitanes de mar y guerra Pedro Menendez Marquez 

desde 12 de junio de 1570; por segunda vez, hasta 21 de abril de 1572; Juan Alonso de Navia hasta 

14 do julio de 1571, y también por segunda vez; Sancho Pardo Osorio hasta 29 de octubre de 1574. 

Durante estos cinco cortos mandos ejercidos casi siempre en ausencia de Menendez, ya en la Florida, 

yaenEspafia, se empozó á ajzar en la Habana el castillo dela Fuerza bajo el plano que aun conserva; 

se formó por Menendez Marquez y Pardo Osorio la primera carta marítima de los dos canales de Ba

hama, su areftipiélago, costas de Florida y de Cuba; seahuyentaron de sus aguas los piratas estrau-

geros, y atendieron aquellos tenientes gobernadores á proveer de víveres y auxilios â los estableci

mientos y empresas del Adelantado en las Floridas. De esta época data la fundación del hospital 

militar de la Habana, establecido entonces para amparar k los soldados y marineros enfermos. 
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DON GABRIEL DE MONTALVO, caballero del hábito de Santiago y alguacil mayor de la 
Inquisición de Granada; desde 29 de octubre de 1574 hasta 2 de junio de 1577.=Aunque Montal
vo, capitán de los tercios espaüoles, se había hecho reconocer por gobernador en Santiago desde 
agosto, como la Habana pasaba ya por capital de la islaj no se le reconoció allí por tal hasta que en 
29 de octubre de 1574 se presentó en su ayuntamiento como delegado suyo y con podreres para 
ejercer su autoridad el regidor Diego de Soto. E l propietario llegó á desempeñar el mando por sí 
mismo en 4 del siguiente, y nada digno de referirse ocurrió en los tres años que lo ejerció, 

EL CAPITÁN FRANCISCO DE CARREÑO; desde % de junio de 1577 hasta fines de abri l de 
lS79.™Encontró defectuosas las obras hechas en la Fuerza y la zanja del rio de la Chorrera por su 
antecesor y el maestre de obras Francisco Caloña.=Procuró arreglar la conducta de la guarnición 
de la capital; obtuvo que la aumentáran hasta 200 hombres, y formó una partida de 20 ginetes con 
lanzas y rodelas. Fué el primer gobernador que trajo asesor forzoso que empezó en Cuba, como en 
las demás provincias de América, á llevar el título de teniente general del gobernador.=Dispuso 
Carreüo grande» cortes y remesas de maderas preciosas de la isla pedidas por el rey para la fábrica 
del Escorial que se estaha alzando entonces.—El obispo Juan del Castillo escomulgó á Carreño por 
haber puesto en ejecución una manda de un testamento.=Fúndase en la Habana el convento de 
Santo Domingo en una iglesia que había fabricado muchos años antes el clérigo Andrés de Nis.— 
Empezó á notarse alguna afluencia de corsarios y piratas estrangeros por las costas de la i s l a .=A 
fines de abril de 1579 murió Carroño envenenado por haber comido de un plato de manjar blanco 
que le regaló la esposa del maestre de obras Caloua.=Los alcaldes gobernaron hasta que la auclien-
cia de Santo Domingo envió de gobernador interino al 

LicENctADo GASPAR DE TORRES; desde enero de 1580 hasta mayo de lÕSÍ .^Pocas semanas 
hastaron á este letrado corrompido y venal para borrar las buenas huellas que dejó Carreflo. El y 
el contador Pedro de Arana dispusieron á su antojo de la justicia y de los fondos públicos, mientras 
los corsarios robaban impunemente por las costas. Cundieron los desórdenes de la capital á las 
ciudades de Santiago, Baracoa y las demás villas.=Se fugó Torres de la Habana cuando so apareció 
el buque que traia á su sucesor. 

EL CAPITÁN GABRIEL DE LUJAN; desde mayo de 1581 hasta 1583.=Lujan recogió en el 
castillo de la Fuerza á la guarnición que vivia desparramada por el puebloy casi sin hacer servicio; 
prendió al contador Pedro de Arana, y procuró ordenar las cosas públicas en todos los pueblos. = 
Fué Lujan el primer gobernador que trajo el titulo de capitán general de la isla, en cuya capital 
ae fundó y empezó á fabricar en su época el convento de San Francisco.=A1 saber la guerra con los 
ingleses á principios de 1582, organizó Lujan dos compañías, una de vecinos armados, y otra de 
pardos y morenos; y terminó las obras accesorias de la Fuerza, á la cual vino como comandante 
por ju l io , con nombramiento real, Diego Fernandez de Quiñones, hijo del conde de Luna. Quiñones 
se apoderó de toda la jurisdicción militar de la capital; y dependiendo de la audiencia las cosas de 
justicia, y del virey de Méjico muchas gubernativas, la autoridad de Lujan fué poco mas que no
minal . Quiñones hizb escapar de su prisión al contador Arana que corrió á Santo Domingo á pro-
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ducir contra el gobernador calumnias, que sus favorecedores hicieron admitir como acusaciones 

fundadas en aquella audiencia, que envió á residenciarle ã 

GARCIA HERNANDEZ DE TORQUEMADA, en lo político, y DIEGO FERNANDEZ QUIÑONES 

en lo militar, desde 1583 hasta 21 de abril de 1586. 

GABRIEL DE LUJAN, como repuesto segunda ves, hasta 31 de marzo de 1589.=Torquemada 
desempeñó completamente sw comisión arrestando, insultando y oprimiendo á Lujan con toda es-
peoie de ah'opellarnientos. Este, después de mucho padecer, no solo de sus ofensas, sino con el 
espectáculo de Jos públicos desórdenes, logró salir el 25 de octubre de 1585 para Bayamo y San
tiago en donde se le permHió gobernar. Hallábase en este último pueblo cuando supo que Drake, 
después de haber tomado y saqueado á Santo Domingo, marchaba á repetir iguales insultos en la 
Habana. El gobernador corrió á defenderla con 200 voluntarios armados que reunió en aquellos 
pueblos y en las haciendas del tránsito, y se presentó en la capital el 21 de abril. Allí, con otros 300 
que habia enviado el virey de Méjico, y habiéndose Quiñones reconciliado con él, ambos organizaron 
la defensa, levantando reductos en la caleta de San Lorenzo y en el sitio en que hoy está el castillo 
de la Punta.—Drake apareció sobre la Habana en la tarde del 29 de mayo con 16 embarcaciones 
mayores, y 14 lanchas; pero viéndola bien dispuesta á recibirle, después de haberla saludado con 
algunas descargas, se dirigió á Matanzas para hacer aguada y leña. Los barcos de la plaza le persi
guieron arrebatándole una lancha y apoderándose luego de una embarcación corsaria de franceses, 
que evitaron la horca por acreditar que eran recien venidos á las Indias(y no habían aun hecho daños. 

EL MAESTRE DE CAMPO JUAN DE TEJEDA; desdedí de marzo de 1589 hasta julio de 1594.= 
Después de haber fortificado varios puntos de la América Central que habían sido insultados por 
Drake y otros armadores ingleses, vino Tejeda con título de capitán general á fortificar el de la 
Habana. Para defender su entrada trazó y empezó á levantar los dos castillos esleriores llamados del 
Morro y de la Punta. Durante su mando se terminó por el ingeniero Antonelli la obra de la zanja 
del rio Chorrera.—Tejeda tuvo ágrios altercados con el obispo que también le escomulgó, y cum
plidos sus cinco años de gobierno, marchó á servir el de la plaza de Gaeta en el reino de Nápoles. 

DON JUAN MALDONADO BARNUEVO, caballero de Santiago; natural de Salamanca y em
pleado de la servidumbre de la Reina; desde julio de 1594 hasta 19 de junio de 1602.=Vino 
Barnuevoá continuar las obras emprendidas por Tejeda, apresurándolas al saber que Drake habia 
salido de Inglaterra con una escuadra de 27 bageles y miras de atacar á algunas de las posesiones 
españolas de América.—Volvia este armamento enemigo de insultar á los establecimientos españoles 
de Rio-Hacha, Nombre de Dios y Santa Marta, cuando el general de galeones don Bernardino de 
Avellaneda que, á principios de enero habia salido de Lisboa á perseguirlo con 16 navios, alcanzó, 
no ya á Drake que pocos dias antes habia muerto de fiebre, sino á sus bageles mandados por sir 
Tomás Baskerville. Los atacó sobre la isla de Pinos, adyacente á Cuba,' él 11 de marzo; apresó un 
galeón al abordage y fué persiguiendo á todos los demás que eludieron su persecución con la ce-
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leridad de su marcha.=Con la desaparición de los enemigos tomaron algún impulso las introduc
ciones de negros y el tráfico y la agricultura de la isIa.^Hernan Manrique de Rojas, propietario de 
la Habana, y Francisco Sanchez de Moya, eapitan-á-gLiem en Santiago por delegación de Maldona
do, procuraron esplotar, aunque con poco éxito, las inmediatas minas de cobre.=Ocurrieron en 
esta época en los campos, sobre todo en los del territorio de la capital, algunos alzamientos de 
negros que fueron castigados con penas durísimas. 

DON PEDRO DE VALDÉS, gentil hombre del rey, general de galeoneŝ  y alférez mayor de 
la órden de Santiago; desde 20 de junio de 160?, hasta i^de junio de 1608.=Valdés , después de 
lograr algunas presas de las embarcaciones enemigas y corsarias que cruzaban por el canal de 
Bahama y costas de Cuba, se dedicó á perseguir, no solo á los piratas, sino al contrabando que en
contró organizado en todos los pueblos. Su severidad escitó sobremanera el descontento de todos 
los que, no pudiendo traficar entonces por los pocos y dificilísimos medios que permitia el régimen 
comercial de América, recurrían forzosamente á los ilícitos. En algunos puntos hubo resistencia 
arpiada á sus mandatos; y murió en Bayamo Antonio Maldonado, íeniente-á-guerra puesto por su 
antecesor, cuando entraba allí á formarle causa el licenciado Melchor Suarez de Poago, asesor y 
teniente general de Valdés. Multitud de colonos se fugaron á Santo Domingo y otras partes; y Cuba 
se hubiera despoblado toda si este gobernador, viendo que el mal habia cundido tanto, no hubiera 
solicitado y obtenido del rey un indulto general para todos los contrabandistas de los pueblos.= 
Conociendo Valdés la necesidad de que la parte oriental de la isla estuviese vigilada mas de cerca, 
propuso y consiguió también que se dividiera en dos jurisdicciones; una, la de la Habana, que se 
estendiese desde el cabo de San Antonio hasta Puerto-Principe; y otra, la de Santiago de Cuba, que 
dependiese del capitán genera! en todos los ramos. El rey aprobó solo la parte principal de sus 
proposiciones en cédula de 8 de octubre de 1607, prescribiendo, dice la Historia inédita de Cuba, 
«la formación de dos jurisdicciones cuyas cabeceras fueran las ciudades de la Habana y de Santía-
»goy dependiendo crta de aquella en lo militar, en lo gubernativo solo de la córte, y en la parle 
«judicial ambas de la audiencia de Santo Domingo. Al gobernador de la Habana se le conservó el 
«título de capitán general'y el mando militar de toda la isla; se le señaló como jurisdicción guber-
»nativa desde él cabo de San Antonio hasta 80 leguas mas allá de aquella plaza, sin mas esplica-
»clones; y al nuevo gobernador de Santiago, cuya categoría militar habia de ser de capitan-á-guerra 
«con el mezquino sueldo de 1,800 ps. fs. anuales, todo lo demás de la isla con inclusion de Puerto-
»Príncipe.' Los demás pueblos, dependientes de sus capitales respectivas, habían de gobernarse por 
"tenientes-á-guerra, con sus justicias ordinarias. San Juan de los Remedios, Sancti-Spíritus y 
«Trinidad, por olvido ó ignorancia geográfica de los que redactaron, la real cédula, no fueron men-
••cionados en ninguna de las dos demarcaciones; quedaron acéfalos, como dice Urrutia, y casi 
«independientes; y no fueron pocas las discordias y conflictos que produjo tal omisión.»=Valdés 
que habia sufrido con paciencia hasta que le hicieran residenciar por jueces de Santo Domingo sus 
acusadores, no la tuvo para poner en ejecución la real cédula demarcatoria de las dos jurisdicciones, 
mayormente cuando era uno de ellos el gobernador del Morro Juan de Villaverde Uceta, el primer 
gobernador que se nombró para Santiago. Valdés hizo fabricar dos buques con maderas de la isla 
para reprimir escesos que cometieron los piratas en su tiempo, llegando en una de sus correrías 
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hasta apresar al obispo Juan de las Cabe?as Altamirano estando de visita en una hacienda cerca de 

DON ÇiA$PAR RUIZ DE PEREDA, caballero de Santiago y natural de Medina de Pomar; 
desde 18 de. junio, de Í608 hasta 7 de setiembre de 1616.=Pereda armó dos embarcaciones para 
proteger las costas y recoger los minerales que esplotaba entonces cerca de Santiago de Cuba el 
capitán Francisco Sanchez de Moya. En parage inmediato á la esplotacion comenzaba â formarse 
una aldea, qu.§ es hoy la villa del Cobre, con los mismos trabajadores de las minas.=Desde que 
Villaverde tomó posesión del gobierno recien creado en Santiago, comenzó una série de rivalida
des y competencias con la capitanía general que por diversas causas ha durado hasta nuestros 
dias.=??Eu 1̂  época de Pereda, y á consecuencia de una real cédula de 1.° de noviembre de 1607, 
se expulsaron de la isla los estrangeros que la habitaban, y que por tolerancia de los gobernado
res, de los generales de las flotas, ó por necesidad de sus industrias, hablan venido á residir en 
ella.^Pereda intentó, sin conseguirlo, suministrar al gobierno datos estadísticos de toda su pobla
ción, que por sus conjeturas y las de algunos contemporáneos, no pasaba entonces de 20,000 ha
bitantes. Residían en la Habana una tercera parte; una cuarta en Bayamo; algo menos en Santia
go; los demás vivían distribuidos en Trinidad, Puerto-Príncipe, San Juan de los Remedios y Ba
racoa impedida de crecer por su estrecha situación topográfica, y en algunos ranchos de pescadores 
y contrabandistas, en "Matanzas, Batabanó, Bahía-Honda y el Mariel. Hahia.en toda la isla 6 con
ventos, los cuales eran el de Saa Francisco, Santo Domingo y San Agustin en la Habana; el de 
la Merced en Trinidad, y dos de San Francisco en Santiago y en Bayamo.=Habiendo venido en 
junio de 1610 un nuevo obispo, el intolerante don Alonso Enriquez de Armendariz, á pesar del 
disimulo y la destreza de Pereda para eludir cuestiones de jurisdicción, ocurrió una en que el pre
lado le hizo escomulgar solemnemente, yendo todo el clero de la Habana en procesión á apedrear 
y anatematizar la casa en que vivía. El anatema se estendió á todos los seglares; y estuvieron 
mas de un año los vecinos que morían en la capital privados de sepultura en lugar sagrado. To
da la animosidad de Armendariz derivaba, de que Pereda en un informe reservado al rey, se ha
bía opuesto á sus deseos de erigir en catedral del obispado la iglesia parroquial de la Habana. La 
muerte preservó de iguales contratiempos en Santiago á Juan de Villaverde cuando fué el obispo 
á visitar aquella parte de su diócesis en 1612. Sus sucesores los evitaron sometiéndose á todas las 
exigencias del obispo. Pereda persiguió con vigor á los piratas que las galeotas de !a Habana en
contraban, por la costa, é hizo ahorcar á cuantos fueron apresados, según órdenes dadas por 
el rey. 

CAPITÁN, SANCHO DE ÁLQUIZAR, natural de Fuenterabía; desde 7 de setiembre de 1616 has
ta su muerte ocurrida el 6 de junio de 1616. Durante el gobierno de Alquizar, y á consecuencia 
de una formal contrata, se Encargó al contador Juan de Eguilus de esplotar las minas de cobre de 
Santiago, con mas trabajo que éxito por falta de operarios inteligentes. En 1616 una furiosa ave
nida del Cauto destruyó á Bayamo y sus haciendas comarcanas; fuéronse á 'p ique las embarca
ciones ancladas en su parte navegable; y dejó de serlo desde entonces quedándose los. cascos en
cajados en su seno.=Alquizar dió. su nombre á una comarca del territorio de la Habana, estable-
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ciendo en ella una hacienda con algunos negros de los que introdujo en la isla el asentista Ahtofcíó 

Rodriguez de E l v á s . = E n su tiempo se propagó mucho el contrabando* 

EL LICENCIADO DIEGO VALLEJO, como asesor teniente general de gobierno, y cl èaàtellàúô ãel 
Morro Gerónimo de Quero, gobernaron interinamente, aquél lo político y éste lo militar, desde 
el 6 í/e junto dt IBIS hasta él 14 de agosto de iG20.=Està intéríüidad fué uüa série dé òottipe-
tencias y altercados entre el gobernador político y el militais Este, ayudado por el ayUÔtaiflíen-
to tachó al otro de incapacidad y le quitó las varas; la audiencia se las mandó restituir; y lós veci
nos se aprovecharon, no solo en la Habana Bino en otras partes, de la division dè sus àtltòridâ-
des para dar ensanche á sus tráficos ilícitos con embarcaciones eslrangeras que andaban pos la 
costa. Un portugués, José Furtado, dirigia estos agiotages de acuerdo con álgúnos clérigos. 

DON FRANCISCO DE VENEGAS, general de galeones y natural de Sevilla; desde 14 de agos
to de 1620 hasta que murió en 18 de abril de 1624.-^Venegas tràbajó con el mayor empeilo en 
organizar una armadilla para la defensa de las Antillas españolas, ségun habia dispuesto el rey 
desde la época de Valdés. Trajo consigo de Cartagena dos galeotas; fcòmpró ottas dos y òóiistruyó 
una en un carenero que se arregló en la Habana; pero no le permitieron estenderse á mas los 
cortí» íeüdíM&Ütoá tie Un ai'hítrio Ikrtiádo de armadilla que páta áo&tónôrla sé impusó á lós colo
nos de Cuba y Santo Domingo. Sin embargo, sus embarcación es luvieroii con los òbíè&tiòs al
gunos encuentros muy felices. (22 de abril de 1622). Un horroroso incendio consumió trias de ía 
mitad del caserío de la Habana. 

EL CASTULUNO DEL MORRO JUAN -ÉSQÜIVEL DE SAAVEDRA etí lo militâf; desde Ití de abril 

de 1624 hmta 31 de juliti dé 1625. 

EL CAPITÁN CRISTÓBA1 DE ARANDA en. lo militar) desde 31 dé julio dé 1625 Msia SÒ de 

junio de 1626. 

EL nocTOR DAMIAN VELAZQUEZ DE CONTRERAS en lo político; desde el 16 de abril dé 162 4 

hasta el 3 de mayo de 1625. 

HL LICENCIADO JUAN ALONSO ABAD RIVA MARTIN; desde â de mayo hasta 6 de junio 

de 1625._ 

EL DOCTOR DAMIAN VELAZQUEZ DE CONTRERAS por segunda vez; desde 6 de junio de 1625 
hasta 16 de setiembre de 1626.==Fué esta época una continuación de competencias y müdánzas 
de autoridades, mayormente en la Habana en donde, éfctahdo ftUiy bienquistó el doctor dtíHtitèhá 
asesor de Venegas, se hizo cargo del gobierno político. La audiencia lo desaprobó; y envió ál l i 
cenciado Riva Martin á que le recogiese las varas que tuvo que restituirle algunos dias después, 
al llegar una real cédula confirmando la interinidad de Contreras.=En el gobiernb de Santiago 
hubo también alteraciones, relevando en él íi Rodrigo de Velasco, el capitán don Pedro de Fonseca 
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Betancourt.=l]na escuadra de 22 bagóles holandeses, después de tomar y arrasar el fuerte de 

ia Margarita en Costa Firme, entró en el puerto de Cabanas el 9 de junio de 1626, estuvo fon

deada en él tres dias; y bloqueó luego mas de un mes á la capital, á cuya vista murió su almiran

te Laagi dp resultas de una herida que había recibido en Puerto-Rico. 

BL MAESTRE DE CAMPO DON LORENZO CABRERA Y CORRERA, caballero de Santiago; desde 16 
de setiembre de 1626 hasta 7 de octubre de 1630.=Se hicieron en este gobierno muchas mejoras 
en las fortalezas de la capital, y se atrincheró toda la orilla de la bahía .=El famoso almirante 
holandés Cornelius Jólls, llamado vulgarmente P i é de Palo, después de cometer muchas hostili
dades en las aguas de la isla, estuvo amenazando á su capital desde el 1.° de agosto de 1628 
hasta el 6 de setiembre.=A principios del siguiente abril atacó y rindió dentro de la bahía de Ma
tanzas, á una parte de la flota que venia deTierra Firme con el general don Juan de Benavides, que 
logró escapar del desastre con algunos de los suyos. Cabrera hostilizó á los holandeses cuanto p u 
do; envió gente á Matanzas; é hizo recoger una parte de las riquezas que venian de Cartagena sin 
dar luego exacta cuenta de ellas. Se le formó severa causa, así por este incidente como por un 
contrabando dé negros y algunas violencias. 

EL ALMIRANTE DE GALEON es DON, JUAN BITRIAN DE VI AMONTE, caballero de Calatrava; desde 7 
d$ octubre de 1630 Hasta 23 de octubre de 1634..=.Con Bitrian vino el oidor don Francisco de Wa-
da á enjuiciar á Cabrera y cometer toda especie de a tropelía mien tos y desafueros en los inciden
tes que se !e confiaron de la larga causa que ocasionó la condenación á muerte de don Juan de 
Benavides, á quien luego se le cortó la cabeza en Sevilla, y que muriese Cabrera en una prisión 
en la Península, fíoapnuaron jos escesos del juez, hasta que Alonso Velazquez de Cuellar, descen
diente colateral del Adelantado del mismo apellido, y otros vecinos notableselevaronquejasal rey que 
hizo pesquisar y castigar k Prada. Bitrian tuvo cuestiones de jurisdicción con el obispo Lara, que 
se resolvieron favorablemente al vice-patronato.^Una escuadra holandesa de 8 buques se presentó 
en la primavera de í d l í l á esperar á la flota que debia venir de Veracruz, apostándose á la vista de 
sus costas. En 17 de abril asomó por el horizonte de la Habana, y la tuvo bloqueada hasta el 18 
de mayo,.sin atreverse á acometerla. Bitrian, de órden del rey, habia ya organizado compañías 
de milicias en todos los pueblos do la isla; 0 en la capital, 2 en Santiago, 2 en Bayamo, y uñaren 
cada cual de los demás. Esta fuerza se pagó desde entonces, solamente en los casos de alarma v 
de pc;ligro.=aBitrian fué calum liado en la córte por haber intentado imponer una contribución 
en beneficio de ios fondos de propios sobre las tierras que mercedaban los ayuntamientos de Ja. 
isla. (V. DI TU TAN ) . 

KL MAESTRE DE CAMPO DON FRANCISCO RUÑO Y GAMBOA, caballero de Santiago; desde, 23 
de octubre de 1614 hasta 15 de setiembre de lG39.=R¡3ño introdujo en la administración de las 
rentas de la isia las reformas que acababan de establecerse en Nueva España y otras provincias 
americanas. Sus aranceles sobre los artículos de importación, fueron en resumen los siguientes. 
= E l Fisco percibía un real de plata por cada cuero, cada cerdo, cada tortuga fresca que se train 
del campo para el uso ó el consumo: medio real de plata p; r cada arroba de tabaco, carne, pes-
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cado, grasa, sebo y víveres salados» por fanega de sal y quintal de palo ó de madera.==A la in-: 
troduccion de mercaderías de Nueva España se impusieron: 3 ra. al petate de harina común; 
Í6 al cajón de jabón y demás mercaderías indistiníamente; 4 á cada peíate de habas, frijoles, 
garbanzos, anises, lentejas y vituallas; 12 al costal de lana, y 4 al de galleta, siempre que tuvie-, 
ran las dimensiones ordinarias .=À los géneros de Campeche se impusieron 8 rs. de plata á todo 
fardo coman, uno á cada quintal de palo de tinte; medio á cada fanega de sal; 20 á cada cente~ 
nar de gallinas. Aplicáronse los mismos derechos á las introducciones de Honduras y Caracas, 
señalándose separadamente el de 16 rs. de plata á cada zurrón de grana; 2 á la ar. de zarzapaiv 
rilla; 2 á cada corambre; 2 á la botija de arroba de bálsamo y de líquidos; 16 rs. á la hanega de 
cacao que pesaba 110 libras, y lo mismo á los cacaos de Maracaibo, Guayaquil, Tabasco y rio de 
la Magdalena. Además, se impuso sobre todos los géneros de cualquier procedencia de América 
que no fueran determinados ni previstos en el arancel, un 2 p% del avalúo que se les diera; perci
biendo igual derecho el Fisco en todos los decomisos de productos coloniales.—Como estas exac
ciones reemplazaron á otras mas pesadas y mas irregulares, fueron recibidas en la isla sin disgus
to. Pero no se concretaba la comisión de Riafío á establecerlas; y como también trajo órdenes pa
ra realizar los atrasos de todos los deudores á la Hacienda que había en ella, dió márgon el cumpli
miento de su encargo á alteraciones y aun á asesinatos en los pueblos. En el de Sancfi-Spíri-
tus, al ejecutar sus órdenes, pereció á lanzadas el teniente-á-guerra puesto por Riaño {enero 
de 1637). Fué notable este gobierno, no menos por el órden que empezó á advertirse en la ad
ministración y los reconocimientos mineralógicos que de órden de Riaüo estendió por ía parte de 
Santiago don Pedro de Lugo Albarracin, 'que por los peligros esteriores que rodearon á la isla en 
este tiempo. Enjambres de aventureros de todas las naciones se habían fortificado en las Antillas 
chicas, hasta entonces miradas por los españoles como territorios inútiles. Multitud de salteadortís, 
independientes de toda bandera, se habían posesionado de una parte de la costa de Santo Domingb, 
y luégo de la inmediata isla de Tortuga; cuna de los que se llamaron después piratas filibusteros. 
Toda embarcación suelta de cualquier nación que fuera, era para ellos buena presa. Además, los 
holandeses, entonces los enemigos mas encarnizados de España, se habían apoderado de todo el 
litoral del Brasil; y constantemente apostaban escuadras en acecho de las flotas y galeones que 
venían del continente, ó de un golpe de mano sobre la Habana ú otros puntos. Pió de Palo volvió 
á. aparecerse con 16 galeones sobre las costas occidentales de la isla en el verano de 1638. La r i 
ca flota de Veracruz, próxima á salir del puerto, habría infaliblemente caído en sus terribles ma
nos, si Riaño no se hubiera apresurado á avisar al virey, cuáles eran las fuerzas y la situación 
del enemigo. Este aviso lo llevó á Veracruz Francisco Poveda, el práctico mas atrevido é inte l i 
gente del puerto de la Habana. Pero los pocos galeones que venían de Portobelo y Chagres al 
mando de don CArlos Ibarra, marqués de Caracena, sin recibir aviso alguno, se encontraron el 30 
de agosto en las aguas de Cabanas con la escuadra holandesa, y no pudieron evitar uno de los 
combates mas sangrientos, aunque felizmente mas gloriosos para la marina española. Seis galeo
nes cargados de riqueza, estuvieron peleando todo el 31 contra 16 enemigos animados por /apericia 
de su gefey por una superioridad numérica tan grande como el galardón que esperaban de su tr iun
fo. El mar se enrojeció de sangre en aquel sitio. Ibarra, que como Pié de Palo salió de la refrie
ga herido, no solo salvó todas sus naves, sino que persiguió á los holandeses y les echó algu-
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nas á pique) ptidieüdo refugiarse luègo eh él puerto de la Habana á reparar sus infinitas averías. 

m MÍÉSTUB DE CAMPO DOM ÁLVARO DE LUNA. Y SARMIENTO, caballero de la orden de Alcán

tara y ftcmttJiO del eonde de Salvatierra; desdé i b de sétiembre de 1639 hasta 29 de setiembre 

de 164Tt=:VÍDndõ que los árínarhentos holandeses acaudillados por Pié de Palo casi siempre, iusis-

tiañ en frecuentar las costas, Luna, por no coutar con arbUrtos suficientes para amürallat á ía ca

pital, fortificólas caletas inmediatas de la Chorrera y de Cogimar con dos torreones que había em

pezado á levantar Riaíio; y profuso ó. la córte un inmediato proyecto de defensa de la Habana 

que consistía en cerrar los linderos de comunicación abiertos en los espesos bosques que la rodea

ban. En esta época, al saberse la rebelión de Portugal, aunque con poco resultado, se emplearon 

los medios mas violentos para espulsar de la isla á los portugueses y estrangeros que á pesar de 

la severidad del régimen Colonial habían logrado establecerse y traficar en ella.=Una tormenta 

equinoccial maltralò furiosamente ft una escuadra holandesa el 11 de setiembre de 1640 sobre la 

costa dói Mariôl, en donde embarrancaron 4 eittbarcaciones.=Luna destacó al momento una 

parte de lá guarnición de la capital, y con 261 holandeses náufragos hizo recoger 68 piezas de 

artillería y mul t i tud de pertrechos, 

EL MAESTRE DE CAMPO DON DIEGO DE VILLALVA Y TOLEDO, caballero de Santiago) desde 27 
de setiembre de 1647 /¡asía 28 dé marxode 1653.==En esta época, si disminuyó mucho en el mar 
de las Antillas la preponderancia de la marina holandesa por los duros descalabros que había su
frido en Europa y en América, creció la pujanza de los filibusteros y de toda especie de corsarios 
y piratas, como crecieron las calamidades públicas en la i£ la .=La insolencia de losnnos fué fre
cuentemente castigada por el valor de los corsarios españoles; pero los estragos de los otros, solo 
ja clemencia de Dios y la naturaleza pudieron contenerlos. En la primavera de 1649 consternó á 
Cuba una epidemia desconocida y horrorosa, importada del continente americano. «Una tercera 
«parte de su población, dice la Historia inédita de la Isla, fué devorada desde mayo á octubre por 
»una especie de fiebre pútrida que arrebataba á los atacados en tres días.» En la capital en donde 
estuvo á pique de morir del mal el mismo Villalva, murieron con muy cortos intérvalos, el asesor 
de gobierno Francisco de Molina y los licenciados Pedro Pedroso, Fernando de Tobar y Pablo de 
Olivares, que interina y sucesivamente habían entrado á reemplazarle. Por esta prueba se compren
derán los estragos que esparció el coutagio en las demás ciases y pueblos. En el do Santiago arre
ció por el verano siguiente, pndiendo preservarse los vecinos que se aislaron en sus fincas.^En 
agosto de 1652, los filibusteros de la Tortuga ocuparon y saquearon durante algunos dias á San 
Juan de los Remedios. 

(¡j. ÍÍAKSTRK DÍÍ CAMPO DON FRANCISCO XELDER, óàballèto dé Calaftaüa; deéde 28 de marzo 
de 1653 hasta que tíiwiô el 23 de junio dé 1654.^La epidénlia se ronovó con igual furia que 
antea en esta ópocii, á pesar de las precauciones que se toüiaron paía Acabar de incómimicar entre 
sí á unos pueblos que lo estaban ya bastante por la distancia y la falta de caminos.=Las costas 
continuaron plagadas de piratas, á pesar de las victorias que sobre ellos consiguieron los colónos es-
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pafxoles de Santo Domingo y de la aclividad con que Xekler y el gobernador Santiago Juan de 

Ribera los hicieron perseguir por todas partes. 

EL CASTELLANO DEL MOHRO PEDRO GARCIA MONTAÑÉS, eh lo mil i tar , gobernó desde el 28 de 

j m i o de 1654; y en lo politico el regidor Ambrosio de SotQÍango, desde el £4 del mismo m$s y 

año, hasta el 8 de junio de 1655.=Esta fué una época de rivalidades y desastres. En la capital 

seguía la peste arrebatando víctimas, pero dejando en pié las emulaciones y las pasiones. Por no 

haber quedado vivo ninguno mas autorizado, fué Sotolongo elegido para el gobierno político como 

regidor mas antiguo; y el militar que tomó á su cargo Montañés no se lo quiso minea reconocer el 

sargento mayor José de Aguirre. Todos querían mandar y nadie obedecer. 

EL MAESTRE DE CAMPO DON JUAN MONTADO BLAZQUEZ; desde 8 de junio de 1655 hasta i 9 de 

junio de 1656 en que ííwn<í.=Tal era la situación de su capital y de casi toda Cuba cuando, loe 

ingleses, estando con Espafia en plena paz, cometieron un atentado injustificable atacando á la des

guarnecida isla de Jamáica con mas de 10,000 hombres. La Grande Antilia, entonces también hu

biera caido en poder del ambicioso Cromwell sin la firmeza y sin las precaucion.es que tomaron 

Montaño y don Pedro Bayona Villanueva que corría con el gobierno de Santiago, A costa de aque

lla gran pérdida de la monarquía, Bayamo y Trinidad se acrecentaron con la emigración de los 

colonos de Jamáica. Las guarniciones de la Habana y de Santiago se elevaron entonces hasta 700 

hombres; y con algunos auxilios enviados de España y Veracruz no quedó en Cuba un vecino que 

no viviese armado. 

JOSÉ DE AGUIRRE, en lami l i t a r , y el auditor Diego Rangel en lo político; desde 19 do j m i o 

de 1656 hasta 5 de marzo de 1658.=Período de alarmas y peligros esteriores en el cual los cor

sarios de Santiago y de la Habana, se dedicaron principalmente á bucear ios caudales anegados 

desde el 1 .p de enero de 1656, en que se perdió en el parage llamado de los Mimbres la flota que 

con el almirante don Matias de Orellana iba & Cádiz retornando de Veracruz y de la de la Habana. 

Salváronse en los primeros buseos 475,146 ps. fs. en barras linas y en alhajas, y en los segundos, 

practicados bajo la dirección de Aguirre y de Bayona, cerca de 1.000,000 de ps. fs. en diferentes 

especies. 

EL MAESTRE DE CAMPO DON JUAN DE SALAMANCA; caballero de Calatrma; desde 5 de marzo 

de 1658 hasta 12 de setiembre de 1662.=Hizo Salamanca vivísimos esfuerzos para reformar las 

costumbres públicas, y sobre todo los escesos del clero, en cuyo intento zozobró, muriendo enve

nenado el obispo don Juan Manuel Montiel. Se fomentó la siembra del tabaco, á pesar de los 

desastres que se sufrieron con los ataques de los estrangeros. Los ingleses, ya. dueños de Jamáica, 

desembarcaron al anochecer del 18 de octubre de 1662 en la éosta de Santiago, batieron á, su go

bernador don Pedro de Morales, que quiso contenerlos con una corta fuerza, y esquilmaron $ aquel 

pueblo durante mas de un mes. Salamanca marchó á espulsarlos con parte de la guarnición, de la 

capital y las milicias que pudo recoger; pero ya se habían reembarcado cuando lleg<5 á Trinidad 

cqn 700 hombres á fines de noviembre.3= Se contaban entonces en la. i s l ams de 30,000. habitantes; 
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•y tomó' algún incremento su agricultura con algunas entradas de negros, de los cuales se recibie

ron en la capital 300 en setiembre del citado año. 

EL MAESTRE DE CAMPO DON RODRIGO DE FLORES ALDANA, caballero de Alcántara; desde 15 
de junio de 1663 hasta 30 de julio dè IGô- í^hupac ien tado esle gefe con los entorpecimientos y 
escaseces-que se opusieron á la construcción de las murallas de la capital, pidió y obtuvo ser desti
nado en otra parte. Durante el corto tiempo de su «mando se activó la persecución de los piratas y 
hubo multitud de encuentros de éxito vario. Tuvo Aldana muchas desavenencias con otros funcio
narios, que produjeron contra 61 quejas sobre concusiones y violencias, y entre ellos el contador 
Diego de Arana; pero supo refutar los cargos y le promovieron á otro mando. 

u MAESTBE DE CAMPO DON FRANCISCO DÁVILA OREJON; desde 30 de julio de 1664 hasta bde 
mayo de 1670.—•Hasta la primavera de lOG^ no salió de Cádiz la corta espedicion enviada para re
parar los destrozos hechos por los ingleses aíio y medio antes en SauUago. La vino acaudillando 
Dávila, trayendo por segundo para quedar restableciendo el órdeu y la seguridad en aquel territo
rio al maestre de campo don Pedro Bayona Villanueva con 300 hombres. Pocos eran para reem
plazar los cumplidos y las bajas de las guarniciones de la Habana y de Santiago, y tripular los bu
ques-do la defensa de sus costas, cuando los famosos ÍUibusleros, sin dejar de ser piratas habían 
tomado ya todas las proporciones de-una potencia marítima. El inglés Morgan, el feroz L'Olonnois 
y el intrópido caballero Grammunt, sin contar á una infinidad de menos nota, tenian conslernadosá 
todos los pueblos marítimos de la América española, sin que Espaíia, exhausta entonces de fuerzas 
y de naves con sus perpétuas guerras en Europa, pudiese proteger á sus colonias indefensas. No 
se hablaba sino de capturas do barcos españoles, de pueblos incendiados por los filibusteros, y de 
venidas de espediciones estrangeras contra la isla. La energía do Dávila y de Bayona, ya que no 
á toda olla, A lo menos hicieron respetar A sus dos pueblos principales. El de diciembre de 1065 
el francés Podro Lc^rand con .'Í00 filibusteros desembarcó en la costa del Nor'e; penetró 12 leguas 
por la tierra adentro, y entró en Sancli-Spíritus, Incendió 33 casas, poniendo á rescate á todo el 
vecindario. Los filibusteros, dice la Historia im'-fliln do la Isla «en los anos de 1665 y 60 saquearon 
»de Cuba sotamento mas de 200 haciendas. No les haslaba incendiar los caseríos, arrebatar los es-
wclavos, y hasta los animales y los muebles: las hijas, las esposas de los indefensos labradores ser-
»vian también do pasto á sus brutales apetitos, y hasta los niños de prenda de rescate á su codicia. 
«Indignados Dávila y Bayona, vanamente procuraron, uniendo á sns preceptos envíos de municio-
»nes y armas, formar una colonia mili'ar en cada pueblo.)? A fuerza de voluntad y de constancia 
logró el primero trazar y levantar la primera linea, no de murallas, sino de reducios que cubrió á 
la población hasta entonces abierta tie la Habana; y en ella se refugiaron n ulliíml de íamilias del 
campo y de otros pueblos en donde no tenian defensa alguna. Hizo aquel maestre de campo 
ahorcar sin duelo á cuantos filibusteros cayeron en poder d e s ú s corsarios. Pero en agosto de 
1667 Francisco Nau, llamado el Olonés, degolló junto á San Juan de los Remedios á toda la tripu
lación de un barco armado que Dávila habia enviado A perseguirle; y el famoso Morgan á fines de 
marzo de 1668 desembarcó con 700 hombres en la costa del Sur; batió en campo raso á algunos 
valientes vecinos de Puerto-Príncipe que le salieron al encuentro; y sometió esta población duran-
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te muchos dias á durísimo saqueo. Morgan la abandonó al saber que e] gobernador de la Habana 
acudia á perseguirle con alguna fuerza. En la época de Dávila se fundó en la Habana un hospital 
de mugeres, el llamado de Paula; se tomaron algunas providencias de utilidad para los pueblos; y se 
emprendió la obra de las fortificaciones mas importantes que hoy defienden al puerto de Santiago 
de Cuba. 

Ei. sixESTdE m: CAMPO DON FRANCISCO HODRIGUttZ DE LEDESMA, caballero de Santiago; des
de 6 de mayo de 1670 hasta 31 de agosto de lt>80.=Letlesma, con una asignación de las cajas de 
Méjico y los recursos que encontró establecidos por su antecesor, empezó á convertir en obra sólida 
los muros de faginas que habla dejado alzados por los frentes de tierra de la capital. (V. HABANA). 
Esta obra, seguida con sujeción á los planos de Dávila, sufrió muchas impugnaciones; pero sino 
con perfección, â lo menos la continuó Ledesma con constancia á pesar de las alarmas que los fili
busteros y los enemigos de la corona siguieron infundiendo on las Anti!las.=El pirata habanero 
Diego Grillo, cometió varias atrocidades en el conal de Bahama con algunos barcos de su mismo 
pueblo. =Los bucaneros franceses de Santo Domingo desembarcaron á fines de agosto de 1678 cerca 
do Santiago, que apenas se habla repuesto do un violento terremoto sufrido en el anterior febrero; 
pero tuvieron que reembarcarse sin hacer gran daño, amedrentados por una alarma falsa.=En 21 
de febrero de 1G79 desembarcó también en la Guanaja un cuerpo de fiOO filibusteros mandado por 
el caballero de Grammont. Los de Puerto-Príncipe, mejor prevenidos y enseriados esta vez, abando
naron á los franceses la población desierta y les hostilizaron en su retirada á aquel puerto tan v i 
vamente, que Grammont herido y dejando muertos á muchos de los suyos, se pudo reembarcar á 
duras penas. En esta época tuvo principio en los puertos de Manzanillo, Trinidad, Baracoa y aun 
en Santiago, un contrabando muy bien concertado con corsarios y aun con piratas estrangeros. Era 
indispensable que los frutos del país buscasen por estas vías ilícitas una salida que ias prohibicio
nes mercantiles que regían en América estorbaban por vias mas regulares. 

EI, NAESTitB »K CAUPo DON JOSÉ FERNANDEZ DE CÓRDOBA PONCE DE LEON, caballero 
de Calatram y del Consejo de S. M . en Lombardia; desde i l l de agosto de 11580 hasta que murió 
en 2 de ju l io de 1085. «Deseoso Córdoba do oponerse á la insolencia de los filibusteros en las 
cortas, armó y destinó á su persecución dos galeotas, logrando castigarlos con algunos golpes 
Dirigió una espediciou. de 200 hombres y dos embarcaciones que, en mayo de 1G83, arrojaron de la 
isla de Siguatcy, en las Lucayas, á los filibusteros franceses que estaban organizando allí otra ma
driguera igual á la de la Tortuga. Sin embargo, el filibustero holandés Lorenzo de Graff hizo muchas 
presas de embarcaciones españolas; y empezó desde cata época á s e r el tenor de bis Antillas. Cór
dova murió luchando con la penuria, la escasez de fuerzas y las competencias con los eclesiásticos 
y con el gobernador de Santiago don Francisco de la Guerra 

ÉL CASÍEU.XNO DEL MORBO DON ANDRÉS MUN1VE, en lo mi l i ta r , .y el auditor DON MANUEL 
DE MURGUIA Y MENA, en lo politico, gobernaron interinamente desde el % de jul io de Í 6 8 5 ' 
hasta el 19 de noviembre de l ô 8 7 . = L a interinidad de estos funcionarios fué una série de desórde^ 
nes y rivalidades en lo interior, de peligros y de alarmas en lo esterior, lo mismo por la parte de la 
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Habana que por la de Santiago, donde gobernaba en propiedad don Andrés Magaña. Sin embargo, 

se recibieron algunos negros, se fomentó algo la agricultura, y en especial la del tabaco, y se 

continuaron las obras de fortificación con mas celeridad que solidez en aquellas dos ciudades. 

IÍL GENERAL DIJ LA ARTILLERIA DEL REINO DE SEVILLA DON DIEGO DE VIANA É HINOJOSA, 

caballero de Santiago y veinticuatro de la misma ciudad; desde 19 de noviembre de 1687 hasta 30 
de octubre de l689.=Llegaron con Viana el esclarecido obispo don Diego Evelino de Compostela 
que al momento se dió á conocer por sus altas prendas y sus fundaciones, y un auditor llamado dou 
Francisco Manuel de Roa, que por la inversa, manifestó muy pronto su genial inquieto y ambicioso 
suscitando competencias á Viana, sindicando, hasta sus menores actos, y denunciándoselos al rey con 
los mas negros colores. A pesar de estos trastornos, Viana armó dos barcos longos para perseguir á 
los filibusteros que se arrimaban á la costa; se introdujeron algunos negros, y empezó á ganar 
mucho el culto del país con las erecciones de parroquias que emprendió el obispo Compostela en las 
poblaciones y en los campos. 

EL MAESTRE DECAMPO DON SEVERINO DE MANZANEDA Y SALINAS, caballero de Santiago, 
en comisión estraordimria y mientras durase la causa que se formó á su antecesor, gobernó desde 
80 de octubre de 1689 hasta 2 de octubre de 1695. =Enviado Viana comoarrestado á Trinidad por su 
juez de residencia el oidor don Gerónimo de Córdoba, Manzaneda promovió la persecución de los 
piratas y corsarios, construyendo en la Habana otro barco longo; levantó un planode la bahía de Ja-
gua, y prop uso al rey que se ccflbn izara.=I>uesto de acuerdo con el obispo Compostela, repartió solares 
en el asiento que ocupa hoy el pueblo de Matanzas y fundó la ciudad de este nombre.—Fué turbada 
estaópoca por la larga causa que se formó en Santiago por la audiencia de Santo Domingo, á su 
gobernador don Gil Correoso, y por los desórdenes que acompañaron á la que luego fué á formar á 
don Juan de Villalobos sucesor de Correoso, el díscolo auditor de la Habana don Francisco Manuel 
de Roa. Todo aquel vecindario, menos el de la cabecera, protestó con las armas en la mano contra 
las disposiciones del letrado; y tanto Roa como Villalobos, con pocos dias de diferencia, fueron 
enviados á Espafia por disposición M tribunal de Santo Domingo, muriendo ambosen la Península 
antes que tuviera término su causa. . 

KL GENÉRAL DE GALHONRS DON DIEGO DE CÓRDOBA LASO DE LA VEGA, caballero de Santia
go; desde B-de octubre de 1695 hasta 20 de setiembre de 1702.=Córdol)a que había beneficiado en 
la córte la capitanía general de Cuba en una época en que, por los aprietos del erario, tenían que dar
se los destinos por dinero, tuvo el tino de conservar tranquila á la isla, merced á ía desaparición de 
los filibusteros; y el de preservarla de los trastornos que afligieron á casi todas las demás provincias 
de la monarquía, cuando por muerte de Gárlos I I ocupó el cetro español la dinastía francesa de 
Borbon. Felipe V fué proclamado en todos los pueblos de la isla sin ninguna oposición; siguieron 
las fundaciones parroquiales del obispo Compostela estendiendo el culto religioso por el país; se dió 
impulso & las fortificaciones de Santiago y de la Habana; y la población de estos y de los demás 
pueblos se aumentó algún tanto. 
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E L M A E S T R E D E CAMPO DON PEDRO BENITEZ DE LUGO, consejero del elector de Baviera; 

desde 20 de setiembre de 1702 hasta el 4 de diciembre del mismo año, en que murió .=?xtè el bre

vísimo período del gobierno de Lugo perturbado por el insulto de la ciudad de Trinidad invadida 

impunemente por el corsario inglés Gárlos Grant con solo 300 hombres, y por la aparición en las 

Antillas de la escuadra inglesa del almirante Bembón de la misma nación, que acababa de aliarse 

con la casa de Austria y de declarar la guerra á España. 

E L C A S T E L L A N O D E L MORRO DON LUIS CHACON, y el auditor DON NICOLAS CHIRINO WAN-

DEBALL (jobernaron, el primero lo militar y el segundo lo politico, desde 4 de diciembre de 1702 

hasta 13 de mayo de 1706.—Chacon y Chirino, naturales ambos de la Habana y encargados del 

gobierno de la isla cada cual en su ramo respectivo, k fuerza de concierto y de prudencia, no solo la 

conservaron fiel á España en la época mas crítica de la guerra de sucesión, hallándose casi sin tropa 

ni marina, sino que tomaron algunas veces la ofensiva contra los enemigos de la corona. Los 

corsarios de la isla lograron algunas presas de importancia contra los ingleses; y el gobernador 

de Santiago don Jnasi, barón de Chaves, que también era habanero, emprendió una espodiiáon con 

la cual insultó á las islas de Providencia y Siguatey, pasó á cuchillo á mas de 100 ingleses, les 

cogió 150 prisioneros, les arrasó sus labranzas y sus casas, regresando á aquel puerto cargado de 

botin á. los pocos días do su salida. 

E L S A R G E N T O G E N E R A L DE B A T A L L A DON PEDRO ALVAREZ DE VILLAIUNj desde id de mayo 

de 1700 hasta 8 de julio del mismo año, en que murió.— Fué empleada esta corta época en dirigir 

algunas empresas de corsarios, y en preparar una espedicion franco-española para socorrer á nues

tros establecimientos de la Florida que estaban muy amenazados por los ingleses 

DON LUÍS CHACON Y DON NICOLAS CHIRINO WANDEBALL se encargaron del gobierno 

por segmdaves, desde 8 de julio de 1706 hasta 18 deenero de 1708. «=Una espedicion preparada 

por Villarin contra Charleston salió de la Habana el dia 16 de agosto de 1706 y consiguió hacer al

gunas presas de importancia en las costas de la Carolina. A pesar de la cautela y de la prudencia de 

que dieron por esto tiempo nuevas muestras los dos gobernadores interinos de la isla Chacon y 

Chirino, dificilmente se hubiera preservado de insultos y desastres, estando sus aguas dominadas 

por la marina inglesa, si una escuadra francesa, corta pero diestramente gobernada por el vice

almirante Chavagnac no hubiera socorrido á las Antillas logrando algunos triunfos sobre las em

barcaciones enemigas.=E1 19 de marzo de 1707, rechazó Chacon á cañonazos desde el Morro á las 

¡anchas que un armamento inglés de 22 bageies que estaba á la vista, le destacó con intimaciones y 

ofrecimientos para que hiciera proclamar rey en el país al pretendiente Cárlos de Austria. 

E L C O R O N E L DON LAUREANO DE TORRES Y AYALA, caballero de Santiago y marqués de 

Casa-Torres; desde 18 de enero de 1708 hasta 18 de febrero de 1711.=Esla época fué señalada po1' 

haberse comprado en la isla por cuenta de la real hacienda la mayor parte de las cosechas de tabaco' 

operación que produjo con su venta en España tantos beneficios al erario, que fué Torres agraciado 

en 1709 con el titulo de marqués de Casa-Torres.^Continuaron los sucesos dé los corsarios de 
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Cuba, =KGasa-Torres tuvo disgustos con su auditor don José Fernandez de Córdoba, y lo puso preso 

eu el Morro, desde donde elevó aquel letrado al rey una acusación contra el gobernador. 

E L T E N I E N T E CORONEL CASTKLLANO PEÍ. MORBO DON LUIS CHACON, y el oidor de Santo Domingo 

.DON PABLO CAVERO gobernaron, éste lo político y aquel lo militar, desde 18 de febrero de 1711 

hasta 13 de junio del mismo ano en que murió Cavero.—El oidor Cavero enviado de órden del rey 

A residenciar al marqués de Casa-Torres y al auditor Córdoba por los artículos de sus mutuas acu

saciones, envió al primero confinado á Guanabacoa; y alivió la prisión del segundo arrestándole en 

su casa. Fué esta una época de agitación y de parcialidades en la capital. Cavero murió casi de 

repente. 

DON LUIS CHACON gobernó lo militar, y los alcaldes ordinarios DON AGUSTIN DE ARRIO

LA Y DON PEDRO HOKRUIT1NER gobernaron lo politico, desde 13 de jumo de 1711 hasta fin del 
mismo año, sucediéndoles en 1.° de enero del siguiente los alcaldes de 1712: á estos sucedieron en 
lo politico los de 17 i 3 que continuaron gobernando con Chacon hasta 14 de febrero del mismo año. 
=Apesav de la íirrao/.a de Chacon, este J'ué un período lleno de inquietudes y de competencias que 

alguna vez turbaron el reposo público, particularmente cuando saliendo elegidos alcaldes ordinarios 

on \ .0 de enero de 1712, don Martin de Palma y don Jacinto Pedroso, se opusieron sus antecesores 

Arriola y HorruHiner á entregarles el gobierno político-^Tampoco hubo mucha paz por la parte de 

Santiago, en donde desobedecido el gobernador don Luis Sañudo por un municipal de Bayamo, 

pasó personalmente á este pueblo á castigarle, le insultó y fué muerto por el mismo. De esta des

gracia se originó una causa en la cual la irreflexión y la poca inteligencia del oidor de Santo Do

mingo don Tomás Ueniandez, onviado á formarla, ocasionó muchos desastres y aflicciones en 

Bayamo. 

EL MARQUÉS DE CASA-TORRES, desde 14 de febrero de 1713 hasta 26 demayode 1*116.= 

Absuelto Casa-Torres do su largo juicio, asi que se hizo cargo, del gobierno volvió á dar impulso 

á la persecución de corsarios enemigos espidiendo patentes de corso á los marinos mas atrevidos 

quehahia eu la isla, y haciendo on varias ocasiones salir con alguna fuerza de la guarnición de la 

capital, al sargento mayor don Juan del Hoyo Solórzano, que tuvo algunos encuentros muy felices. 

La paz general de Utrccli mejoró algo la situación de la isla, cuyos pueblos andaban sin embargo 

inquiotos por los anuncios que ya coirian en ellos de que proyectaba el rey estancar el cultivo del 

tabaco por cuenta de la real hacienda.=E1 obispo don Gerónimo Valdós siguió los buenos ejemplos 

de su antecesor Compostela erigiendo diferentes parroquias en el campo y echando así los cimientos 

de varias fundaciones de pueblos como Santiago, liejucal y otros.^La flota cargada de riquezas que 

procedente de Veracruz acababa de salir de la Habana para Espaüa conducida por el general don 

JuanEstóhan de Ubilla, naufragó casi lodaet 11) de febrero de 1715 en un punto del canal nuevo 

do Bahama llamado el Palmar de Ais. Se perdieron hasta 22 cargamentos de muy altos preci, s, y 

Torres despachó cuantus barcos pudo reunir para buscar los cascos, logrando salvar así la mayor 

parte de los caudales que se creían perdidos. 
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E L BRIGADIER y faego M.vRtscAL D B CAMPO DON VICENTE DE RAJA; desde 26 de mayo de 1716 

hasta su espülsion en'23 de agosto de n n . = R a j a que redobló su celo en el buceo de los buques 

naufragados y en la persecución de los corsarios ingleses, que en plena paz se presentaron á inter

rumpirlo, turo que cunipliv con la odiosa comisión de estancar la mayor parte del cultivo del tabaco 

en la isla. Casi todos los labradores del territorio de la Habana se sublevaron contra esta medida; y 

aprovechándose de las circunstancias de haber entonces en la capital muy poca guarnición y de no 

«star enteramente concluido su recinto, entraron en ella á mano armada y obligaron á Raja á re

signar el mando en el teniente rey don Gomez de Maraver. Haja que se había refugiado en la Fuerza> 

á duras penas se escapó de la furia de los amotinados, podiendo embarcarse en un galeón que le 

condujo á Cádiz, á él y á los empleados que habían venido & instalar la proyectada factoría de 

tabacos. 

E L T E N I E N T E C O R O N E L DON GOMEZ DE MARAVER; desde 23 de agosto de 1717 hasta 23 de j u 

nio de 1718.=En la capital hubo poco gobierno en estos meses. Maraver, sin representación, sin 
fuerza y sin prestigio, tuvo que sujetarse á los caprichos do algunos regidores y notables que 
dirigían á los amotinados. Lograron, sin embargo, que se volvieran k sus casas, el obispo Valdés y 
el arzobispo de Santo Domingo electo, don Antonio Alvarez de Quiñones, que habia venido á la 
Habana á consagrarse. También hubo asonadas y disturbios por la parle de Santiago con los m i 
neros del Cobre y los cultivadores de tabaco. 

E L DRIGADIER DON GREGORIO GUAZO CALDERON; desde 23 d e j m i o d e 1718 hasta 29 de se

tiembre de 1724.sUn real indulto preservó del castigo á los motores del motin y del atentado 
que se cometió con la primera autoridad de la isla. Trayendo Guazo fuerzas suficientes para .ha
cerla respetar, depuso á Maraver; reinstaló la factoría de tabacos con los mismos empleador quo 
habían sido espulsados el año anterior; y reorganizó inmediatamente las guarniciones de la isla 
y de las dos Floridas, haciendo terminar las obras del recinto amurallado de la capital, cuya 
guarnición quedó (ijada en 865 hombres que por primera vez so armaron do fusil y bayoneta, en 
lugar de los mosquetes y las picas que gastaban antes.=Con motivo de un inesperado rompimien
to con Francia en 1719, los destacamentos españoles de la Florida se apoderaron de la plaza do 
Panzacola que ocupaban los franceses en aquella provincia, después de habérsela dejado arrebatar 
por sorpresa; y pocos dias después tuvieron á su vez que capitular con una escuadra francesa 
que se presentó á recuperarla, cuando Guazo preparaba una espedicion contra las posesiones ene
migas. Este armamento, dos horas después de salir de la Habana el 4 de julio, apresó ádos buques 
que traían á la guarnición prisionera en Panzacola.^Los corsarios de Cuba prestaron en esta épo
ca servicios de mucha importancia, apresando un gran nmnerodeembarcacionesfrancesas, especial
mente los de Trinidad, cuyos alcaldes tuvieron también ágrias cuestiones con los ingleses de Jamáica 
por haber dado acogida á algunos piratas alzados de la misma narion .=Ocurrieron algunas turbu
lencias en la capital: primero por setiembre de 1720, con parte de la marinería do la escuadra de 
don Javier Cornejo, anclada entonces en la Habana, que se desertó y acogió á sagrado en la igle
sia de Jesus del Monte; y después con una nueva sublevación de vegueros y labradores que ocur-
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rió poí Santiago y Bejucal en febrero de 1723. Ambos alborotos los reprimió Guazo á fuerza de 

energía. A los marineros los restituyó á sus buques amenazando pasarlos por las armas sin res

petar e\ sitio donde estaban, circunstancia que le hizo incurrir en el enojo del obispo Valdé;; y 

contra los vegueros, sublevados porque la factoría no les abonaba por sus cosechas los precios que 

querían, destacó el gobernador con su compañía al capitán de caballos don Ignacio Barrutia que, 

siendo recibido por ellos â balazos junto á Santiago el 21 de aquel mes, los dispersó con una sola 

carga. Los 12 prisioneros que hizo fueron ahorcados de orden de Guazo el mismo día en las ar

boledas de Jesus del Monte. Esta justa severidad, inusitada basta entonces en el país, dió márgen 

contra él á muchas quejas apoyadas por el mismo obispo; pero las desvaneció justificando plena

mente sn conducta, 

E L BRIGADIER DON DIONISIO MARTINEZ DE LA VEGA; desde 29 de setiembre de 1724-has
ta 18 de mar¡50 de n 3 4 . = E n esta época se persiguió con tanto rigor como en la de Guazo el 
tráfico prohibido con los estrangeros, sin que por eso ?e acabara nunca, principalmente por la par
te de Santiago y costas de Puer to-Pr íncipe.=Se acabó de organizar el astillero de la Habana bajo 
la dirección del constructor y capitán de maestranza Juan de Acosta, En los diez años que go
bernó Vega, se construyeron en él mas de 20 buques de guerra .=Habiéndose roto en 1726 nue
vas hostilidades con Inglaterra, llegó á proteger à la Habana en 13 de agosto del mismo año la es
cuadra de don Antonio Castañeta con una espedicion de 3,000 hombres al mando del mariscal de -
campo don Gregorio Guazo, que murió algunos dias después de su llegada. Estas fuerzas preser
varon á la Habana de un golpe de mano que el almirante inglés Hossiev intentó sobre la plaza, 
estando Gasta&eta en Veracruz, con 18 buques de guerra que la tuvieron bloqueada desde fines de. 
abril hasta mediados de mayo de 1727.=:E1 obispo Valdês continuó promoviendo varias fundacio
nes, entre otras, la de un colegio semioario en Santiago de Cuba, y la de la universidad de la Haba
na á principios de 1728.—Casi por el mismo tiempo se procedió á una ruidosa causa contra el go
bernador de Santiago de Cuba don Juan del Hoyo SoLórz&no, sujeto á unos procedimientos que se 
le seguían en España desde 1710, suponiéndolo defraudador de parte de los caudales que había 
buceado en el canal de Bahama en los cascos de la ilota naufragada. Hoyo, desobedeciendo la órden 
que le intimó desde el puerto de Santiago el general de los galeones de Cartagena don Antonio 
Escudero para que se diese preso, se fugó para Puerto-Príncipe, en donde al fin, aunque no sin 
resistencia, pe apoderó do su persona una partida de caballería que con ese fin destacó Vega de 
la Habana.=rEn 23 de noviembre de 1727 desposeyó absolutamente el rey á los ayuntamientos de 
la isla de la prerogaliva que tenían désete mediados del siglo XVIpara poder mercedar terrenos; mo
tivaron esta providencia sus repetidos abusos y parcialidades en la concesión de esas mercedes.=Los 
gobernadores de Santiago de Cuba habían empezado desde 17.00 á obtener algún éxito en las esplota-
ciones de las minas del Cobre inmediatas á su cabecera, destinando á sus labores algunos centena
res de mestizos y esclavos del rey.—El coronel don Pedro Jimenez, sucesor del encausado Hovo, 
procuró obtenerlo todavía mayor, arreciando las tareas de los mineros que se l e sublevaron en 
agosto de 1731. Quiso reducirlos y castigarlos con fuerzas de aquella guarnición; pero logró con
seguirlo con sus exortaciones el canónigo don Pedro Morolde Santa Cruz, que se quejó amargamen
te al rey de la dureza de Jiiiienez.=üvirante el mando de Vega ocurrieron también algunas sedicio-
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nes de negradas, particularmente por la parte de Sania María del Rosario, que se reprimieron con 

castigos no exentos de sangre. 

E L MARISCAL D E CAMPO Y L U E G O T E N I E N T E G E N E R A L DON JUAN FRANCISCO GÜEMES HORCASI-

TAS; desde 18 de mar%o de 1734 hasta 28 de abril de 1746.:=Güemes hizo observar con la ma
yor severidad la ley que ya regia, suprimiendo la facultad de mercedar tierras á los ayuntamien
tos; castigó rigorosamente algunos escesos y desafueros que cometían en los pueblos sus mismas 
justicias; estableció tenientes-á-guerra do su confianza en todos ellos; dió algunas providencias so
bre abastos y limpieza pública èn la capital; promovió mucho la construcción de un arsenal que 
reemplazó al astillero; y puso al país en un completo estado de defensa, al estallar una nueva gflerra 
con los ingleses en 1738. Mientras tanto, el gobernador de Santiago, don Francisco Cagigal, au 
mentaba las milicias y fortificaciones de su territorio. No se contentó Güemes con prevenirse para 
rechazar «na invasion. Envió una espedicion de 1,000 hombres á socorrer á l a Florida, cuya pla
za capital, San Agustin, defendió valerosamente don Manuel Montiano contra las tropas inglesas 
que habían venido á sitiarla desde la Carolina. Tan acertado anduvo Güemes en todas sus dispo
siciones militares, que en su- tiempo fueron los ingleses rechazados en todas sus agresiones contra 
la isla. El comodoro Brown fué alejado á balazos de las costas de la Habana en octubre de 1738. 
El almirante Vernon, que desembarcó en la bahía de Guantánamoel 18 de julio de 1741 con 5,000 
hombres, fué rechazado con gran pérdida por los estragos del clima, y la destreza con que supo 
Cagigal hostilizarle con menores fuerzas, sin aventurar ningún lance sério. Los corsarios de la 
Habana, de Trinidad y de Santiago, se cubrieron de gloria en esta guerra, apresando á los ingle
ses cargamentos que valieron mas de 2,000,000 de ps. fs.; y la marina de la armada sostuvo 
también en la isla combales muy felices —Güemes, que desde 1739 había aconsejado la formación 
de una llamada Real Compañía de Comercio de la Habana, que monopolizó el de todo_el país des
dé el siguiente afto, incurrió en la odiosidad pública á pesar de sus servicios militares, por sus 
violencias y atropellos con algunos particulares, y sobre todo por su afán de atesorar. Fué promo
vido al vireinato de Méjico en 1746 desde su gobierno de la Habana, obteniendo luego mas ho
nores y mercedes. 

B L MARISCAL DE CAMPO DON JUAN ANTONIO TINÉO V FUERTES; desde 22 de abril de 1746 
/¿asía 21 de ju l io del mismo año, en que murió = E n el corto tiempo que duró el gobierno de este 
escelente pero enfermizo general, promovió las espediciones de los corsarios, intentó fundar en la 
capital una casa de recogidas, y propuso al rey, bajo un plano que hizo levantar, la fortificación de 
la altura de la Cabana. 

E L JÍIÍIOADIER T E N I E N T E REV MÍ LA HABANA DON DIEGO PEÑALOSA; desde 21 de j u l i o de 174G 

hasta 9 de junio de t7i7.:=Durante esta interinidad continuaron haciendo presas de importancia 

sóbre los ingleses, tanto los corsarios de la isla, como los buques de guerra españoles, particular

mente por la parte de Santiago. 

E L MARISCAL DB CAMPO DON FRANCISCO CAGIGAL DE LA VEGA; desde 9 de junio de 1747 has-
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ta 18 de marso de 1760.—Los triunfos de nuestra marina y las presas continuaron, particularmen
te los de los corsarios don Pedro de Garaicoechea y don Vicente Lopez. El almirante inglés Knowles, 
que en abril del mismo año había sido rechazado por el castillo del Morro de Santiago de Cuba y su 
gobernador don Alonso de Arcos Moreno, ignorando que ya estaban firmadas las paces en Europa* 
«je presentó por octubre á insultar á la escuadra española que estaba en la Habana á cargo del tenien
te general don Andrés Reggío, Insertamos aquí la narración de este combate, lomada de la Histo
ria inédita de la tíila. = «Saliá esta escuadra con la brisa matutina del 2; navegó dos singladuras con 
«un hermoso tiempo; y el 4, ya cercana á la sonda llamada de Tortuga y fronteriza á los bancos 
»de la Florida, por donde los años anteriores habían desembocado la Bizarra y los Azogues, d i ó 
»vjsUiá una goleta inglesa que persiguió y apresó con un jabeque en poco tiempo. Incomunicados 
»al instante unos con otros, el capitán y tripulantes mas notables, contestemente declararon que 
»se hallaba Knowles á pocas leguas con un navio de á 80, 2 de á 70, 4 de á 60, una fragata 
»de 54 y otra de á 48, y con tropas de desembarco en todos sus bageles, montados además pov 
«tripulaciones muy crecidas. Con esta nueva, Reggío, después de demostrarse en junta de gefes 
»cuan árduo seria que 440 piezas superasen á 5G2, distribuidas en mayor número de buques t r i -
Mpulados por mas fuerzas que los suyos, acordó en la tarde del 4 orzar para la Habana á tomar 
»jarcia y velámen de respeto, reforzarse con algunas compañías de la guarnición, y volverá buscar 
»al enemigo con mejores presunciones de éxito. El 6 la escuadra se descubrió desde aquel puerto, 
»y sin entrar en él, se estuvo al pairo ó voltejeando hasta que el 11, reforzada ya por 2 compa— 
"üías de dragones, 2 de Portugal y los repuestos necesarios, divisó por el horizonte á una flotilla 
»inglesa navegando cu dirección de Europa, y convoyada por un navio de á 70, y 4 fragatas 
» d e 4 0 á 48. Tres dias hacia que Knowles que la esperaba bahía descendido hasla el cabo de 
»San Antonio para custodiarla, separándose de ella al frente de Cabañas. Por mucho que se apre-
«surase ó darlas caza Reggio, Jas embarcaciones del convoy se pusieron en huida con íal celeridad, 
»que Garaicoechea solamente, cuya estrella era distinguirse siempre entre todos, logró alcanza1' 
i>con su velera Galga á un bergantín de 22 cañones y tomarlo al abordage después de una refriega 
»de dos horas y no sin gran quebranto del buque vencedor. El navio inglés de á 70 que cargaba., 
ol.500,000 ps. fs., el convoy y las 4 fragatas de guerra de su escolta se habían ya refugiado á es-
«paldas de la escuadra inglesa cuando llegó á avistarla la española como á las once del dia 12. E n 
Bambas se tocó á zafarrancho y se hicieron aprestos; pero el Dragon, que hacia mucha agua, 
"amaneció aquel dia á unas 10 millas de los otros buques; y Reggio, por acudir á su conserva, 
»tuvo que mudar de rumbo y perder la ventaja del viento, que añadió Knowles á todas las demás 
'¡que ya tenia en bageles, en gente y en cañones. Estendidas en semicírculo, como á una legua á . 
«sotavento de la Habana y frente á frente, aparecieron á las tres de la tarde ambas armadas, te— 
«nieudo la inglesa su convoy algo distante á retaguardia. El pueblo entero se agrupó en las azoleàs 
»y en la marina, á contemplarun espectáculo que escitaba todo su interés y alhagaba á su orgullo, 
«porque escepluándose una, el Real Familia, había visto construir tabla á tabla en sü astillero 
»todas las demás naves de Reggio. Viendo este general que á pesar de sus avisos anteriores y de sus 
paverías en el costado, persistía la Galga en mantenerse en línea, mandó imperiosamente que G^-
»raicoechea se retirase á repararlas; y Knowles, observando la separación de esa fragata, hizo alar-
»íle de hidalguía y apartó también á una fragata de 54 de su línea. Manteníanse dos de sus navios 
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»y sus demás fragatasá 3 millas de distancia en conserva del convoy; de suerte que quedaron justa-
n mente para los 6 navios españoles, otros 6 ingleses, iguales en número, pero muy superiores á sus 
«adversarios en el porte, los brazos y caüQues. Formando los 12 navios dos líneas paralelas, eran 
»>ya las tres y media de la larde cuando Reggió abrió la l id gallardamente descargando las dobles 
«baterías del África sobre el de á 80 que montaba Knowles. Imitáronle sin detención sus cinco 
«compafteros, reciamente contestados por los enemigos, sin que aflojara en fuegos el Conquistador, 
«aunque las primevas descargas de á 36 de su contrario, le arrebataron á su valeroso comandante 
»don Tomás Sanjusto, y ai de su tropa dou Gaspar Tavares. Cagigal que desde las plataformas de 
«la Punta y armado de un larga-vista, presenciaba con ansiosa impaciencia este combate por espa-
»cio de hora y media, no pudo distinguir entre la nube que envolvia íi los combatientes, mas que 
nlos mástiles y cofas que caiau A los dispavos. Gomo si lodo lo esperaran del valor , y nada de la 
atáctica, unos y otros redujeron sus maniobras á mantenerse firmes en su línea. A las cinco,. auQ-
»qne sano de velámeo y después de maltratar mucho al Devonshire, desamparó su puesto el Dra-
»gon por la mucha agua que hacia y tener que emplear todos sus marineros en las bombas. Minu-
ntos después también salió del suyo por no poderle conservar el Real Familia sin jarcias n i velas, 
»sin timón, sin palo mayor n i de mesana, con diez y siete agujeros á flor dei agua, pero después de 
«desarbolar y rechazar á dos.contrarios. Encontrándose cou esta doble separación sois contra cua-
»tro, tres ingleses lograron arrimarse á las muras y popa del Conquistador, que se defendió con 
ntodo el tesón que le inspiraban los acentos y el ejemplo del capitán de fragata don Vicente de 
»la Quintana, que había entrado á mandarle por muerte de Sanjusto. No tardó en morir, también 
»hecho pedazos este heróico montaüés, cuando incendiado -por tres partes el navio tenia la tripula-
»cipn que abandonar sus piezas para apagar las llamas. Apartáronse entonces los ingleses de un vol-
»can cuya esplosion amenazaba destruir á los asaltantes juntos con los defensores; pero estos al ver 
«quôno.podian salvarse, diéronle barreno, al. buque y le anegaron, siendo generosamente recogidqs 
»y.-amparados por las lanchas enemigas. Se;contaban recientes ejemplares de haber buques espafip-
»les dado frente y aun vencido á doble-número de ingleses; y lejos.de enfriarse con la,p&'did,a del 

. «Conquistador arreciaron-con mayor fiereza la refriega el Africa, el Invencible y el Nueva España, á 
. »cada uno délos cuales acometieron dos por ambasmuras, El teniente general Spínola con el Inyen-

ncible, como inspirado por su ínclito ascendiente Ambrosio el vencedor dcFlandes, no solo rechazó 
»á sus agresores con la precision y viveza de sus tiros, sino que desembarazó á la capitana» al Africa , 
"cuando el mismo Knowles, se disponía á abordarla con el de á 80 y otros dos de á 70. Entgnces 
»acometieron al Invencible los tres juntos; y juntos también entraron los demás á acometer; al 
"Africa, que á pesar del denuedo de Heggio y sus marinos hubiera sucumbido en esta lucha, si el 
Bvalienle Varela con el Nueva España no se precipitara á socorrerle, y sí el Real Familia, tapados 
«sus agujeros con premura, no retornase al anochecer á las aguas del combate ¿.disparar todas sus 
»baterías sobre el de á 80. Luego que cerró la noche, Knowles creyendo con sus sombras,<?$|lfp 
«esta contradicción de su conducta, hizo venir los buques que escoltaban al convoy; y .cpn;ell()$: re-
"dobló de esfuerzos, ansioso de rematar una victoria que el honor ele su pabellón y su superioridad 
"iiurn^rica exigian. Pero todos se estrellaron, contra la impavidez de Rcggio, Spínqla, .Varela y 

.»Forastal, contra la regularidad y precision: de. los disparos del Africa, .,de! Invencible,, del Nueva 
«España y Real Familia. A las nueve y media de la noche, viendo el. almirante inglés sus embar-
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«caciones destrozadas, muertos 3 de sus oficiales de alto bordo y mas de 400 hombres de su escua-
»dra, prefirió, como era natural, suspender una lucha que podia pasar como indecisa, á que 
«terminara con un revés mas evidente.=Tambicii cosió los españoles duros sacrificios la gloria 
»de este encuentro. Además de Sanjusto, de Quintana y de Tavares, perdieron 150 hombres, 
»entre ellos al capitán de fragata don Melchor de Vallecilla y al jóven capitán de granaderos de 
«Portugal don Fernando Cagigal, sobrino del capitán general de Cuba y una de las numerosas 
nvíctimas que en el curso del pasado siglo inmoló por su patria y por su rey esa familia distingui-
Dda.=Tsímbien perecieron combatiendo otros dos jóvenes hermanos y oficiales de marina apelli-
ndados Pumarejo, y casi todos los 150 hombres que salieron heridos del combate, pasando de 300 
«losde la tripulación del Conquistador que recogiéronlos ingleses.=E1 Africa,-sin masteleros y en 
»un estado desastroso, no logró refugiarse en la Habana con los demás buques, y ancló en una 
»caleta de la costa. Como pudo, Reggío, se esforzó allí en los días 13 y 14 en hacerle reparos que 
»le permitiesen arribar a\ puerto; y el 15 iba ya á levar el ancla, cuando Knowles con tres navios 
«y dos fragatas, tínicas fuerzas de su escuadra que podian aun marinear, se presentó á rendirlo. 
»Despues de sacar á tierra á la valerosa tripulación y los efectos principales Reggio,para que no ca-
»yese en poder del enemigo, redujo al Africa á cenizas sin que se posesionara el inglés n i de un 
hhombre ni de un ca&on.=Despues de este desastre inevitable, llegó el 16 unabalandra despachada 
»& KnóWles por el gobernador de Providencia con nuevas oficiales de los preliminares de la paz 
¿de "Aquisgram que desde el 20 de abril se habia firmado. Tan universal como el gozo fué la i n -
»dignacion cuando se supo que un bergantín enviado desde Cádiz á circular la noticia por América 
ohabria llegado á la Habana muy á tiempo para evitar aquel sangriento encuentro, -á no ser mala-
«rnente apresado y detenido muchos días por una embarcación armada de aquella isla. Con aque-
»lla inútil hecatombe, la mezquina avaricia de un corsario costó á dos naciones un millar de vidas. 
»>=»La paz que siguió á tan larga guerra, puede decirse que mas que la agricultura, la población y 
»el comercio del país, desarrolló y multiplicó las fáciles ganancias de la compañía privilegiada de 
"monopolistas que lo esplolaba todo en él; y por consecuencia tuvo también que tomar el contra-
»bando mayores proporciones. Movieron denuncias sobre denuncias á la córte; se formaron en la 
»isla caxisas sobre causas, y siempre los delincuentes eludieron la prueba y el castigo;»í=:El deseo 
de Cagigal de disminuir el presupuesto de todas las clases, conforme á Jas prescripciones del gobier-
•no, influyó mucho para que aflojara el espíritu de las milicias, cuyas plazas veteranas quedaron 
muy reducidas con un reglamento que dió Güemes desde Méjico; y sin asambleas, n i estímulo de 
ninguna especie, ni aun sus uniformes conservaban algunos anos después, cuando en la prima
vera de 1760 salió Cagigal á ocupar interinamente el vireinato de Nueva-Espaüa. 

B L C O R O N E L y luego B W O A D I E R DON PEDRO ALONSO, gobernó interinamente desde 18 de 

mayo de 1760 hasta el 1 de febrero de 1 7 6 1 . « E n este corto periodo no hubo la menor mudanza 

n i novedad en la isla. 

F X MAniscAí. D E CAMPO DON JUAN DE PRADO PORTOCARRERO; desde 7 de febrero de 
1761 hasta el 13 de agosto de 1762 en que capituló con los m(/ie$ei.=Celebrado ya el famoso 
tratado llamado Pacto (le Familia entre Espafia y Francia, Cárlos 111 no esperaba mas que á saber 
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que habían llegado á la Península las flotas y Qaudales de América para declarar la guerra á los 

ingleses. Confirió el gobierno de la isla de Cuba á don Juan de Prado, hermano del Marqués de 

Villel , uno de sus mas favorecidos» con órdenes para que pusiese la plaza en estado de defensa y 

empezase á ejecutar en la altura de la Cabaüa las obras que habían propuesto sus antecesores Tineo 

y Gagigal. Pero no recibió Prado con ellas los elementos necesarios para ejecutarlas; y cometió 

además el desacierto de no concretar á las obras de la Cabaüa, llave reconocida de la defensa de la 

capital, todos los que pudo reunir comprando negros y recibiendo algunos presidiarios de Méjico. 

Ocurrió también la calamidad de que una remesa de estos presidiarios introdujera en la Habana 

vómito negro que trajeron de Veracruz. íío era la mas propia para pensar en fortificaciones la época 

en que una epidemia casi desconocida estaba devorando á una parte de la guarnición y de las t r ipu

laciones de la escuadra de don Gutierre de Hevia, marqués del Real Transporte, que llegó á proteger 

á la Habana ya en víspera de la guerra y estando el mol en lo mas recio de su furia. Entre sus 

muchas víctimas fué una el ingeniero francês al servicio de Espaüa, muy hábil en su facultad, don 

Baltasar Ricaud de Tirgale, encargado de dirigir los trabajos de la plaza. Se compusieron cuarteles 

y se hicieron obras accesorias en el recinto que no eran de tanta urgencia para su defensa como ía 

continuación de los reductos que Ricaud dejó trazados en la Cabaüa, y que se suspendieron po1' 

falta de brazos y porque hasta febrero de 1762 no recibió Prado aviso cierto de la declaración de 

guerra. Los ingleses que hacia tiempo se la estaban haciendo á Francia en las Antillas arrebatando 

muchas de sus posesiones, reunieron 26 navios de línea, con 13 fragatas; y embarcando en mas 

de 200 trasportes un ejército de mas de 14,000 hombres de tropas escogidas al mando de lord A l 

bemarle resolvieron acometer á la Habana. Desde la Martinica el almirante sir Jorge Pokoclc tuvo 

la temeridad de conducir este armamento á su destino por las largas angosturas del canal de Baha-T 

ma, en donde hubiera podido perderse totalmente si se hubiesen podido poner de acuerdo Real 

Transporte y Mr, de Blenác gefe de la escuadra francesa que defendia á Santo Domingo. El pode

roso armamento inglés llegó á la vista de la Habana el 6 de junio; se dividió en dos grandes 

secciones; y desembarcó sus tropas en Jos dos siguientes dias por Bacuranao y la Chorrera, 

desembarcaderos inmediatos al E. y 0 . de la plaza, venciendo la resistencia de los cortos destaca

mentos y bisoñas milicias que envió Prado á s u encuentro. En la parte histórica del artículo JIAUANA 

se detallan las operaciones del sitio que sufrió esta plaza, hasta que aumantado el ejército sitiador 

con refuerzos considerables de Jamáica y Nueva-Yorck, tomado por asalto el castillo del Morro y 

abrasada por las baterías de la Cabaftay en la mañana del 12 de agosto, pidió y obtuvo una honrosa 

capitulación en la del 13. 

LORD ALBEMARLE y luego SIR JORGE KEPPEL, gobernaron en la Habana y parte de su 

territorio desde 13 de agosto de 17^2 hasta 8 de julio de 1763 .=KL CORONUI, y luego URIGADIEII 

DON LORENZO DE MADARIAGA, gobernador de Cuba, gobernó en todo lo demás de la isla 

durante la dominación de su capital por los ingleses.—Una escuadra de 12 navios de línea y 

mas de 10.000,000 de pesos, entre caudales en numerario y valores pertenecientes á la corona» 

fueron el fruto de la toma de la Habana. La rapacidad del conde de Albemarle lo hizo subir has

ta este guarismo á fuerza de violentas exacciones. El obispo don Pedro Morell de Santa Cruz fué 

deportado á San Agustin de la Florida por no haberse sometido á todas sus exigencias.—La ma-
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yot parte de lás fuerzas navales inglesas regresaron á Europa á fines de año, después que los ge
nerales Prado, Marqués del Real Transporte, Conde de Superunda y don Diego Tavares con los 
demás gefes y oficiales delaguarnicion, reducida á menos de 900 hombres, fueron transportados á 
Espada! Sir Keppel reemplazó á su hermano en el gobierno de la Habana, en donde, si bien tra
tó con mas cordura á la generalidad del.vecindario, consintió que le afligieran, con muchas veja
ciones algunos funcionarios del país que ejercieron oficios de justicia bajo el dominio estrangero, 
ú t i l , apesar de los males que le acompañaron, por la multitud de brazos negros que se introdu
jeron y el repentino ensanche que fomó el comercio. Mas de 900 buques entraron en el puer
to, cangeando todos sus cargamentos pot dinero ó por especies en el corto período de la do
minación inglesa.=El gobernador de Cuba don Lorenzo de Madariaga, que como todas las demás 
autoridades españolas de la isla habia desechado y desobedecido las intimaciones que le dirigieron 
Albemarle y Keppel, reforzó la guarnición del castillo de Jagua; puso sobre las armas á todas las 
milicias de su territorio y el de Puerto-Príncipe; reconcentró en Villa-Clara y luego en Jagua a l 
gunos piquetes veteranos que no se habian sometido á la capitulación; y poniéndose de acuerdo con 
el coronel don Luis de Aguiar, los intendentes don Lorenzo Montalvo y don Nicolás Rapun, don 
Agustin de Cárdenas, don Pedro Calvo de la Puerta y otros notables de la capital, se preparaba á 
ponerse en marcha para reconquistarla, cuando recibió noticias oficiales de estar firmados los pre
liminares de la paz y suspendidas las hostilidades. 

' E L T E N I E N T E G E N E B A L DON AMBROSIO FUNES VILLALPANDO, Conde de Riela; desde 8 de 
j u l i ó de 1763 /tosía 30 de junio de 1765.=En cumplimiento del artículo 19 del tratado de Versa-
lies, el conde de Riela volvió á tomar posesión de la Habanaen nombre del rey de España, acompa
ñándole algunos oficiales generales, muchos gefes y oficiales, y él regimiento de infantería de 
Córdoba que constaba do mas de 2,000 hombres, venidos con aquel general en una escuadra de 
cuatro navios de línea y algunos buques de transporte. La entrega se hizo con el mayor órden; y la 
Habana con los caudales y brazos que se enviaron de Méjico y de Costa-Firme, se convirtió de 
repente en un inmenso falansterio. Mientras Riela se dedicaba á reorganizar todos los ramos de la 
administración del país con formas y reglamentos que han llegado ánuestros dias; y el mariscal de 
campo don Alejandro O'Heilly, primer subinspector y segundo cabo que se conoció en la isla, 
organizaba todo el personal militar de sus guarniciones veteranas, creando cinco cuerpos de m i 
licias de infantería y caballería; el brigadier don Silvestre Abarca y el coronel don Agustin Crame, 
ingenieros del mayor concepto, trazaban y levantaban los castillos del Morro, de la Cabana y de 
Atarés con grandiosas dimensiones. Después de fortificar de una manera casi inespugnable á la de
recha y el fondo dela bahía, también trazaron el magnífico castillo del Príncipe para proteger el 
recinto de la plaza y precaver un desembarco por la Chorrera. Solo en tiempo del conde de Riela 
importaron estas obras mas de 6.000,000 de pesos.=Eii 1764 se creó y estableció por don Miguel 
de AUarriba la intendencia de la Habana con jurisdicción sobre toda la isla; se ordenáron las rentas, 
creándose también diferentes administraciones; se réguíarizaron los correos marítimos con España 
y otros puntos de América por el administrador de rentas den José de Armón a, y se establecieron 
los del interior del país. 
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E L MARISCAL D E CAMPO DON DIEGO ANTONIO MANRIQUE; desde 30 de jimio de 1765 hasta 
el 13 de julio siguiente, en que m«ri í i .=Este gobernador, que habia venido con el regimiento de 
Lisboa á relevar al do Córdoba, murió del vómito negro á los pocos dias de su llegada, 

E L BRIGADIER T E N I E N T E R E Y DON PASCUAL JIMENEZ DE CISNEROS; desde 13 de julio de 
1765 hasta 19 de marzo de 1766.=Ricla y O'Reilly, que aun estaban en la capital previniendo su 
embarque para la Península, se rehusaron á tomar el mando cuando murió Manrique, recayendo 
por esta circunstancia en el brigadier teniente rey don Pascual Jimenez de Cisneros que, apesar 
de su moderación y su cautela, no pudo impedir algunos desórdenes de la tropa descontenta por 
la irregularidad con que percibía sus pagas, ni de los labradores del tabaco que se resistían á ven
der el todo de sus cosechas á la factoría. 

E L MARISCAL D E CAMPO y luego T E N I E N T E G E N E R A L DON ANTONIO MARIA BUCARELLI, bai
lio de la órden de San Juan; desde 19 de marzo de 1766 hasta 14 de agosto de 1771.=Bucarelli, 
uno de los gobernadores mas virtuosos y firmes que ha tenido Cuba, continuó con el mayor afán 
las obras emprendidas por Riela; reprimió los escesos del soldado que por cualquier motivo de 
disgusto se acogia á sagrado en las iglesias hasta que sus pretensiones quedaran satisfechas; hizo 
cesar algunos desórdenes que ocurrían en los pueblos del interior, particularmente en Puerto-
Príncipe; y persiguió por cuantos medios tuvo á su alcance el contrabando que seguia aun hacién
dose á pesar de hallarse estinguida de hecho la ominosa Real Compañía de Comercio de la Habana-
desde que los ingleses se apoderaron de esta plaza.=Dos sucesos notables ocurrieron durante la 
administración de Bucarelli: la memorable espulsion delosjesuitas, sigilosamente decretada por el 
rey en el siguiente año de su llegada al niando; y la espedicion de la Luisiana emprendida-felizment 
te en 1769 por el teniente general don Alejandro O'Reilly con tropas y milicias de la Habana. En 
ambas circunstancias supo aquel general desplegar su prudencia consumada y Su actividad; Los 
padres jesuítas, los eclesiásticos de mas prestigio que en su época habia en el país, fueron espul
sados con la mayor reserva y comedimiento, ingresando en las rentas del Estado las propiedades 
que habian adquirido en treinta y siete aíios de residencia en el país, y que ascendieron en tasa
ción á algunos millones.=E1 conde de O'Reilly llegó inesperadamente á la Habana en 24 de junio 
de 1769; y solo catorce dias le bastaron á Bucarelli para poner á su disposición los 2,500 hom
bres, los buques, la artillería y los repuestos que necesitó para someter la colonia francesa de la 
Luisiana cedida por el tratado de Versailles á Cárlos 111, y opuesta á aceptar k la bandera espa
ñola. O'Reilly logró en pocas semanas ejecutar su comisión, aunque á costa de algunos ejempla
res de severidad; y desde entonces quedó aquella colonia declarada dependiente de la capitanía 
general de Cuba.=En la época de Bucarelli ocurrieron dos desastres tan lastimosos como inevita-. 
bles, que se esforzó con su humanidad y su eficacia en reparar á pesar de su pobreza de recursos: 
los violentos terremotos que sufrió Santiago de Cuba en julio y agosto de 1766. y la famosá tor^ 
menta equinoccial que desoló á la Habana y sus inmediaciones el 15 de octubre de 1768. Allí pe-' 
recieron desastrosamente algunas personas, y fué recogido entre los escombros de su casa el go
bernador brigadier marqués de Casa-Cagigal; aquí fueron muy raros los edificios y haciendas que 
no sufrieron mucho daüo con aquella calamidad de otro género, que se llaftió vulgarmente en el 
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pafs la tormenta deiSanta Teíesa.ssBuGarellí fúé promovido ea 1771 al vireinato de Nueva España. 

E L B R I G A D I E R T E N I E N T E R E Y DON PASCUAL JIMENEZ- DE CISNEROS, por segunda ves; go

bernó interinamente desde 14 de agosto de 1771 hasta el 18 de noviembre del mismo a ñ o . = C i s n e -

rps en . esta segunda interinidad gobernó sin que ocurriera ningún acontecimiento digno de 

mención. -

E L MARISCAL D E CAMPO y luego T E N I E N T E G E N E R A L DON FELIPE FONSDEVIELA, Marqués de 

la Torre]- desde 18 de noviembre de 1771 hasta 12 de junio de 1776.=Venido del gobierno de 

Caracas, si no con mejores deseos, con dones aun mayores para el mando que su ilustre antecesor, 

el marqués de la Torre, en una época aun mas tranquila que la suya, terminó todas las obras 

que se habían emprendido én 1763; dictó acertadísimas providencias sobre defensa, servicio mili tar, 

agricultura, abastos públicos y mejoras materiales y morales de toda especie y para todos los pue

blos de la isla. Las rentas públicas crecieron todo lo que podia esperarse con la prohibición abso

luta, que aun regia, de comerciar con los estrangeros y aun con la mayor parte de los puertos pe

ninsulares. La Habana le debió á este general su primer teatro y sus primeros paseos decentes, la 

prohibición absoluta de los techos de paja ó guano, su primer empedrado y multitud de adelantos 

que ha conservado desde entonces. Los puentes de Puentes-Grandes, de Rio Cogimar, de Arroyo-

Hondo y delas Vegas, el del rio de San Juan en Matanzas, fueron obra suya; lo mismo que el actual 

palacio de los gobernadores, la casa de la intendencia y la plaza llamada de Armas. Hizo construir 

tres muelles en la bahía, los de Marimelena, Carpineti y la CabaOa. Formó el primer censo de po

blación de toda la isla, que dió por resultado un total de 171,610 habitantes de todas edades, clases 

y sexos, siendo los blancos 96,430 y los demás de color, incluyéndose entte ellos á 44,633 escla

vos. De este número, la Habana sola contaba mas de 75,000.=No hubo ramo de gobierno que el 

marqués de la Torre no ordenase y reglamentase, entre ellos el del corte de maderas, conciliando la 

conservación de las útiles para construcciones navales, con las destinadas para fábricas, y la libertad 

de reducir á tierras de labor los bosques. Por úl t imo, fundó á Güines, Jaruco y á Pinar del Rio; y 

dió un inmenso incremento á la agricultura del tabaco. Restauró el castillo de San Severino de Ma

tanzas casi demolido desde agosto de 1762. 

E L MARISCAL jir: CAMPO y luego T E N I E N T E G E N E R A L DON DIEGO JOSÉ NAVARRO; desde 12 de; 

junio de 1777 hasta 12 de febrero de J782.=A los principios del gobierno de Navarro, publicó 

Cárlos 111 su Ordenanza para el libre comercio con las colonias, formada por su ministro don José 

de Gal voz, El comercio de América que por espacio de dos siglos y medio no habia tenido en 

Espaüa mas desembocaderos que los puertos de Sevilla y Cádiz, habia obtenido algunas ventajas 

en 1764 habilitándose en Espaüa algunos puertos para fomentarle. Gracias á esta medida, las rentas 

públicas de la isla que en aquel aüo no pasaron de 316,019 pesos subieron en el de 1777 á 

J .027,213. Pero con la nueva ordenanza que permitia traficar con muchas ciudades marítimas de 

Espaüa, las Antillas españolas, las Baleares y Canarias tomaron mayor vuelo sin que lo cortara la 

guerra declarada á los ingleses en mayo de 1779.i=Al saber el rompimiento el coronel don Bernardo 

de Galvez^ gobernador de la nueva colonia de Luisiana, adelantándose á las instrucciones de .Na-=. 
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varro, retmió en Nueva 'Orleans 1^400-hombres j de los cuales apenas la mitad eran soldados; mar
chó rápidamente sobre la Florida Occidental donde sorprendió y tomó por asalto los fuertes ingleses 
de Manchak y Batonrouge, cogiéndoles 100 hombres y 20 piezas de artillería, sin contar 500 
marineros y paisanos.—Dió'al jóven vencedor gran crédito este triunfo; y auxiliado con los refuer
zos que le envió Navarro de la Habana en 10 buqués de guerra, apesar de un horrible temporal que 
le hizo naufragar sobre Mobila, á los dos dias de abrir su primera paralela se hizo dueüo .de esta 
plaza por capitulación el 14 de: marzo de 1781. Lá llegada á la Habana el 3 de agosto siguiente 
de la escuadra de don José Solano con 8,000 y mas hombres, de tropa que traia el. teniente -general 
don Victorio de Navia, permitió que Galvez, ascendido ya á mariscal de campo por aquellos hechos, 
emprendiese de órden del rey la conquista de la plaza de Panzacola, la mas importante que les 
•quedaba á los ingleses por aquella parte desús posesiones. Aunque el vómito arrebató á una parte 
del ejército, y el formidable huracán que sobrevino á fines de octubre dispersó y maltrató toda la 
escuadra, aniquilando á parte de ella, Panzacola embestida por Galvez el 10 de marzo, después de 
una defensa vigorosa, capituló el 8 de mayo, cayendo en poder de aquel general su guarnición re
ducida á 800 hombres y 40 piezas de bronce, al mismo tiempo que Solano se apoderaba de cuatro 
fragatas de guerra. 

: E L . T E N I E N T E G B N E R A L DON JUAN MANUEL DE CAGIGAL.=Gagigal, segundo de Galvez Gm la 
espedícion de Panzacola y-ascendido eotonces como él á teniente general, sustituyó á..Navarro, ya 
cumplido en la capitanía general de Cuba, con el encargo principal de apoyar las operaciones es teno
res remitiendo auxilios al Guarico. en Ja parte francesa.de Santo Domingo, doüde se preparaba el 
vencedor.de Florida á emprender la coiiquista de Jamáica.á la cabeza de un ejército español y:otro 
francés; auxiliado, por.éscuádras de las-dos nacioues.=*=íljecubó Cagigal poco después conmónos ju i -
^Cioiqueífortuna una operación muy aventurada,, marchando el 20 de abril de 178a con lã mayor 
parte dedas fuerzas disponibles que tenia en- la Habana, á/atacàr y apoderarse con. poca resistencia: de 
los fuertes y embarcaciones-que • tenían los.ingleses en Providencia y otras.islas de Bahamaj ignoran
do que ocho dias antes la,escuadra; dé lord Rodney habla batido y destrozado á, la francesa mandada 
por el conde de Grasse sobre las costas de la Guadalupe.—Durante su ausencia había quedado man
dando en la Habana el brigadier segundo cabo don Juan Daban; y Cagigal, al saber un revés tan 
.trascendental que le obligó â Galvez á suspender la ejecución de sus proyectosj;obre la Jamáica, se 
apresuró á regresar á aquella plaza con sus tropas, después de asegurar su conquista; pero no sin que 
dispersara su flotilla un horrible temporal. Fué oportuno su regreso. El triunfante Rodney asomó á 
la vistá dé la Habana.el'-6,de.agosto; ,y¿,estuvo muchos días;bordeando por sus aguas y reconociendo 
sus costas con.apariencias dé intentar tín desembarco^ mientras Gggigal apostado con un campo volahte 
de 4,000hombres en las afueras.de,1a plaza, hacia que por el litoral observaran diariamente todos 

. sus movimientos. «Menos acertado en las cosas del gobierno político que en las de guerra, Gagigal ha
bía puesto su confianza en su ayudante don Francisco Miranda, natural.de Caracas, que después, se 
hizo tan célebre en la primera insurrección de su patria contra la metrópoli. Este oficial comprometió 
el -nombre de su general en una pausa.que fulminó el intendente don Juan Antonio Urríza por un 
contrabando qué introdujo al regresar de Jamáica á donde le hablan enviado. Miranda logró fugarse 
á Europai antes de que llegara una resolución del rey, en virtud de la .cup* ¡marchó Cagigal áf ines 
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de 1783 al cuartel general de Galvez, en el Guarico, y luego salió arrestado para España con desti
no al castillo de Santa Catalina de Cádiz. >< 

E L MARISCAL D E CAMPO DON LUIS DE UNZAGÀ; desde %Q.de diciembre de 1783 hasta 4 de febrero 
de 1785,=Celebróse luego la paz de París que puso término á una guerra, en la cual la isla ganó 
mucho, no solo por la constante prosperidad de las armas españolas en América, y las capturas 
que lograron sus corsarios, sino por los caudales que dejó circulando en el país la constante per
manencia de un número de tropas bien pagadas, mucho mayor que el que ordinariamente la 
defendía. 

E L T E M I E N T E G E ! " E R A L DON BERNARDO DE GALVEZ, conde de Gahez; desde 4 de febrero 
de 1785 hasta el 7 de abril del mismo a»().=Promovido poco después este general al vireinato 
de Nueva España, vacante por fallecimiento de su padre, apenas tuvo tiempo para remediar al
gunos desórdenes que ocurrieron en Santiago de Cuba durante el gobierno de don Nicolás de Ar
redondo, y formar algunos proyectos de importancia. 

E L M U G A D I E U DON BERNARDO TRONCOSO, gobernó interinamente desde el 7 de abril de 1785 
hasta 28 de diciembre del mismo am>.=Los Estados-Unidos del Norte de América, reconocidos 
como nación independiente desde el tratado de París, comenzaron á acreditar su poca gratitud á 
España, que tan imprudente como activamente acababa de coadyuvar á su insurrección con
tra Inglaterraj hostilizando á sus posesiones de la Luisiana. Un cuerpo de 2,300 aventureros or
ganizado en Georgia, en la apariencia contra la voluntad de su gobierno, pero eu realidad con 
su ayuda positiva, intentaron apoderarse de los puestos militares establecidos en Natchez. Don Es
teban Miró, gobernador de aquella colonia, con algunos refuerzos que le envió Troncoso, formó 
una columna de i ,200 hombres que bastó para ahuyentar á los americanos y asegurar allí la tran
quilidad por algmi tiempo.—Fueron notables esta época y la siguiente por las construcciones 
navales que se ejecutaron en el arsenal de la Habana que, desde su rehabilitación en 1764 has
ta 1785 refoivó á la marina española con 15 navios de línea, entre ellos el Santísima Trinidad, 
de 112 cañones con tres puentes, ol buque de mas porte de su tiempo; con 6 fragatas escelentes, 
14 corbetas y 7 bergantines. El marqués de Camachos y don Juan de Araoz, que le sucedió luego 
en el mando del apostadero, aumentaron con otras muchas estas obras. 

E L imifiADncn DON JOSÉ DE EZPELETA V GALDEANO, gobernó interinamente desde 28 de 
diciembre de 1785 hasta 20 de abril de 1789. = E l virey de Méjico Galvez, que con su propio 
prestigio y el favor de su lio el cólebro ministro don José, se abrogaba grandes facultades^ hizo ir 
de gobfiruador & Voracruzal brigadier Troncoso, reemplazándole en el gobierno de la Habana con 
el subinspector de las tropas do Nueva España don José de Ezpeleta, que era de igual clase. Este 
geí'e aunque interino, persiguió con tesón toda clase de monopolio y torpezas, granjeándose con 
su severidad algunos ódios, que en lugar do dañarle, acabaron de justificar su integridad. Intro
dujo mejoras do importancia, entre ellas la del alumbrado público en los principales pueblos de 
la isla. Creó ol regimiento fijo de Cuba; mejoró las fortificaciones; y con sus instancias ai rey, 
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obtuvo que viniera el visitador don José Pablo Valiente á ordenar y conseguir favorables m u 

danzas en la administración económica del p a í s . = H u b o en este tiempo numerosas introducciones 

de negros, hechas por los contratistas Baker y Dawson, (/tie en í 786 se obligaron á traer duran

te cuatro aüos G,000 negros anuales. Además, don Vicente Espon y el coronel don Gonzalo 

O'Farrill, también obtuvieron permiso para traer algunas espediciones^Ezpeleta, que estuvo go-/*/?-

bernando siempre interinamente, ascendió á mariscal de campo, y pasó al vireinato de Santa Fe^ 
(ni 
\o 

E L T E N I E K T E R E Y Y S U B I N S P E C T O R , COHONEL DON DOMINGO CABELLO, gobernó interinamente 
desde 20 de abril de 1789 hasta 8 de ju l io de 1790.=Dui'ante esla interinidad, se dividió la d ió
cesis de una en dos, erigiéndose en catedral la iglesia mayor de la Habana en 2-í de noviembre 
de 1789, estendiéndose su jurisdicción hasta Puerto-Príncipe con un obispo auxiliar para la L u i -
siana y las Floridas; y todo el territorio restante de la isla con inclusion de Sancti-Spírilus, que
dó asignado á la antigua mitra de Santiago de Cuba, declarándose á ésta y á la de la Habana 
sufragáneas de la metropolitana de Santo Domingo. Fueron los primeros obispos que las sirvieron 
en su nueva forma, el de Puerto-Rico, don Felipe José de Tres Palacios y don Antonio Feliu y 
Centeno. 

v 
E L MARISCAL D E CAMPO y lueffo T E N I E N T E GENEHAi, DON LUIS DE LAS CASAS; desde 8 de j u l i o 

de 1790 hasta! de diciembre de i796.=Desde el principio de su mando procuró Las Cusas so-
guir por la senda que dejó trazada el Lábil y laborioso marqués de la Torre. Persiguió la vagan
cia, dando útil ocupación à los mal entretenidos; fundó la sociedad Patriótica de Amigos del País 
de la Habana, con algunos arbitrios que le asignó el rey; y en ella se congregaron desde enton
ces los hombres mas distinguidos é inteligentes para discurrir mejoras ea todos los ramos de la 
agricultura.«¡Estableció en el sitio donde hoy está, la Casa de Beneficencia con destino al recogi
miento y educación de ñiflas huérfanas y pobres. Estendió y hermoseó las alamedas, estramuros, .y 
terminó los palacios del gobierno y de la intendencia.«Persiguió el contrabando con un tesón 
estraordinario y con buenos resultados. =A1 estallar la guerra con la república francesa, viéndose 
sin otras fuerzas que 7 batallones veteranos para cubrir á Cuba, á la Luisiana y á la Florida, que 
también dependían de su gobierno, hizo respetar estos vastos ferritorios eu las frecuentes agresio
nes de los americanos; mantuvo la isla eu paz y floreciente; y la supo preservar del contagio do la 
revolución.que se perpetraba en la vecina parte francesa de Santo Domingo, en donde, después 
que un decreto de la Convención francesa los hubo declarado libros, los negros se insurrecciona
ron contra los blancos acaudillándolos el famoso Toussaint-Louvertnre, Hizo mas Las Casas; re
forzado por 4 batallones que le envió de Méjico en lan difícil situación el virey Hcviüagigedo, 
pudo á su vez socorrer con un cuerpo de tropas al gobernador de la parte espaíiola de aquella is
la, vivamente amenazada por los franceses y los negros sublevados. Desgraciadamente, la mala 
dirección que se dió á aquella campaña, impidió que se sacaran de ella las ventajas que se.espera
ron; aunque la toma de Fuerte-Delfin ó Bayajá y su territorio compensara algunos reveses que su
frieron nuestras armas, en número muy inferior á las contrarias. Pero la isla de Cuba;Teportó be
neficios infinitos de la destrucción de su rival y su vecina, desde cuyo suelo, puede.decirse, que se 
trasladó desde entonces al suyo la supremacia de la riqueza azucarera. Con la catástrofe de Santo 

y 



2Í02 INTRODUCCION. 

Domingo y la libre introducción de negros en Cuba, no solo se elevó el azúcar á un precio fabulo

so, quedando casi única la de la ¡ala para surtir á todos los mercados» sino que se duplicó en tres 

años el cultivo de la caña, y empezaron los adelantos mecánicos á sustituir á las añejas y atrasa

das rutinas que se observaban para la elaboración de su jugo. Primeramente, los trapiches de 

bueyes sustituyeron á los de mulas; y luego se introdujeron los trapiches de agua con ruedas h i 

dráulicas, las calderas de vapor, llamadas clarificadoras, y los hornillos de reverbero. Hubo, en 

fin, en los ingenios de Cuba una trasformacion tan úül para su riqueza como el mismo aumento 

de su número. =Todo progresó en ella eh tiempo de Las Casas; la política y buen órden de la 

Habana y de los pueblos, e! comercio, la industria, la instrucción pública; siendo la Sociedad Pa

triótica y el Real Consulado que se estableció poco después para entender en todos los asuntos mer

cantiles, los dos grandes resortes pue empezaron á ímpu'sarla hácia su engrandecimiento actual .= 

No todo fué, sin embargo, fortuna en ese tiempo. En los dias 21 y 22 de junio de 1191, llovió con 

tal esceso en la comarca de ía capital, que el Almendares y sus corrientes tributarias» ordinaria

mente tan humildes, se salieron de madre inundando en su avenida á los partidos de Guajay, 

Santiago, Bejucal, San Antonio, Managua, el Calvario, y casi la provincia entera. Por un censo 

de población, levantado por aquel general en los principios de su mando, y por oficiales noticias 

posteriores resultó, que al terminarlo se elevaba ya la de la isla á 412,301 habitantes. Tales ade

lantos consiguió Las Casas en seis años de inquieto y desasosegado gobierno. 

E L T E N I E N T E G K N E I U I , DON JUAN PROCOPIO BASSEÇOURT, Conde de Santa Clara; desde 7 
de diciembre de 1796 hasta 13 de mayo de 1799 .=£1 honradísimo conde de Santa Ciará, relevó 
al insigne Las Casas, sin poderle reemplazar enteramente, cuando mas inteligencia requéria el-go-
bierno do una provincia marítima y lejana, al estallar una nueva guerra con la Gran Bretaña. Se 
terminaron apresuradamente los reparos y mejoras de las fortificaciones que dejó prevenidas aquel 
general, construyóndose sobre la costa entre los castillos del Príncipe y laPunta, las baterías de San
ta Clara y San Nazário; se completó el repuesto de la plaza capital; se pusieron sobre las armas las 
milicias; se crearon algunas compaftfas de peninsulares por provincias en la capital, en Matanzas, 
en Santiago y otros puntos. Pero no pudieron evitarse enteramente los insultos de un enemigo 
poderoso en el mar. Citaremos entre otros, el que perpetraron tres buques de guerra ingleses, 
desde el 10 hasta mediados de octubre de 1798 en algunas haciendas litorales hácia el cabo de 
San Antonio, aunque fué rechazada la gente que desembarcó por el valiente mulato Ramon Noro-
fia, que se puso á la cabeza de algunos campesinos. Antes habia ocurrido una alarma mucho ma
yor en Trinidad. E l 10 do julio de Í797, aparecieron sobre su cercano embarcadero de Casilda, 
otros tres buques de guerra de mas porte. El coronel don Luis Bassecourt, sobrino de Santa Cla
ra y gefo militar de aquel distrito, puso al momento sobre las armas las pocas milicias y un p i 
queto veterano que allí habia; improvisó una trinchera con tres piezas, y logró rechazarlos muy 
maltratados, después de tres dias de combate. = E n esta época, el conde de Mopox y de Jaruco, 
emprendió de órden di-l rey, pero con poca constancia y ningún fruto, la colonización de las bahías 
de Guantánamo y de Nipo.^Luis Felipe, duque de Orleans, y sus hermanos el duque de Mont" 
pensier y el conde de Beaujolais, llegaron á la Habana en 27 de marzo de 1798, hospedándose en 
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la casa del conde de Jibacoa; pero la hospitalidad que recibieron no duró sino hasta la llegada de 

la contesiacion que dió la córte á la noticia de su arribo. 

E L MARISCAL D E CAMPO y luego T E N I E N T E G E N E R A L DON SALVADOR DE MURO Y SALAZAR, Mar-
qués de Somerudo$\ desde 13 de mayo de 1799 /tosía el 14 de abr i l de 1812.=Gon respecto á este 
gobierno, el mas largo y fecundo en acontecimientos que ha tenido la isla, los iremos indicando 
por órden cronológico.—Cedida la parle española de Santo Domingo á la república francesa desde 
la paz de 1795, la audiencia de aquella isla, el mas antiguo tribunal de América, no pudo trasla
darse á su nueva residencia fijada en la ciudad de Puerto-Príucipe, hasla enero de 1800, al mismo 
tiempo que de aquella isla á Cuba redoblaba la emigración de colonos franceses y españoles; por
que, aunque cedida á Francia nominalmente, no pertenecía en realidad mas que á las hordas salva
ges de sus antiguos esclavos, ya libertos. De esta manera la isla salió ganando en brazos y en r i 
queza agrícola, casi todo d é l o que habia perdido Santo Domingo; y gozó nn breve período de 
tranquilidad desde los preliminares de la paz de- Amiens (octubre de 1801), hasta el nuevo rompi
miento que ocurrió dos años después cou la Gran Bretaíia. Una soberbia é imponeute espedicion en -
viada por Bonaparte reconquistó en 1802 aquellaisla desgraciada, para sucumbir algunosmesesdes. 
pues al rigor del vómito y del clima que arrebataron también á su caüdillo Leclere. En aquel suelo 
enemigo de la raza blanca, en nueve meses desaparecieron entre las mismos laureles de sus victo
rias, 13 generales, y 2,250 oficiales. 8,000 marinos, 25,000 soldados. Rochambeau, sucesor de 
Leclere, viéndose sin fuerzas para combatir á los ingleses que se aliaron á los negros, determinó 
evacuar simultáneamente sus puestos militares.y refugiarse en Cuba. La flotilla que le trasportaba 
á él con el grueso de su gente, cayó: en poder de la marina inglesa; pero sus subalternos los gene
rales Lávalette y Noailles lograron .trasladarse á Santiago de Cuba y Baracoa con mas de 2,000 
hombres^ Sin contar infinidad de familias que les siguieron hasta: en botes. Someruélos tomó Ift 
prudente resolución, al mismo tiempo que de prodigar todos los auxilios dela hospitalidad á. esta8-
tropas aliadas, de preservar al país de la carga imprevista de una1 fuerza, estrangera que se presentó 
en él con la misma altivez, después de sus desastres, que la que hubiera ostentado después de una 
victoria. Su permanencia, aunque onerosa, fué muy breve. Lavaletle salió para los Estados-Uñidos, y 
se ahogó cayendo al mar al trasbordarse de un buque â otro. Noailles sostuvo un gloriosísimb com
bate al trasladarse de Baracoa á la Habana, cu donde murió de sus heridas después de haber to
mado al abordage á la corbeta de guerra inglesa que lo habia atacado. En medio de los insultos 
que sufrieron con frecuencia las haciendas litorales de la isla en la guerra con los ingleses, desde 
la primera emigración de Santo Domingo hasta 1805 obtuvo Cuba un aumento de cerca de200,000 
almas en su población blanca, estendiéndoseconsiderablemente los cultivos del café y del algodón, 
antes casi desconocidos en su suelo. Se introdujo el beneficio de la vacuna, conocido hacia mas de 
treinta años eu las Antillas inglesas; y se desterró la viciosa práctica de enterrar en las iglesias, formán-
dosé certienteríos en todos los pueblos, gracias á los esfuerzos del arzobispo de Cuba don Joaquin Ozés 
y. Alzúa, y del ilustrado obispo de la Habana don Juan Diez de Espada y Landa.«Varip^afciqueB dê 
buques^ ingleses fueron valerosamente rechazados en las costas de la isla en 1806, particularmente en 
Batabanó yBocas de Jaruco. E l 23 de agosto dos fragatas deguerra casi bajo los fuegos del castillo 
del Morroy obligaron á la española Pomona á embarrancar en la playa de Cogímar, logrando al fin 
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rèndírla y llevársela después de una viva resistencia; pero después que logró poner en tier
ra mas de 200,000 ps. fs. que traia de Veracruz. E l 29 de jul io del siguiente año atacaron los 
ingleses á Baracoa, desembarcando un centenar de corsarios que fueron vencidos después de alguna 
resistencia y hechos prisioneros por doo José Repilado, comandante de aquel punto.=En Arcos de 
Canasí y Bahía-Honda, cometieron los enemigos con mas impunidad algunos actos de piratería.==> 
Pero cuando Someruelos escitaba á la resistencia contra ellos, pintándolos con los mas negros coló
resela noticia de los inesperados acontecimientos ocurridos en España y en Bayona por abril y 
mayo de 1808, le hicieroh apellidarlos sus amigos y recibirlos como á nuestros mejores aliados en 
loa puertos de la isla. Sabiendo que. huérfana de su monarca y de sus príncipes, la metrópoli se 
gobernaba por juntas provinciales, Someruelos aconsejado por don Francisco Arango y Parreño, 
mozo sesudo pero en aquella ocasión desacerlado, á quien desde el tiempo de Las Casas consulta
ban los capitanes generales para todo, intentó establecer también en la Habana una junta de go
bierno. Pero le hicieron desistir de esto proyecto vivísimas representaciones del brigadier teniente 
rey don Francisco de Montalvo y del conde de Casa-Barreto, y la noticia que le trajo el 17 de 
jul io el nuevo intendente de la Habana don Juan de Aguilar de haberse establecido en Sevilla una 
janta central para el supremo gobierno do España y de las Indias, que fué reconocida y acatada 
iumediatamonte por aquel capitán general.=Sonieruelos después de ayudar con municiones, armas 
y dinero á los patriotas españoles de Santo Domingo que arrojaron de su territorio á los franceses, 
tuvo la fortuna de poder preservar de la furia del pueblo á los que de esta nación había en la 
Habana y otras partes de la isla. Hubo contra ellos en la capital un alboroto popular en 21 y 22 de 
marzo de 1809. Mas de 6,000 franceses que no habían podido obtener cartas de naturaleza, tuvieron 
que ser espulsados de un país que estaban enriqueciendo con su industria.=Con la sublevación que 
estalló en 1810 en varias posesiones del continente hispano-americano contra su metrópoli y va
riado el régimen gubernativo de España y de sus dominios de ultramar, muchos esfuerzos se i n 
tentaron para nHerar los ánimos en Cuba que Someruelos mantuvo fiel y quieta. Trabajábase en el 
país á un mismo tiempo, por distintas manos é intereses; por proclamar á José Bonaparte, por la 
rebelión contra España, y hasta por la de la raza de color contra la blanca; pero la fidelidad y la pru
dencia de Someruelos auxiliada por buenos funcionarios como Montalvo, Arango, Filomeno y otros, 
reprimió á l o s bonapartistas con el suplicio de su emisario principal don Manuel Rodriguez Ala
man, ahorcado en la Habana el 30 de julio de 1811. Los agentes revolucionarios de Costa-Firme y 
otras partes, enmudeciendo ante el espíritu leal del país, se contentaron con introducir insensatos 
papeluchos, leídos por algunos y despreciados por todos; y por último, un procedimiento diestra
mente dirigido y algunas ejecuciones de tos negros y mulatos mas culpables, impusieron saludable 
respeto á todos los demás. 

E L TENfRNTK G E N R I U L DE MARINA v BjEnciTo DÔN JUAN RUIZ DE APODA OA; • desde 14 de abril 
de 1812 hasta 2 de ju l io de 1816.=Solo fué notable esta época por la; viva persecución que se hizo 
á los corsarios de muchas naciones que con bandera de los Estados insurrectos.de la América espa
ñola recoman las a,í?uns de la isla; y por los auxilios que envió Apodaca á la Florida, cuyo» puestos 
militares insultaban á cada paso los anglo-amcricai)os.=La caída de la Constitución decretada en 
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España, limpia ya de ejércitos franceses, por el rey Fernando VHen 4 de mayo de 1814, se verificó 

en Cuba por Apodaca sin aparatos ni persecuciones. 

E L T E N I E N T E í i E N E l í A I , DON JOSÉ C1EKFUEGOS; desde 2 de julio de 1816 hasta 29 de agosto 

de 1819.—Aunque reducidas á la nada ias guarniciones de la isla por la dificultad de reemplazarlas 

y las penurias del Erario, desangrado con los enormes gastos de la guerra de América; aunquê iii-J, 

suUadas impunemente las plazas de la Florida por la imposibilidad de socorrerlas, puede temarse 

el periodo de Cienfnegos por el de mas felices consecuencias que conoció la isla. Desde él cuéntase 

ó data la opulencia del pais que, sostenido hasta entonces mas ó menos por subsidios mejicanos, 

empezó ya á bastarse á sí misino y A vislumbrar una prosperidad mucho mayor. Las elocuentes 

representaciones de don Francisco Arango, del intendente don Alejandro Ramirez y de don Pabló 

José Valiente, que aun vivía en España, obtuvieron que se promulgara el benóCco decreto de i 0 de 

febrero de 1818, abriendo á todos los mercados estrangeros los puertos de la isla reservados hasta 

entonces al comercio español. La supresión de la factoría y del estanco y laboreo de tabaco, debida 

también á los hábiles razonamientos de Arango, al paso que aumentó en España los ingresos del 

Erario, produjo aí país un beneficio inmenso, generalizando entre todos sus habitantes una indus

tria antes reservada á parte de ellos.=Cienfuegos levantó un censo de población en 1817, que dió 

por resultado general 553,028 habitantes, de los cuales 239,830 blancos, 114,058 libres de color; 

y 199,145 esclavos. = L a humanidad menos aun que las interesadas exigencias de la Inglaterra, h i 

cieron firmar al rey Fernando el tratado de abolición del tráfico de negros en 23 de setiembre de 1817, 

medida que:escitó acervo descontento, no solo entre los traficantes, sino en el país cuya riqueza se 

hálria.desarrollado principalmente con la introducción de bracos africanos. Aunque continuó'la trã^ 

ta muy fomentada hasta 1821, preocupados los espíritus con el anunôio do su terminación,' éti la 

isla nb fué reoibido con todo el entusiasmo que debió esperarse el decretó salvador del libre cólrier-

cio con los estr&ügetos. Cienfüeigós, lleno, de disgustos y contrariedades é&i su mando, dèspues ;dó! 

haber hecho respetar el pabellóñ ésjftáül m la Florida, aunque con medíbs f fuerzas èscaslsirnãs~,: 

después de haber introducido mas órden y policía dó la que encontró al tomarlo, repitió instancia 

sobre instancia para obtener su regreso á España. 

E L T E N I E N T E G E N E R A L DON JUAN MANUEL DE C A GIG AL; desde 29 de agosto de 1819 hasta :t 

de marzo de 1821 .=Tercero de este nombre eutre los gobernadores dé Cuba é inmediato colateral de 

los dos Gagigales anteriores, llegó este general con 3,000 hombres de refuerzo, cuando no había ya 

la fuerza necesaria prra cubrir el servicio ordinario n i en la isla n i en la Florida. Cargado de años 

y de achaques, se le forzó á salir de su retiro del Puerto de Santa María, y á echar sobre sus d é 

biles espaldas el peso de un gobierno que no lardó en hacerse muy difícil. Jurada la Constitución: 

en Madrid el 7 de marzo de 1820, como llegaran á la Habana noticias del suceso y Cagigal, disci-

plinista y obediente, se negase á hacerla jurar en el país hasta recibir órdenes oficiales, una turb'á 

sediciosa sostenida por parte de las tropas recien llegadas, le forzó á salir del palacio de gobierno y 

á proclamarla en la tarde del 16 de abril. La historia de este segundo período constitüéiónál en 

Cuba, es la de los mayores desórdenes, desafueros y escándalos que conoció jamás; sucediendo i n 

mediatamente, aunque por fortuna sin sangre n i atropellos, á la tranquilidad y al mediano órdén 
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que reinaban .antes, Gagigal, utíafe veces por sí, y otras, cuando sus achaques le postraban, 

poniendo en su lugar á su segundo cabo don Juan Echevarri, continuó cerca de un año mas, siendo 

capitán general solo en el nombre. 

E L T E N I E N T E GENERAi, DON NICOLAS DE MÀHY; desde 3 de marzo dé 1821 hasta el 23 de 
j u l i o de l 8 2 2 . = A l g u n .tanto renacieron el órden y la calma bajo un general que sabia hermanar 
la afabilidad con la firmeza y hallar recursos en sus luces naturales para tranquilizar y avenir los 
ánimos. La afluencia de buques y los estraordinarios aumentos que obtuvo en la recaudación el hábil 
intendente Ramirez, le permitieron pagar con regularidad á las tropas y á los transeuntes rechazados 
del continente americano, que se escapaba del poder de España; y por otra parte restablecer en las 
tropas veteranas alguna disciplina, haciendo respetar su autoridad ea Santiago, en Bayamo y en 
Puerto-Principe. Hubo im torrente que Mahy no pudo contener: el de una prensa estúpida y vene
nosa, que en lugar de consagrarse á, cuestiones de conveniencia general, no se dedicó mas que á 
vulnerar nombres y desprestigiar familias. No se recorren sin repugnancia los periódicos y hojas 
volantes que hasta con títulos ridículos aparecían entonces á escitar pasiones y estraviar la opiniou 
pública. Mahy sucumbiendo al peso de.su carga, aunque de una fibra muy superior á sus a&os, 
enfermó de fiebre maligna el 18 de julio de 1822 para morir el 23 llorado de cuantos le conocían, 
y,dejando en la Habana recuerdos muy duraderos de las prendais.personales que le distinguían, y 
entre otras, de una pureza acrisolada. --. . 

E L BHIOADIER y luego MARiscAi. D E CAMPO DON SEBASTIAN DE KINDELAN; desde 18 de j u 
l io de 1822 en que enfermó el propietario, hasta el 2 de mayo de 1823.^Quebrantado;ya, por la 
edad y las fatigas de una larga y trabajosa carrera, el subinspector Kíndelan no' pódia -oponerse al 
torrente de los desórdenes y oposiciones con que tenia que luchar entonces el gobierno. Las logias 
de masoucs, comuneros y otras sociedades, lo.mandaban y regían todo en la isla. En las elecciones 
para diputados á Córtcs de 1823, una quimera entre dos electores, uno peninsular y otro del país , 
puso sobre las armas á los batallones de la milicia nacional el 7; y la sangre hubiera corrido en la 
capital entre criollos y europeos sin los esfuerzos del coronel don José Cadaval, don Rafael O'Farrill, 
don Joaquin Miranda Madariaga y otros militares de entereza y de prestigio. 

F L MARISCAL Dií CAMTO y luego T E N I E N T E f .ENRUAi, DON FRANCISCO DIONISIO VIVES-; desdé 
2 de mayo de 1823 hasta 15 de mayo de 1832.=Tal era el estado del país, cuando forzado por el 
ministerio, sobrevino el general Vives á remediarlo con su tapto, con su prudencia y con su as
tucia. A los escesos de la prensa opuso el correctivo de las plumas de don Francisco -Arango, de 
su entendido primo don José y otros escritores decididos defensores del órden. Para contrarestar 
y seguir el movimiento de los que fraguaban planes de independencia, lo mismo en sus reuniones 
mas secretas, que en las lógias, introdujo agentes que le a.visaban y ponían en aptitud de •hacer
los frustrar todos. De esta manera fracasó sin llegar h realizarse la'conspiración llamada de los So-
íes de Bolivav, por los misinos dias en que, por segunda vez sucumbia el régimen liberal en ía 
península, á los concertados esfuerzos de un robusto partido nacional, y de un numeroso ejército 
francés. El 19 de noviembre de 1823 llegó á la Habana la noticia de la restitución del rey á su 
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poder, y bastó ella sola para que se disolvieran como el humo lógias, banderas y papeles incen
diarios. La calma renació por lo interior; y pudo Vives dedicarse á frustrar con sus agentes y su 
mafia las tramas que en Méjico y en Costa-Firme se urdían para emancipar de España á la isla, 
que se reforzó con los restos del ejército español capitulado en Venezuela. Algunas chispas de se
dición fueron prontamente sofocadas, mientras el brigadier de marina don Angel Laborde, had res
petar las costas con los buques de guerra que de los demás puertos de América había reconcentra* 
tíos en el apostadero de la Habana, en donde se estableció en 4 de mar/o de 1825 una comi
sión militar permanente para juzgar sobre delitos de infidencia, asesinatos y robos en despoblado. 
La metrópoli, esmerándose en salvar la mas importante posesión que la restaba, la reforzó hasta 
guarnecerla con 16 batallones de á 700 plazas que destinaba pava la reconquista de Méjico y de 
algunas otras posesiones del con Un en te.=Se aumentó la caballería hasta 3 escuadrones de á 100 
hombres. Se reunieron hasta 10 buques de guerra; y favorecida la quietud del país por la presencia 
de estas fuerzas, vinieron á domiciliarse en él infinidad de familias de españoles espulgadas de Méjico 
y Costa-Firme, y de las Floridas, cedidas á los Estados-Unidos desde 1822, en virtud de un trata
do que se firmó tres años antes. Mientras la isla iba impulsada á su prosperidad por la afluen
cia de capitales y de gentes y por las franquicias comerciales, Vives, menos militar que político, 
la sujetaba á un plaa de defensa reducido en lo esencial á dividirla en tres departamentos milita
res llamados Occidental, Central y Oriental, distribuyendo entre los tres sus fuerzas casi todas de 
infantería. En un país en su mayor estcnsion llano, y tan abundante en ganado caballar, como 
escaso de caminos transitables á pié, no era aquel arma la que debía preponderar.«Como quie
ra, en 1829, habiendo ya reunidos en Cuba elementos bastantes para defenderla, resolvió el rey 
Fernando la reconquista de Nueva España; y mal aconsejado, se la encomendó al brigadier don 
Isidro Barrada, gefe inespertó y presuntuoso. Todo fué desacierto en esta empresa, hasta la épo
ca del año en que se intentó..De 3,556 hombres que salieron de la Habana el 5 de jul io, 786 fue
ron precisados por una borrasca á arribar á Nueva Orleans. Solo quedaron 2,770 para pisar 
las mortíferas playas de Tampico, de cuyo pueblo y sus reductos, aunque mal dirigidos, salieron 
vencedores en todos los encuentros contra quintuples fuerzas mejicanas. El clima solo fué el que 
venció á los invasores, obligando al millar de hombres que aun quedaba en pié, y á otro m i 
llar y medio postradb por las fiebres del país, á exigir y hacerse conceder una de las capitulacio
nes mas honrosas. Mientras su inhábil gefe marchaba A ocultar su vergüenza en suelo estrano, 
aquellas valientes tropas regresaron â la Habana por octubre, y formaron desde entonces parte de las 
fuerzas permanentes de lã isla, con el nombre de regimiento de la Corona.=La opulencia de Cu
ba se había desarrollado aceleradamente; de menos de 3.500,000 ps. fs. en que al morir en 1821 
dejaba sus rentas el hábil intendeílte Ramirez, en las metódicas manos de clon Francisco Arango 
y del conde de Villanueva, fué creciendo la hacienda hasta subir en 1830 á 7.200,000; y esto en 
medio de muchos abusos y desórdenes. 

E L T E N I E N T E GENKiuL DON MARIANO RICA FORT; desde 15 de mayo de 1832 hasta i * de 
junio de 1834.=En este breve mando no recibió el país mejora alguna, apesat de las-rectas i n 
tenciones de este general. Se señaló esta época por una gran calamidad pública, pôr la primera 
aparición del cólera^morbo que vino á consternar á Cuba á principios de 1833.' Esta epidemia se 
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cebó con preferencia en las gentes de color, habiendo entonces ingenios que por la mortandad de 

sus dotaciones no recogieron su cosecha. Solo en la capita] murieron desde 25 de febrero hasta 21 

de abri l , 8,315 personas. Luego fué una el general de marina don Angel Laborde, cuando en abril 

de 1834 habia desaparecido casi el mal.—Muerto el señor don Peruando V i l en 29 de setiembre 

de 1833, fué proclamada su bija la señora doña Isabel H, con unísono entusiasmo en Cuba.=El 

intendente conde de Villanueva, empezó à ejecutarla obra del acueducto de la capital, autorizada 

desde 30 de mayo de 1832. 

E L T E N I E N T E G E N E R A L DON MIGUEL TACON; desde i,0 de junio de 1834 hasta 21 de abril 
de 1838.=Jn£IexÍble corregidor de abusos, empezó este general por reformar la policía, regularizar 
la persecución de malhechores, cerrar las casas públicas de juego, y castigar al crimen y al esceso, 
sin reparar en la clase ni en la condición del que le cometia. Bien servido por algunos funcionarios 
hábiles y fieles, pocos meses le bastaron para ser el terror de todo criminal y sorprendente 
la repentina mudanza moral y material que se observó en la faz del país, muy atrasado en 
cuanto á policía desde que cesó el gobierno de Cienfuegos. Se compusieron y alumbraron las calles; 
se alzaron en la capital una soberbia y espaciosa cárcel, un teatro que es el mejor de América, y se 
ejecutaron, tanto en ella como en los demás pueblos, muchas otras obras de importancia que se 
detallarán en sus artículos respectivos.«Ocurriaii ya en la Península sediciones y movimientos 
precursores de' un cambio político en el gobierno de la monarquía. Mientras que el infante donCár-
los, enseñoreado con huestes valerosas de Navarra, las Provincias Vascongadas y otros territorios, 
disputaba el trono á su sobrina y su legitima propietaria, la parte exaltada del partido liberal atiza-
ba rebeliones, ora en unas provincias y ora en otras. Gobernaba á la sazón en Santiago de Cuba el 
mariscal de campo dou Manuel Lorenzo, leal y buen español; pero limitado y accesible á toda in-
Jluencia mala, con tal que se la pintaran como buena. Meses antes de ocurrir el motin con que una 
soldadesca forzó en la Granja á la Reina Viuda y Gobernadora del reino á que jurase y restableciese 
la Constitución de 1812, ya Lorenzo habia marcado en Santiago sus simpatías por ese cambio lo 
bastante para que Tacón le recordase en comunicaciones vigorosas, la obediencia y la sumisión á 
sus preceptos. Juróse en fin la Oonslitucion en España; súpolo Lorenzo el 29 'de setiembre 
de 1836; y deduciendo que, como en los dos períodos anteriores, hubiese también de ser jurada en 
las provincias do ultramar, la proclamó inmediatamente. Estableció una diputación provincial com
puesta por fortuna de personas sesudas y de arraigo que preservaron de multi tud de males á San
tiago; armó la milicia nacional, y dió toda libertad á la imprenta. Ignoraba queen virtud de juiciosas 
representaciones de Tacón, y mas aun por la memoria de los danos que los dos anteriores periodos 
constitucionales habían acarreado en América, el mismo gabinete revolucionario de la Granja, hu 
biese resuelto en cuanto se elevó al poder, preservar á las posesiones ultramarinas de un régimen 
tan opuesto á su naturaleza heterogénea como incompatible con su buen gobierno. Tacón autorizado 
por el real decreto de 20 de agosto prohibiendo que se hiciese en Cuba ninguna variación politica, 
envió al brigadier don Juan de Moya en relevo de Lorenzo, y á restablecer el anterior órden de 
cosas en el departamento de Santiago. Lorenzo entonces, desobedeció sus órdenes abiertamente, y 
se emancipó de su autoridad á l a cabeza de mas de 2,000 veteranos y 1,000 hombres de milicia. Por 
fortuna la masa de la población poca ó ninguna parte tomó en la sedición; y Tacón se aprovechó 
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hábilmente de esta circunstancia enviando diestros emisarios para que recordasen su deber á la ofi
cialidad y á l a fuerza armada. Tan completamente cumplieron su misión, que casi todos los desta
camentos del terriloiio desobedecieron á Lorenzo; y que éste y sus principales partidarios, acosados 
por la exigencia de la mayoría de los gefes y de los oficiales, se embarcaron en la noche del 23 de 
diciembre para Jamáica, dejando encargado del mando al coronel don Santiago For tun. Pocos dias 
después entraba en Santiago una columna de mas de 2,000 hombres mandados por el brigadier de 
artillería don Joaquin Gascué, que acabó de restablecer la tranquilidad, aunque no sin procedi
mientos severos é innecesarias persecuciones.«Fuera de este episodio de desórden, nunca hubo 
mayor tranquilidad en toda la isla, próspera y Feliz mientras que la guerra civil y los ensayos l i be 
rales desgarraban y empobrecían á la metrópoli, Al paso que las cosechas se aumentaban, el valor 
del azúcar tomó un crecimiento estraordinario en los años de 1836, 37 y 38, merced, no, solo á 
los pedidos de los mercados europeos, sino á la confianza que inspiraron las medidas de Tacón; y, 
triste es decirlo, á las numerosas introducciones de negros, que con infracción de un tratado inter
nacional, continuaba consiguiendo en el país el mas eficaz de todos los intereses humanos, el interés 
particular, el de los especuladores de un tráfico tan provechoso como bárbaro. Tacón, removido del 
mando por algunas desavenencias con el conde de Villaoueva con motivo de la dirección del camino 
de hierro de la capital á Güines, que fué una de las primeras glorias de su tiempo, dejó á la isla ele
vada en su poblacióná, ma^de 1.000,000 de almas y eu sus rentas á mas de 10.000,000 de ps. fs. 

E L TENIENTIÍ G E N E R A L DON JOAQUIN DE EZPELETA; desde Ski de abril de 1838 hasta 10 de 
enero de 1840.="Este período fué uno de los mas escasos en sucesos. Se continuó gobernando por 
el plan y principios de Tacón, aunque con la suavidad característica de Ezpeleta. El solo aconteci
miento notable de esta época fué la creación de la audiencia pretorial de la-Habana, solemnemente 
abierta ó instalada en 8 de abril de 1839, siendo su primer regente don Fermín Gil de Linares. E l fa
moso convenio celebrado en .Vergara en el Siguiente agosto entre los dos ejércitos beligerantes^ em
pezó á pacificar á la Península sin serenar la miitua enemistad de los dos baüdós de moderados' y 
progresistas en que se dividia el partido vencedor.-

E L T E N I E N T E G E N E R A L DON PEDKO TELLEZ GIRON, Príncipe de Anglona, Marqués de Javal-
quinto; desde 10 de enero de 1840 hasta 6 de marzo de 184 L—Bajo los auspicios de este gober
nador se estableció en la capital una Caja de Ahorros con el cortó fondo de 123,500 ps. fs,( que en 
solos cinco meses recibió mayor cantidad en depósito.=Las numerosas introducciones de negros que» 
apesar del tratado, se verificaron en esta época, dieron gran desarrollo al cultivo de la cafia, fun
dándose entonces multitud de ingenios de primer órden, especialmente en los territorios de Carde* 
nas y de Matanzas.K=Las rentas siguieron creciendo, habiendo vuelto á encargarse de la superin
tendencia el conde de Villanueva, desde que dejó Ezpeleta de desempefiarla. 

E L T E N I E N T E G E N E R A L DON GERÓNIMO VALDÊS; desde 6 de marzo de 1841 hasta 15 de setiem
bre de 1843.—A consecuencia del pronunciamiento progresista de 1.° de setiembre de 1840, tuvo 
que abdicar luego en Valencia el gobierno de la monarquía la Reina Viuda doña María Cristina de 
Borbon, regenta durante la menor edad de su augusta hija. Una regencia presidida por el capitán 
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general de ejército don Baldomero Espartero, duque de la Victoria, que acababa de conseguir la 
pacificación del pais, suponiendo al príncipe de Anglona desafecto al nuevo gobierno, envió á 
don Gerónimo Valdês árelevarle. Este general, sin introducir en el país ninguna innovación que 
le alarmase gobernándole dulce y paternalmente, fijó el preferente objeto de su política, en neutra
lizai: en él los malos efectos de la influencia inglesa, muy poderosa con el gobierno de Espartero.^ 
Pretendia la Inglaterra abiertamente que se emancipara toda la esclavitud introducida en la isla 
desde que en 1521 debió empezar á regirla abolición de la trata; y un almirante inglés con a lgu
nas fuerzas navales se presentó en la Habana á presenciar la realización de esta medida. Pero el ge
neral Valdés, no solo supo suspenderla, sino conseguir que la revocara luego el gobierno como r u i 
nosa para Cuba. Su persecución del tráfico, su pureza, la justificación con que hizo espedir cartas 
de libertad á la mayor parte de los negros decomisados que con el nombre de emancipados se con
signaban á los particulares por cinco aflos, fueron los medios que le bastaron para acallar las 
exigencias del gobierno inglés. Poco después, en el verano de 1842, espulsaba del país á su cónsul 
David Turnbul l , manifiesto apóstol del abolicionismo entre la esclavitud de la isla.«^Conocióse que 
algún mal gérmen hablan dejado sus doctrinas, al estallar en la primavera de 1843 algunas sedi
ciones de las negradas do diferentes fincas en los territorios de Cárdenas y de Matanzas; pero algu
nos campesinos armados habian ya bastado pera sofocarla, cuando se presentó la poca fuerza armada 
que eavió el general-á restablecer el órden por aquellas par tes .«Poco después que el príncipe de 
Anglona, el conde de Villanueva habia sido relevado dela superintendencia de Hacienda por el i n 
tendenta de ejército don Antonio La Rua, mas notable por su afancsa aplicación y su pureza, que 
por sus conocimientos administrativos. Logró disminuir el contrabando y aumentar los ingresos del 
Erario, «oateniendo con sus remesas pecuniarias al combatido y moribundo gobierno de Espartero, 
arrojado al fin del poder en agosto de 1843 por el alzamiento en masa de toda la Península española» 

E L T E N I E N T E G E N E RAL DON FRANCISCO JAVIER DE ULLOA; desde 15 de setiembre de 1843 
hasta 21 del siguiente octubre.=151 gobierno provisional que á la caida de Espartero se instaló en 
Madrid como regencia hasta que fué declarada mayor S. M. doña Isabel I I , cometió la injusticia de 
dudar de la fidelidad del general Valdés, haciendo que lo relevase con premura el comandante ge
neral del apostadero de la Habana, hasta la llegada del capitán general propietario don Leopoldo 
O'Donnell que tomó posesión del mando el 21 de octubre, 

Desdo esa época reciente, la historia de la isla y de su capital es bastante conocida para que 
podamos terminar nuestra reseña con el mando del virtuoso general Valdés. Aun no es llegado el 
tiempo de quo se encarguen otras plumas de continuar esta tarea y juzgar los hechos públicos de 
la isla con la imparcialidad que debe caracterizar á toda narración histórica. 



ESPLICACION 

ÜE LAS A B R E V I A T U R A S MAS USADAS E N E S T E DICCIONARIO. 

A Aldea. 
Ars Arrobas. 
Art." Articulo. 
C Ciudad. 
Oís Caserío. 
Cents.-es Céntimos. 

Cogol Cogollo. 
Dist. Marit.-Dist.o Marlt.0 Distrito marítimo. 
l)r Doctor. 
1¡ Este. 
E . S. E Este Sud-Este. 

Escl Esclavos. 
Fr Fray. 
Fre Frey. 
Hab Habitantes. 
Iltmo Iluslrisimo. 
Id Idem. 
i Jurisdicción. 
JJ Jurisdicciones. 
Jam.0 Jamaiquino. 
Kii Kilómetro. 
Lib.* Libres. 

L i d . 0 Licenciado. 

N Norte. 
N. E Nordeste. 
N. O Noroeste. 
O Oeste. 
P Pueblo. 
Part.0 Partido. 
Prov.a Marlt.» Provincia marítima. 
Ps. fs Pesos fuertes. 
Par Paradero. 
S Sur. 
S. E Sud-fisto. 

O Slid-Oeste. 
Rs. vn Hcales vellón 
Rs. Fs Reales fuertes. 
V Véase. 
V V . . . ' Véanse. 
Vill Villa. 

f Con esta señal so indican ias 
cabezas de partido. 

Separación. 

Idem de materias. 

»OMK<M> 





Y 
Y OE ALGUNOS OBJETOS DE LA ISLA DE QUE SE HACE MENCIONEN E S T E DICCIONARIO. 

No nos ha bastado el mas escrupuloso empeño en desechar del testo de esta obra toda voz que 

no figure en el Diccionario de la lengua, Lo generalizadas que se hallan en Cuba muchas palabras, 

que sin espresar mejor sus respectivos conceptos que las del idioma, usurpan allí su lugar, noa ha 

forzado á admitirlas para que puedan comprender nuestro lenguaje hasta los lectores menos ilus

trados de la isla. Así es que, para que no se escapen tampoco sus significados á los de la P e n í n s u 

la , tenemos que esponer á continuación la siguiente lista de voces propiamente cubanas con su cor

respondiente esplicacion: 

ACCESORIA.—Se aplica esta denominación á las habitaciones ó piezas independientes de una casa grande, con puerta 
á la calla, y ocupadas generalmente por establecimientos ó gente pobre. 

ASIENTO.—El centro del hato 6 corral y hacionda. También suelo llamarso punió, 
ASIGUATÀR.—Kspccie do envenenafniento que se adquiero comiendo pescados do las especies que son propensos á 

la enfermedad llamada vulgarmente en Cuba s i g u a t e r a , 
BARRACON.—Gasa rústica con varias divisiones, en los ingenios ó cafetales, donda se alojan los esclavos. También 

suele darse este nombre íi diferentes cabafías unidas unas con otras. 
BARRICA.—Generalmente se denomina asi al envase en que se importa el vino tinto francés. Contiene de 11 á 12 

garrafones ó 2S6 botellas francesas, ó bien 207,350 litros. 
BARRIL.—Vasija 6 envase de diferentes tamaños, lil que sirvo pára h miel de cana tiene la capacidad do 7 galones. 

E l denominado b a r r i l amer icano consta de 8 V*, a l b a r r i l de a g u a r d i e n t e mide 15 frascos ó i5 botellas, el 
b a r r i l de v ino seco ó blanco i ars. ú 80 botellas, el b a r r i l de h a r i n a , t r i g o y m a i z de 7 '/a A 8 ars., el b a r r i l 
de c a f é que se usa únicamente como medida si el grano está seco y limpio se computa en una ar. 

BATEY.—Llámase asi al espacio que ocupan las fábricas, plazas 6 patios y reointos inmediatos á las habitaciones (le 
campo. 

BOCOY.—Tonel ó barril muy grande en donde se echa la ¡niel de purga, azúcar mascabado y ct cafó. Los de O 
tienen una capacidad de HO galones, los de 2.a ó de mascabado de 50 & 54 ars. y los de 3.» ó de c a f é de S3 
hasta 40 ars. Además de los de estas dimensiones los hay también de otros distintos tamaños. 

BOHIO ó BOGtO.—Choza de paja ó yaguas. Sirve generalmente de alojamiciito á ios esclavos en el campo y fincas 
rurales. 

CABALLERIA DE TIERRA.—Medida agraria que equivale á un cuadrado de 432 varas cubanas de lado, ó una su
perficie de 186,624 varas cuadradas. Para sus demás equivalencias V. el articulo de Pesos y medidas. 

CACAGUAL.—Finca en que se crian los árboles que producen el cacao. Fructifican en parages húmedos y sombrios. 
CAFETAL.—Finca en donde se cultiva el café, y después de los ingenios, la mas importante de los campos de la isla. 
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Su estension yaria desde 4 á 20 caballerías de tierra. Hoy no están dedicadas esclusivamente á la siembra de 
los cafetos; y se cosechan en ellas la mayor parte de los llamados en el pais frutos menores . Sus habita-
ciones están colocadas por lo regular en el centro, adonde convergen calles pobladas de árboles frutales, palmas 
y de otras especies, que atraviesan la finca formando cuadros, que contienen en los grandes cafetales de 
8 á 10,000 matas de café. Estas calles se llaman g u a r d a - r a y a s y además de la casa de %'ivienda, almacenes, 
tendales y molinos, tiene á veces el cafetal su enfermería y ermita ú oratorio. La dotación máxima de un cafetal 
es de unos 100 negros. 

CAÑA.—V. el articulo especial del a z ú c a r . 
CARGA.—La de una carreta es de 120 ars-, la de un carr&ton 40. Cuando se trata de peso ó medida se computa en 

8 arrobas que es la que puede sostener una caballería mayor, ósean 92 kilógramos. La de tabaco comprende dos 
lercios. La do M a i ü xajas. La de a g m r d u n t e dos barriles de 45 frascos cada «no." La dejjífífíinos 60 manos, y 
la de carbon 4 sacos. 

CASA DE PURGA,—Fábrica grande en los ingenios, aunque muy baja por sus estreñios, para cerrarlos.de modo que el 
edificio quede casi oscuro y sin corriente de aire. Su piso es de madera y está horadado con agujeros donde se 

- colocan las ho rmas hasta su mitad, se las echa el barro y se las deja el tiempo siificiente para que purgue el 
azúcar por los furos, destilando fa miel, que recibe abajo un recipiente adaptado á este objeto. La llamada 
casa â e v i v i e n d a es la habitación que en los ingenios y cafetales tienen sus dueños separada de los demás edifi
cios. La denominada de c a l d e r a es el edificio contiguo al t r ap iche en el cual se hallan \ASpai las , tachos y demás 
artefactos para la elaboración del azúcar. La casa de tabaco se alza en las vegas, y es una habitación rústica con 
barrederas ó andamies para disminuir la corriente del aire, teniendo en cada costado una puerta que por lo 
general es de yaguas y mucho mas larga que ancha. En ella se cuelgan las hojas de tabaco ó mancuernas de los 
llamados cujes que son unas varas destinadas para este objeto. 

CASABE.—Tortas circulares y muy delgadas desde 40 hasta 20 pulgadas de diámetro que se fabrican _ con la rajz de 
la yuca ágria rayada, y después de èsprimido el jugo venenoso de la planta; cuécense en unos hornos llamados 

• burenes; •••••''= . . • - . • < ° " : - • • •"" - •' -
CIMARRON-r-Se distingue por antonomasia'con este- nombre a.l.<negro, esclavo^que anda, errante, por los campos; pues 

al que se halla en poblado se le llama simplemente h u i d o . También se llaman así á los animales cuadrúpedos do
mésticos que se hacen montaraces, menos al perro y al gato', á los qiié eh este caso se les designa con el nombre 
do j i b a r o s . . . ;. 

COMEGÉN—Insecto parecido á una hormiga grande que destruye esíraor d ¡nanamente ía$ maderas. . ,„ Uf.. 
CONUCO.—Pequeña heredad con su bohío en donde so cultivan algunos granos y raices alimenticias y muy raras 

veces se cria algún ganado. Pero se da este nombre mas comunmente á la ostensión de terreno que el dueflo de 
las posesiones grandes seííala á cada negro para que la cultiven los dias festivos y se aproveche de sus beneficios 
como usufructuario condicional. 

CORDEL.—Medida equivàlente á 24 varas cubanas. 
CORRAL.—Hacienda de un espacio circular que comprende un radió de una legua provincial, destinada á.'la cria de 

ganados, principalmente para el de cerda: se designa con el nombre de c o r r a l falso el provisional distante de 
los verdaderos corrales; c o r r a l de amansa se llama al destinado para domesticar los ganados cimarrones, ypor 
último, para a p a r t a r , cebar , etc. 

CUABAL.—Terrenos cubiertos de piedras que en el país se designan con el nombré de cuabas . Se componen estas 
piedras de arena, cobro, azufre, etc., y contienen partes magnéticas. Los vegetales que crecen en estos terre
nos son pequeños y raquíticos. . 

CUATRO VILLAS.—Con esta denominaeion se conocen lasi poblaciouesen conjunto de Trinidad, Sanctt-Spíritus, San 
Juan de los Remedios y Villa-Clara. Hoy también se conoce con el impropio do Cinco Villas, el territorio que 
abrazan las respectivas .1.1. do his cuatro cabeceras mencionadas y las dos de Gienfuegos y Sagua la Grande. 

CUCURUCHO.—El azúcar del fondo ó f u r o dela horma, de peor condición que el quebrado y llamada también p r i e t a -
Es de un color pálido ú oscuro por no depurarse tanto y estar mas distante del contacto con el barro qué la de
más meladura. 

CUYUJÍ.—Piedra común parecida á pórfido ó alabastro ó cuarzo blanco, algo transparente y con algún brillo: es muy 
dura, pero quebradiza; y chocándola con otra de su especie arroja, chi spas. Son muy numerosas en nVuchos rio 
y arroyos, habiéndolas casi redondas y de otras muchas formas. En algunas localidades pretenden qué echándo
las en las alcarrazas 6 en otras vasijas hacen al agua sumamenié fresca^ ' 

CHAPAPOTE.—Betún mineral de color negro que en diferentes estados se encuentra en varios puntos de la isla, prin
cipalmente en manantiales líquidos, sirviendo en esta forma, y en muchos ingenios para alumbrarse y para em
betunar las piezas dehierro. -: 

DEMOLIDO.-La hacienda, corral ó hato en que cesa la cria y ceba de ganados, repartiéndose sus terrenos en fraccio
nes ó paños de tierra para ingenios que son "los mayores, cifetales, estancias y sitios de labor. -
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EMANCIPADO.—El negro ó negra que según los tratados entre España é Inglaterra, habiendo sido llevado ilícita
mente á la isla, queda libre pero sujeto al destino que le da el gobierno entregándole al servicio de personas 
conocidas, por tiempo determinado y bajo ciertas condiciones. 

EMBARRADO. —La mezcla de barro ó tierra y paja que se aplica para cubrir la armazón de las paredes rústicas. 
ENVASE.—Toda clase de \asija ó cajón de madera, por antonomasia la caja en que se echa el azúcar para trasportarle 

y venderlo por mayor. Su capacidad es de 15 á 20 ars. 
ESTACION.—En la isla se aplica únicamente á las de telégrafos porque A las de ferro-carriles se las conoce con el nom

bre de. p a r a d e r o s . 
ESTANCIA.—Hacienda pequeña donde se cultivan únicamonto raices alimenticias, hortaliza, frutales, etc. 
FRIJOL.—Generalmente se da este nombre á toda legumbre ó grano de vaina. 
KRUCANGA.—Bebida hecha de miel de caña, agi, gtiagiiao y agua. Cuando se hace sin agi se llama z a m b u m b i a . 
FUFu.—Comida hecha de plátanos, fiame ócaiabaza, cocidos con manteca que forman una especie de masa. 
FUNCHE.—Comida que se hace con maizseco molido, agua, sal y manteca y también con cangrejos. 
GALON.—Medida de capacidad equivalente á i y botellas, ó sean 3,663 litios. 
GARRAFON ó GARRAFA.—Equivale á 20 botellas. " 
GUAFE.—Voz con que se designa en algunas localidades del Departamento Oriental á los muelles poqueffos. 
GUANO.—Ramas secas de las diferentes especies de palmas que hay cu la isla. El llamado de y a r e y es el que sirve 

para los tejidos de serones, sogas y esteras, y especialmente para sombreros por sor el mas fino y flexible de to
dos. E l de c ana es el que generalmente se usa para tediar las caías, aunque también se emplean el m a m c a y 
el de p a l m a r e a l . 

HACIENDA.—En la mayor parte de la isla se entiende por este nombre el hato ó corral, sitio de cria ó realengo des
tinados á la ganadería.-Sellann c a r a m e r a la que est ie» commiiüad con otras, corrcspomHentloá varios gana
deros, sin que ninguno en particular sea dueño absoluto de una porción determinada de terreno. 

HATO.—Finca rural que comprende un espacio circulai* de terreno d'? dos leguas provinciales. Se destina ix la cria y 
ceba de ganado, principalmente al mayor. 

HORMA.--Vasija de barro de figura cónica de menos de una vara de alto y media el diámetro desde su base, cuyo'vér-
Lice es un agujero que llaman f a r o - estese tapa para echar el líquido ya [)reparado,¡ei) temple y grano de azúcar, 
y se destapa después para qu?, destile ó purgue la miel cuando aquel está coagulado ó cristalizado. También so 
usan hormas de bojado lata,hierro y zinc. 

INGENIO.—Finca rural mayor que el cafetal, y la principal de todas; destinada al cultivo de la caña y á la elabora
ción de azúcar. Es la de mas consideración por sus costos, productos, fábrica, número de brazos y údificiòs, pu-
diendo decirse que los ingenios son pequeílos pueblos ó aldeas. Los de órden inferior que sólo producen melado 
y raspadura, se denominan t r a p i c h e s , nombre que también se aplica á la máquina con que se imiole la caña. 

LEGUA CUBANA ó PROVINCIAL.— Tiene 5,000 varasenbanasó 5,078 castellanas, i , W i Õ metros y 208 Vi cordéles. 
MÁLOJA.—líi tallo y hoja del maíz queso corta todavia verde para el alimento de los animales. 
MANGLAR.—Sitio cubierto del árbol llamado mang le que crece principalmente en las costas, cayos y embocadurasde 

los rios. (V. en la introducción la sección de vegetales). 
MANIGUA.—Sinónimo de malezn. Conjunto de arbustos, bejucos y otros vegetales de poca altura. 
MERCED.—Gracia ó concesión que hacían los cabildos ó ayuntamientos á los primeros pobladores do una ostensión 

de terreno para la cria y ceba de ganados. Al principio no se sabia ni su ostensión ni ligura. Solamente 
• se distiijguian con los nombres á a s a b â n a ò s i t i o . Empezáronse í hacer estos reparti míen tos en 1550, y duraron 

hasta '1727, en queso prohibieron por real órden; pero realmcníe no se cumplió esta disposición hasta 1734 en 
qne la hizo observar el general Güemes con la mayor severidad. En 1819 se declararon las mercedes de los ha-

• tos-y' corrales Ututos de legitima propiedad. 
MILLA INGLESA.—Esta medida itineraria generalmente usada en los ferro-carriles de la isla, equivale á 1,897 */t 

• - varás cubanas, y 4,610*1 metros. 
MONTE.—En la isla es sinónimo de bosque ó terreno despoblado y lleno de árboles, arbustos y otros vegetales sil

vestres que, si es muy espesó y dilatado, se llama mon te f i r m e . También se aplica mas impropiamente aun, como 
equivalente á c ampo ó suburbios de las poblaciones rurales. Nosotros sin embargo, no usamos nunca en este Dic-

. cionario de este apelativo en esa última acepción, muy rara vez lo empleamos para la primera, y únicaiWnte 
lo aplicamos en el sentido y con la- definición que le da ci Diccionario de la lengua. ' •11' 

MOSGABADO Ó MASCABAüO.—El azúcar en bruto nó purificado ó purgado del todo con el barrí) de la Tíònriá. 
MUCARAL.—Terreno pedregoso. ' '"'' 
PAILA.—Vasija de hierro, cobre ú otro metal en figura de media naranja ó acampanada. En los ingenios se denomi

nan así las cald eras que sirven para las primeras cochuras del guarapo. 
PASO.—Se conocen con este nombre en la isla los sitios ó vados por donde se acostumbra cruzar los rios y demás 

corrientes do agua. 
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PIPA.—La de aguardiente contiene 7 cargas ó 180 frascos. U de vino catalán equivale á %i garrafones ó 600 botellas. 
POTRERO.—Finca rural de mayor ó menor estension cercada de piedra ó vallados; limpia y destinada al pasto, 

cria y ceba de toda especie de ganados. Tiene casa de vivienda, graneros y otros ediiicios. En estas haciendas 
se cría con cuidado el ganado de la finca y por una cantidad convenida, el de las demás haciendas 

que sus dueños ó arrendatarios destinan para el consumo, asi como los bueyes y caballos estenuados por el 
trabajo. También se destina parte del terreno de estas posesiones al cultivo de raices alimenticias y otros frutos 
menores, y algunos contienen colmenares y se fabrica queso y casabe. 

QUEBRADO.—Se denomina asi el azúcar de color pálido que sale de la parte media de la horma entre el blanco y 
cucurucho yno está tan inmediato al barro que lo purifica como aquellas dos clases. Conócese también con este 
nombre el paso limpio entre dos grupos de arrecifes que permite navegar sin obstáculo á las embarcaciones. 

RANCHO.—Choza de paja situada aisladamente on las costas y cayos donde habitan los pescadores. 
RASPADURA ó RAPADURA.—La costra dulce que queda pegada en la r e s f r i ade ra donde se bate el líquido para 

sacar el grano al azúcar. En los ingenios pequeños ó trapiclies en donde se elabora casi esclusivãmente, se da á 
la miel el punto correspondiente, y después de batirla ligeramente, se echa en moldes que forman unos ladri
llos ó cuadrilongos pequeños de color moreno. En la Vuelta-Arriba es donde generalmente se hace la mejor 
llamada r a p a d u r a de flor de un color rubio, blanda y suave. Su forma es parecida á una barra de jabón cu
bierta con hojas secas de plátano. 

REALENGO.—El terreno qiie ocupa el espacio que dejan entre si las circulaciones de los corrales ó hatos llamán
dosele así por ser propiedad del Estado, cuando no han sido adquiridos por merced ó prescripción después de 
40 años de ocupación. Por disposición gubernativa, se les asigna la tercera parte de estos terreuos á los denun
ciadores. 

RESFRIADERA.—Especie de canoa en donde después de haberse dado la última cochura al gua rapo en los tachos, se 
bate con la bomba para que se enfrie y saque el grano. 

SABANA.—Terreno llano de gran estension que regularmente es un páramo arenisco sin vegetación alguna. 
SALTO —Nombre que se le da generalmente á las cascadas. 
SEBORUCO.—Se da este nombre en la isla á una especie de piedras ó rocas porosas y salientes que abundan en las 

costas formando una especio de arrecifes, y también en muchas localidades interiores. 
SITIO. - E n la Vuelta-Arriba so denomina s i t io de c r i a n z a á la parte do algún hato ó corral que suele contener va

rios de estos sitios que disfrutan diferentes ganaderos en comunidad. Llámase s i t i o de labor á los pequeños 
predios ó estancias, y de v iandas en las grandes lincas, al terreno en donde se cultivan las raices alimenticias. 
Antiguamente se usaba este apelativo para determinar el terreno destinado á la cria y ceba de ganado menor. 

TACHO.—Especie de p a i l a de cobre ó hierro mas pequeño y recogido que aquella. En los tachos se dan ías últi
mas cochuras al gua rapo para pasar á la balicion y sacar el azúcar. 

TASAJO.—Carne de reses vacunas salada y seca. Le dan en la isla distintas denominaciones como la de tasajo 
bi 'ujo, etc. 

TEJAMANI.—Tablas ó listones de madera de un pié ó mas de largo, & ó 6 pulgadadas de ancho y Va de grueso por 
. la cabeza, y mas angostas por el estremo opuesto, las cuales se emplean en lugar de teja en los techos, y son 

comunmente de pino ó de cedro. 
TENDAL.—Espacio de terreno cuadrado, llano y solado de hormigón con muros bajos. Sirve para secar el cafó al 

sol; llámase también por esto secadero, 
TRAPICHE.—Por esta palabra se entiende en Cuba lodo el aparato mecánico destinado á moler la caila de azúcar; 

pero en los documentos estadísticos, su significación se cstiemle á espresar todo un pequeño ingenio de clase in
ferior, de los que muelen todavía con fuerza animal y que solo elaboran meladuras. 

TREN.—El aparato de los ingenios donde se hacen las cochuras del guarapo incluso el horno y piso de las p a i l a s y 
lachos. Hay varias clases de estos trenes. 

VALLA.—Edificio de madera de un entablado circular ó polígono con gradería y techo. En su centro hay un espa
cio de aquella figura, llano y cubierto de aserrín, donde lidian los gallos. 

VEGA.—Paño de tierra sembrado de tabaco generalmente en las orillas de los rios. 
VIANDA.—Vulgarmente se denominan así en la isla á los frutos ó tubérculos de todas clases. 
ZAFRA.—La cosecha anual del azúcar. . 

NOTA."Los nombres de los vegetales mas usados en la isla.para diferentes industrias, pueden verse eo la sección 
de vegetales en la introducción de esta obra, asi como las medidas agrarias, de capacidad y líquidos que no hemos 
incluido en esta lista, en el articulo especial de pesos y medidas. 
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Abalo ó de loa Organos. Punta bastante elevada 
que se adelanta al O., dentro del golfo de Gnanacabibe 
en la costa del N. y es principio occidental de la cordi
llera de Gua nigua nico Jíslü cu la J. del Pinar del Rio. 

Abaroa. (DON S I L V E S T R E ) Nació en la villa de Medi-
nocclí, el M de diciembre de 1707. Dedicándose con la 
mayor aplicación al estudio dela arquitectura y de las ma
temáticas, dirigió con lucimiento inuclias obras públicas 
por su propia cuenta, y ya tenia treinta años cuando se re
solvió á ingresar en el ejército en clase de ingeniero. Como 
tal asistió iílos principales sitios y operaciones en la última 
guerra de Italia; y en 1762 era ya coronel é ingeniero sub
director del ejército que invadió á Portugal, en cuya cam
paña levantó Abarca lodas las trincheras y paralelas de sus 
sitios. A su conclusion so te recompensó'con el ascenso á 
brigadier; y lo mismo el rey que los condes de Aranda y de 
Riela fV. tticla} al instante volvieron á él la vista cuando 
se trató do restaurar y fortificar en escala mayor la plaza 
(Je la Habana. A ella lle^ó Abarca con Hiela y con sus tro
pas ó principios de julio de -1703. líl actual castillo del 
Morro, el de la Cabaña y el de Atares se alzaron bajo su di
rección ó se terminaron sobre sus planos, valiéndole estas 
obras, las mejores de su tiempo, ser ascendido á mariscal 
de campo. Habiendo pretendido infructuosamente la capi
tanía general de Cuba, que vacó dos veces durante su per
manência en la Habana , regresó en 1773 á Espafla, y dos 
años después asistió á la malhadada expedición de Argel, 
como comandante general de ingenieros y cuartelmaostre 
general do aquel ejército. listas mismas funciones desem
peñó durante lodo el largo sitio de Gibraltar que duró 
desde 1779 hasta el de 83, y en cuyas operaciones ascendió 
Ã teniente general yá inspector general <le ingenieros, con 
plaza en el Consejo de la Guerra. Hallábase descansando de 
las fatigas de aquel sitio en medio de su familia y en el 
mismo pueblo en que babia nacido, cuando murió el día 3 
de enero de 1784 En diferentes colccciotiesdc documentos 
americanos que existen en la Biblioteca do la Academia de 
la Historia aparecen multitud de informes y proyectos ra
zonados sobre las forliíicaciones que ideó y levantó este 
distinguido ingeniero en la plaza de la Habana y varias 
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plazas de España. También se conservan algunos manus
critos suyos en los archivos de Simancas. Pero no sabemos 
que ninguno baya visto la luz pública. 

Abra, (SIEMIA DIÍL) Montes fragosos, que faldeando 
los rios Pan de Azúcar y de Morales, se entroncan con 
los del Ancón, y forman el iillimo estribo que destaca la 
Sierra de los Organos hácia la costa del Norte. Corren ge
neralmente al N. liácia el ángulo que forma el rio de Mo
rales con el Pan de Azúcar en su confluencia; y son inac
cesibles por el lado N. á causa de los cortes verticales do 
sus pendientes. Part.0 do Consolación del Norte, J . de Pi-
nardclltio. 

Abreus, (CASKIUO DE LOS) En el Part.0 de Yagua-
ramas, J. de Cienfuegos. Tiene su asiento en los terre
nos llanos del realengo llamado San Segundo ó Sitio de 
los Abvuiis, junto al camino qm; desde Yagua ramas 
el Alcalde Mayor llega hasta el inmediato paso del Uamují, 
llamado de la Barca, y también de los Abreus. Dista el 
camino unos 30 cordeles de la orilla derecha del referido 
rio; y como sus aguas no son potables, se provee el vecin
dario de las de algunos cscelentes pozos. El cuadro esta
dístico de 1846 le señalaba 4 casas de madera, y 4 de em
barrado y guano en las cuales se contaban 3 tabernas, 
2 homos do pan, una tienda mixta, 2 zapaterías, 2 car
pinterías, y una herrería, y 44 balntantes, 40 blancos y 
los otros 4 esclavos de colar. En el censo de ISSiíi apare
cia ya con 8 casas de tabla ó embarrado y leja, 4 de tabla 
ó tejamaní y guano, y 3 mas de embarrado, gitano y ya
gua. Ascendió su población á 97 habitantes, de los cuales 
83 eran blancos, 9 esclavos y 5 libres de color. Es pobla
ción de tránsito, y su vecindario ha disminuido, según los 
datos estadísticos referentes á 1858, en los cuales apare
ce con C5 habitantes blancos, 13 libres de coloi-j y 6 es
clavos. Tiene mía cartería â cargo de »» comisionado, al 
que abona la Real Hacienda 50 pesos anuales. Dista esle 
caserío por el camino, junto al cual se levanta, entre los 
de Sübacoa v el Bagazal 4 leguas al J¡. de Yaguarannas, y 
5 al N, N. E". de la villa cabecera de Cienfuegos. 

Acebedo, (JUAN RE) Guerreó mucho tiempo en la 
1 
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nrtariiia hasta llegar á ser almirante de galeones, con cuyo 
carácter se encontraba cuando fué nombrado gobernador 
de Santiago do Cuba. Se dirigió à su puesto, y después de 
un combate con los liolandeses pereeió en el na u Tragi o de 

"su buque en 1631. 

Aceituno, (MATKO) Capitán y maestro de obras de tos 
que vinieron á la isla en la espedicion de Hernando de 
Solo en 1538. A poco de arribar á Santiago de Cuba este 
adelantado, se supo <[ue un corsario francés r|uedias antes 
de su llegada habia tratado de npodtírarsii de ima nave es-
pailoladentro deaquel mismo puerto, y sido rechazado, ba-
ftia ido ó saqueare incendiar â la Habana, provista entonces 
de poca gente de anuas. Soto dispuso que saliera en el ins-
Uinlepara estcpuerlo con dos cannulas, gente y los instru
mentos necesarios, Mateo Acuiunio, con la eontisíon de le^ 
vautar un fuerte, dándole además para esta obra i.000 pe
sos, une se cobró después de los vecinos de Sinlii^o y de 
la llauana. | V . FUI;HZ\J. Aceilnno Tun el primar alcaide di* 
esta fortaleza on donde le sucedió Juan de Lobera. (V. i.o-
UEflA). 

Acoata. fsienn.vs D E ! Sierras que se levantan en la ba-
ciiínda de este nombra; corren al N., se enimnean ron 
lus del Ajiconal. cicrraii al Nordeste «1 valle del no 
Mántua. Constituyen parte de la de los Organos. J. de Pi
nar del Hio. 

Adentro, (PUNTA I>B) Tís donde principia el estero de 
Sabana-la-mar, costa (Id S ¡ liácia cuyo rumbo avanna en 
el mar. J . de San Cristóbal. 

Afuera, (PUNTAS DE) Llamadas también de Pescado
res: á la entrada del puerto de Itabla Honda, como á tm 
cuarto do legua al O. y enfronte de la del Morrillo, l'arl." 
y J. de Balda-Honda. 

Agabama. fnio) F.l mas importante do los que riegan 
fa jurisdicción de Trinidad. Nace cu !a sierra Alia y en los 
terrenos de Pelo Mulo, i . do Villa Clara, de una peña ele
vada que le dá su nombre y se levanta en la sábana 
del Hscambray. A corta distancia de alli se reúne con 
otra corriunloque procede de un llano nombrado también 
Agabama, Hecogealli también los arroyos de Trena, Gra
mai, y otros, corriendo al Sur para separarlos del SoiItabo 
y ífuez, entre dependencias del Kscamliray; después dobla 
al S. K. y atraviesa el li.limo piirtidct. pasaridn por Sun ¡-.o, 
ol MaKüey, el l'lalanar y H.ipn/al. faldeando lomas poco 
plevaoas. lintra luego en la pirisdieeion de Trinidad, pa
sando por el Caguasal, partido deSipiabo; tuerce aIS. para 
Horror por el Platauilo y separar dichos partidos del de 
Gdinia do Miranda, orillando en tí primero al pico de las 
Calabazas y otras de pen dooms de la sierra de la Gloria. 
Signo al Sur por (Jüiuia do Soto y Algaba, separando al 
partido de Ilio del A y délos de San Trancisco y Patmarejo; 
atraviesa las lomas de Ara^i, sirviendo de llmile entre 
los partidos de Casilda y Palmarejo, basta que por íin 
desagua en el mar del Sur, dividiendo una península ba
ja que forman las ensenadas de las Urujas y del Jojiaho. 
lisie rio es baslaule caudaloso, y eseeplo en la juris
dicción do Villa Clara, en el restó de su curso son sus 
aguas poro potables, aunque en algunos punios se aprove
chan. Abunda en pesca com un, y liáeia MI boca en caima
nes y mana ¡Íes que suelen subir basta donde llega la ma
rea,'junio al ingenio defforrcl, part." de Palmarejo, mas 
abajo del paso ó Ha rea del M<uiali. I!l Agamaba loma es
te nombre on su curso inferior, por el cual es navegable 
en un espacio de I millas por lanchas y aun por goleias, 
qun suben mas arriba de dicha barca, y llegan hasta los 
muelles y almacenes que se lun formado alli cerca sobre 
sus orillas. Son muy risueñas las de este rio, ya en su cur
so superior, por lo agtvsle y despoblado, ya en su curso 
medio por lo vmle de sus riberas y lo cristalino de sus 
aguas, que reflejan piniorescainente las embarcaciones que 
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lo surcan. Tiene infinitos pasos, de los cuales, el princi
pal es, el citado de la Barca ó del Manatí, camino de Sanc-
ü Spirilns á Trinidad. Sus avenidas son muy peligrosas, 
llecoge multitud de afluentes que enuinerarcñios. Por la 
derecha: 1." el María Rodriguez, que corre al li. desde 
ta sierra de su nombre, y lleva sus impotables aguas por 
el partido de Bacz principalmente: 2.° el arroyo de Minas 
Ricas, que corre con el mismo nombre por el propio parti
do, bajando de las lomas en donde nace el Arimao: 3.° el 
Maboyuea, que separa el partido de Güínia de los óc Kaez 
y Sipiiibo, corriendo al li. y faldeando por el N. la sierra 
del Yabunal: i " el bnya, que corre al S. E. y atraviesa 
dicha sierra y al partido de Giiinía, recogiendo al arroyo 
de Prailos y otros qiii1. crU7.iii cerca del pu"lito ríe Giliuia 
de Miranda: ',}.<> el Seibab», que hija del Yabnnal, separa 
los partidos de Giüni i y R o d.; Ay, y aíra\iesi lomas ¡>o-
i:o coii'iciilas: 6." cl R o d>d \y. que describirenns espe
cialmente.: 7.° el Chu nacK. de niru is insalubres, que alia-
viesa ¡il misniij partido del Rio del Av. Perla izquierda 
recoge el Agabann: I "el Gutracabuya, que se le reune en 
el partido de Sipiabo: 2." el C ingreio: 3." el Sifiiab i. que 
riega al partido de este nombre: í." el Jutu Velazpiez: 
o." el Caracueey y el Mint iva , qu.* se le mcorifira-i reu
nidos itácia el c.v;erío d,; Cirictiivy. Yfleaiás se !.> iv.-iuen 
oíros varios ;i|]u,'iil.>s iruüios iin;ioi'taiiles. I,a CIKMKM snne-
riory p;ii[e de In in idia d • es'.» rio i'onv.spo'ide á hs ju
risdicciones de Villa Clara y Remedios, y el resto á la de 
Trinidiid. 

Agracejo. ícruno) [Juo de bis Cerrillos quo se Inllan 
inmediatos al O. del pueblo de Guaimaro. Iin su Pari." 
.1. de Puerto Principe. 

Agua Prieta , (PUNTA DE) Tin la costa del N. qneavnn-
za fren le á los Cayos de Inés de Solo, entre el embarcade
ro de las Playnelas y la punta de Puerio íiscondido. Poit.0 
de Consolación del Norte. J . de Pinar del Rio. 

Aguacate. (i'ui-:iii.o DKI.) Está situado junto al límite 
de la jiinsdiixion de .lavitcn con la de Matanzas, en terre
no llano y feraz, como el de lodo el partido de Jibacoa, al 
cual pertenece, y á orillas del camino real de la Habana y 
Santiago de Cuba, entre Ceiba Mocha al íi., Madruga al 
S. S. O , Batiioa 6 Caraballo al O., y Jibacoa al N. V, N. O. 
Conipóuenlo 33 casas habitadas por 177 personas de toda 
edad, seso y color. Iiinpc?A á fundarse en 1796, en cuyo 
aílo algunos vecinos se establecieron en el corral de loa 
Siete Príncipes, que se repartió en 1803, construyéndose en 
esle año la igleski sobre horcones, que después basidodüs-
tnmla, levantándose en su lugar un pequeño oratorio. Se le 
urigió como atisiliar de Jibacoa y boy es curato de ingreso 
con ol persoiv.Uy haberos que por su ciase le corresponden. 
Aunque el censo de 1811 le daba 2*8 habitantes á este 
peqneíio pueblo, el censo estadístico de 1816, tan solo Ic 
seílalaha 26 esclavos, 30 libres de color y U9 blancos es
tablecidos en t fíisas de mamposteria y teja, 7 de tabla y 
tejas y ili de labln y guano, y embarrado y guano, ó sea un 
total de ;t7 casas disinbtiidas en una sola calle, y en ellas 
3 tiendas niixlas,:.) posadas, una tabaquería y una zapatería, 
tin este uueblo hay una Administración de Correos á cargo 
de un administrador de tercera clase con el sueldo anual de 
300 pesos, abonándosete además üO para gastos de mate
rial y escritorio. Para conducir la correspondencia desde 
esta Administración á Canasí. bay una silla de posta, cuyo 
gasto para 1860 se presupuestó en 770 pesos. Los fondos 
municipales costean una escuela gratuita de primeras letras 
para varones. Dista el Aguacate 15 leguas al E . S. E . de 
la Habana, 6 al O. S. O. de Matanzas y 5 al R. V* S. E . 
de. Jaruco, Parf.» tic Jibacoa. J. de Jaruco. 

Aguacate. (IIAÑOS DEL) Caserío en el part," de Ceiba 
Mocha, .1. de Malanzas, en ffcrreuos del corral de su 
nombro y al pie de las estribaciones de la sierra de Ca
marones. Fórmaulo algunas chozas de embarrado y guano, 
habitadas por unas 20 personas de toda edad, sexo y color, 
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ydisía como una legua provincial del pueblo del Aguaca
te, y mias % al N. 0. del de Ceiba Mocha. 

Aguacate, (simiu DEL) En c! centro de lo mas occi
dental de ios dos grandes grupos e» que se divido el de 
Guaiiiuli;iya limiLimlo por el N. y O. el valle del Apláca
te, royado por el curso sitperioi' del Cabalan. Se bulla fal
deada al N. por otro rio el Guanayara, afluente derecho 
del rio de Jibarea, que después toma e! nombre de rio Ay. 
En esla sierra nace el Caburni, afilíente del mismo rio del 
Ay. J. deTrinidad. 

Aguacate, (LOMAS DEL) Las estribaciones montañosas 
que al h. desde Guadalupe se destacan del ramal que con 
el nombre de Mabuyas se despmuledel mulo de Yatibom-
co, toman el nombre de lomas del Aguacate en tierras de 
esta hacienda, donde se eslabonan con las de Caearralos 
de los Vagas y del Marroqui: sus caraciéres son los pro
pios de «sias lomas. J . de Sancti Spiriius. 

Aguacate, (LOMA DEL) Con este nombre general se 
comprenden las muchas lomas y sierras (pie harén lan fra
goso ri Corral del Aguacate, situado hacia el S. del parti
do de líahia-llonda. lín pilas nacen los ríos Camarones y 
de Dahía-Ilomla, que perienecen â la vertiente sepietitrio-
nal, y el de Cha\arria, que con el nombre de Santa Cruz 
y de Taco-taco, envia sus brazos ;i los ríos de San Cristó
bal y líacunagiia, que vierten en el mar del Sur. Las prin
cipales de estas lomas son las de Aguacate, propiamonle 
dichas; la sierra de la Perdiz, la loma de la l)a«;»¡lU, la 
de Calienta Rabo, la de Bejucal, Jas de Bueña-Vista, de 
Camarones, y la Loma Alta. Hacen parte del grupo de la 
Sierra del Rosario. J. de Bahía-Honda. 

Aguacate, fnio DEL) Hio de escasísimo caudal que, 
con el nombre de Rio-Hondo, nace cu este canal, corre 
al S., pasa por el pueblo del Aguacate, recibe por la dere
cha al rio Aguas-Verdes, que viene de eslc corral; por la 
izquierda un brazo que le envia el rio de San Antonio do 
las Vega-i, y al fin desagua en la ciénaga de la costa cerca 
del centro del Coifai Guanabo. J. de Bejucal. 

Aguada, (CAVOS DE LA) SO hallan con otros mas pe
queños junto ¡\ la costa y al N. dti la Punta Tollosa, cerca 
y al O. de Cayo Lucas. Part.0 marít. y j . de San Juan de 
los Remedios. 

Aguada de Barberos. Laguna formada por la ció-
naga dela costa delS., no lejos y al N. del embarcadero y 
punta de Carapacho. Prov.» de Ciego de Avila, J . de 
Sancti Spiriius. 

Aguada del Cura . Tercer paradero y primera agua
da délos ferro-cairiiesde la llábana en el partirlo deGua-
jay, para cuyo pueblo parten por este punto dos caminos, 
uno en dirección á Santiago de las Vegas, su cabecera ju
risdiccional, y otro para los casorios del Kincon y Rancho 
Boyero. Compóucse de ima tabcrtia-Uenda rnintíi, y de los 
almacenes y oficinas de la estación, con un vecindario 11o-
tarjte que so aumenta ó disminuyo, según lo requiere el 
servicio de la via. Jistá distante como % de legua al 1!. de 
Santiago de las Vegas y ft unas 11 millas inglesas de la 
Habana. 

Aguadores, (SURUIDKHO DE) Peqyeíío arco formado 
e» la cosía del ft. junio A la de s» nombre. I'.s alli (acos
ta alta, acanillada y limpia, abriendo en la boca del ria
chuelo de la Tuna, como una legua á barlovento de la boca 
del puerto de Santiago de Cuba, y en su jurisdicción, lista 
fortificado con varias baterías colocadas en forma de anfi
teatro y dos cortaduras ó caminos cubiertos que cierran sus 
flancos. Su mayor elevaciop sobre el nivel del mar es do mas 
de 63 varas, y su mayor desarrollo «le unas 78. Se empeza
ron á construir en 1780 y están deleri ovadas en algunos pun
tos de resultas del terremoto que hubo en ISSi'á. Distan 
unas 4,861 varas del castillo del Morro de Santiago de Cu
ba, y 9 / m de esta ciudad. En 4859 estaban artilladas con 
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4 piezas de á 24; 7 de â 12, 2 de á 8, 2 de á 6, 2 de á 4 y 
2 morteros. Su guarnición en el mismo añoso componía de 
62 soldados do infantería y 22 artilleros. 

Aguará , (mo DE) AfluenJe principal del Chaparra,quo 
nace en (ierras y en el monte de su nombre, á dos leguas 
al S. del asiento del halo. Corre por el canton ó cuartón 
de Aguará largo trecho, entra en el partido de San Andrés 
uniéndose por la izquierda al Chaparra, en terrenos del 
Vedado, Ln el sitio de San ¡Martin, ¡S media legua do la 
sábana do Aguará se le reúne el San José, arroyo, que 
unido al Baya mi lo y al Naranjo baila las tierras de San 
José. Su ancho es de 10 á 12 varas, no tiene pócelas, es 
vudeableá pié; y cuando sus avenidas son fuertes sube 
hasta dos vaias. Abunda en guabinas, biajaeos, y camaro
nes: susaguasson pernianenies y potables, su lecho es de 
arenas y piedras comunes. El mapa de Barcelona le llama 
en sn curso inferior arroyo del Aguacate; y el Cuadro Es
tadístico de 1827, dice, que ofrece la especialidad de an
gostar su álveo en esla parte de su lecho..!, de llolguin. 

Aguas Nobles , (mo nv.) Y. FIEHUA. [Ç.muUt da la) 
Aguas Verdes , (AIUIOVO DE) Nombre que loman los 

muchos .derramaderos que desaguan en el ramblazo del 
.ligiley, algunos de los cuales foruau esteros, que abren 
on la inmediata costa. J. de Puerto Principo. 

Aguas Verdes , (LAÜUNA DE) Está á la derecha del 
Caído. Al icunirsc cotí otra inmediata ocupa una gran cs-
lonsion y licne como 1 y % varas de profundidad perma-
iienle. J.do las Tunas. 

Aguiar, (DON LUIS JOSÉ DE) Nació en la Habana por 
los años de 1710, de una familia distinguida, y desde muy 
joven entró á servir do subteniente en nna de las antiguas 
compañías do milicias de la plaza. Mandaba ya una dn 
ellas cuando est!\116 la guerra con los ingleses en 1739, y 
fué uno de los capitanesá quienes empleó con preferencia 
el gobernador Gücmes para cubrir los fondeaderos inme-
dialos & la plaza, en donde tuvo ocasión Aguiar dc.acrcdi-
larse de valeroso en algunashostilidadcs contra las lanchas. 
inglesas que se acercaban á hacer aguada, lín los Inter
medios en que esla larga guerra permitia alguna quietud 
cu nquella plaza, desempeíló Aguiar el oficio do regidor 
fiel ejecutor, que obtuvo por herenci» dosu familia, y, mas 
obediente como militar que como municipal, se opuso 
cn174i & una providencia quediii Guemes para el abastó 
público. Esta oposición y ct modo descompuesto con que 
la significó le ocasionaron un urreslo dedos meses en el 
Morro, no siendo esto su único disgusto en el Aynntamien-
lo, pues, habiéndose laminen iquieslo á algunas disposi-
i'iones de Cagigal sucesor de tilieines en una elección de 
alcaldes, fué desaprobada su conducta por una real órdeu. 
A la conclusión de la guerra, cu 1748, obtuvo el grado de 
teniente coronel, y era el capitán mas antiguo de milicias 
de la Habana, cuando catorce anos después en C de ju
nio de 1762 se presentó el formidable armamento inglés 
que venia á atacar á la Habana. Sin que la edad entibiara 
su ardiente patriotismo, Aguiar y don Laureano Chacon 
(V. CHACÓN) fueron los dos primeros que se ofrecieron 
al gobernador Prado poniendo á su disposician para la 
defensa sus servicios personales y sus bienes. À los dos 
declaró Prado en el acto coroneles de milicias en nom
bre de S. Jl. y se hicieron muy dignos de este premio, en 
el larg'i asedio que sufrió la plaza. Aginará la cabeza do 
algiuiascompañias de milicias y de alguna fuerza vete
rana defendió con vigor la embocadura de la Chorrera, 
hasta que fué demolido por la artillería inglesa el tor
reón que defendia esc embarcadero. Apenas pasó dia 
de los sesenta y cinco que duró el asedio que no entrara 
en fuego, distinguiéndose siempre en los ataques, y sobre 
todo sorprendiendo una noche el reducto de San Lázaro, 
clavando .iiiscañones, aprisionando y degollando á los ené-
migosque le guarnecían. Aguiar rehusó concurrir á la 
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^untado gefcs que el i% (le agosto precedió á la capitu
lación de la plaza, y prefirió & someterse al yugo estran-
gevo, reunir la gente que pudo por las haciendas dr. Jaruco, 
donde aun no exislia pueblo. Durante algunos dias Mson-
geó á su generosa imaginación el proyecto de repetir en 
Cuba el ejemplo siglos antes dado por Prócida en Sicilia, 
y so concertó con (Ion Agustin de Cárdenas, don Lorenzo 
Montalvo y muchos leales baltaneros. Con este pensa
miento mas patriótico que fácil de ejecutar, aparentó so
meterse & la obediencia del general inglés, y se presentó 
en la Habana á poner su firma en la honrosa acta en que 
e\ Ayuntamiento protestó contra todo vasal lago, A mi so-
beranocstrangero. Los ingtesessospecharonalgo de Agniar. 
Se preparaba de acuerdo con sus amigos á degollar en una 
noche las guardias é intentar el recobro de la plaza; y sa
biendo que parle de suplan estaba descubierto, se fugó 

firecipitadamcnte para el campo. No volvió á presentarse en 
a plaza hasta el 6 de julio de 1763. en cuyo (lía tomó pose

sión de ella con un cuerpo de tropas españolas el teniente 
general conde de Hiela que le trajo su despacho de coro
nel de ejército, y le dio iiunedialamente el encargo dn 
formar y organizar bajo la dirección de don Alejandro 
O'Reilly el regimiento de milicias disciidin.-ubis^leínfaiite-
rlade la Habana. Llevaba ya tresiiílos <m mandarlo cuando 
en atención á sus servicios y á los quebrantos rpie había 
padecido en su fovlmia dumnlo la vcci^nle guena, sele 
concedió también el sueldo corno veterano. Aguiar suenin-
hi<J Á sus males crónicos en la Habana en 1G de diciembre 
do 177G. 

Aguica. (KSTXCION DR LA) Toma este nombre de un 
ingenio que está A su inmediación por el N. O, y es de la 
propiedad del íixemo. scElor condo de Fernandina. Hsle 
caserío quonodc&igna con este nombre ninguna publicación 

f;eou;ráfica ni estadística, se va formando en el partido de 
a Macagua, jurisdicción do Colon, con una fonda, una ta

berna y algunas viviendas al lado de la referida estación 
dol ferro-carril central de la Isla, cuya prolongación desde 
la Nueva Dormeja hasta la Macagua, sellama muy impro
piamente ilnmal dela Agttica, como si no fuese parle in
tegran le de la gran via central. Son sus paraderos mas in
mediatos al O. el de la Nueva Bermeja y por el li. el do la 
Macagua. Corro por el li. S. li. de este corto y nuevo ca
serío, un pequeño brazo del rio Piedras, listásilnado en un 
cstenso llano. Su población fluctúa entre ;10 y 40 individuos. 
Hay Adniinistracion de Correos, (¡no es de ;t.0 clase ••i 
canto de un administrador con ;ioo pesos amnilcs, y Eio 
para gastos de inalcrial y escritorio. Al que conduce la 
correspondencia desde oslo punto á Palmillas le abona la 
Haciemla por esto servicio 240 pesos anuales. 

Aguilar y Amat. Nació de padres distinguidos en 
ta Villa de Jodar, provincia de Jaén, en 4754, enlrando cu 
1.a de noviembre de i 769, en el colegio de Sauliago de 
Granada, en donde estudió cinco aílos lilosefía y leyes. 
Tenia ya lenniuados los estudios de la carrera judicial, 
cuando por una de esas veleidades propias de la adoles
cencia so resolvió A seguir la de las armas, somando pinza 
decadetc en la comnañía de infantería lija de Alméria 
en •)." de diciembre de 4773. Con ella estuvo degitarnicion 
en algunos buques é hizo cruceros contra los corsarios ar
gelinos. Pero a pesar de su valor y de les servicios que lu-
vo ocasión de prestar, al ocurrir en 177;) la espedieion 
con ira Argel, no habia el jóven Aunibir pasado aun de 
subteniente, cuando volvió á mudar de carnua cu '.) de 
setiembre de -1778 siendo nombrado oficial de la couladu-
ria ele Alcabalas de la ciudad de Méjico. Su conduela en 
esta dependencia lo valió pajar con ascenso á la Aduana de 
aquel ¡a capital en 17St, de donde dos años después fue 
promovido, eligiéndosele por su aptitud y buenas circuns
tancias, seerdario del gobierno y capitanía general do 
Yucatan, cuyo cargo dcsempcfíó mientras duró la guerra 
coi) la Gran Uretaííaf al misino tiempo que el decapitan de 
las milicias blancos de Campeche. Hedía la paz fué Agui-
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lar comisionado por el vi rey en 178í para la demarcación 
de límites dela posesión que el tratado de paz de Paris 
contirió á ta Gran Bretaña en tas costas de Honduras y 
Mosquitos. Mas de tres años se ocupó en csíe encargo pe-
nosifrimo, en una region despoblada y enfermiza, y sin 
otros gages que su corto sueldo. Se le recompensaron, no 
obstante, estas fatigas concediéndosele sucesivamente los 
honores de oficial real, de comisario ordenador, y luego 
do intendente de provincia; estos últimos en 1790, des
pués de regresar A la Península. Al sifíiiiente año se cru
zó en la órden militar de Calalrava, obteniendo también 
piaxa en la Maeslranxa de Ronda, casándose por ese tiem
po con doña Teresa Torres, liermana de la marquesa de 
Perijá, de la cual tuvo vanos hijos y aun viven algunos. 
Preparábase ya la guerra contra ta Hepública francesa, 
cuando en 1792 fué nombrado tesorero del ejército de Cas
tilla la Vieja, destino que desempeñó con crédito duran
te muchos años entre- muchas vicisitudes y dificultades. 
Hallábase en la corte cuando en 12 de enero de 1807 
fué nombrado intendente de la Habana, teniendo que de
tenerse en Cspaua antes de ir á tomar posesión de su pues
to, mucho tiempo, ya por circunstancias y atenciones de 
familia, ya por los ¡icontcciniíenfos que ocurrieron en los 
primeros meses del año siguiente, liscapándose, de Madrid 
después del aciago 2 de mayo de 1808. pasó ii ofrecer sus 
servicios Ma junta de Sevilla, y de órden de esta corpora
ción se trasladó deCádiz á la Habana, á cuyo puerto arribó 
el i l de julio con las primeras noticias oficiales del Icvan-
lamiciitode Jispaña contra el dominio estrangcio, y tas 
primeras instrucciones que se comunicaron á las autorida
des de Cuba en una época lan critica. Después de to
mar posesión do la intendencia al dia siguiente, Aguilar se 
opuso con vigor & lainslalacion de la junta provincial que 
propuso don Francisco Arango (V. DON FRANCISCO AiuisnoJ 
para que se gobernase la isla independientemente de la de 
Sevilla y las demás de España, mientras no se instalase 
en la Península una suprema que reuniera todos los po
deres. Contribuyó también el nuevo intendente á tran
quilizar el espíritu público, alborotado con las noticias quo 
venían de lispatta, no menos que coopcijó con Someruelos 
(V. SOSIERUKLOS) á suavizar la persecución que estalló al 
año siguiente contra los franceses residentes en la Isla, 
lineinigo de las trabas con que el sistema prohibitivo se 
seguía oponiendo ft las inlroducciones rslrangeras, cuando 
no habia medios de recibir con regularidad las nacioflalcs, 
fuñ Aguilar un decidido partidario del eomemio libre, y en 
difercnles juntas de autoridades, motivadas por la nece
sidad de dar salida á los frutos del pais y de surtirle de los 
de consumo, siempre se prestó Aguilar á favorecer estos 
fines primordiales de acuerdo con Someruelos y luego con 
su sucesor cu la capitanía general don Juan Ruiz de Apo-
daca (V. APODACA). LOS tiempos de revueltas y conmo
ciones csteriores en que desempeñó la intendencia, no eran 
losmas propios para emprender muchas rerormas admi
nistrativas. Sin embargo, á su propuesta se crearon en su 
tiempo las iutendeneias suballermis de Santiago de Cuba 
y Puerto Príncipe, que afios después dieron marcados pro
vechos ;i la Ileal Hacienda; y en la capital estableció Aguilar 
en 24 (leonero de 181 i, bajo la misma planta que la de 
Méjico, la primera administración de loterías que se hubie
se conocido en una isla, donde estaba llamado este arbitrio 
á rendir tantas ventajas á la hacieoda pública. (V. LOTE-
UÍAS}. Los gastos propios de su cargo y de una familia nu
merosa, no le inqndieronáAguMar cumplir con el deber que 
á todos los españoles imponia la necesidad de expulsar del 
suelo nacional á los estrangeros. Todo el tiempo que duró 
la mierra de ta Independencia, mantuvo á sus espensas 
diez soldados á razón do 1.800 reales vellón anuales caita 
uno, auxiliandoal Krario cnloncés, entre estos y otros do-
naiivos, con 4,148 pesos. Después de repelidas diniisiones 
de su carno, sin que le halagara el carácter superior desn-
periniemlenle de Real Hacienda que recibió en 48 U , lo
gró restituirseá fispaña en isii i con licencia, v por su do 
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finitiva renuncia entró al año siguiente á siiccderle el bc-
neint'.rito líamircz (V. DOX ALKUAMJRO RAMIR Ẑ). Agui
lar á su edad no aspiraba ya mas que á ese tloscansn 
domestico que es el anhelo de cnanios han tenido una 
vida trabajosa. Caiado en segundas nupcias con doña 
Catalina Manrique de Lara, licnuana del conde de Amiil-
dez de Toledo, dii>ronsele poco tiempo después de su re
greso á la córte los honores de consejero de Hacienda. 
Desde la quietud de la vida privada presenció en Ma
drid todas las conmociones politicas que mediaron de 1820 
á 1823, y murift dejando diez hijos y d los setenta y un 
ntiosen aquella misma córte en 18 de noviembre de 1025. 
Adcmásde los honores que habiaohtenido en su larga car
rera, era individuo de mérito y de número do.lassodedades 
económicas de la Habana, de Zamora y de la Vascon
gada. 

Aguirre . ( EL CAPITAL JOSÉ DEI Se encargó del manda 
militar de la llah.nta con mucha oposición de oíros capita
nes y vecinos, el 17 de junio de 1636, en que murióel go-
bernador Montano (V. MONTVÑO). A pesar de lascuesfio-
nes y contrariedades que le suscitaron, mantuvo la i>iiar-
nicion en algún órden, ydió socorros al capil.in de mar y 
guerra Juan de Somovilla, encargado de bucear ios teso
ros de la ilota atieá principios de año y á cargo del abni-
ranlc Orellana lialna naufragadb cu los bagios de los Mim
bres . Somovilla logró recoger con los auxilios de Aguirre 
y de! gobernador de Cartagena basta 47i>,1i6 pesos en bar
ras yen alhajas. Ignóranse todas otras noticias rererentes 
ácste capitán Aguirre. 

Ahoga Caballos. Laguna estensa formada en la cié
naga de la costa del N. por los derrames del arroyo Itico 
y del rio Puercos, en los limites de los partidos de las Po
zas y de Consolación del Norte. J, de Pinar del Itio. 

Aj iconal . (DEI-) Lomas qne se levantan en la hacien
da Cabeza, corren al N. li . á entroncarse con la sierra de 

Acosta y constituyen parte del gran grupo de los Organos. 
Part.0 de Máutua, J . de Pinar del Rio, 

Ajizal , (SIERRA DEL) Cuchilla elevada del grupo do 
Sancti Spinítis. Desde sus localidades mas altas se di
visa el puerto de Casilda. Part.0 de Banao, i . de Sancti 
Spirilus. 

Alacranes. Partido de primera clase de la J . ~üe 
Güines que mide 4,087 Va caballerías de tierra cua
dradas de superficie. Umita por el N. con la jurisdicción 
de Matanzas, porcl 0. con oí partido de Nueva Paz por 
el S. con la costa, la otilla del Haliguamooy la ciénaga de 
Zapata, y por el li. con la jurisdicción de Colon. Su lerrito-
no llano y cu general ferlilísiino, cslii regado dcN.á S. por 
las corrientes de los rios de San Andrés, Cojotal, y algu
nos arroynelos, distribuyéndose en 41 ingenios, 5 cafeta
les, 3o polreros y haciendas de cria y 372 predios de labor 
qiKfluodiimi tiran eautidad de azúcares do todas clases, 
mieles,aguardientes,café.arroz, frijoles, patatas, cera,que
so, maíz, frutas, raices alimenticias y forrages. Aunque on 
general está desmontado, contiene mucho bosque bajo para 
comlmslible de los ingenios y las iinerts, y ccrcailc 400 ca
ballerías de tierra estéril en la ciénaga do la costa y las ori
llas del llatiguanico. Sus poblaciones son: el pueblo de Ala
craneo (pío lesirvedecahezay leda uonibre; el caserío de Ro-
loudion, el de Heyes ó la Union, el de la llernicja y las l'i-
hricas y grupos de viviendas de los ingenios y otras lincas, 
liste terntoriocs uno de los que han pasado por mas alter
nativas en cuanto ásu dependencia jurisdiccional. Durante 
muchos años perteneció ft la jurisdicción do Matanzas; des
pués sirvió de baso A una jurisdicción do su mismo nom-
nre con parte de las jurisdiciones limítrofes. Luego volvió 
á ser incorporado ;\ la jurisdicción de Matanzas y hoy per-
teneceá la de Güines, en la cual tenemos fine comprender
lo como lo ha comprendido la Guia do la llábana de 1860. 
Kn los siguientes estados aparecen los detalles do su po
blación y riqueza agrícola é industrial. 

PARTIDO DE ALACRANES, j i i m d i c c i o n de G ü i n e s , de p a r t ó m e n l o occ iden t a l , p o b l a c i ó n c U i s í ñ c a d a p o r sexos, 
ocupaciones, n a t u r a l i d a d , edades, castas y c o n d i c i ó n , pueblos , fincas y e s í a b t c c i m i e n l o s d ó m e s e h a l l a d í s l r i -
b u í d a , ganado, c a r n u t g e s , establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á ta r i q u e z a a g r í c o l a ú 
i n d u s U ' u ü . 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Co íonos y oinifira-

dos de Yucatan . . 
Colonos aRiát teos . . . 

o í L , i a r - í morenos 

S i EFCI ' i Par<los-' 
a ^Emnncipados. 

Totales 

C E N S O X>E P O B L A C I O N . 

CIíASIFIOACIOH POB SEXOS Y EDADES. 

V A R O N E S . 

105 

' . m 

r/i 
01 

711 

ató 

523 

m 
21 • 

T ã 
n 

•VÍA 

25 

5609 

m 
1 

:i 
2H 
n 

1174 

42 

180 

2522 

aa 

55 
271) 

•ya 
ia 

0328 

H E M H I l A S . 

132 275 

030 

207 

343 

m 

20 
4 

12 
SK5 
13 

518 

2 

l\ 
37 
Hit 

nao 
¡i 

2517 

285 

86» 

74 

703 178 

30 

63 

m 
m 

2828 
20 

5207 

4510 
' 2S 
772 
m 
m 
528 

8122 
03 

14505 
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTAUOS. 

CLASES 

C O N D I C r O N J i - S . 

Blancos 
Colonos y emigrados 

du Yucatan 
Colonos asiiUicos 

o 1 Liurcg . j jllor0I]0Si 
o i y?, ( partios.. o j l í s c l a v . ¡ ;,lorcil0íi. 
p \ Emancipados 

Totales . 

VARONES. 

178! 
18 

172 

215 

m 
43 

684 
3 

w 
15 
52 
48 

141 

0Í3 89 

HEMBRAS. 

1325 

73 
104 

m 
2712 

20 
4360 

598 
•2 

B 
15 
51 
40 

108 
i) 

814 

05 

87 

4510 
25 

772. 
149 
420 
52^ 

8¡22 
03 

14505 

645 
2 

D 
15 
48 

•105 

854 

N ú m e r o de personas que p o r su pobreza é i m p o s i b U i d a r í 
f í s i c a , necesi tan de los r e c u n o s de l a c a r i d a d p O l ie a. 

C L A S E S , 

condiciones y causas de 

su imposibilitla'I. 

Í Sordopmudos. 
CAogof 
Llemcntos 

T o t a l e s . . . , 

E D A D E S . 

de 13 á 
15. 

de 16 íí 
GO. 

ias de 
(50. 

TO
TAL. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

C O N D I C I O N E S . 

Blancos 
Colonos y emigrados de Y u 

catan 
Colonos as iá t i co? 

§ ^ v o , ¡ ^ - : ; : 
o ^Emancipados 

Totales. 

E n po-

blacioa. 

625 

15 
Tü 
2(5 

138 

880 

532 

:¡9 
48 
14 

124 

943 

E n inge

nios. 

380 
23 

772 
12 
52 

100 
422!) 

43 

5716 

336 
2 

B 
¡) 

19 
98 

•2051 
20 

2335 

E n cafe

ta les . 

a 
9 

11 
150 

251 

81 

377 

E n h a 
ciendas 

de crian
za. 

23 

52 29 

E n po

treros. 

238 

368 

246 

355 

E n sitios 

de 

labor. 

1091 

23 
106 
94 

063 

1977 

740 

37 
7!) 
36 

482 

1374 

E n es

tancias . 

E n otras 

ñ u c a s . 

31 

31 

E n otros 
c-stable-

cimient." 
rurales c 
industria 

les. 

24 45 

24 45 

11 

11 

TOTAL. 

2522 
23 

772 
55 

270 
3'í7 

5290 
43 

£1328 

1988 
2 

B 1 
94' 

156 
181 

2820 
20 

526" 

D i s t r i b u c i ó n p o r edades en t r e s p e r í o d o s de l a p o b l a c i ó n que re s ide en l a d e m a r c a c i ó n de este d i s t r i t o p e d á n e o 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingenios 
E n cal'ctalcs 
E n liaciendas de crianza 
E n potreros 
E n üitios du labor. 
E n estancias 
E n las restantes lincas r u r a l e s . . . . 
E n otros e^tabli'cimi'ntos rurales é 

imhi'í t r í a l e s . 
E n población reunida 

BLAJSCOS. 

•o 

95 
14 
5 

34 
256 

2 
12 

Totales 425 

-o 

208 
40 
10 

148 
55} 

6 
13 

30 

1006 

86 
18 

8 
56 

2M 

0 

460 

389 
72 
23 

239 
1091 

8 
31 

45 
625 

2522 312 810 

81 
21 

1 
53 

130 

336 
81 
13 

aw 
7-50 

ñ 
24 
11 

532 

298 1988 

725 
153 
36 

1831 
13 
55 
56 

115' 

451(1 

C O L O S O S Y E M I G R A D O S D E Y U C A T A N . 

23 

23 

23 

d it 

23 
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D i s t r i b u c i ó n p o r e d a d e s en t r e s per iodos de l a p o b l a c i ó n que res ide en l a d e m a r c a t i o n de l d i s t r i t o p e d á n e o . 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

Sn iiig.'iiios , 
E n caf.'tale? 
-'•a Imií i tndns di- c ñ a n n a . . . 
!íll jiotrero5: 
Sn sitios d • labor 
Un población r.uniihi 

Totales . 

C O L O N O S A S I A T I C O S . 

VA.RONKS. 

712 

Tt2 

T á 

77¿ 

P A R D O S V M O R E N O S L I B R E S . 

VARONES. 

50 1-28 a) 

HEMBRAS. 

40 05 

n 
28 

$'¿ 
a " 
v o 1 -o c1 

— 3) 

92 
19 •¿i 
n 

l id 

575 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingenios 
E n cafetaloH 
E n hacitnclas tic c r i a n z A . . . 
E n potreros 
E n sitios du labor 
E n población reunida 

Totales . 

P A R D O S M O R E N O S Y E S C L A V O S . 

40 

1257 

•o 

3128 
98 
11 
tn 

458 

3782 

8 

351 
20 

1 
5 

G:Í 

440 

lf)7 
14 

116 
75̂ 7 
164 

56Í3 

3) 
vm 

2i)G 

ce 

645 1914 

229 
9 

" i 
(58 

310 

89 
1 

H)fi 
518 
138 

3007 

•5 o 

0574 
yr, 

21 
127Õ 
302 

8G50 

E M A N C I P A D O S . 

37 

37 

43 

Í3 

17 

17 

20 

20 

0 o 

63 

$9 

N a t u r a l i d a d de l a p o b l a c i ó n b l a n c a , ó sea su c l a s i f i c a c i ó n 
p o r las nacioTtes 6 p a í s e s de que procede . 

Naturalidad. 

España . . . . 
Del pais. . . . 
Canarias . . . 
Francia . . . . 
Inglaterra. . . 
lisiados-Unidos 
Kscocia . . . . 
Irlanda 
Santo Domingo 
Portugal . . . 
Méjico 

Suma tolal 2,522 

Varo
nes. 

382 
,520 
¿81 
27 
21 
62 

Hem
bras. 

97 
1.788 

146 
9 
5 
7 
1 

4 
» 

4 

'1,988 

TOTAt. 

409 
3,308 

620 
36 
26 
69 
9 
8 

15 
7 
3 

4;510 

Destinos.]} oficios que e j e r c e n l a s 3,258 personas blancas y 
las 317 de c o l o r l i b r e s de sde l a edad de 12 a ñ o s a r r i b a . 

Destinos, oficios y ocupac iones . TOTAL. 

Carpinteros 
Al bañil es . 
Herreros'. 

Suma 

Decolor Blancos 

Destinos, oficios y ocupaciones. 

S i m a an te r io r 
Pliiícros 
Zapateros 
Sastres 
Sombrereros 
Talabarteros 
Títeres. . . 
Carreleros . 
Poccros . . 
A tom bique ros 
l-xlesiásticus . 
Jueces . . . . 
Vendedores - • 
Mayorales 
Mayordomos 
Administradovcs de ingenios . . . 
Boyeros 
Maestros de azúcar 
Hacendados . . . 
Maquinistas . 
Comercio 
Médicos 
linlicarios . . . . . . . . . . 
Administrador público . . . . 
Ailministrador uc correos. . . 
Labradores 

Suma *, 

Decolor 

•157 
4-

%í 
\% 
8 
5 

76 
16 
24 

-I 
4 

U 
57 
43 
ífl 
54 
45 
74 
45 
70 

5 
3 

2 
,093 

Blancas 

54 

10 
10 

» 

2 
9 

21 
3 
5 

67 

183 

211 
6 

33 
24 

8 
7 

37 
97 
19 
29 
1 
4 

24 
57 
43 
40 
54 
45 

' 74 
45 
70 

5 
3 
1 
% 

1,160 
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Destinos, oflcloa y ocupacioneB. 

Suma a n t e r i o r 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros . . . 
Modíslas 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos 

ALA 

Total general 

De color BlancoB T O T A L . 

3.258 3171 3,575 

Pueblos , c a s e r í o s , carraaffes, o r n a d o , fincas y es lablec i -
mientos de toda 'c lase que hay en e l p a r l u l o . 

Piifíbios. 
Aldeas.. 
Caseríos. 

Número do casss de 

Mamposlcria y alio , . 
Mamiiosteda y zaguán. 
Mamposterla baja. . . 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Embarrado y guano. . 

Carruaífos. 

Volantes. 
Quitrines 
Car 

2 
\ 

U 
91 
75 

i 

148 
Carretones y otros carros * ,821 

Cabezas Ai ganado. 

De ítVo, carga <f<ic montar. 

BllfiyUS B,43¿ 
Caliallos y yeguas 
Mulos y mulas m 

De íorfn ttptrit . 

Toros y vacas 
Aíiojos. . . . 
Cnliallar. . . 
Mular. . . . 
Asnal. . . . 
De e.í'i'da.. . 
Lanar. . . . 
Cabrio. . . . 

2,186 
592 
UG 
23 

t 
fi.ütü 
1,430 

152 

Tejares y alfarerías 
Alambiques. . . . 
Al bei terias 
BoÜcas 
Carpinterías. . . . 
Escuelas 
Tiendas mixtas.. . 

2 
i 
3 
3 
i 

21 

P r o d u c c i o n e s a g r í c o l a s é i n d u s l r t a l e s en t i n a ñ o . 

Arrobas, azúcar. 

Blanco 469,468 
Quebrado 997,953 
Mascabado 3H,609 
Cucurucho rapadura 451,004 
Pifias de aguardiente i l & f i 
Bocoyes, miel de purga 418,610 

Arroban. 

De cafó *M0<; 
Do arroz 741,614 
De frijoles 3,728 
De patatas 200 
Do cera 156 
De qiio«o 242 
Do maíz. 286,740 
Uarriles demiet abejas 
Número de coliiuinas 

F i n c a s y ( ' s U i b l t í c m i c n í o s r u m i e s é i n d u s l r t a l e s de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y frapiclics. 
Cálela les 
Potreros 
Sitios de labor. . . . 
Estancias 

2 
41 

5 
33 

371 
1 

470 
580 

{ Ja rg -ns . 

De piálanos. . . * 28,500 
Üc viandas 32,000 
De hortaliza , %{ 
Domaloja 425 
Do cogol y y. guinea 4,570 

C a b a l l e r í a s de t i e r r a en 

Cultivo. 

Do ciña 782 
Dü caíi: 4 3 
lio ano/. 1 iC 
Di! frijoles 23 
De palatas I 
Do. plátanos 80Va . 
Pios di; idem 968,987 
Frutato 7,8-24 
llartiiliza 2 
Número de malas de café 64,000 
Pastos artificiales 409 
Pastos nalui-ales 6233/4 
iiivs>v ŝ ó montes . . 1,923'/, 
Tominos ;iridos . . . *. 385s/4 
Toial superficie en caballerías de tierra . . . . 4,087'/, 

NOTA. Se elaboran 7,200 cargas de carbon en este 
^aiiitlo y puedo calou larso en 40.000 el número \te aves do, 
todas especies que se hallan en éí. 
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Alacranes, (PUEBLO D E | Cabeza hoy del Part." y an
tes de la jurisdicción do su nombro, con T i casas y 427 
habitantes; situado á los 22° ol' 40" de l.itilud boreal y á 
Jos 75° 0'20" de longitud occidental do Cádiz, en terreno 
llano que limitan por cl N. las colinas entre las cuales cor
ria el; antiguo límite jurisdiccional di! Matanzas, y por 
cl S. los terrenos pantanosos do la ciénaga de Zapata, cer
ca dela orilla derecha de) rio de San Andrés, en el antiguo 
a'siento,del hato de su nombru; y como á tina legua á la 
derecha del forro-carril de la Habana, que termina en la 
Unioii. Se empezó á fomentar esta población en 1813, en 
cuyo aílo se ei'ifíió su iglesia como tenencia del curato de 
Macnrijes, dclnendo sus progresos á la calidad do las tier
ras de su partido, muy propia para el cultivo de la caña. 
E l censo de 1811 le daba 299 habitantes, y el cuadro es
tadístico dc1i*'í6 repartía su easerio poco regular, en a ca
lles con casas, solo 9 de. inamposleila y las demás de 
oinharFado, tablas y otros pobres materiales, 2 médicos y 
Cirujanos, un comandante do armas, 1 liolicas, 2 liemlas 
mixtas, 2 pulperías,una zapatería, 2pan¡ídcrias,2 tabaijuc-
rlas y 270 habitantes, 106 de color libros y !tG esclavos. 
Las aguadas de esta población se reducen d los profundos 
pozos í̂ ne contiene su periferia. Su iglesia, hoy de ingreso, 
so arruinó Inicia 1846; pero doípucs se h;i rííconstruidocon 
auxilio de algunos pudiimlcs y de MI veucindario; cele
brando su octava el dia do San í-'rancisco de Asís. Hesiden 
en esto pueblo el capitán pedáneo del partido, y un subde
legado de medicina y cirugía, una Administración dellen-
tas, quo es de sesta clase y la desempefia un administra
dor receptor con 600 pesos anuales, Í0G (pie se le abonan 
además para todo gasto de material y oscrilorio, y 200 por 
ol alquiler de la casa que ocupa esta dependencia. Tam-
¿ien hay un comisionado para el espendío de billetes de 
lotería con un heneücio de 10 pesos por cada sorteo, por 
cuyo concepto asmndió en i 8!'>9 á :»04 pesos. Alacranes fué 
cabecera hasta 18!>0, dela jnvisdiceioii de su nombre, quo 
Bfi suprimió en aquella ópoea, y compremlió los partidos de 
Alacranes, la Sabanilla dell-'ncomoinlador, Macnrijes, (Cor
ral Falso) y Nueva Paz. Dista Alacranes 27 leguas S. K. de 
la Habana, poco mas de 7 '/»«d S. do Matanzas y i '/•, 
al S. ' I ^ S . O. de Reyes ó la Union (pie es el paradero mas 
cnivimo de los ferro-can ¡les del partido. líslAcasial K. de 
Nueva Vnr, al V4 N. \ i . de Corral Falso; at E . de líolon-
dron y al H. 1¡. de la Itermeja. 

Alácranos. (IMINTA) que adelanta la cosía sepleu-
(rional de la i>la. cmv.i del r;\sn <lt: su jiombre. Parí." de 
las Pozas, J. de Itabia-tlomla. 

Alocrahos. jouKniiAno in:) (üanal que forman los ba
jos dirlos'C'o/oi'rttiiw y que se baila como ;i ;i leguas marí
timas al.H. del quebrado de Cayo Levita Su sonda es de 
i Vi brazas, y la del Veril del Placel entre este quebrado 
yol ile Cayo Lovisa, es de Ij á C brazas. Costa seplenirio-
nal de laJ. de Santiago de Cuba. 

Alacranes. Cayo pequeño que está al N. y junto á la 
punía de su mimbre, (jiie con el de Cnli^uas y oíros mas 
pequeííos, furman el (.anal de Itedmiu. líslA en la costa 
seplentrional de la isla en el Parí." de las Pozas, .1. de 
Bahia-Homla. 

Alarcon, { v a . GHKOOIUO in:} Natural del Castillo de 
Garei-Mufioz en Castilla la Vieja, y de la órden de agus
tinos descalzos, fué provincial de ella, después obispo de. 
Nueva Ciiceres en Filipinas, y luego rnusagradu obispo de 
Cuba en Madrid Salió de la corte á pie y descalzo, din-

agiéndose á Cádiz para seguir su njarcbaj y el Consejo de 
"Indias tuvo que enviará prevenirle que continuara su vía-
ge con la decencia que convenía á su dignidad. No llegó á 
su iglesia el infeliz Alarcon ; enfermó en la travesía de 
Cádiz á la Habana, y murió al avistar las Antillas, siendo 

^arrojado al mar delanle del Islote ó Cayo de la Saona, fron-
-terizo á la costa de Santo Domingo, cu la primavera 
de 1627. 1 

ALA 

Alarcon y Ocaña. (DON ANTONIO DÉ) Cita su nombre 
Arrate en el capítulo á a su L l a v e de l Nuevo M u n d o , que 
consagra á mencionar los hijos distinguidos de la Habana, 
donde nació á mediados ó fines del siglo XVII. Era corre
gidor y gobernador de Jaén cuando se celebró la proclama
ción de Luis I , haciéndose mé.rito de su discreción en un 
poema que se imprimió en la misma ciudad por aquel 
acontecimicnlo. Luego pasó Alarcon á Granada de corre
gidor y superintendente. 

Alarcon y Ocafia. (DON DIEGO DE) Hermano del pre
cedente, y como él mencionado, por Arrale en su L l a v e 
de l Nuevo Mundo entre los hijos distinguidos de la Haba
na, donde nació por los años de 1660. Sirvió muchos alios 
de soldado distinguido en la guarnición de Veracruz, y en 
Andalucía antes de ascender A allérez del servicio de ma
rina y capitán de mar y guerra. Por varias acciones nava
les en (áseoslas del Darien contra ingleses y franceses, ob
tuvo el mando de un galeón, y habiendo desembarcado 
con su gente á reforzará la espedícion enviada en 1697 
por el presidente de Santo Domingo á hostilizar á los fran
ceses de la misma isla, concurrió con singular valor á las 
tomas del Guarico ó Cabo Francés y Puerto Peé. Hallándo
se en Cádiz cuando sorprendió á esta plaza á los principios 
de, la guerra de sucesión el principe Darmstadt, mavciió 
con la gente que pudo á reforzar á las tropas del marqués 
de Villadarias, contribuyendo mucho con sus esfuerzos al 
reembarque de la espedicion anglo-holandesa. 

Alava, (CASKIUO ni:) En el partido de Guamnías, 
}. de Cárdenas, compuesto de grandes almacenes perfec
tamente surtidos, y de 2 ó 3 casas de los empleados en el 
inmediato y grande ingenio de Alava; en todo 0 casas con 
Ü8 habitantes. Este caserío debe su fomento al paradero de 
Ban aguises, en qucalli mismo termina el ramal de su nom
bre del forro-carril del Jucaro (V. fíanagüises. Paradero 
de) El terreno inmediato hace parte det inmenso y fortilí-
símo llaito de Banagiiises ó Managüiscs, en cuyas tierras 
radica este pequeño caserío, rodeado de los grandes inge
nios Alava, El Narciso, ele,, hócia el S. S. E . de Giía-
muíns, al C. '/* N:. E- 'le Pijuan, al N . N r > E- de Nueva 
Uermeja y al O. N. O. de la Taberna de ¡a Macagua. 

Alava y Navarrete, (DON HÍNACIO) De una dislin-

Suida familia de Vitoria, donde nació en 21 de setiembre 
e 1750. Sentó plaza de guardia marina en 23 de junio 

de 1766. Concluidos sus esludios se embarcó en el navio 
Terrible á principios de 1768, trasbordándose á varios bu
ques, en que hizo un viage á Filipinas y porción de cruce
ros, lío 1778 obtuvo el mando del jabeque San Luis, con 
el que corseó contra los argelinos en las aguas del Mcdi-
lerráiteo. Al romperse la guerra con la Gran Urclaña, le 
eligió por uno de sus ayinlanles en 1770, el teniente gene
ral don l.nis de Córdoba, empleándole en las comisiones 
(le mayor conliairza . y siendo tenienlc de navio le dió 
en 1781 el mando de la fragata Itárbara, con la cual se 
mantuvo en constante eninu-o ante Hibrallar. arrostrando 
eada día combates y peligres, y liucieudo varías presas de 
buques de guerra. Con la misma fragata hizo luego las 
cam palias del Canal de la Mancha y concurrió al ataque de 
lasbaterías llolanfes contra aquella plaza, yal combate con 
la escuadra inglesa en 20 de octubre de 1782. Diósele el 
mando de la fragata Sabina y luego el del navio San Ilde
fonso, con el que acompañó á los comisionados para el tra
tado de paz qne se hizo en 1785 con la Uegencia de Argel. 
Después fué nombrado mayor general de la escuadra de 
evoluciones que en 1787 dirigió^don Juan de Lángara, asi 
como en 1790 lo fué de la del marqués del Socorro, que 
supo mantener en aquel año la paz, espuesta á turbarse, con 
Inglaterra. Matutando el navio San Francisco de Asís con
tribuyó en 1791 á la defensa de Orán. En )793 fué segun
da vez nombrado mayor general de la escuadra de Lánga
ra, con la que asistió á todas las operaciones del Mediter
ráneo, toma y evacuación de Tolon/á'la defensa de Rosas, 
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al bloqueo de la escuadra enemiga en las islas de Santa 
MargariUt,al.vinge y trasporte, desde Liorna, del principe 
de Parma en 1794, acompañándolt' Insta Madrid. [uHoti
ces ascendió á gefe de eseinulrn. lín 29 de noviemlire 
de 1795 salió de Cádiz con tres navios y dos fragatas para 
el mar del Sur. A los noventa y seis dias de navegación 
entró en la Concepción de Chile, habiendo hecho escala en 
las Malvinas. Pasó luego al Callao y después á Filipinas, 
rectificando en la Carla niuclios plintos de tan vasta der
rota. Cuando en 1792 se supo allí la mieva guerra con In-
glaierra, asislió á la defensa de Cabilc y de Iodos aquellos 
dominios. AHÍ sufrió un horrilde huracán en la noche del 
24 al 2-3 de abril de 1797, venando se iba á pique su navio 
el Montañcs, lo salvó con la invención do un nuevo timón, 
con el cual conservó tripulación y huque. Hnotra espedieioii 
ahuyentó á dos navios y dos fragatas inglesas que corta
ron sus amarras y abandonaron un convoy al avistarle. 
Dos espediciones que prepararon los ingleses contra Mani
la, una de 1,000 y otra de 1,300 hombres, quedaron sin 
efecto solo al saber los preparativos quo Alava disponía 
para recihirlos. No solo salvó entonces aquellas posesio
nes, sino que luego trazó planos rectificados de aquel ar
chipiélago, hasta que se hizo la paz y regresó ;\ üspaña por 
el cabo de Buena Kspeianza Á principios de 1803. Sus co
nocimientos y noticias fueron útilísimas en el Almirantaz
go. Al renovarse la guerra en 1804 fué nombrado segundo 
de la escuadra tie (¡ravina, :\ cuyo lado se inmortalizó en 
la famosa é infelin jornada de Trafalgar, salvando su navio 
y oiros dela escuadra. Muerto Gravina lo sucedió Alava eu 
el mando y recihió la gran cruz de Carlos ill y la encomien
da de las casas de. Talavcrn, tin 1807 fué nombrado deca
no del Aliníranla/.go. lín 1 808 despreció las sujestiones de 
los franceses y se fué con la .Inula Central A Andalucía, to
mando luego el mando de lodos los Imques de aquella cos
ta. Después fué nomhrado eomandanlo general de marina 
de la Habana, ron los honores de rapilan general de de
partamento, y ¡i su regreso de ese cargo recibió el mando 
del de Cádiz jmilameiiie con el de decano del Tribuital de 
Guerra y Marina, hasla que en 1814 se roslablcció el Al
mirantazgo y volvió Alava à su antiguo puesto. En fobroro 
de 1817 sus males lo obligaron á pedir licencia para An
dalucía, y murió en Clñcíana cí 27 de -mayouel mis
mo año. 

Albemarle (JORGE KKPPET,, TKUCKH CONDE DE} Cuya 
familia no hay que confundir con la de Monck, duque de 
Albemarle, nació en l.rtttdros en 8 de aliril de 1724, do al
curnia aun mas ilustre y antigua que la de aquel célelire 
restaurador de la casa di: Stewart «'u el trono de Inglater
ra. Su padre, gran señor flnmetifo de la provincia de liuel-
dres.fuéprivadodt'l príncipe de Orange, y para continuar 
desempeñando sus cargos á su imnediacion trasladó su 
residencia à i.ómlres cuando fuéá usurpar la corona de su 
suegro Jacobo II Kl jóven Jorge desde su adolescencia 
emprendió la carrerade las armas, en la cual el nacimiento 
entonces era mayor garantia de adelantos que los mériíos. 
Ni en el Diccionario genealógico heráldico de, los paros del 
Reino Unido, por Burkc, ni en otras biografías, senos re
fieren las vicisitudes de sir Koppel. Consta ónicainentcquc 
concurrió á toda la campafia de Holanda contra los france
ses y á la faiiio:-a batalla de l'ontcnay en -1745, siendo co
rone! y ayudante de campo del geneialisimo de las tropas 
anglo-hannovi'i'iauas el duque de Cumberland, hermano de 
Jorge 11, rey tie Inglalcrra. Tuvo luego sir Koppel ocasión 
de distinguirse at siguiente año en la victoria de Culloden, 
y le envió á Lóndrcs aquel principe con las primeras nuc-
\íis de un acontecimiento tanto mas plausible, cnanto que, 
las fuerzas inglesas en aquellas operaciones, estuvíeromnas 
acostumbradas A los reveses que á los triunfos. Kntonces 
fué promovido á mayor general, cuyo grado equivale al de 
mariscal de campo entre nosotros. Hecha la paz vivió 
sir Keppel menos como militar que como cortesano, des-
empeñando funciones de gentil-hombre con el duque 
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de Cumberland. Por muerte de su padre y siendo el pri
mogénito, heredó en 1757 los eslados y litulos de conde 
de Albemarle. Ascendió poco después Á tcuiente general, 
y á principios de 1762, se le confió el mando del ejército 
que con la escuadra de sir Pockoc salió de Inglaterra á re
forzar á las Antillas inglesas y atacar íi la Habana. Son 
miiv sabidos los incidentes de aquella campafia tan favo
rable i las armas inglesas, para que tengamos necesidad 
de reproducirlos en esta sucinta biografia , cuando los te
nemos muy delnllados en la Historia general de Cuba, y 
esplicados en la parte hislóricn del articulo do la Habana, 
cuya loma se debió mucho mas á la fortuna que á la peri
cia militar del eonde de ¿Hbemarle. Si so csceptuan sus 
violentos procederes contra el señor obispo Morell de San-
la Cruz, justificados hasta cierto punto por la cioga resis
tencia de aquel inflexible prelado & sus mandatos, no pudo 
ser mas humana ni benigna la conduela de un vencedor 
con los vencidos, que la que observó Albomarlo con los 
naturales y eapilulados en aquella plaza. Lo mismo á él 
que A Pockoc. en la distribución que se hizo entre los indi
viduos del ejéreilo y la escuadra inglesa de las cantida-
desen dinero y efectos vendidos que pertenecian al ¡Era
rio cspaíío!, le correspondió como general en gefe en el bo
tín la enorme suma de 122,697 libras eslerlinas iO cheli
nes y 6 peniques. Asi que la completó dejó el mando do la 
plaza considerando terminada su misión, y salió para In- • 
glaterra en el navio Kippon en 20 de enero de 1763, lle
gando A I.óndres A continuar sus servicios en la córto 
de Jorge.ill, y sn asistencia al parlamento con gran au
mento de crédito militar y de caudal. Se casó en 20 do 
abril tie 1771) 0011 Ana Miller, bija menor de sir Juan, 
baronnet de Cliiehesler y conde de Sussex. Murió el con
de A lo mejor de. su edad de una enfermedad aguda en 
Londres, el dia \.\ de octubre de 1772, sin dejar mas 
que un hijo de algunos meses. Su viuda lady Albemarle, 
le sobrevivió basta D do julio de 1824. Hemos tomado es
tas noticias de porción de textos fidedignos y del Dicciona
rio genealógico y heráldico de los pares y («roñes dol im
perio británico, "por Juan Uernardo llnrke. 

Alcalde Mayor, (nio DE) lUachuclo del Parí, de 
Vagnaranias, donde batía la hacienda de su nombre. Cor
re al S. algunas leguas antes de derramarse en la ciénaga 
de Mateen, J. do Cicnftiegos. 

Alcatraces, (RNSHNADA DE) Se halla en la costa del N. 
formada por una costa arenosa y limpia, nuc corre desde 
la Piedra do la Genovcsa A ta ílerradtira, la cual se baila 
á sotavento de esta ensenada. I)ist.u Marlt.» tic Jibara, 
J . de llolguin. 

Alcatraeos. (HOCAS DE LOS) Caniles (jue se bailan en
tro los Kalctmes y d cayo Alcatraces, y entre éste y el 
gran cayo doltarlovcnto. liste último y las dichas llecas de, 
los Alcatraces, se hallan casi en el meridiano del bajo Ni
colao y de la punta Gorda, Su dirección es doN, A S. y su 
sonda de tres brazas. Distr." Maril." y J . de Sagua la 
Grande. 

Alcatraces. Grupo do cayos que forman una cadena, 
la cual se esliendo desde el L. de loscayos mas occidenta
les de Nosa hasta el Gran cayo sin nombre queso halla 
al S. de Cayo Verde. Algunos lienen denominaciones es
pecíales, como el llamado Doca de los Alcatraces en fel 
mismo meridiano que el bajo de su nombre; el Cayo Alto 
al S. O. del anterior, y el del Alcaliáz del Oeste bajo el 
mismo meridiano <{ne el cayo ítahia de Cádiz y Ja punía 
de Sierra Morena, 'laiubicn se comprenden en esto grupo 
los dos grandes cayos situados entre el primero y ú l t i m o 
de los arriba mencionados, y que sin denominación algu
na especial, se conocen con el nombre de los Falcones. lil 
mas occidental de estos dos que se halla al N. 201> al E . 
del Alcati'Az del Oeste, sospecliamos sea el cayo de Mugo-
res, cuyo meridiano correspondo al délos Cayos Flamen
cos. Generalmente no so considera que pertenece A este 



12 ALO 

grupo el Cayo Redondo que está á media legua del Alca-
tráziiel Oeste, aunqnese levanta en el mismo bajo que este 
cayo. E l Placel que se estiende delante de estos cayos des
de el veril de la Canal Vieja, tiene de sonda corriendo 
a l S . , desde 1 A 8 brazas de agua. Pertenecen al Distr.° 
MarU." y J- deSagua la Grande. 

Alcatraz Grande. Pequeñas lagunas al S. y cerca 
de la del Junco. Part." de Guano, J . de Pinar del Rio. 

Alcatraz Chico. Pequeña laguna al K. y no muy 
distante de las del Junco y Alcatráz Grande. Part.» de 
Guane, J. de Pinar del ttio. 

Algodonal, (EMBARCADERO DEL) Nombre con el cual 
se conoce también el embarcadero y caserío de Zazá. Con 
la propia denominación lo designa el plano de Barcelona. 
J . de Sancti Spíritu. 

Algodonal, (CUNTA DEI.) Pequeña punta que con la 
de Guadiana forma la boca de la Albufera de este último 
nombre impropiamente llamada Ensenada. La sonda in
mediata es de 12 pies sobre fango. Part." de Guane, J . de 
Pinar del Rio. 

Algodonal, {LAGUNA DEL) lis bastante estensa y está 
situada en la hacienda y partido de Guane, J . de Pinar 
del Rio. 

Almacenes de Canasí. (CASERÍO DE LOS) (V. c.v-
NASÍh 

Almacenes de Jaruco. (LOS) V. SAN HATIAS DE RIO 
BLANCO. [A ldea de) 

Almendares. Segundo paradero del ferro-carril de 
la Habana á Guana jay en el Part.0 de Arroyo Naranjo, 
J . do la Habana. No hay más edificios en este para
dero que los de la estación y sus almacenes; y su tínico 
vecindario secompono de los empicados y trabajadores del 
mismo. Dista como unas 3 leguas cubanas al S. de la ca
pital, y á corta distancia alN. N. O. del pueblo, cabeza 
del mismo nombre que su partido. 

Almiquí. (LOMAS DEL) Grupo de alturas que se levan
tan á orillas del Kioja, y llegan sus dependencias basta la 
derecha del Cabezudos, ocupando con poca elevación ter
renos que parten y cierran el partido de Cacocuin y los an
tiguos de Mnjibacoas y del Santo Cristo, no siendo cono
cidas en cstedltimo sino con el nombre de Lomas del Mi-
gtal. Por cl N: se eslabonan con las de Buenaventura y 
otras denendencias del grupo de Maniabon. Su dirección 
jiriucipa! esdel N. V, aí S. O. Suponen algunos por varios 
indicios, que estas alturas'contengan minerales de oro. J . 
de llolguuu 

Alonso, (DON PEDRO). Militó en Europa largos anos, 
y siendo coronel lo fué conferido en la Habana el mando 
del regimiento de este nombre creado en 4703, siguiendo 
con su mando basta iines de 1760. Habiendo fallecido ol 
vi rey do Méjico, marqués de las Amarillas, en 5 de febre
ro del mismo afio, cu el pliego que se llamaba entonces de 
mortaja, resultó elegido para sueoderlc inlerinamente, ct 
opilan general de Cuba dou Trancisco Cagigal (V. c\-
CIGAI,) el cual entregó el mando á Alonso en 17 de marzo, 
por haber ascendido muy poco antes i la capitanía gene-
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ral de Puesto-Kieo, el brigadier teniente rey de la Habana, 
don Antonio Guazo Calderon. Pero quien en- realidad es
tuvo mandando en la Habana durante la interinidad de 
Alonso, fué el teniente general de marina don Blas de 
Barreda, que permaneció en el puerto casi todo su tras
curso. Ascendido Alonso á brigadier por su antigüedad, 
entregó el mando en 7 de febrero de 4761, al nuevo capi
tán general propietario, don Juan de Prado Portocarrero 
(V. PRADO) y obtuvo luego su cuartel para la Habana, 
línferino é inhábil para el servicio activo, le sorprendió el 
repentino asedio de la plaza que comenzó el 6 de junio 
de 1762 para concluir con su rendición el 13 de agosto si
guiente. El terrible bombardeo do la mañana del le 
destruyó su casa á Alonso, que murió algunos años des
pués en la misma Habana. 

Alonso Hojas, (PUNTA DE} Punta del mas occiden
tal de los pequeños cayos de su mismo nombre que cier
ran al N. E . la ensenada de Baja, y están inmediatos á 
la costa del Part.0 de este nombre, en la J. de Pi
nar del Kio. Adelanta hácia el O. en el mar interiov que 
forma con la isla los Colorados y los cayos de Santa 
Isabel. 

Alquizar. Partido de 2.11 clase de la jurisdicción de 
San Antonio de los Baños, cuya ¿uperíieie mide una cslcn-
sion de 1,081 caballerías do tierra cuadradas, que limitan 
por cl N. con los partidos de Vereda Nueva y Ceiba del 
Agua; por el O. con la jurisdicción de Guanajay, por el S. 
con el mar de la cosía meridional, y por el li. con el par
tido de Güira de Melena, que, como aquellos, pertenece á 
la misma jurisdicción de San Antonio de los Baños. Recibe 
su nombre este partido del pueblo de Alquizar, que le 
sirve de cabeza (V. ALQUIZAK, pueblo] y además de esa 
población, contiene su territorib los caseríos del Palenque 
y Guanimar(V. PALENQUE y GUANIMAR, c a s e r í o s . ) Los ter
renos de este partido de escelen tes condiciones para 
toda clase de cultivos son llanos y están casi enteramente 
desmontados. En las inmediaciones de la capital, fueron 
los que á principios de este siglo obtuvieron la preferencia 
para el cultivo del café, al cual vinieron ádar impulso por 
ese tiempo los emigrados franceses de Santo Domingo. Las 
llanuras de Alquizar, ligeramente accidentadas y casi cu
biertas de aquellos arbustos, perennemente verdes, con
servan aun un gran número de fábricas, de las que se al
zaron en aquella época. Es, sin embargo, territorio pobre 
de aguas, no contando otra corriente que la del riachuelo 
de Guanimar, cuya mayor parte corre entre la ciénaga do 
la cosía del S. y apenas baíia media legua, por las inme
diaciones del caserío de aquel mismo nombre en el S. O. 
del partido. Asi es, que los habitantes de los demás case
ríos y de los campos tienen que proveerse de pozos y dfi 
algibes. El cultivo del cafe ha decaído de tal manera en 
este partido, que de más de 100 cafetales que se conserva
ban en csplotacion hace treinta años, no quedaban rtltima-
m<mln sino 38; y aun de esc número, la mayor parle están 
aplicados á otros cultivos y no conservan el del café, sino 
como accesorio. Bien lo prueba el que en 1857 no se co
secharon mas que 20,718 arrobas do aquel grano. Nos re
ferimos á los siguientes estados para todos lo? demás de
talles de la población y riqueza agrícola c industrial de es
te partido. 
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PARTIDO I>E ALQUIZAR. j u r i s d i c c i ó n de San A n t o n i o , depa r t amen to o c c i d e n t a l . P o b l a c i ó n clasif icada p o r se
x o s , estado, o c n p a c i o n é s , n a t u r a l i d a d , edades, castas y c o n d i c i ó n , p u e b l o s , fincas y es tablec imientos donde se 
h a l l a d i s t r i b u i d a , ganado , c a r r m g e s , es tablecimientos y clase de e l l o s , con otros datos •referentes á l a r i q u e z a 
a g r í c o l a ó i n d u s t r i a l . 

CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos a s i á t i c o s . . . 
* T ihrP' í Pavios- • o ^ l u i e I morenos 
S \ F-wlft* í Pardos' • u ) i -scia j mareri0B. 
g ^Emancipados. 

Totales . 

CENSO DE POBLAOIOU". 

CLASIFIOACIOIT POR S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

64 

m 

a 
24 
15 
33 

286 
2 

T01 

62 

102. 
4 

197 

425 
128 
2S 
16 
72 

425 
7 

1101 

126 

3 
22 
19 

169 

339 163 37 

1139 
128 
lo 

129U 
13 

2878 

HEMBRAS. 

55 

160 

.274 
t> 
23 
15 
35 

305 
3 

655 145 

83 
i> 

2 
1 
9 

123 

218 1005 

96 

11 
23 

213 

351 123 28 

1011 
» 
87 
57 

173 
1410 

12 

2750 

2150 
. 128 

162 
126 
337 

2700 
25 

CLASIFCACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos a s i á t i c o s . 
«i / T i h r e s í p a r d o s . . . 

J Esc lavos . ( í - S ¿ s . 
g '-Emancipados 

Totales. 

solteros. 

VARONES. 

casados. 

783 
128 
50 
59 

147 
1078 

13 

2208 

314 
o 
19 
7 

13 
175 

528 

viudos. 

42 
n 
6 
3 
4 

37 

02 

solteras. 

HEMBUAS. 

casadas. 

642 
B 
64 
45 

154 
1194 

12 

2111 

314 
D 
19 
1 

13 
175 

52a 

viudas. 

55 
> 
4 

6 
41 

111 

TOTAL. 

2150 
128 
162 
126 
3:f7 

2700 

5628 

» a 

m 

19 
7 

13 
175 

528 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos . 
Colonos a s i á t i c o s . 

S Esc lavos . { P - t - - ; 

o ^Emancipados 

Totales 

E n po

blación. 

254 

246 

49 
29 

9 
13 

346 

E n inge

nios. 

E n cafe

tales. 

180 
D 

6 
4 

63 
846 

1099 

147 
o 

4 
7 

72 
913 

1143 

E n h a 
ciendas 

de c r i a n 
za . 

E n po

treros. 

348 

119 

276 

E n sitios 

de 

labor. 

530 

36 
37 
31 

220 

854 

485 
D 
29 
19 
26 

251 

810 

E n es

tancias, 

E n otras 

fincas. 

E n otros 
estable-

cimient.'' 
rurales é 
i n d u s 
triales. 

16 

16 

TOTAL. 

1139 
128 
75 
69 

m 
1290 

13 

2878 

101) 
s 
97 
57 

173 
1410 

12 

2750 
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D i s t r i b u c i ó n p o r edades en tres p e r í o d o s de l a p o b l a c i ó n que reside e n l a d e m a r c a c i ó n de l d i s i r i i o p e d á n e o . 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n inffenios 
l in cafetales . ; 
l ín potreros , 
K n eitioB de labor 
I!n otros üstalj lecimicntos rurales. 

6 industriales 
l in población reunida 

B L A N C O S . 

11 
¡11 
sn 
68 

TotalcH. 1*7 

i:ti 
MI 
138 

03 

180 
m 
530 

Iti 

188 

1130 

8 

57 

1IK 

n 
112 

Hi 
1 » 

G29 

n 
147 
11!) 
485 

240 

lOtl 

Tota l 

de 

blancos. 

46 

312 
1015 

1G 
m 

2150 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingronlOH 
E n cafetales 
E n potreros 
E n Hítios de labor 
E n población reunida 

TotnlOH 

C O L O N O S A S I A T I C O S . 

m 

I'M 

128 

128 

128 

PARDOS Y M O R E N O S LÍHItES. 

32 r>7 

i 
10 
11 
73 
4» 

114 27 37 144 

1 
21 
18 

121 
127 

P A R D O S Y M O R E N O S E S C L A V O S . 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingenios. 
E n c a r c t a l o e . . . . . . . 
E n potreros 
E n sitios de labor . . . . 
E n población reunidn, 

Tolnk'tí , 

48 
275 

38 

15H 

70 
5ÍW 

8H 
lit) 

801 lit* 

m 

m 
•¿-.i 

n 
1551 

21 
217 

39 

100 
717 

84 
107 

K m m 

M9 

22 

tóKJ 

S5 

• m 

a m 

E M A N C I P A D O S . 

13 

13 

12 

12 

25 

25 

f f a f u r a l i d a d ihi l a p o b l a c i ó n blanca, ó sea su c l a s i f i c a c i ó n 
p o r las naciones Ô paises de que p r o c e d e 

Naturalidad. 

Do la Peninsula. 

De Castilla Ja Nueva.. 
Do Casfilla la Vieja 
De Galicia 
Do Asturias. . . . 
De Santandoi' 

Total 

varo
nes. 

ircm-
liras. TOTAL. 

Naturalidad \ ara
ñ e s . 

Hem
bras. 

Sama a n t e r i o t 
De Vizcaya 
Do Gtiipi'izooa 
De Cataluña 
De K\tremadnra 
De Andalucía 
De Aragon 
De las islas ñatearos. 
De Canarias 

Total 
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Naturalidad. 

De esta I s la 

De la Habana 
De esta jurisdicción 
De Guaiiajny 
De Bejucal 
De Guanahacoa. 
De San Cristóbal 
De Santiago 
De San Juan de los Remedios. 
De ¡Matanzas 
De Villaclara 
de Bat abanó 

Total 

Estrangeros. 

De Francia i 
Del Norte América . . 
De los Estados-Unidos 
De China 

Total. 

V a r o 
nes. 

103 
491 

89 
23 
•12 
27 
30 
4 
7 
3 
i 

799 

Hem
bras. 

97 
668 

7á 
18 
9 

15 
29 

2 
5 
2 
G 

923 

TOTAL. 

200 
1,189 

161 
41 
21 
42 
65 

6 
12 

5 
10 

1,722 

12 

Dest inos y ofteios que e je rcen ¡ a s 1,310 personas hlanoas y 
las 181 de color l i b r e s desde l a e d a á de 12 anos a r r i b a . 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Administrador de correos. 
Idem de fincas 
Abastecedores 
Alambiqueros 
Arrieros 
Aserradores. 
Boyeros 
Cabos de ronda 
Carreteros 
Carpinteros, , . . . . . 
Carniceros 
Conlileros 
Comercio 
Dependientes 
Farmacéuticos 
Herreros 
Juez pedáneo 
Labradores 
Mayordomos 
Mayoráles 
Maestros de azúcar . . . • 
Párroco-sacerdote 
Propietarios 
Sastres 
Sacristan >. . . . 
Teniente pedAiu'O 
Albañiles 
Subdelegado de marina. . 
Cirujanos. 
Talabarteros 
Panaderos 
Vendedores de aves. . . . 
Idem ambulantes 
Zapateros 
Tabaqueros 

Total. 

niancos 

1 
6 

D 

2 
12 

i 

4 
7 

22 
19 

2 
1 

13 
16 

1 
1 
1 

401 
7 

Bfl 
4 
1 

64 
» 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
2 

40 

672 

Decolor 

90 

1 
G 
2 
2 

43 
2 
4 
7 

24 
26 
2 
4 

13 
1G 

1 
2 
1 

460 
7 

56 
4 
4 

64 
2 
4 

'1 
8 
1 
2 
2 
3 
3 
2 
6 

46 

762 
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Destinos, oficios ü ocupnciones. 

15 

Decolor 

SMÍMÍJ a n t e r i o r 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros 
Modistas 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos 

Total general. 

Blancos 

1.310 

762 
4 02 
411 
146 

370 

1,491 

Pueblos, c a s e r í o s , car rnages , { ¡ a ñ a d o , fincas y es tableci 
mientos de toda clase que hay en e l p a r t i d o . 

Pueblos. 
Casorios. 

Número de casas do 

Manipostería y alto 
Mamposíeria y zaguán 
Mamposteria baja 
Tabla y leja. . , 
Tabla y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 
Cuartos interiores que se alquilan. . . 

Quitrines. 

Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros 
Carretillas 

1 
2 

1G 
48 
57 
25 

2 

26 
96 
76 

¿ 

Cabezas do ganado. 

De Uro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . 

De (oda etjiecie. 

Toros y vacas. 
Aííojos . . . . 
Caballar. . . . 
Mular 
Asnal. 

4 97 
4 54 

65 

942 
312 
482 

47 
1Í 

De cerda 4,614 
Lanar. 
Cabrío. 

945 
47Í 

F i n c a s y establecimientos ru r a l e s é indus t r i a les de todas 
clases. 

Ingenios y trapiches. 
Caí'etales 
Potreros 
Sitios de labor, . . . 

4 
38, 
63 

181 
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Colmenares. . . 
Alambiques. . . 
Boticas 
Escuelas 
Tiendas de ropa. 
Idem mixlas.. . 
Billares 
Talabarterías . . 
SasLrcrias. . . . 
Herrerías. . . . 
Zapaterías.. . . 

ALQ 
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13 
2. 
\ 
4 
1 
4. 

Producciones a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s en u n a ñ o . 

Arrobas, azúcar. 

Quebrado. 80,000 
Mascabado 33,000 

6i0 Pipas de aguardiente. 

Arrobas. 

De café 20,718 
Do arroz 8fllí 
De frijoles 315 
De millo 1,767 
De cera 23 
De maíz . 13,651 
Barriles de miel, abejas 16 
Niimcro de colmenas 345 

Cargas. 

De tabaco 35 
De plátanos 6,430 
De viandas 3,246 
De maloja 289 
Decogol.yy. guinea -17,311 

C a b a l l e r í a s de t i e r r a en 

Cultivo, 

De cafía. . 
De cafó. . 
De arroz.. 
De frijoles. 
De millo,. 
De piálanos 
Pies de idem 

76 
82 
1E> 

9 
26 
77 

100,897 
Niinicvo de malas de cale 938,416 
Pastos naturales. 768 
Terrenos áridos 28'/, 
Toíal sujjüilicie en caballerías de lierr.i. . . . 1,08-174 

NOTA. T-n las cantidades de café y tabaco se cuenta el 
que se cosecha en ios siliosyolras lincas. Se elaboran 945 
cargas de carbon. Se cosechan además 432 arrobas do niruz, 
77 de ajonjolí', 1,342 de almidón. Se enenlan 342 pavos, 
0,732 gallinas, 3,200 comimos y pueden çalcularsc las 
aves en general en I G,S95. Hay 327 patos, 207 gansos, 815 
gallinas guineas, y 2,700 palomas. 
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Alquizar. (PUEBLO I>E) Pueblo cabeza del Part.0 del 
antiguo corral del Rancho de Alquizar, rodeado de ca
fetales prcciososy en otro tiempo de gran rendimiento, so
bre piso llano y en el camino real de la Vuelta Abajo por 
el S. El caserío es de planta baslatite regular con Amplias 
calles, no muy pobladas de casas, siendo el número actual 
de estas 108. !•'! Cuadro Estadístico de 1827 le señala
ba 101,18 demamposteria; y el de 1746, 36 caias de mam-
postcría, 18 de madera y teja y U de guano. Alquizar fué 
en otro tiempo uno de los pueblos de campo mas ricos de 
la isla cuando el café valia á precios que pudieran consi-
deraráe fabulosos sino hubiesen sido muy verdaderos y 
de época lodavia poco remota. Sin embargo, es aun una 
población de bastantes recursos y no es muy oscasoel nú
mero de sus eslablccimienlos de industria y comercio. Se-
giiu el Cuadro Estadístico do -1827 ascendia i 5 tiendas de 
ropa, 17 mixlas, una pulpería, 3 herrerías, 3 carpinterias, 
4 sastrerías, 2 talabarterías, 2 zapaterías, 2 panaderías, 3 
tabaquerías, una farolería, una barbería y una botica. Re-
dujéronse en el Cuadro Estadístico de 4846 4 solo 2 tien
das de ropa, 41 mixtas, una panadería, una pulpería, una 
zapatería, 4 carpinterias, una sastrería, una albciterla, 3 ta
baquerías y 2 boticas. Desde 1826 fué creado Alquizar pun
to capital de una sección militar ó comandancia de armas; 
y es residencia del capitán pedáneo de su partido; tiene una 
Àdministracion de Correos de 3.° clase, desempeñada por 
un administrador con la asignación de 300 pesos anuales y 
50 para gaslosde material y escritorio. Hay2esctielas gra
tuitas de primeras letras, una para varones y otra para hem
bras, siendo costeadas por los fondos municipales. Sn igle
sia fué erigida en parroquia cu 1799, como ausiliar.de la de 
Quivican y siele años después se declaró malm, siendo hoy 
parroquia'de ascenso con el personal y haberes que la cor
responden por su clase, lis de manipostería y buena ar
quitectura. Su vecindario se provee do agua depozos salu
dables y profundos. La población de Alquizar en -1827 as
cendia à 600 almas, de ellas 360 blancos, 160 de color li
bres, y 80 esclavos. El censo de 1841 le señalaba 828 
habitantes y el Cuadro Estadístico do 1846, 336 blancos, 
95 de color libres y 101 esclavos, ó sea un total de 532 ha
bitantes. Pero según los últimos datos estadísticos, esta 
población ha disminuido bastante pues solo aparece en 
ellos con 427 de toda edad y sexo. Alquizar, que no hace 
muchos años pertonecia á la jurisdicción de Santiago de las 
Vegas, se halla á 10 leguas de la capital por el camino mas 
corlo, 13 por el camino de la Vuelta] Abajo, y por éste, á 
4 al S. O. de San Antonio de los Uafios ft cuya J. per
tenece. 

Alquizar. (EI, CAPITÁN SANCHO DK) Natural de Fncn-
terrabía, después de navegar muchos años do un continen
te â otro, obtuvo en recompensa de sus servicios marítimos 
y militares el gobierno de Caracas y de Venezuela, del cual 
fué trasladado al de la isla de Cuba en 7 de setiembre 
de 4616. En ese cargo murió en la Habana el 6 de junio 
de 1619. Tomó el nombre de este gobernador y aun lo 
conserva un territorio muy fértil y frondoso de la Vuelta 
Abajo porque fomentó en él una hacienda. Los tres años 
escasoí! de su mando fueron fecundos en introducciones 
fraudulentas que lucieron los vecinos de todos los pueblos 
y algunas comunidades de la Habana, sin que el mismo 
Alquizar pudiera impedirlas, por encontrarse con una 
guarnición escasa y mal pagada y sin ningún buque 
armado. 

Altamira ó Duran, (RIO DE) Nace con el nombre de 
Duran en una ciénaga á 3 ó 4 leguas al S. E . de Puerto 
Principe háciael Charco Colorado, y corre al O. S. O. hasta 
las haciendas del Vicio y Altamira, líntra en la ciénaga de 
la costa del S. y va á desaguar al fondo de la bahía de 
Santa Maria. Recibe algunos esteros ó brazos del arroyo de 
Juan Campos, y forma cuenca á 1 Vi legua de su boca el 
emiüjrcadero de Cueros. J . de Puerto Príñcipc. 

. TOMO i . 

ALU 17 
Altamirano, ( E L LICENCIADO JUAN DE) Juez de la 

Audiencia de la Isla Española, fué comisionado por este 
tribunal á principios de 1525 para tomar la residencia al 
primer gobernador y poblador de la isla de Cuba el Ade
lantado Diego Velazquez. Consta de muchos decumentos 
fehacientes que inició'snsprocedimientos en Santiago de 
Cuba en 14 de marzo del mismo año; tomando el gobierno 
en todo lo respectivo á la parte judicial ymunicipal, mien
tras que el regidor y dependiente de la casa real Manuel 
de Rojas, que con aprobación de la Audiencia lo habia 
tomado en el Ayuntamiento de Santiago á fines de setiem
bre anterior cuando murió Volazqne?,, continuó ejerciendo 
interinamente lodos los demás cargos, como teniente go
bernador de Cuba en nombre del Almirante. Altamirano 
fué hombre de justicia y sufrió en su comisión graves des-' 
abrimientos, lo mismo que Rojas (V. HOJAS), por hacer 
observar justicia estricta en pueblos compuestos de pocos 
y desavenidos vecinos. 

Altamirita. (ESTERO AE) So baila en la costa del Sur, 
siendo la boca meridional delqueáiina legua mas al N. 
forma otra boca llamada estero .del Perro. Part.0 de San 
Pedro, Distr.0 Marít.0 de Santa Cruz, i . de Puerto Prín
cipe. 

Altares, (ENSENADA HE) Pequeño arco qua forma la 
costa del S. delante de los mogotes llamados los Altaros. 
Es de orilla alta, acantilada y limpia, y se halla ¿barlovento 
del surgidero de Jumagua, y i sotavento de la ensena
da de Demajayabo, J . y Prov.ft Marlt.» de Santiago do 
Cuba. 

Altarriba. (DON MIGVEL DK) La sola circunstancia de 
haber sido el primer intendente de la isla nos habria cs-
citado á buscar antecedentes personales sobre este funcio
nario. Pero no habiendo hallado su hoja de servicios, nos 
limilarenosá decir que después de servir en la Administra
ción del ejército que en 1762 invadió á Portugal, por real 
cédula de 27 de octubre de 4764 fué nombradopara aquel 
empleo, del cual (ornó posesión en 6 de febrero del año si
guiente. Estableció en V isla la mayor parte de las refor
mas comprendidas en la ordenanza de intendentesde aquel 
tiempo. (V. RENTAS). Planteó Altarriba todas las oficinas 
que debinn depender de la intendencia con una cuenta y 
razonantes desconocida, pero dotándolas de un personal 
mayor del que aun correspondiese á los productos gene
rales. Después de intervenirdurante su laltoriosa adminis
tración en todos los gastos de las grandes fortificaciones 
que se emprendieron entonces en la Habana, y en el se
cuestro de los bienes de los padivs ¡csuilas expulsados 
en 1767, Altarriba solicitr» nui ins iria su regreso á lis-
paña. Vuele concedido i finiis iL; M l - - i y embarcóse para 
la Península, en donde después de desempeñar algunos 
cargos de su carrera de hacienda, murió, teniendo ya los 
honores del Consejo. 

Altil lo, (EL) Caserío en el Part.0 de Mayad, J . de 
Holguin, compuesto de 23 viviendas, la mayor parte de 
embarrado y guano, habitadas por 176 individuos de toda 
edad y sexo. 

. Alto de Anton. Mogote arenoso y de cima cónica 
que se divisa desde el Canal Nuevo de Bahama, y forma el 
estremo N. O. de la porción oriental del Cayo Fragoso, 
hácia las llamadas Bocas ile Anton, en la costa N. Este es 
el nombre que le dan los marinos. Dist. Mart, y í . tic 
San Juan de los Hemedios. 

Alto-TTberal. Embarcadero junto á la laguna de 
Conconi,sobre la costa del N. como una leguaá sotavento 
del de Santa Clara, J . de Cárdenas, Prov.» Marít.a de 
San Juan de los Remedios. 

Alunado, (LOMAS DEL)Ramal que corriendo al E . sedes 
prende del nudo' de la sierra del Yatibonico hácia el Boquerón 
próximoal S. S . E , de la aldea deMayajigua; por elO. sigue 

3 
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la cordillera denominándose de los Angeles, de la Canoa 
y del Ojo de Agua, y divide el partido de Mayajigua; y á 
muchas leguas de allí termina en tierras de Sania Rosa no 
lejosdela villa de San Juan de los Remedios. \:.\abra que que
da entre esías lomas y las del Alitimado está surcada por 
el camino que llaman del de Arriba, que sigue al N. B. á 
reunirse con el de Abajo, guiando los dos de Remedios á 
Moron. 3. de San Juan de los Remedios. 

Alvarez, (SAN NARCISO DE) Partido de 3.a clase y 
el mas occidental de los de la tenencia de gobierno de Sa-
gua la Grande: limita con el de Rancho Veloz por el N., 
por el N. li. con e! de Qimmado de los Guines, por el l i . 
con el de Amaro, Sanio Domingo y Vahú, al S. O. con el 
do la Esperanza, y al S. con el de las Lajas, dclaJ. de 
Cicnfuegos por el camino Real del Centro, y el de Ceja de 
Pablo al 0., siendo su mayor longitud desde la orilla iz
quierda del rio de Sagua la Grande al mismo pueblo de la 
cabecera, -10 leguas de K. á 0., y su mayor anchura de N. 
á S. B leguas desde la hacienda el Blanquizal; hasta el 
poblado de la ifermuda. Su superlicie puede ascender á 
31 % leguas cuadradas, segnn medida que praoLicóen-1840 
el agrimensor público don Juan Bautista Galtorno. lista 
estensa superficie es del todo llana, teniendo apenas algu
nas colinas hácia cl N. K. de Alvarez, en tierras del Gua-
nabo: pero en medio de esta condición y de ser bástanle 
húmedo el terreno, su naturaleza arenosa le hace árido en 
la seca, y en algunas localidades es pantanoso durante las 
aguas, principalmente al S. del pueblo de Alvarez, terrenos 
de la Bermima y de Mordazo. Además de los que ocupan las 
ciénagas y algunas sábanas, conlicne-csLo partido algunos 
montes aí S. de los llamadosConucosdc Alvarez en las cer
canías deJiquiabo.lie aquí tos nombres especiales de las 
sábanas del partido, interrumpidas apenas por los quebra
dos de los arroyos', las de Alvarez Mordazo, la Bermuda, la 
líncrucíjada, San Marcos, Lago de. San Márcos, Guanito, la 
Cañada, Yiamònesydcl Monasterio,casi todasen las hacien
das desusmismos nombres. Riegan al partido, el Jiaquilo, 
que es la mas notable de sus corrientes, queaunque de corto 
y escasísimo caudal, en época de lluvias tiene grandes ere-
cien les. lis afluente suyo el Zacatecas, como él loes del Sa
gua la Grande: nacealO. de Blanquizal en unas pequeñas 
lomas que corren al S. de Guanabo: recibe por la izquierda 
el arroyo de la Cmz, que desagua en la ciénaga inmediata 
a] S. de Alvarez, y entra en el Zacatecas después de correr 
casi siempre al K. mas abajo del caserío de Jiqniabo. Tam
bién recoge las aguas del arroye de Carahatas y oíros enr-

. sos que sirven de desagüe á las lagunas que se bailan en 
las ciénagas de los terrenos de Mordazo y la ifermuda. lil 
arroyo de Voladores ó de los Voladores, en el cual tiene 
su origen el rio de la llanabana, desagua en la laguna del 
Tesoro: corre al S. O. y apenas nace sale del parlido'y de 
la jurisdicción. Los arroyos del Ingenio y del Monasterio, 
que reunidos con el nombro de Arroyo Arenas, desaguan 
en el rio de Sagua. Kn casi todas estas corrientes se pescan 
biajaeas, guabinas, anguilas y róbalos, que también se en
cuentran cu las lagunas. Las principales son: la del Tunal, 
la del Junco, pobladísinia de mimbres de este mismo nom-
hre, lasde Quiñones, (¡oaniyal y Carlos, que desaguan en 
el Arroyo do Carahatas. La Bermuda, el l'ozo de la Bet-
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muda, las de Baracaldos y del Recreo. En la hacienda del 
Monasterio, las de Palmilla y Cayo Toro; en la de Viatno-
nes, la Tembladera, el Puerto, y el Agua. Cerca de Alvarez 
aparecen las lagunas de Jagüeyes y la Muerla. Además del 
llamado Pozo de la Bermuda, cuenta este partido con un 
manantial en el punto ruic dicen el Cieguecito. Tin cuanto 
á producciones vegctaje's es abnndantisimo el partido, en 
peralejo, siendo pocas las maderas de construcción apro
vechables. Entre la clasc.de palmas se distinguen la lla
mada de Yuraguano, de cuyo cogollo se saca una corteza 
como una jagüa, muy consistente y de filamentos tan delga
dos como los del lino, pudiéndose emplear en sogas. Se 
cree que en este partido existan minerales de hierro y de 
cobre, por c! aspecto de sus sábanas; es abundante en bar
ros para tejas, que no se aprovechan; tiene algunas piedras 
de afilar y ninguna qile pueda servir para hacer edificios 
ni cal. Dcd'icansc sus habitantes á la ganadería y agricultura, 
siendo sus principales producciones, el arroz y el maíz. 
Coscchanse pocas raices alimenticias y piálanos, corla can
tidad de tabaco, cera y otros artículos. Su comercio prin
cipal es con la Habana y Matanzas, esportando bastante 
corteza de peralejo. Antes fué nimio de mucho tránsito 
para los ganados que bajaban de tierra adentro. Tmpór-
tansc en el partido por la costa y por los caminos interio
res algunas provisiones, lienzos y beiramienlas. Alvarez 
fue en su origen una hacienda comunera antiquísima, de 
cuya merced no se tiene noticia alguna; su partido fué 
en otro tiempo de los mas rstensos de la isla, y compicu-
día parle de la jurisdicción de Cicnfuegos, los partidos de 
Rancho Veloz, Sagua. Quemado de los Güines, Santo Do
mingo y las Nuevas, como lodos los cuales se ha ido redu
ciendo en diversas épocas, hasta quedar en una faja de sá
banas, Además del Hato de Alvarez, cuya merced se otor
gó, según parece, por el ayuntamienlo de Sancli Spiritus, 
comprende este partido en lodo ó narfe, las haciendas de 
la Uermmla, hato cuyas tierras á la derecha del camino 
real, proceden del referido hato Mordazo, el Monasterio y 
el Cieguecilo, San Márcos, cuyas tierras se reparten entre 
las jurisdicciones confínenles de Villa Clara, Cicnfuegos y 
Sagua. De este de San Márcos proceden Puerto Escondido 
y el Ciego, haciendas comuneras. Viamoncs, balo sin de
moler repartido en las liacieudas el Ciego, Portugal, Man-
galarga y la Ciénaga, lil l'otrerillo, hacienda (lulos terrenos 
de San Juan de Amaro, comunera y do fundación ignora
da. Jiqniabo ó mas bien Ibiquiabo, las Pozas, Viamoncs y 
la Bermuda, ignorándose la época de sus mercedes res
pectivas. N ingnna doestas haciendas eslá repartida cnlre co
lonos. Comprende el partido los caseríos de Alvarez y de 
Jiqniabo (íii sus respectivos cantones ó cuartones, y cuenta 
lossiguienles caminos: el Real del Centro, limite del parti
do desde Alvarez hasta el paso de Puerto Escondido sobre 
el Sagua, pasando por los caminos de Alvarez, taberna de 
la Cara-Redonda,asiento de Mordazo, poblado deja Bermu
da, Asiento Viejo, Asiento de Manacás, la Encrucijada, 
San Márcos, y la taberna y Asiento tic Puerto Escondido. 
He Alvarez para el E. por San Pedro dcSipiabo, Ciego de 
Viamoiies y Portugal, el camino de Sagua. Dichos caminos 
surcan en todas diiveciones á este estenso partido, del cual 
presentamos los siguientes datos estadísticos referen-

• lesá 1858. 
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PART DO W<. ALVAREZ, j u r i s d i c c i ó n de Sagua, depa r t amen to occ iden ta l . P o b l a c i ó n c las i f icada v o r sexos « 
tndo ocupaciones, na tu rahda r i , edades, castas y c o n d i c i ó n , pueblos, ( incas y es tablec imientos , donde se ha 
l l a f l i s t r t f a t d a ganado , car rum/es , establecimientos y clase de e l los , c o n otros datos r e fe ren tes á l a r i m e ! 
a g r í c o l a i u u l t i s t n a l . 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blnnr.os. 
Colonos a s i á t i c o s . . 

, Emancipados. . 

Totales 

C E N S O jDB POBLACION. 

CLASIPICAOION POH SEXOS Y EDADES. 

VARONES. 

loo ai 

CLASlFiCACIOff DE [,A POBUCIO.V FUA, TOR ESTADOS. 

CLASES, 
y 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos as iát icos . . . 

Krnaucipndoa.. . . 

TotaJes M 

V A R O N E S . IJEMfllhlS. 

•¿m 2i 

516 231 so 1,015 

121 

m 
(H 

'2Y¿ 

M a t e r o de personas qac p o r su p o b r a a é i m p o s i b i l i d a d 
f í s i c a , necesi tan de tos recursos de l a c a r i d a d p ú b l i c a . 

C U S E S , 

condlclonceycaueas de 

BU imposibilidad. 

E D A D E S . 

DI. A Neo H: dcn i fntcH. . . . 
nv.cQ- (libren; cii'poa.. 

ton . (cscl.'iHovu mnd 
Tolal(!S 

do 1 á do 13 á 
15. 

do W ó 
80. 

maa de 
60, 

DISTRIBUCION l)K LA POBLACION KN LAS POBLACIONI-S Y FINCAS i ) |LL PARTIDO. 

CLASES 

CONIÍ i í . IO.NES. 

iilancos 
Colonos as iát icos 
s /1 ¡hri»s pardos. . . j L i b r e s . . . jnorc.nos__ 

§ vEinancipndoa. . , . . . 

Totales. 

E n po-

btaciOD. 

m 

208 a>3 

E n IngC' 

iilos. 

115 

ir» 

IO 

ira 

E n cafe

tales. 

E n ha
ciendas 

do crian
za. 

41 

6't 

38 

52 

E n po

treros. 

150 

E n BltioR 

* de 

labor. 

M3 

S U 

E n es

tancias. 

E n otras 

Ancas. 

E n otros 
estable-
cimient.* 
rurales IÍ 

indufi-
tri í i les. 

21 18 

TOTAL, 

872 
6 

61 
23 
10 

1,261 

778| v i 
m 
13 
15 

205' 

1,066 
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D i s t r i b u c i ó n p o r edades en tres p e r í o d o s de l a p o b l a c i ó n que res ide en l a d e m a r c a c i ó n de l d i s t r i t o p e d á n e o . 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingenios. . ^ . . 
E n poolacion. 
E » haciendas do crianza 
E n potreros 
E n sitios de labor. 
E n otros establecimientos rurales é i n 

dustriales 

B L A N C O S . 

TAROÍSB9. 

5 
10 
16 

250 

Totales, 335 

S 

25 
00 
33 
60 

259 
19 

486 

4 
n 
8 

19 
D 

'81 

30 
164 
41 
84 

528 

25 

8T2 

2 
12 
10 
40 

248 

377 

17 
93 
25 
50 

19! 

11 

387 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n inffenioa 
E n población 
E n potreros 
E n sitioe de labor 
E n otros establecimientos rurales 6 ¡n-

duetriales 

19 
168 
36 
91 

443 

16 

713 

T o t a l 

de 

blancos. 

49 
332 
77 

175 
971 
41 

1,645 

C O L O N O S A S I A T I C O S . 

Totales. 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n inffenios 
E n poolacion.. . 
E n liaclcndas do crianza 
E n potreros 
E n sitios de labor 
E n otros establecimientos rurales é in 

dustriales 

P A R D O S Y M O R E N O S L I B R E S . 

21 84 30 33 10 73 

34 
17 
95 

3 

157 

P A R D O S Y M O R E N O S E S C L A V O S . 

21 
10 
8 

15 
14-

Totales. 

17 
14 
62 

216 15 

115 
29 
23 
80 
51 

1 

299 

36 
4 
3 

23 

74 

70 
11 
13 
27 
19 

140 

109 
16 
16 
52 
27 

220 

Tota l de 
pardos y 
morenos 
esclavos. 

224 
45 
39 

132 
78 

519 

N a t u r a l i d a d de l a p o b l a c i ó n blanca, ô sea ?w c l a s i f i c a c i ó n 
p o r las naciones ó p a í s e s de que procede. 

Naturalidad. 

Alvarez. 
Habana. 
Matanzas 

Total. 

V a r o 
nes. 

Hem
bras. 

i M 3 

Naturalidad Varo
nes. 

Hem
bras. 

Sima a n t e r i o r 
Saneti Espíritu 
Trinidad 
Homed i os 
Villa Clara 
Güines 

Total 
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Naturalidad, TOTAL. Vai'o-
nes. 

Hem
bras. 

4.645 

Suma m t e r i o r 
Guanabacoa 
Cienfuegos 
Sagua la Grande 
Cárdenas 
Santander 
Canarias 
Cíidiz 
Asturias 
Baleares 
Cataluña 
Castilla 
Galicia 
Vizcaya 

Dest inos y o ñ c i o s que e jercen las 517 personas Mancas y 
las 63 de color Ubres desde l a edad de doce anos a r r i b a . 

Destinos, oficios ti ocupucUmea. 

Presbítero 
Comercio 
Zapateros. . . . . 
Carpinteros. . . . 
Mayorales 
Maestros de azúcar 
Tejeros 
Taltanueros. . 
Aserradores . 
Aparejeros . . 
Módicos. . . • 
Farmacéuticos 
De campo. . • 

Total.. 

Costureras 
Lavanderas • • • • 
Tejedores de sombreros 
Modistas • • 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos 
Total .general.. 

Dlaocos 

^ 
7 
9 
6 

40 
6 
8 
i 

28 
4 
1 

" i ñ 

S3 
27 

9 

337 

39C 

De color 

31 

63 

15 

43 

4 
46 

8 
12 

6 
10 

9 
47 
40 
37 

1 
4 

452 

580 

34 
37 
49 

352 

439 

Pueblos , c a s e r í o s , ca r ruages , ganado, f incas y cs taUeci -
v í t e n l o s de toda clase que hay en e l p a r t i d o . 

Pueblos. 
Caseríos. 

N ú m e r o de casas de 

Tabla y teja 
Tabla y guano. • • 
Embarrado y guano • • 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 
Accesorias 

Volantes. 
Carretas. 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de moji íar, 

Bueyes 

12 
32 
24 

484 
49 

4 
60 

760 

Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas.. . 

442 
30 

De toda etpecie. 

Toros v vacas 2,148 
Añojos'. 960 
Caballar 554 ' 
Mular 2 
Asnal 6 
De cerda 3,250 
Lanar. . 34 
Cabrio 4 24 

Fincas y establecimientos ru r a l e s é i n d u s í r i a l e s de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Potreros.. . . . . . 
Sitios de lalor..'. . 
Colmenares. . . ; . 
Tejares y alfarerías . 
Alambiques 
Boticas 
liscuclas 
Tiendas mixtas . . . 
Panaderías 
Zapaterías 

26 
176 

25 
4 
1 
1 
1 
6 
5 
4 

Producciones a g r í c o l a s é i ndus t r i a l e s en m a ñ o . 

Arrobas, azücar. 

Blanco 300 
Mascabado 57,000 
Cucurucho rapadura 1,600 
Pipas de aguardiente 50 
Bocoyes, miel de purga 246 

Arrobas. 

De arroz 21,4 88 
De cera 4 85 
De maiz 21,600 
Barriles de miel, abejas 101 
Número de colmenas 4,860 

Cargas. 

De tabaco. ÜB4 
De plátanos 46,000 
De viandas 9,000 
De maloja • . 470 
Docogol.yy. guinea • : • • ^ 

C a b a l l e r í a s de t i e r r a en 

Cultivo. 

De caña • 23 
De arroz 18 
De plátanos H 
Pies de idem 230,000 
Pastos artificialcr. r 32 
Pastos naturales 
Bosques ó monies 238 
Terrenos áridos 2,405 
TotalsupcrUcieencabalIcriasdc tierra. . . . 2,737 
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NOTA. La casiUa de tabaco compvende el que se cose
cha en alguna finca para su uso, sin ser objeto de espor-
tocion. Hay un alambique. No hay hornos de carbon. Los 
tejares de la demarcación son los de sus ingenios, y su 
elaboración reducida á la necesidad de ellos. Se cuenían 
G30 guanajos. 600 gallinas, 6,570'pollos comunes, y pue
den calcularsécn 9,000 el número deaves domesticas, líl 
pueblo de Alvarez tiene 16 casas, 70 habitantes blancos, 
38 varones y 32 hembras: de color libres 12, 6 varones y 
6 hembras', esclavos 45; varones?, y hembrasÃ: lotai97. 
Tiene una iglesia parroquial, un cementerio, y 2 tiendas 
mixtas. Hl caserío de Jiquiabo, residencia dela capita
nía i 10 leguas de la cabecera del distrito, con 46 casas, 
262 habitantes blancos, 126 varones y -136 hembras: de co
lor libres 28; varones 13 .y hembras 12: esclavos 20: va
rones I t y hembras 9'. total 307. Tiene 3 tiendas mixtas, 
2 panaderías y i zapaterías. Los matrimonios que com
prenden las casillas, son.los que viven reunidos. 

Alvarez, (PUEBLO DE SAN NAIÍCÍSO DE) Antiguo pueblo 
situado en una llanura accidentada y estéril en la carrete
ra del Centro, ([tie divide las jiirisdiecionesdcSaguay Cár
denas, no lejos yá la derecha del arroyo dela Cruz, afluen
te del Jiquiabo* y h;\c¡a el asiento de la hacienda de su 
nombre, por ios 22" 40' 20"delatiiud boreal y los18-> 22" 
de longitud occidental de Ciidiz. Se halla en id antiguo can
ton ¿cuartón de su nombre, y sirve de cabeza al Part." y al 
curato de su parroquia, que es do ascenso, abomindole la 
Real Hacienda por este concepto para gastos de entreteni
miento y fábrica 400 pesos anuales. Su culto está servido 
por un cura párroco, á quien se le abonan 548 jis., 37 
céntimos, para cubrir su consignaeioiv anual, y un sacris
tan mayor con 400. Kl caserío está hoy diseminado en gru
pos alrededor del templo y delcemcnterio, cercado de pie
dras sueltas. Los labranzasdel vecindario están como media 
legua al S. de la población en terrenos anegadizos, conoci
dos con el nombre de ios Conucos de Alvarez. Tiene una 
Administración de Correos que es de teçcera clase con solo 
un administrador, cuya asignación anual es de 300 ps. y 
[id es, para gastos de material y escrilorio. Ha perdi
do mucho cstf pueblo do la importancia míe le daba el 
[rálico do ganado entre tierra a den lo y la Ibihana, hoy es
tá muy decaído en todo este tránsito. En 1827, segun el 
Cuadro !•' slndlsi ico, con tenia 2» rasas con ü puineriasy tien
das y 2 panaderías; 1% liabilanlos blancos, 10 libres de co
lor y 24 esclavos. Jíl Censo de 1841 no incmíiond osla po
blación, que según el Cuadro Csladlslicu de IS.SO. contaba 
ti casas de madera y 50 de embarrado y guano, cmi 116 ha
bitantes blancos y tíi de color, ó sean 131 do población to
tal, lista población ha disminuirlo mucho, pues sc^nn los 
tUtirnos dalos estadísticos laciniados por el eapilan pedá
neo del partido en fSoS, su caserío oslaba reducido á •10 
casas do diferentes materiales, habitadas por 07 personas; 
70 blancas, 38 varones y 32 hembras, 6 varones y 6 hem
bras de color libres v 7 varones v H hembras esclavos. 
Dista \ ) lounas al Ò. S . U de Sagua la liramlo, 32 
al C. S. lí. de Matanzas, 16 ni K. d« Cionfuegos, Sil 7, de 
la Habana, y 7 V, al S. del embarcadero de Sierra Morena, 
l'erlenece al Parí.*1 que llevr. su nombre y ú la J , deSagua 
la Grande. 

Amaril las. Caserío situado en tonv.no de la hacienda 
de este nombro en el Part.0 de la Habana, J. de Colon, 
compueslo de 5 viviendas de embarrado y guano y una ta
berna, viviendo en eslos edificios unas 30 personas de to
da edad y seso, hista poco mas de una legua al S. O. de la 
aldea de"l Caimito de la Habana, y esta inmediato á los 
limites jurisdieeionales de Cicnfuegos. 

Amaro, (PAUTIDO BE) Uno de los pitidos de tercera 
clase que forman la .!. de Sagua la Grande á la derecha del 
rio del mismo nombre, y Innllrofe en parte con la i . de 
Villa Clara, á que poríéiieció antos de. la creación de esta 
tenencia de gobierno. Confina oslo partido al N. con cldis-
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trilo de la Cabecera, al E . con el del Calabazar/y al S. K-
con el de Malezas de la J . de Villa Clara; al S. O. con el 
Part." de Santo Domingo, y por el N. 0.' con el Part." del 
Quomadodelos Giliocs. Su hermoso terrilorio, aunquecon 
algunas-irregularidades, como son varias puntas de pie
dras y terrenos bajos, es feraz y abundante en pastos, y 
está dedicado-en su mayor parte al cultivo de la caña y 
otros frutos, y á la cria de ganados en potreros. Además 
de atravesarle varias lomas poco considerables en diferen
tes puntos, corre del Sitio Nuevo al Hatillo una peque
ña cordillera que se aprovecha para cultivos y potre
ros, y forma varios valles pequeños muy productivos. 
Citaremos entre ellos elSagna y el Vabi'i, v los declives de 
Amaro, cuya pendiente es muy suave hácia al E . , termi
nando por el O. en una eminencia poco elevada. Domina, 
sin embargo, las haciendas vecinas, y no hay alturas mayo
res en toda la cercanía, como no sean las Tomas de la Ju-
magua cerca de Sagua, y la dct-Miradcro cutre el grupo de 
San Diego. Ji! resto del terrilorio, según queda dicho, es 
un llano general, quebrado únicamente por los cauces de 
las corrientes que le bañan. Debemos mencionar aqui las 
llanuras de Mala, que es baja y anegadiza en tiempo de llu
vias, y lado Cifuentes junio á tiste casorio, muy propia 
para eslender su población, pues aunque algo baja, es de 
piso tan firme y seco que no le descomponen las lluvias. 
Las mismas haciendas de Amaro y Cifuentes contienen sá
banas interrumpidas por grupos montuosos que llaman 
cayos. Los rios del territorio son dos: el Sagna, que serpen
tea en sus revueltas por el limite N. O. del partido, sepa
rándole de los de Quemado, Alvarez y aun de Sagna y de 
Yabú, que cruza á este partido para desaguar en el primero 
cerca del asientodcISitio Alacranes, ycorrecasí alN. rec
to. En él desagua el arroyo llamado impropiamente rio de 
las Magilarayas, que corre primero al N. y luego tuerce 
al N. O. cruzando por los linderos del Hatillo y Mata, para 
después atravesar por Sitio Nuevo, hasta desaguar en el 
Yabú á una legua de Amaro; recibe varios arroyos y calla
das, como son el del Barro, el del Indio, que jamás se 
agola, cl de Cifuentes formado por multitud de manantia
les que en sus márgenes proveen de agua muy buena y 
delgada á los vecinos de Cifuentes y sitios inmediatos. Es 
digno de mencionarse el manantial ó chorro de Amaro, fan 
salubre y esquisito, que goza de gran repufacion. Recorre 
también d esto partido el arroyo llamado Sitio Grande, que 
es de aguas potables y se dirige al K. para entraren el Sa
gna fuera del partido. Sus principales producciones ani
males son las juliasque abundan, y en algunas lincas sir
ven de alimento á los esclavos. Las palomas indígenas 
grandes y chicas, las perdices, codornices, cotorras y car--
[tinteros comunes, notándose algunas otras aves silvestres 
de la isla que se presentan en el partido. Los rios -y arro
yos crian róbalos, guabinas, biajacas, tortugas y otros pe
ces. Aflige á este partido una intolerable abundancia de 
pulgas durante la estación seca; pero el insecto mas molesto 
y perjudicial es la hormiga carnicera, llamada genaral-
menUwlc Sagna, que ataca ;i Iodas las crías, y aun á los 
niños. Se lia conseguido aclimatai' !a hormiga llamada 
boticaria, (pie aunque pequeñísima persigue d« muerte y 
ahuyenta á la raniiecn. Nada sabemos'acerca de minerales 
en este partido. Gobiérnalo un capitán pedáneo de terce
ra clase, que reside en el pueblo de Cífneules. Cn lo ecle
siástico depende de la panoquia de la Magdalena estable
cida en el mismo pueblo. Además de este partido, alcan
za la jurisdicción de esa iglesia á otros cuatro limítrofes 
y forma parte de la vicaria de Villa Clara. La principal 
ocupación de los habitantes es la agricultura, sembrándo
se caña y algún tabaco, y cosechándose los artículos que 
espresan los rillimos estados de riqueza agrícola é indus
trial que sirven de continuación á este artículo. Se cria ga
nado vacuno y de cerda, siendo sumamente escasos el la
nar y el cabrio. El territorio no cuenta en toda su esten-
sion con otra escuela que la de varones que hay en el 
pueblo de Cifuentes. Su comercio es con la Habana, Sagua 
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y Villa Clara, remiliendo á esos punios sus azi'icares, y á 
la Habana sus gaiuJos por el ferro-can il (1¿ Sagna la 
Grande, que alravicsa ;í esleí pitido. Ksporfa lamliie» al
gunos granos y rcciltfl en cambio MUMTS. útiles, lienzos y 
titéelos ultramarinos. I-a intTCod mas aiili«na que se liizu 
de. terrenos fue la (1c la Ir.ieieada de Amaro en 1301, Â 
Anion Dia?. por el cabilib) de Sanett Spirilus, y ya en 
1670 se hizo una esmltiia sobre San Juan do Amaro co
mo corral de encierro quo legó el propio Diaz h sus 
herederos, lil año siguienle pidió y so le merecdó por 
el cabildo do San Juan de los Remedios, á Luis Perez de 
Morales el Sitio Nuevo. Kn 1097 se concedió la merced de 
Alacranes á dou Hslóban Hiaz, por el cabildo, de Villa 
Clara, y en -1705 la propia corporación hizo también do
nación A don Tomás de Alba del silio llamado ('.(insolación 
del Sitiecito. También correspomlen en parle á esta capi-
lania lossiliosSoledad (a) Grande, y Magdalena, circuyo 
lindero con Amaro y Sitio Nuevo eslá Ci fijen les. listas 
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mercedes con las del Hatillo deben hallarse en los libros 
do dichos cabildos. Iiu 1817 se erigió la parroquial por 
el seííor obispo Espada, con la advocación de Santa María 
Magdalena, cuyo templo debia fundarse en el asiento de 
osla hacienda, pero atraído el primer teniente cura presbí
tero don Calixto Alfonso de A nial por lo hermoso de la lla
nura y su buen piso, consiguió qno se trasladase la erección 
al mismo Cifuentes, yen efecto, en 1819 concluyó la igle
sia de tabla y paja, en cuyo estado continuó hasta hace 
poco tiempo. Hasta 1812 no se creó este partido, que 
se formó con una parle de su actual territorio. Reside en 
él un subdelegado de medicina y cirugía. Además del fer
ro-canil (pie liemos indicado, le atraviesan el camino 
de Sagna A Mita Clara, y otras sendas menos importan
tes. Completa remos este articulo con los siguientes datos 
estailî ticus (lo.su pohlaeicn y riqueza aerícola é industrial, 
los mas recientes (pie nos haya comunicado el gobierno do 
la isla. 

PARTIDO DE AMARO, j u r i s d i c c i ó n de Sngita la Grande , d e p a r l a i n m l o occ iden ta l . P o b l a c i ó n clasificada por 
sexos, estado, ocupaciones , n a t i i r n l i d a d , edades, cantas i / c o n d i c i ó n , pueblos, fincas y establecimientos donde 
se h a l l a d i s t r i b u i d a , ( ¡ a ñ a d o , c a r n t a g e s , establecimientos y clase de ellos con otros dalos referentes á l a 
r i q u e z a a ' j r ico ta t' i n d u s t r i a l . 

CLASES 

CONVMClOMiS. 

CENSO DE POBLACION. 

C L A S I F I C A C I O N POR SEXOS Y EDADES. 

VAHOKKS. 

Blsncop 
CoJonos asiflticos. . 

t Himnicipados.. . 

To talc e 

ft 2-12 

i* i i * 

478 
lili! 
:« 
n 
ii 

CA,H 

VXifi •¿lu 

m m 
¡V) 
34 

1001 

HKMHHAH. 

in: ui 

402 4» 

CLASIFICACION DE LA POBLACION EUA, POR ESTALOS. 

878 

21 

C>:\\ 

88 

t¡í) 
i ,m 

:i,íra) 

CLASES 

v 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 

I ( L i b r e , . . 

S E s l a v o s . 
g ^Emancipados 

Totales. 

fiolteroH. 

VAHO.NKS, 

casados. 

138 
85 

m 

939 

109 

v iudo» . 

5i 

12 

eoltcrnH. 

H K M I t l t A S . 

casada» . 

023 

25 
Vi 

513 

1,200 

viudas. 

28 

TOTAL. 

1,911 
138 
88 
55 
09 

3,050 

o o 

289 

109 

306 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION' EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 
v 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 

n ^Emancipados. . . . . . 

Totales. 

E n po

blación. 

C5 

E n inge

nios. 

113 
135 

5 
4 

18 
T73 

1048 

61 

*3 
2 

13 
435 

514 

E n cafe

tales. 

E n h a 
ciendas 

de c r i a n 
za. 

E n po

treros. 

164 

13 
9 
9 

160 

332 

153 

13 

242 

E n sitios 

de 

labor. 

629 

18 
11 

118 

804 

576 
a 
23 
10 
6 

109 

124 

E n es

tancias, 

E n otras 

fincas. 

E n otros 
estable-

cimient.' 
mra lcs é 
¡ indus
triales, 

55 

24 

12 

36 

TOTAL. 

1,032 
138 
50 
34 
35 

1,067 

2,356 

J5 
879 

38 
21 
34 

631 

1,603 

D i s t r i h t c i o t t p o r .edades en tres p e r í o d o s de l a p o b l a c i ó n que res ide en l a d e m a r c a c i ó n d e l d i s t r i t o p e d á n e o . 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

B L A N C O S . 

Sí 

E n Inpienlos 
E n potreros 
E n sitios de labor , 
E n otros osta l j lee ímlcntos rurales é i n - 1 

d u s t r i a l c B , , . , j 
E n p o b l a c i ó n r e u n i d a . 

Totales. 

23 
62 

229 

18 
28 

360 

an 
.389 

25 
53 

26 

113 
164 
629 

43 
83 

1,032 

H E M B R A S . 

12 
63 

234 
9 

26 
344 

48 
86 

333 

12 

517 18 

61 
153 
576 
24 
65 

^ 9 

T o t a l 

de 

blancos. 

174 
317 

1,205 

67 
148 

1,911 

P A R D O S Y M O R E N O S L I B R E S -

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

C O L O N O S A S I A T I C O S . 

VA BOTOS. U1ÍHBRA9. VAHOSES UEMfittAS 

E n ingenios 
E n potreros 
E n sitios de labor 
E n otros establecimientos rurales 

industriales 
E n «oblación reunida 

Totales 

PARDOS Y M O R E N O S E S C L A V O S 

ORONES. Tota l BRAS. C L A S E S D E L A S F I N C A S . 
de pardos y 

morenos 
esclavos. 

E n ingenios 
E n potroros. 
E n sitios do laboi 
E n otros establecimientos rurales 6 in 

duitri ¡ilcs 
E n población ret iñida 

Totales 
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S a l i t r u l i d a d d& l a p o b l a c i ó n b lanca , ó sea su c l a s i f i c a c i ó n 
p o r las naciones ó p a í s e s t k que p rocede . 

Naturalidad. 

De la Habana 
Cardonas » 
Gnanabacoa 
Jfalanzas 
Güines 
Santa liaría del Rosario. . . . 
Bejucal 
Jaruco 
Alacranes : . 
Villa Clara 
Guana jay 
Cienfuegos 
Ucmedios 
Trinidad 
Mariel 
Sancti-Espiritu 
De este territorio 
De Galicia 
Mallorca 
Navarra 
Santnadcv 
Asturias 
Vizcaya 
Castilla la Vieja 
Sevilla 
Cádiz 
Madrid 
Canarias 
Cataluña 
Venezuela 
Francia 
Inglaterra 
listados Unidos 

V a r o -
ii es. 

27 
54 
21 

i lo 
33 
22 

4 
22 

4 
196 

12 

298 

17 

Total M 3 2 

H e m 
bras. 

49 
37 
44 
86 
3f> 
7 

41 
203 

355 

879 

Destinos, oficios ú ocultaciones. 

72 

46 
9t 
35 

201 
í>9 
29 

6 
35 
15 

399 
3 

4 5 
20 

4 
3 
4 

G53 
8 
3 
7 

16 
I I 
46 

2 
1 
4 
4 

4 89 
10 

2 
8 
2 
3 

Suma a n t e r i o r . 
iiinplcados 
Sastres 
Carreteros 
Labradores 

Suman. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros. . . . 
Modistas 
Varones 
Dedicadas A sus (¡neliaccccsdomés-

ticos 

Total seneral 

Blancos De color 

184 
2 
2 

30 
454 

672 

43 

504 

4 ,207 

46 

2 
6 

40 

200 
2 
4 

36 
494 

107 

736 

24 

526 

4 ,34 4 

Pueblos , c a s e r í o s ; ca r ruages , i j a m i d o , fincas y c s f a b l e c i -
mientos de toda clase que hay en el p a r t i d o . 

Níimero de casas de 

4.911 

Destinos y oficios que e je rcen las 4,207 personas blancas 
y las 107 de co lo r l i b r e s desde l a edad de 12 «ños arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. Blancos De color 

Hacendados 
Administradores.. , 
Maquinistas. . . . 
Enfermos 
Mayordomos-. . . 
Mayorales 
Carpinteros. . - . 
Maestros de azúcar 
Carniceros 
Boyeros 
Toneleros 
T e j e r o s . . . . . . 
Albañiles 
Zapateros 
Tabaqueros. . . . 
Comercio 
Veterinarios.. . . 
Dependientes. . -
Sacerdotes . . . . 
Médicos 
Boticarios 

Total.. 
TOMO I . 

4 8 
G 
4 
5 
9 

44 
27 
13 

4 
40 

4 
6 
7 
2 

4 0 
21 

1 
48 

4 
3 

TOTAL. 

Caseríos . . . . 
Manipostería y zaguán 
Mampostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
límbatríulo y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 
Accesorias 

2 
1 

14 
80 
94 
36 

563 
5 

Carruajes . 

Volantes 
Carretas 
Carretones y otros carros. 480 

Cabezas de ganado. 

De (iro, carga y dt motilar. 

4 84 46 

18 
6 
4 
5 
9 

14 
32 
13 

4 
4 0 

4 
6 

12 
6 

12 
21 

I 
48 

1 
3 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . . 

Ve loda especie. 

Toi os y v 
Añojos . 
Caballar. 
Mular. . 
Asnal. . 
Do cerda. 

Cabrío. 

2,140 
798 

72 

910 
403 
798 

72 
•i 

9,142 
1,025 

503 

F i n c a s y es tablecimientos ru r a l e s é indus t r ia les de t o d a s 
clases. 

200 

Ingenios v trapiches. 
Potreros.' 
Sitios de labor.. . . 
Tejares y alfarerías . 

46 
37 

231 
2 
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Alambiqnes. . . 
Caleras y yeseras 
Iglesias 
Cementerios.. . 
Albeiterias . . . 
Boticas 
Escuelas 
Tiendas mixtas . 
Billares 
Zapaterías.. . . 
Tabaqucrias.. . 
Fondas 

15 
% 
2 
2 

i 
Producciones a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s en m ano-

Arrobas, azúcar. 

Blanco 2,350 
Quebrado 2,600 
Mascabado 360,738 
Cuctmiclio rapadora 8,100 
Pipas di! agiianlioiHc. 300 
Bocoyes, miel do purga 4,700 
De arroz i 6,000 

Arrobos, 

De frijoles 3.800 
De cera ^ 6 
Domaiz 80,000 
Barriles de miel, abejas 270 
Nrtmero dn colmenas * .560 
De piálanos 38,000 

Cargas. 

Demaloja 42.000 
De cogol y y. guinea M 4,700 

C a b a l l e r í a s de t i e r r a e n 

Cultivo. 

De caña. . . 
De arroz.. . 
De frijoles.. 
De plátanos. 
Pies de idem 
Pastos artificiales. . . 
Pastos nal tira les. . - . 
Bosques ó monies. . . 
Terrenos áridos. . . . 
Total superficie en caballerl as de tierra 

1 50 
75 

0 
-19 

190,000 
•Í9V 

193 
6347. 

42 
1,171V. 

NOTA, lín los tejares se conslruyen 800,000 piezas. 
Se calculan en 100,000 el m'imcro de aves domésticas de 
todas clases. 
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Ambar. Cayo situado al O. del promontorio de Jfa 
ta Hambre an mi bajo que corre primero al N. y luego 
al S. O. y enlrc el cual y otro que hay al S. E . se 'halla la 
Canal de las Gordas, liste cayo es pequeño, anegadizo N 
cubierlo de nianglare?. Kn d mismo bajo y al N. N. O. s¡' 
encuentra tamíiieu el cayo Monterey y una porcioii dees 
eolios. Kstos cayos se encuentra»eñ e¡ Arcliipiélügo délos 
Canareos, y su sonda en el veril al N. es de 2 y '/t )' 
brazas deprofnndidad. Prov.a Mant.* de la Habana, i . de 

Ambui la . Pequeña cala de orilla acantilada e» la 
cual desagua ef arroyo de este nombre. Se halla en la costa 
del S. cu la J. de Cienfuegos, Part.0 de Cumanavagua, y ;\ 
imas 2 legiiasal 0. de In punta del llabos, cnlre las des 
embocaduras del rio Arimaoyla delSan Juan. Prov.aMarít.n 
do Trinidad. 

Ameactueta Qui jano , (JUAIS DE) Después de haber 
guerreado enjiuropa muchos años, osle valeroso guipiií:-
coano, ilegó á capitán de infanlería española, y con este ca-
n'ielerse hallaba gobernando en San Juan de Puerto lltco. 
cuando en 1629 acometió á esa plaza un arniamento inglés 
á cuyo almirante hirió el mismo Amezqncla, leniendo quo 
retirarse y morir poco después de resultas de su herida 
tu premio de este y otros servicios, ccnfirió el rey el go
bierno de Santiago de Cuba, Á Amezqucta en i de abril 
de 1632 no llegando íí recibirlo hasta lines del mismo año 
parn renunciarlo pocos meses después de su llegada. De 
cílc goher/jador (JcSanliygo no liemos hallado mas no-
tieias. 

Amiot. (CASERTO DE} Pequeño casorio en el Part.0 y 
¡merlo de Cabanas, .1. de Guanajay, con 2 casas de mam-
prjsteda baja y 7 de labia y tojas, ile ¡os cuales 3, son al
macenes de depósito. lín ellos hay un alambique, una 
herrería y 2 tiendas mixtas. Su población es de 2C blan
cos, 2 de color libres y 22 esclavos, total 50 habitantes. 
Se le llama también tnsenada de Amiot. 

A n a María, (CAVOS DE) Grupo de pequeños cayos en 
un bajo que se halla al S. y corta distancia del cayo y 
¡dacel de los Muertos y á bastantes leguas al N. de! Labe
rinto de las Itocclcgtias. Son muchos bajos anegadizos, 
llamáiidosc de Amia el mas meridional. Corren para
lelos á la costa de Vertientes, y forman con el do los ca
yos de los Muertos una canal de poco fondo, en que suelen 
surgir las embarcaciones que llegan al embarcadero del 
Jncaro. J . de Sancli tspíritu, Prov.» Marlt.0 de Tri
nidad. 

Anafe, (SIEUHA DE] Con este nombre y el de Mesas 
del Mariel se conoce un pequeño grupo de montañas que 
principian íi media legua al Nordeslede (iuanajay y corren 
de ti. Á O . basta el limito de la jnrifdiecion (leí mismo 
nombre con una elevación une no pasa de 100 varas, ts, 
sin embargo, muy fácil do distinguirse desde el mar, por 
eslenderseá 3 leguas de la costa, delante del extiemo lla
no que forma allí el lernlorio de Uaues. Su cima es bas
tante llana, y forma, en efecto, una estrecha mesa, donde 
se halla situado un antiguo ingenio, hoy demolido. La sier
ra ilo Anafe entronca al N. O. por colinas poco elevadas 
con la loma de la Vijta. inmediata al Mariel, y l'orma con 
rila el pequeño y poco elevarlo guipo del Maricl; el mas 
oriental de los cuatro en que dividimos la cadena de Gua-
niguánico. También se eslabona la sierra de Anafe por el 
O. con las lomas poco elevadas del Corral Tabaco que con 
las del Jobó forman los últimos eslabones de la sierra del 
Rosario. Pore) K. la sierra del Anafe forma una cuenca 
interior cuya falda ocupa el lago de Ariguanabo, la la
guna de Zaldivar y otras. En esta dirección no presenta 
altura notable hasta las inmediaciones de líejucal y de la 
Habana casi en un mismo meridiano, mediando entre las 
primeras y la sierra de Anafe, u i i : i tlamtra imiyfpoco ó nada 
ondulada, que se interpone en esta parte por espacio de 'ó 
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leguas entre lasmontaiías que con pocas interrupciones 
como esta, recorren falsía de un estremo á otro, casi por su 
centro. Lasierra del Anafenreseuta variascavernasdedife-
t'tintc magnitud y prolundiuad, que hicieron en otros tiem
pos trislemente célebres, los bandidos á quienes servían 
do guaridas. De todas ellas, la mas conocida es la llamada 
do Maria Helen, compuesta de una sala circular con tres 
departamentos. Sus techos parecen adornados de cortinas 
colgantes y guarnecidos de flecos, todo formado por la fil-
liaèion do ias aguas, con figuras y colores variados con 
grupos de sorprendente simetria. En el espacio de la pri
mer sala ó departamento, pueden alojarse como hasta üO 
hombres cómodamente, y en el techo dela bóveda princi
pal, abre una claraboya quo ilumina y ventila estas piezas, 
ett donde las continuas fill rae iones íiguran columnas, unas 
colgantes, truncadas otras, y algunas con puertas y aber
turas que parecen artificiales. Se entra en csia caverna ptir 
un atrio estrecho y de agria subida y no deja do ofrecer al-
gun peligro la visita, pues sirve hoy aun con frecuencia 
de asilo a negros cimarrones, tn la falda septenlrional de 
la sierra de Anafe nacen el rio Mosquitos, el Guaijabon, ol 
Bines, cUlaracóa y algunos arroyos, entre los cuales, el 
que corre por el ingenio del Cupey, afluente del Gitaüa-
hon, es conocido por sus aguas medicinales, lín la falda 
meridional dela sierra nacen el arroyo Jibaro y otros que 
son cabeceras aun mas remotas del rio de Capellanías. 
Parts, de Guanajay y del Guayabal, J. doGtianajay. 

Ancón, (SIERIU DEL) Fragosa sierra que so eslabona 
con las del Rosario, del ínlierno, y do los Organos; cor-
riendo'alN. O. á unirse con las del Abra, y al N.E. con las 
Cuchillas deles Gavilanes, estando separadas una y olra 
le las del Inlierno con profundas abras, tstá cortada hácia 

su parte media con nna prolongada abra por donde corre 
el rio del Ancón, que después se llama de Morales. Con 
la del Inlierno y los Gavilanes, forma por este lugar la li
nca divisoria de las vertientes de la Cadena de Guaniguá-
nico; y en su falda boreal dá origen á varios afluentes del 
rio del Rosario. Por entre esta sierra <|»o está llena do 
cavernas profundas, corre la linca divisoria entre las juris
dicciones do Pinar del Rio y Bahía-Honda. 

Anconal. (DEL) Lomas quo faldea el rio Nombro de 
Dios y sus afitjcnícs. Pertenecen al grupo orográíico do los 
Organos entro Raja y el Pan de Azrtcar, Part." do Baja, 
j . de Pinar del Rio. 

Anglona. (PHINCIPB DE Y MARQUES DE JAVALQVINTO, 
DON PEDUO T K L L E Z ÍIIHO.N). Nació en Madrid en 1786 sien
to sus padres el duque de Osuna y .su esposa la condesa 
delienavento, que reimian enlrc los dos lasprimeras gran
dezas del Kstailo. Desde los primeros aílos de su infancia 
e favorecieron las gracias que solía dispensar la Corona i 
os hijos segundos do las grandes casas. Asi se esplica có
mo <t los tres de edad se le nombrase cadete del regi
miento de Guardias Kspaííolas, y á los siete capitan.efccli-
vo del regimiento de infantería de América en 23 de ene
ro de 1703, concediéndosele el grado de lómente coronel 
en 3 de mayo de 170!). No sirvió en realidad esos em
pleos; y su prudente madre le hizo'recibir en su propio 
palacio toda la varia y esmerada instrucción que exigían 
su nacimiento y la nada común inteligencia del niño mar
qués de Javalquínto, cuyo titulo pospuso después al de 
principe de Anglona que se le traspasó de los estados quo 
la casa de Osuna poseía en Italia. No empezó realmente su 
carrera militar hasta el 10 de marzo de 1804 como capitán 
agregado al regimiento de Dragones de la Reina; y como 
databa su antigliedad en eseemi>leodcsde<1793,por8U pues
to en la escala delosde sudase, le correspondió ascenderá 
tenienteeoronel del regimiento de caballería de Pavia en 4 
de abril de 1807, haciéndose notar por su aplicación al des
empeño de sus obligaciones y sus conocimientos en el arma. 
A petición del teniente general don Gonzalo de O'Farrill, 
fué nombrado el jóven marqués de Javalquinto, ayudante 
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de compo suyo, para acompañarle en la division de tropas,1 
que por estudiado consejo de Bonaparte fué á cubrir las 
guarniciones de Toscana, en cuyo hermoso país permane
ció como año y medio. Hallábase de regreso en Espaíía con 
O'Farrill, cuando traidoramente invadida por los franceses 
en ilSOS, estalló alü contra los invasores el alzamiento na
cional que produjo luego las páginas mas gloriosas de su 
historia. Javalquinto, ya en posesión de su titulo de prín
cipe deAnglona, abrazó la causa de sus compatriotas con 
el entusiasmo y la firmeza, que era uno de los principales 
distintivos de su carácter, marchando al momento á incor
porarse á las tropas que se reunían en Andalucía, donde se 
encargó del mando del regimiento de Pavía. Con el y á 
las órdenes del capitán general Castaños, concurrió á las 
principales operaciones de la primera campaña de aquel 
reino tan felizmente terminada con la batalla de Bailen y 
H rendición de 20,000 franceses en su mismo campo, 
el 19 de julio del mismo año, nueve dias después de ha
ber sido él Príncipe ascendido á coronel por nombramien
to do la junta de Sevilla. Pasó después con su regimiento 

las tropas que fueron á cubrir el libro, en cuyas orillas 
concurrió con distinción á las acciones de Arnedillo, Tn-
delilla y Barca de San Adrian, en la que una acortada car
ga, dirigida por el Príncipe, obligó á 2,000 franceses, que 
acababan de pasar aquel rio por los vados de Calahorra, 
á refugiarse otra vez en la orilla opuesta después de sufrir 
bastante pérdida. Tomó pocos dias después la mas activa 
parle en la desgraciada jornada de Tuuela, y sus escua
drones, los únicos ordenados y reunidos después de aquel 
desastre, sirvieron de auxilio principal al general Castaños 
en una larga y penosa retirada. No menos brillaron des
pués el valor y la pericia del Principe de Anglona en la 
acción del Horcajo y en la batalla de Úclés, de la cual sa
lió contuso: «de ella solo so salvaron, dice el conde do To-
reno en su Iñ&toria de la guerra de la Indepentlencia, dos 
Ó tres cuerpos de caballería -y algunas otras reliquias que 
libertó la serenidad y esfuerzo de don Pedro Agustín (Ji
rón,» ó sea el principe. Continuó combatiendo y prestando 
siempre servicios muy parecidos al de Uclés eu las accio
nes de Mora y de Consuegra, en las de H y 28 de marzo 
de 1809. Promoviósele luego à brigadier y al mando de 
toda la caballería del ejérciio del centro, con parle de la 
nial venció y acuchilló en Manzaneqne á cuatro escua
drones enemigos. Concurrió igualmenio A la cabeza de los 
suyos íí los reñidos encuentros de Malagon y Ciudad-Real 
lit) el del Visillo, el Príncipe de Anglona, con solo el regi-
miciUode Pavía, contuvo á los fraijccses vencedores, salvó 
á la artillería y facilitó que se pudiese refugiar el ejérciio 
en el Pucrlo del Rey. A mediador, de abril se trasladó 
ejérciio de Extremadura, en el cual lomó el mando de 
division del duque de Alburquerquc, A cuya cabeza tu
vo algunos encuentros felices y gloriosos, concurriendo ¡í 
la larga y sangrienta batalla deTalavera dela Reina el 22 
de julio. Luego se encargó del mando de la segunda divi
sion y de una brigada de caballería, coneurnemlo á la iu-
fcliz jornada de Modellin, siendo mariscal de campo des
de 12 de agosto. Pasó después ü mandar una division di" 
ejército do Cádiz que sostuvo el peso de la sangrienla 
indecisa batalla de Cbielana, en 5 de marzo de 1811. A 
principios de 1812 se trasladó & mandarla tercera en el 
Campo do Gibraltar, contando sus encuentros con el ene
migo por semanas y aun por dias, y siendo los mas nota
bles que sostuvo los de Alora, Campillo y (.¡uadalelc, el U 
el 2!> de abril y cl 1 d e junio. Encargóse le luego de la 
defensa de! territorio y litoral desde Gibraltar á Cádiz, y 
el 3 de setiembre, después de una lucha porfiada, venció 
y obligó á 0,000 franceses á refugiarse en Antequera. Es
tas y otras ventajas les obligaron á evacuar la Andalucía. 
E l Príncipe de Anglona pasó entonces con su division al 
ejército de Valencia", donde concurrió á la mayor parle de 
las acciones militares que precedieron á la retirada y des
alojo de las tropas de Sucbut de aquel tcrriiorio. Formó 
luego el bloqueo de Tortosa. desde cuyas inmediacionesfuc 
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á reforzar con la division de su mando á las tropas de 
Navarra, confiándosele las operaciones del sitio de Pam
plona, èn cuyas lincas, fué elevado á general en gefe de 
aquel ejército. Tomada la plaza, pasó á incorporarse con 
sus tropas á las fuerzas aliadas que á principios de 1811 
habían peneirado en Francia y sitiaban á Bayona. Rechazó 
la salida qnc en H de abril verificóla guarnición francesa, 
y concurriendo después á las balallas de Ortez y de Tolo
sa, contribuyó asi á tan feliz .remate de la gloriosa guerra 
dela Independencia. Después de obtener una de las pocas 
bandas de San Fernando que se dieron en sus largas cam
pañas, y el ascenso á teniente general, pidió y obtuvo 
entonces su cuartel pava Madrid, y al saberse á fines de 
abri! de 1815 !a reaparición de Bonaparte en Francia cuan
do se organizaron apresuradamente tros ejércitos sobre la 
frontera de aquel reino, se le confirió al príncipe de An
glona el mando en gefe del de la izquierda, á cuya cabeza 
permaneció en las faldas del Pirineo hasta algunas sema
nas después, que con su catástrofe de Waterloo, desapa
reció por última vez el poder de Napoleon I, y se instaló en 
el trono de Francia Luis XV11I. Asi que en el siguiente 
setiembre se disolvió su ejército, regresó este general á su 
cuartel de Madrid, en donde vivió constan temen le con su 
esposa y con sus hijos en el palacio de su madre la conde
sa de Benavente, duquesa viuda de Osuna. Se había casa
do desde el principio dela guerra, condona Rosario Fer
nandez de Santillan, hija de los marqueses de la Motilla, de 
Sevilla. En una época en que acababan de derrocarse las 
primeras instituciones liberales que conoció España, y que 
en lugar de su juiciosa reforma dominaba la reacción mas 
ciega, repugnaba el Principe tomar ninguna parle en una 
polílica tan contraria á su ilustración y patriotismo. No 
quiso aceptar cargo ninguno, y aprovechó los ocios de su 
mas florida edad repartiendo su tiempo entre su constan
te trato con las primeras capacidades de la corte y su vi
vísima inclinación A las bellas arles particularmente á la 
pintura. Fué nombrado poco después individuo de la Aca
demia Española. Luego que con la jura de la Constitución 
en marzo de 1820 varió la faz política de España, solo 
confirió al Príncipe una plaza en el Consejo de Estado que 
se reformó poroso tiempo. En ese puesto se mantuvo tras
ladándose en í 823 á Sevilla con el gobierno y aquella cor
poración, basta que, derribado por segunda vi¡z el régi
men constitucional á fines de aquel año, como otros mu
chos personages tuvo que emigrar al cstranjero el Principe 
de Anglona para no ser victima de persecuciones tan cie
gas, que lo mismo alcanzaban á los hombres mas cuerdos y 
juiciosos del partido liberal, que á los mayores trastorna-
dores y demagogos. Conservaba el Príncipe muy gratos re-
cnerdos de la época que había pasado en Florencia para no 
preferir esa mansion predilecta de las artes á todo otro 
lugar de residencia. En efecto, alli pasó casi todo el tiem
po de su emigración, haciendo frecuentes esctirsiones á 
Nápoles y á Roma, y favorecido con la amistad del gran 
duque de Toscana y de los primeros personages de aque
llas tres corles. A" consecuencia de la amnistía general 
de 1832, regresó el Principe ó .Madrid, en donde ya habia 
muerto su anciana y virtuosa madre, una de las primeras 
damas de su tiempo; y después de promulgarse el Estatu
to Real, fué nombrado prócer del reino, funcionó como 
gentilhombre de cámara, como le correspondia por su 
grandeza de primera clase, y desempeñó una plaza de con
sejero real de España c Inclias hasta que se le confirió la 
capitanía general deAndahicla y luego la de la isla de Cu
ba, líe este cargo lomó posesión en 10 deenerode 4 840. Fué 
breve alli su mando pero distinguido por la prolcccion que 
dió á ins artes y á las letras, á las mejoras urbanas de las 
principales poblaciones y al espíritu de asociación que em
pezaba á despertarse en el pais. Bajo su gobierno se fun
dó en In Habana la benéfica instilucion de la Caja de ahor
ros , bajo tan juiciosas bases, que ha sobrevivido con un 
crédito invariable á los crueles trastornos que en 1837 y 61 
ha sufrido aquel mercado. La sociedad económica de Ami-
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qos del Pais, y la academia de dibujo de San Alejandro, 
fueron tambieii muy favorecidas por el Principe que au-
mentó algo sus cortos ingresos y la regaló algunos buenos 
lienzos. Después de expulsada de la regencia del reino 
en 4840 la reina doña Haría Cristina de líorbon, conside
róse que el mando de la isla de Cuba debia ser un premio 
reservado á los generaies que mas se hubiesen distinguido 
en la guerra de sucesión lerminada en aquel afio. Olvidó
se que ninguno de esc tiempo escedia at Principe, ni en 
servicios militares, ni en aptitud, ni en esperiencia para 
seguir en aquel puesto, en el cual fué reemplazado en 6 
de marzo de 1841 por el teniente general don Gerónimo 
Valdes, uno, sin embargo, de ios mas capaces y dignos 
de sucederle. El Príncipe, dos meses después, se embar
có con su familia para Francia, regresó á España en 1843, 
luego que el duque de la Victoria fué derribado del po
der, y tomó asiento en el Senado, cuando se reorganizó 
esle cuerpo colegislador en la forma que aun conserva. Pa
decia el Príncipe achaques del eslómago, á los cuales su
cumbió en Madrid en 24 de enero de 1851. Su hijo mayor, 
don Pedro, lesuccdióen sustituios: el segundo, después de 
haber sido un oficial de caballería de grandes esperanzas, 
perdió el juicio,yalgnnos añosdespuesdo completa enagena-
eion mental, la vida. 1U tercero, don Tirso, casó con doña 
Üernardina Pacheco Benavides, duquesa de Uceda. 

Angulo , (DOCTOR GONZALO PEREZ DE} SO presentó en 
Santiago de Cuba con cédula y comisión de la Audiencia 
para relevar y residenciar al gobernador Chaves (V. CHA
VES) en mayo de 1550; y después de unos dos meses 
le envió preso á Santo Domingo con los autos, porque A 
causa de su pobreza no pudo prestar éste la fionza que se le 
exigia de 3,000 pesos. Angulo nombró inmediatamente 
como su tcnienleá guerra en la Habana á Cristóbal Gome/., 
que fué el que prendió á Chaves, y conociendo que ya en ton
cos era esta villa el punto de mas importancia en la isla, 
se esforzó en demostrar la necesidad de que ja declararan 
centro principal de gobierno y asiento fijo de los goberna
dores do CubaAObtuvieron sus representaciones el éxito 
que se propuso en una cédula por la cual la Audiencia de 
Santo Domingo ordenó en 44 de febrero de 1553, que 
Angulo ysussucesores fijasen su residencia cu la Habana 
por ser el puerto mas concurrido de naves y el mas cspiics-
to á invasiones enemigas. La historia del gobierno de 
Angulo no fué mas que una serie de quimeras, pleitos y 
arbitrariedades con losmunicipios deSantiago, de Bayamo 
y especialmenle de la Habana, en donde, ni aun Juan de 
Hojas, el vecino de mas crédito, pudo preservarse de ar
restos y otros sufrimientos apesar desu prudência y caute
la. Angulo se opuso á que continuara alterándose en aquel, 
puerto el valor tie la moneda; pero después de haber ofre
cido á algunos especuladores que les seguiría tolerando ese 
abuso hasta que representasen al rey. No obstante la pro
tección cou que contaba en la Audiencia y ante el rey, se 
dirigieron contra él tantas acusaciones, que al fin enviaron 
para residenciarle en 29 de agosto de 1554 al licenciado 
Bernaldo Bernaldez, cuyas gestiones eludió el astuto An
gulo, haciéndole . avisar que estaba relevado en nombre 
del rey y que no le encontraría ya en la isla. En efecto se 
ausentó á Unes del mismo año para Puerto Rico, comisio-
nandoá un agente diestro y de confianza para que detu
viese la resolución de este asunto en Santo Domingo; y asi 
que supo quedaba la comisión de Bernaldez revocada, 
regresó por segunda vez á la Habana, apoderándose del 
gobierno que le fué entregado por el mismo teniente ú 
guerra á quien lo había dejado durante sil ausencia: lodo 
sin conocimiento oficial de la córte ni de la Audiencia. 
En 1555 el pirata hugonote Jaques de Sores sorprendió á 
la Habana en ocasión de hallarse el gobernador en unas 
romerías-, sin embargo, en el instante en queJuan de Rojas 
y otros vecinos reunieron alguna gente montada, acudió 
Angulo á socorrer al alcaide de la fuerza Juan de Lovcra, 
mas con tan póca suerte, que en vez de sorprender al pira-
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ta y los suyos acuartelados en la casa de Juan de Rojas 
fué recibido á mosquetazos y obligado á retirarse desaira
damente, teniendo luego que valerse de negociaciones 
y súplicas para rescatar la villa con el dinero, las coram
bres y algunas alhajas que recibió de los vecinos. La misma 
humillación tuvo que sufrir algunos dias después con dos 
lanchas armadas de piratas franceses que se entraron por 
el puerto y rehusaron abandonarlo hasta que no accedie
sen â sus exigencias. Asi que el rey tuvo noticia de este 
acaecimiento, previno al virey de Nueva España don Luis 
de Velasco que lo remediara, y de órden de éste gofo pasó 
á relevar á Angulo en 8 de marzo de 4 556, el capitán Die
go de JIazaiiegos. (V. MAZ.VMECJOS). Ignórase el resto de 
la vida de Angulo. 

Antonelli , {JUAN BAUTISTA) DOS hermanos de esle 
nombre, y naturales de Gaela en el reino de Nápoles, desde 
su primera juventud vinieron á servir á Cárlos V á fines 
de su reinado en calidad de ingenieros; y en el largo curso 
del de ['"clipe 11, se distinguieron por sus obras de fortifica
ciones y en hidráulica. Bautista se halló en el sitio doFa-
magusta y después pasó con su hermano á trabajar sucesi
vamente calas fortificaciones ele Oran, Valencia, Mazarqui-
vir, Meli lia, Gomera, Peñíscola,Alicante y otros puntos li
torales del Mediterráneo. Después pasó eii4 582deórclen del 
rey A. embarcarse el 9 de diciembre en Cádiz con la Ilota 
del general Diego Flores de Valdés, y la comisión decons-
truir dos castillos en el estrecho de Magallanes. Pero ha
biendo naufragado la nav.e que llevaba á Bautista, y per
didoso sus enseres é instrumentos facultativos, después 
de largas peregrinacioncsyeontratiempos,tuvo que regre
sar á Madrid en 158!). Con el favordel secretario del Con-
scjodelndias Juan dclbarra, obtuvo ser nombrado ingenie
ro con mi! ducados al año en 15defebrerode1586,yia comi-
sionderenarar las fortificaciones de varios puerlosdcAnié-
rica bajo las órdenes del maese de campo Juan de Tejeda. 
Principió por el de Cartagena de Indias y fue recorriendo 
los de Portobclo, Nombre de Dios, Cbagre, Panamá, Ha
bana, Santo Domingo y Puerto Rico, levantando en todas 
partes planos y proyectos de obras que casi todos fueron 
aprobados en Madrid. En 4588 regresó á América á po
ner en ejecución los mas necesarios bajo los auspicios do 
Tejeda, sefialándosele 100 ducados d e l i reales de plata 
mcnsualesdesde su embarque en San Ldcar hasta que re
gresara á la Península. Empezadas las obras de fortifica-
cion de Puerto Rico, su primera escala en ese viage, y des
pués de dejar trazado el recinto amurallado de la capital 
de la Española, dió principio al principal de sus encargos, 
comenzando á levantar en 1590 en la Habana los castillos 
de los Tres Beyes ó del Morro, y el de la Punta. Interin 
recibian estas fábricas la primera mano tuvo que pasar 
por mandado del rey á disponer también las de llondnras 
y San Juan de Ulna, y hasta las de la calzada de Veracruz 
A Méjico, en cuyas atenciones se'llevó catorce meses, re
gresando á la Habana á principios de octubre de 4590. 
Desde allí remitió al rey multitud de diseños y proyectos. 
No solo hizo adelantar las obras de esa plaza, sino que se 
encargó de dar remate á la traida de aguasdel Chorrera, 
que hacia muchos años^venia dilatándose, emprendida por 
manos imperitas. Por este recargo de trabajo se le aumen
taron en4593, 50<.lucados masásu sueldo mensual dclOO. 
En comunicación al rey, de !í de marzo de aquel año, des
pués de inclinar al soberano á que dispusiera fundir ar
tillería con los abundantes y ricos cobres de la isla dice: 
«Cuando V. M. se determine á cerrar este puerto con ca
denas, me parece que seria mejor hacerla de cobre, porque 
el hierro cu estas parles en breve tiempo se come de her
rumbres Con esta envio á V. M. una descripción de 

estepuerto y del agua de la Chorrera que se ha traído á 
esta villa por industria rnia.» Doliente de una irritación 
crónica en la cabeza tuvo que volver, á España en 1599, 
dejando las obras de la Habana encargadas á su sobrino 
Cristobal Roda. Construyó luego el muelle de Gibraltar y 
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facilitóla toma de Larache; y después de haber servido' 
mas de cincuenta años murió en Madrid el 22 de febrero 
de 1616 en la calle de la Espada. Fué su heredero sn hijo 
Juan Bautista, y su alhacea el cronista del rey Antonio de 
Herrera, En el tomo primero de la Biblioteca Marítima de 
España por Navarrete viene un índice do hasta once cu
riosos manuscritos que de este laboriosísimo ingenio se 
conservan en el Depósito hidrográfico de Madrid y en el 
archivodeSevilla. 

Aparicio del Manzano, ( L I C E N C I A D O DON JUAN) Le 
cila Arrate en el capítulo de su L l a v e d e l Nuevo M u n d o 
que consagra á mencionar los hijos distinguidos de la Ha
bana, Nació â mediados ó fines del sigloXVII, siguió y ter
minó su carrera literaria en Méjico: fué fiscal dela Audien
cia de la misma capital. 

Apodaca. (DON J U A N nuiz DI?) Condo de Venadito. 
Nació en Cádiz en 3 de febrero de '1754, siendo sus padres 
don Tomás y doña Eusebia de Elixa, que después de haber
le educado con esmero le hicieron sentar plaza de guardia 
marina & los trece aííos de edad, embarcándole en el navio 
de guerra San Lorenzo. Aunque niño, se condujo con sere
nidad en un combate que sostuvo este buque muy poco 
después contra los argelinos. Trasbordado luego al navio 
Triunfante, se distinguió cu otras refriegas y presas con
tra esos mismos enemigos en 1769 en las aguas del cabo 
de Santa María. Ascendió á alférez de fragata en 1770, hi
zo una cam paña en la fragata Anónima, que conducía á 

.Puerto-Rico al regimiento dela Victoria, y desembarcó en 
Cádiz de regresa el 15 de julio do 1771. líeembarcóse al 
aílo siguiente para la América del Sur en la fragata Indus
tria, desempeñando varias comisiones en las costas del Pe-
ró, hasta que en 1774 marchó con la fragata Aguila á re
conocer el archipiélago de Otaiti, y volvió á Lima y á sus 
anteriores cargos, hasta que en 1778 regresó á Cádiz. Sien
do ya teniente de navio cuando se declaró la guerra con la 
Gran Bretaña á mediados del afio siguiente, se le encargó 
de una flotilla que vigilase aquella costa, y por la actividad 
con que cumplió esta comisión, con mil peligros, ascendió 
á capitán de fragata y al mando de la Asuncion en 1781, 
uniéndose á la escuadra de don Luis de Córdoba y luego a 
las fuerzas navales del bloqueo de Gibraltar, tomando par
te en ni lidias refriegas en aquella costó. Hecha la paz 
en 1783, se comisionó á Apodaca para nite llevase tan faus
ta noticia /i la capital de Filipinas, y logró verilicar este 
viage en cuatro meses y trece dias, siendo el mas breve 
que hasta entonces se citara desdi: Cádiz á Manila. A su 
vuelta, al año siguiente, condujo Apodaca á Cádiz el pri
mer registro de plata que se recibió en España de aquellas 
colonias, En 1785 pasó á Madrid â formar pal'te de la i n 
misión de revisla general dcimiínculas, que duró dos unos; 
y á fines de 1787 fué promovido ;\ capitán de navio, siendo 
nombrado mayor general de una escuadra de evoluciones 
quo se formó dos años después. Se le dió el encargo de ir 
á Nápoles para hacer pruebas de varios buques y conducir 
varios regalos que enviaba Cáries II! al rey de las Dos S¡-
cilias. De Nápoles pasó á Liorna la escuadra, y luego se 
restituyó Apodaca ¡\ Cádiz, y á !a córte en virtud de una 
real órden que le destinaba á la Diivedon general do la 
Armada. En 1790 marchó á dirigir las obras del muelle de 
Tarragona, con arreglo á un proyecto que había formado 
cuatro años antes, y que cansó una alegria genera! en la 
ciudad. En 1792 salió para Cádiz, marchando en enero del 
siguiente año A Cartagena, casándose luego con una bija 
del teniente general de la armada don Miguel Gaston. En 
abril del mismo año tomó el mando del San Francisco de 
Paula, desempeñó una comisión en Alicante y regresó á 
Cartagena para salir a! mar cuando estallaba ya la guerra con 
la república francesa. Se incorporó Apodaca á la escuadra 
de Moreno durante su estación en Genova y cooperó á la 
defensa de Tolón, en cuya toma y abandono no imitó la 
marina española el ejemplo de sus auxiliares los ingleses, 
que sín oir el clamor de millares de familias comprometi-
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das con los republicanos, las dejaron abandonadas en la 
playa y se hicieron á la mar después de incendiar el arse
nal de aquella plaza, único fin que les había llevado á pro
tegerla, al paso que nuestras embarcaciones ampararon á 
cuantos infelices buscaron ese refugio. Desde las islas de 
Hyeres pasó Apodaca á llevar pliegos á Cataluña y luego 
á incorporarse á la escuadra de Gravina, que estaba prote
giendo á llosas sitiada por las tropas francesas desde no
viembre de 1794 hasta 4 do febrero de4795. Despuesdela 
pérdida (le Rosas, marcharon la mayor parte do los buques 
líe Gravina á reunirse á los de Lángara, sufriendo una 
tempestad formidable que ocasionó lastimosos quebrantos 
en la escuadra. Promovido Apodaca á brigadier por las 
operaciones sobre liosas, hizo algunos cruceros y conduc
ciones desde el cabo de San Sebastian á Mahon, apesarde 
padecer de unas tercianas pertinaces. Luego pasó á Carta
gena, y hecha ya la paz con Francia se le permitió desem
barcarse yelegír el destino de tierra que mas le convinie
ra. En noviembre del mismo año fué nombrado subins
pector do la Carraca , y en octubre del siguiente tomó en 
este arsenal el mando del navio San Agustin cuando se en
cendía una nueva guerra con la Gran Bretaña. Después de 
un crucero sobre la costa de Africa, cuando regrosaba á Cá
diz al amanecer del 13 de febrero de 4797, el San Agustin 
y la fragata Atocha, so encontraron rodeados de una escua
dra inglesa-antes que una densa niebla les permitióse di
visarla. La prontitud de las maniobras de Apodaca salvó 
aquellos dos buques. Perseguido por cinco embarcaciones 
inglesas, mudó al instante de derrota, dobló el cabo de San 
Vicente y fuéá arribar á Vigo, por cuya ria penetró en el 
siguiente julio una escuadrilla inglesa mandada por Hood, 
que en lugar de emprender ninguna hostilidad, tuvo que 
desistir de su proyecto de ataque, encontrando á Apodaca 
tan preparado para rechazarle, que le rescató una presa 
española. Desde Vigo marchó Apódaca al Ferrol y luego á 
Cádiz, donde se le nombró defensor del general don José 
do Córdoba en la cansa que se le formó por haber perdido 
el combate del cabo de San Vicente. Ocupado aun con esta 
defensa se le nombró á Apodaca comandante general de la 
Carraca cuando atacó á Cádiz la escuadra inglesa y cuando 
vino á asolarla la terrible epidemia de 1801. En el año si
guiente se iiizo la paz con Inglaterra y poco después se le 
dió el mando del de tres puentes Iteina Luisa, con el cual 
hizo Apodaca \ m crucero sobre Argel, marchando luego á 
trasportar á España á los principes de Etruria. En 2 de oc
tubre fué promovido á gefe de escuadra, encargándose po
co después en propiedad do la comandancia general de la 
Carraca, cuyas fábricas y dependencias, muy deterioradas 
en la última guerra, logró restablecer completamente. Por 
este servicio y varios trabajos escritos de mucha importan
cia para la facultad y administración de la Armada, le 
agració el rey con la encomienda de Vallega en la órden de 
Caíatrava, en la cual schabia cruzado desde 1783. Desde la 
Carraca l-nvo el dolor de observar de cerca los desastres 
queen octubre de 1805 ocasionó la pérdida de la batalla 
de Trafalgar á la marina española, ó hizo esfuerzos prodi
giosos para contribuirá la reparación de la pérdida, po
niendo en muy poco tiempo en disposición de salir á la 
mar doce navios, y apresurándose á salvar cuantos buques 
y pertrechos embarrancaron en la costa. Continuó en el 
mismo mando, hasta que en mayo de 1807 pasó á tomar 
el de la escuadra, arbolando su insignia en el Príncipe de 
Asturias, de 414 cañones. Con este y otros barcos se en
contraba en la bahía de Cádiz cuando ocurrieron los suce
sos do 1808, y cuandoel pueblo madrileño protestó en % de 
mayo derramaritlo la primera sangre francesa contra la 
perfidia délos invasores. No fué Cádiz la postrera en cla
mar guerra contra Bonaparte. De repente la escuadra fran
cesa mandada por el almirante Uosilly, tenida hasta en
tonces por amiga, se vio espuesta á los fuegos de las bate
rias de la plaza y de los buques de Apodaca que le intimó 
la rendición y logró rendirla el 14 de jimio. En celebri
dad de este suceso que tanto ayudó al feliz desenlace de las 
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operaciones de la primer campaña, creó el gobierno una 
coiulccoracion compuesta de dos espadas cruzadas sobre un 
águila abatida con el lema de: Rendición de la escuadra 
francesa. Apodaca marchó inmediatamente comisionado 
por la Junta Central ([ue se reunió cu Sevilla para ir á so
licitar en Lóndres los auxilios que exigia la larga lucha 
que se preparaba en la Peninsula; y para que se facilitase 
la evasion do las tropas españolas que estaban en Dinamar
ca con el marqués de la Romana, tiste último proyecto se 
ejecutó con fot-Uina y actividad en el siguiente julio Ijajocl 
plan é instrucciones de Apodaca; y el primero encontró gra
ta acogida en las simpatias é intereses do la Inglaterra por 
la insurrección peninsular. Cuando las vio cumplidas desea
ba Apodaca cesar en su misión y regresar á España; pero 
la Junta Centra! le nombró en 21 do noviembre su pleni
potenciario en Lóndres, para" que celebrase un tratado de 
alianza entro dos naciones poco antes enemigas. Este Ira-
lado-se firmó en 44 de enero del 809, en cuyo año, por es
te y sus anteriores servicios, ascendió Apodaca á teniente 
geperal, permaneciendo en su legación hasta eM5 de junio 
d c í S ' l ^ y regresando á Cádiz el 17 do noviembre, por 
estar nombrado capitán general do la Isla de Cuba, cuyo 
mando llegó á tomaron 14 de abril de 1812. Esta isla, sin 
alcanzar todavía á cubrir sus propios gastos, no era enton
ces mas que el crucero de las tropas que iban y venia» del 
sublevado continente americano. Cargada de atenciones 
esteriores y suspendidos los situados de Méjico, sufrían 
entonces ¡flli todas las clases do su,presupuesto, atrasos de 
pagas, poco tolerables en el pais mas caro do la tierra. 
Apodaca, que A la capitania general unia el mando del 
apostadero, dio un hermoso ejemplo de desinterés y de 
decoro, mandando que no le abonaran á él su sueldo sino 
cuando estuviese pagado el último funcionario. Empleó los 
pocos recursos de que pudo disponer en la habilitación do 
buques para la Armada, promovió las empresas maritimas 
del consulado y de ios particulares, teniendo el dolor de 
que una gran parto do sus buques se perdieran ó fueran 
apresados por los corsarios do Nueva Orleans y de otros 
puntos. Derrocado el régimen constitucional en la Penín
sula al regresar el rey de Francia en mayo do '1814, se dic
taron sin pérdida de tiempo las mas estrechas órdenes pa
ra su supresión ea las provincias de Ultramar. En un pais 
dondcsolamentehabian agitado lasouestiones politicas a al
gunos periodistas mendicantes y algunos ociosos, donde la 
inmensa mayoría se ocupa eselusivamente en la adminis
tración y adelantos de sus intereses materiales, claro es 
que no tuvo Apodaca que hacer otros esfuerzos para cum
plimentar el célebre decreto de 4 de mayo, que mandarlo 
circular y obedecer. Hasta los mas jactanciosos alborotado
res sellaron sus labios por temor de una cansa, de una pri
sión ó de una multa. No se conoció on la Habana que ha
bía desaparecido la Constitución, sino porque desaparecie
ron también algunos papeluchos siempre cargados de 
invectivas, y se restableció el órden. Cosióle mas al go
bernador atender ó la subsistencia de las desgraciadas 
guarniciones de la Florida que perecian de desnude/, y de 
hambre, humilladas además por las violencias y los atro
pellos de las milicias americanas de los Estados colindan
tes. Los dos mejores servicios que Apodaca, reducido á una 
forzosa impotencia, pudoprestar en el critico tiempo de su 
mando en Cuba, fueron promover á fuerza de bien funda
das representaciones al gobierno, ei tratado que se celebró 
algunos anos después, negociando la cesión á los listados 
Unidos de unas provincias insostenibles para España en 
aquella época, y onerosas â su erario en todo Üempo; y 
acelerar la resolución del decreto que habilitó álos" puertos 
de Cuba para el comercio con los estrangeros, y que había 
do abrir la puerta á su opulencia dando impulso á la fecun
didad de esta isla. Apodaca no vió en la Habana los bené
ficos efectos de una medida tan feliz. En enero de 1816 sa
lió promovido para el vireinato de !a revuelta Nueva Es
paña, aunque con tal secreto, que se creyó en su regreso á 
la Peninsula porque salió del puerto con rumbo á Cádiz, 
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tomando luego después la dirección de Veracruz. Prepon
deraba la revolución en el vecino reino: desde su salida 
misma de Veracruz para Méjico fué Apodaca recibido á ba
lazos por los insurgentes: su estudio.principal fué comba
tirlos y destruirlos, fuese por la Tuerza ó por la maña. Se
ria supérflno referir las vicisitudes de su trabajoso mando 
en Méjico, cuando con tanta veracidad quedaron referidos 
por el ya difunto mejicano don Lucas de Alaman en su 
H i s t o r i a (U la r e v o l u c i ó n de esa potencia. Si no ejecutó 
aquel general sus disposiciones por si mismo porque lenia 
que permanecer en sn capital para ordenarlas y observar
las todas, las dictó siempre con reflexión c inteligencia, y 
logró que fueran destruidas una á una casi todas las colum
nas insurgentes. Un aventurero espaHol, Mina el joven, 
desembarcó en la primavera de 4 8-17 á resucitar la insur
rección del pais contra su propia patria, y á perder la opi
nion que se tenia ganada on una honrosa lucha. A pesar 
de su audacia y de sus prodigios de valor, fue sorprendi
do, apresado y castigado con su tropa en aquel mismo ve
rano en la hacienda del Venadito. Este servicio fué tan 
grato al rey y al ministerio, que confirieron el lítulo de 
Castilla do conde del Venadito, vizconde do Apodaca á es
te general que desde el año anterior habia obtenido fas 
grandes cruces de San Fernando y San Hermenegildo; y 
poco después fué agraciada su consorte doña Rosa Gastón 
con la banda de María Luisa. Sobre trescientas acciones de 
guerra ocurrieron en Méjico en el mando de Apodaca,per
diendo on ollas los sublevados mas de 4 6,000 hombres en
tre muertos y prisioneros, 282 piezas de artillería, y cerca 
de 17,000 caballos. No quedaban en el país con las anuas 
en la mano á mediados do 1820, mas que las bandas de 
menos de un millardo foragidos que acaudillaban en las 
asperezas del Sur Guerrero y Asencio. Entonces fué cuan
do con un solo desacierto perdió Apodaca el fruto de cua
tro años de constante lino. Anhelando, como ora nalnral, 
la completa pacificación del pais, tuvo la imprudencia de 
poner las mejores fuerzas del vireinato bajo la dirección 
del coronel don Agustin Itúrbido, natural de Méjico, que 
si bien se habia distinguido en las campañas anteriores, 
tanto como por su valor por su ferocidad con sus com
patriotas vencidos, separado luego del mando de su bri
gada por manejos dudosos, no había observado en la ca
pital una conducta política muy franca. Alaman mismo nos 
lo prueba. Itúrbidc so [tone en marcha para el Sur con 
mas de 3,000 hombres, llama á si á todos los comandan
tes de columnas, seduce á Guerrero, aumenta considera
blemente sus fuerzas, desprecia los mandatos de Apodaca, 
retrocede sobre Méjico, y proclama la independencia del 
pais en una aldea llamada Iguala el 24 de, febrerodel 821, 
convirtiendo asi la revolución hasta alli hecha por la plebe 
en otra mejor organizada y protegida por las clases aco
modadas. Con poras fuerzas y Iodas diseminadas en un in
menso territorio, logró Apodaca cuanto cabia en su críti
ca situación, que era conservar á la capital en la obedien
cia, hasta que el 5 de julio fué depuesto por una insur
rección militar, que (lió el último golpe á la causa española 
en el imperio conquistado por Corles tres siglosantcs. Des
pués queso lo arrebató el mando fué respetada su persona, 
y pudo embarcarse para la Habana en octubre, llegando á 
lispaña con toda su familia sin tropiezo alguno en setiem
bre de 1822 habiendo permanecido muchos meses en la 
capital de su anterior gobierno. El mismo dia que salió el 
rey de Cádiz, el último de setiembre de 1823, espidió un 
decreto nombrándole de nuevo capitán general de Cuba, y 
eoníiándole la reconquista de Méjico. Mas estaban ya muy 
débiles sus hombros para tanto peso á los sesenta y nueve 
años de edad. Renunció á unos destinos tan comprometi
dos, y se premiaron sucesivamente sus servicios'con una 
plaza en el Consejo de Estado, que era la última dignidad 
de! reino, y con el ascenso á capitán general y Director'de 
la Armada, el último también que se conoce en la marina, 
A esto puesto subió en mayo de 4830 pòr muçrtcdc suan-

. tecesor don Juan Villavicencio, habiéndosele en el ano an-
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terior conferida la gran cruz de Gárlos ¡ ü por las gracias 
del matrimonio del rey Fernando con doña Maria Cristina 
de Borbon. Murió en Madrid lleno de estimación y de mas 
de ochenta y unañosdcedad, y á los sesenta y ocho de ser
vicios, e l l l de enero de 1^31), dejando á su familia en el 
estado mas modesto. Tales habían sido siempre su iiHcgri-
dad y su desprendimiento. 

Aposentos, (LOS) Nombre que se da vulgarmente 
al territorio que está ála derecha uel rio Yara. J. de Man
zanillo. 

Arango y Parreño. (DON F R A N C I S C O ) Uno de los 
hombres mas notables (|ue ha producido la isla, y acaso el 
que influyó mas que ninguno en el desarrollo de su pros
peridad, Nació en la Habana en %% de mayo de 4765 de 
muy hidalga y acomodada familia. Sus padres, don Ciria-
co, alférez real del Ayuntamiento de aquella capital, y 
doiiaJulia Parreño, se esmeraron en cultivar las felices 
disposiciones de sus cuatro hijos varones, con una educa
ción mucho mas adelantada que la que alli solia recibir la 
principal ¡uveiilud en aquel tiempo. A los catorce años el 

. precoz Arango, después de haber terminado sus humani
dades, compartia el tiemno entre la continuación desús 
estudios y el cuidado de los intereses de su padre, á quien 
inspiraron bastante confianza sutulenlo y promnluro juicio, 

Sara que luego queso recibió di-, bachiller en la universidad 
e la Habana, á los veinte y un años, le enviase á hacer 

valer sus derechos en un pleito de la mayor importancia 
que seguia en la audiencia de Santo Domingo. Tuvocnlon-
(•cs que habilitarle aquel tribunal al adolescente don 
francisco para que delendicsc en estrado su litigio. La 
razón quo le asi&tia, favorecida por su elocuencia natural, 
obtuvo una sentencia favorable y definitiva en vista 
y revista, ganando asi un pleito antes de ser abogado. 
Al aíio siguiente, en 4787, fué cuando recibió Arango 
ese título, marchando con este objeto á Kspaíia y se estre
no en la córtc en las tarcas de su profesión, con el desem
peño de un encargo tan delicado y honoríüco como el 
de apoderado de la ciudad que lo vió nacer. Janiiis se 
desempeño misión con mas conciencia ni mejor éxilo. 
Habiemlo sabido el diestro jóven granjearse el aprecio 
y la confianza del ministro de Hacienda don Diego Gar-
dogui, y del oficial desu ministerio don (ierónimo Viaña, 
con el apoyo do ambos fiuicionarios, obtuvo casi siempre 
las resoluciones III;IS liivorablesd los intereses que en Ma
drid rcpreseniaba. kn las acertadas leformas que desde 
4789 ¡i 1794 mejoiaron la adniinislntcion de la isla, 
tendiendo á ampliar su tiiHico, cuando no locó csrlusi-
vaniente & Arando el mérito de la iniciativa, le corres
pondió siempre el de acelerar su despacho y susefeclos. 
lin un suelo que media sobre 700 leguas de circuito y que 
apenas 200,000 almas habitaban, natural era que fuese la 
de brazos, para esplolarla, la falla que mas se deplorase 
entonces; y ese misino Arango que muchos aííos después, 
y en distintas ciminsfancias se manil'esió muy contrario 
à las ¡ntroducciones de africanos, fué el que las promovió 
con mas empeño, hasta (pie ocurrió la revolución de Santo 
Domingo. Sus representacionesA los ministros, coincidien
do con las que en igual sentido llegaban ¿ la eórte del ¡n-
lendenle de la Habana don Pablo Valiente, y su goberna
dor don José de li/nelela, prumovieron que se estendiese 
A todos la facultad (Se llevar negros libros de derechos á las 
posesiones españolas, tucultad que hasta 1780 babia pnr-
leiuicido á privilegiadoscontratislas; y esto, cuando en el 
parlamento inglés asomaba ya el crepúsculo dela eman
cipación de esta raza desgraciada. Hn este punto, se re
formaron .mucho las ideas de Arango cuando la sangrienta 
revolución que en 1791 llenó de horrores á la parte france
sa de Santo Domingo, en la cual una esclavitud salvaje, y 
de repente emancipada, no hizo masque completar la 
obra insensata de. delirantes anarquistas. Entonces, sin 
pedir que se retirasen las concesiones obtenidas, tanto 
mas preciosas en aquel momento, cuanto que con la des

trucción de aquel rico mercado el azúcar de Cuba tenia 
forzosamente que reemplazar al de aquella Antilla en el 
consumo europeo; solicitó Arango que se sujetaseálas 
clases de color en Cuba á leyes especiales. Consideran
do peligroso que continuaran regimentadas y armadas 
las milicias de pardos y morenos; escribió una Memo
ria para probar la necesidad de reducirlas basta un 
punto, que se asemejaba ü su completa supresión. Pero 
este escrito, enviado por el ministerio á informe del 
gobernador de Cuba, fué muy lógicamente refutado por 
el teniente general doti Luis de Las Casas, que babia em
pezado ya á hacerse memorable en aquel cargo. Ko es de 
este lugar la esplicacion de las razones que alegó este ge
neral, demostrando cuan ilusorios eran tos recelos respecto 
â unos cuerpos que, tras de haber sido un dechado de fide
lidad, valor y disciplina desde su creación, componían en 
aquellas circunsUincias la principal fuerza armada de una 
isla, cuya ordinaria guarnición veterana se bailaba toda 
empleada en la campaña de Santo Domingo contra los fran
ceses.Mas feliz, Arango en otra Memoria titulada A g r i c u l t u r a 
(¡ji la Habana y losmedios de f o m e n t a r l a , no tardó en ver 
aceptadas las provechosas ideas que propuso en este es
crito sobre la creación en aquella'capital de una junta do 
fomento y tribunal mercantil, y que se nombrase una co
misión de sugetos entendidos que examinaran en Inglater
ra, Francia y sus colonias, los sistemas mas adelantados 
nara la elaboración del azócar y otros frutos, para adoptar
los desunes en las posesiones españolas. Coincidfan mucho 
estas iílcas con las del gobernador Las Casas, para que el 
gobierno no tas aceptase; y es indudable que ;\ ios dos les 
cupola gloria de crear una institución tan provechosa. Pero 
alcanzó a Arango menos parte en la medida que por ese 
mismo tiempo eximió del pagode derechos pordiezaños al 
algodón,añil, café y aguardiente quede Cuba se esporta
se, Kl mórito de tan acertada disposición, perteneció lodo á 
los informes del intendente Valiente, aunque por un error 
seafinne lo contrario en una razonada biografia de Arango 
que publicó el número 20 correspondiente á octubre de 4 838, 
de un periódico mensual que con el nombre de E l P l a n t e l 
salia en la Habana en ese tiempo. La figura de Arango 
aparecerá sieinprc en la historia de Cuba con bastante glo
ria propia para no necesitar que se la engalane con la 
agena. Los mismos autores de aquel proyecto, Arango, 
y el distinguido habanero conde de Casa Montalvo, fueron 
los nombrados por el gobierno para el viage de investiga
ción deque se ha hablado; y para mayor satisfacción de 
los dos jóvenes, al crearse èl eonsuhwlò de la Habana por 
real decreto de 44 de abril de 4794, el uno, el conde, 
fué elegido su primer prior, y el otro, su primer sindico, 
con el cargo anexo de censor nato del tribunal de Alzadas, 
agraciándosele además en recompensa de sus luminosos y 
útiles escritos, con el sueldo y los honores de ministro db 
la Audumcia ele Santo Domingo. Después de recorrer va
rias colonias inglesas y los listados Unidos, observando 
y estudiando cnanto podia ser de utilidad á su propósito, 
regresó á la Habana Arango en el siguiente ano, trayendo 
entre muchas apunlaciones importantes, y diseños de 
trapiches nuevos, superiores á los usados entonces en la 
isla, las primeras semillas de la primitiva caña de la de 
Otaili, superior ú todas las demás de su clase, por la cali
dad y abundancia de su jugo. La amenísima y erudita 
conversación de Arango, la exactitud de su juicio en todas 
las materias, y hasta la distinción de su presencia, no lar
daron en disipar las prevenciones que la Memoria sobre la 
reducción de las milicias de color hubiesen podido inspirar 
sobre su autor á un hombre tan imparcial é inteligente 
como Las Casas. A poco de tratarle, se ganó la conlianza 
de este general hasta tal punto el jóveñ sindico del con
sulado, que-no ocurrió en el rosto de su mando asunto de 
importancia ó de consulla para cuya decision no se sir
viera de sus luces. En una comunicación dirigida por ese 
insigne gobernador al ministro de Hacienda en 29 de no
viembre de 4790, después de enumerar las útiles tareas 
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de la Junta de Fomento, le vemos referirse â Arango en 
estos términos: «Y si V. E . i'feconociese algún mérito en 
este cuerpo, no dejará de reconocer igualmente al alma 
que lo anima, quiero decir, á su síndico, que promovedor 
(lo la creación de esta junta, loes igualmente en ella do 
todas las grandes empresas. Su celo público las lia promo
vido, y su talento, sus conocimientos, su prudencia, su efi
cacia y su dulzura de carácter, facilitan el logro, allanando 
los obstáculos que necesariamente se presentan. Mucho 
bien hace á sn patria j al lisiado, y por los dos títulos se 
hace Arango acreedor al aprecio y 'remuneración .V. E. sa
brá graduar dignamente aquel, y proporcionar esta con ge
nerosidad cuandolohatle opurtuno. Yo lleno gustosamente 
mi deber en proponerlo y en asegurar á V. E . sin temor de 
equivocarme, que la monarquía prepara en el sindico y 
oidor honorario don Francisco Arango un hombre de Esta
do y un vasallo que le hará los mayores y mas útiles ser
vicios. En vísperas de entregar la rienda de este gobierno, 
me complazco en dejar con este vaticinio un testimonio 
del concepto y estimación en que le tengo.» Arango, sin 
obtener por tan vehemente y justa recomendación mas re
compensa que la que ofrecía á su hidalgo desinterés la 
misma utilidad de sus tareas, siguió consagrando al servi
cio de su pais lodo su tiempo, asi durante el breve gobier
no del conde deSanta Clara, como en el largo y delicado 
periodo de su sucesor el marqués de Someruelos. Para 
todo fué siempre el consejero de predilección de estos dos 
gefes, suscitándole no pocas envidias el ascendiente que 
tuvo con tos dos, y la pública consideración con que le dis
tinguieron. Esto último general, hablando de Ararigo en 
una notable comunicación que años adelanto dirigió al 
gobierno, se espresaba de esta suerte: «Dotado por la na
turaleza de recomendables cimmslaocias, ayudado por su 
aplicación y con sus conocimientos y maneras insinuantes, 
fué siempre estimado y aplaudido por las personas de dis
tinción de la Habana y por las demás clases; pero al mis
ino tiempo sentido por las almas débiles de algunos, que 
teniéndoselo el mérito de haber estudiada en las aulas y 
rceibidose de abogados, sentían ver colorado con distin
ción y aplauso á un su ge to de menos edad que la suya, sin 
conocer la diferencia que había de él á ellos, en instruc
ción y otras prendas que lo hacían apreciablc hasta para 
los indiferentes.» En 1802, con motivo del formidable ar
mamento francés, que vino el general Leclere acaudillan
do á las Antillas y obtuvo la pasagera reconquistó de San
to Domingo, el gobierno de Cuba so encontró de repente 
rodeado de compromisos c inquietudes. Habiendo tenido 
Carlos IV que ordenarle que asistiese á aquella espedicion 
con los recursos que estuviesen á su alcance, y con los 
oficios propios de la estrecha alianza que á la sazón media
ba éntrelas dos naciones, aun después de haberse facili
tado á Leclere un suplemento de i2OG,G00 ps. y otros 
auxilios imporlantcs, aportaban por la Habana diariamente 
comisionados y agentes franceses, que con misión legíti
ma, ó sin ella, asediabanal capitán general con peticiones. 
Ño era eso lo peor.También venían con ellos acompañan
tes y sirvientes de color, que escandalizaban con sus con
versaciones y doctrinas nuevas en un pueblo, donde todo 
era ónlcn y respeto á la ley y á las autoridades. Deseando 
Someruelos regularizar sus forzosas relaciones con el ge
neral en gefede Santo Domingo, yacordar con ól muchos 
puntos cuyo arreglo interesaba ásus banderas respectivas, 
se resolvió á confiar tan delicada comisión á Arango, en
cargándole con especialidad que examinase prolijamente 
el verdadero eslado de aquella isla y de las tropas fran
cesas, jiara que con un exacto conocimiento de las cosas, 
se pudiesen mejor lomar ias precauciones míe la seguridad 
de Cuba reclamase. Arango salió para el unarico el lOde 
febrero de 1803 en el bcrganlin de guerra H e g o ñ a , lle
vando de auxiliaresá dos emigrados españoles de Santo 
Domingo, llenos de conoeimicnlos locales y esperiencía 
de aquel pais, el capitán don Ignacio Caro y don José de 
Labastida. Para que la justa apreciación de los hechos 
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no pueda calificarse aquí de apasionado panegírico, oiga
mos al mismo Someruelos dar cuenta al ministerio en oficio 
de 1 d e agosto del mismo año, del lino y del acierto coa 
que desempeñó el comisionado sus encargos. «Con esta 
fecha remito á V. E . la Memoria redactada por don Fran
cisco Arango de resultas de su comisión A la isla do Santo 
Domingo. Un ella se vé su buen desempeño, dando una 
exacta y verdadera cuenta del estado de aquella colonia, 
man i fes laudo su opinion sobro las consecuencias, y propo
niendo los medios mas seguros para el remedio. Dicha Me
moria, que yo considero escelenteen todas sus partes y 
digna de la aprobación de S, M., los oficios mediados con 
el general cu Refe do Santo Domingo, y el resultado do 
estos, que ha sido un convenio entre los dos'gobiernos, 
acreditan que los efectos de su viage han sido aun de 
mas importancia que lo que yo me prometia, aunque de 
lasciminstancias del comisionado hubiese esperado siem
pre resultados de consideración y dignos del conocimiento 
deS. M. I¡1 aprecio y distinción que el general Rocham-
beau lia hecho de Arango, consta en la correspondencia 
misma que ha seguido con él, y los oficios quo le ha es
crito; y del mérito de estosugeto diré A V. E . que á la re
comendación de ser un buen legista, uno grandes conoci
mientos en materias de comercio y de los idiomas francés 
é inglés.» Renovando luego Someruelos las repolidas re
comendaciones do sus antecesores en favor de Arango, 
proponía queso recompensara su último servicio con los 
honores del Consejo de Indias y la intendencia de la Haba
na, accidental mente regida á la sazón por don Francisco 
de Arce. Los malos resultados de la desunión que había 
reinado entre él y don Luis de Viguri, el último inten
dente propietario, le hacían desear ardionlomento á Some
ruelos, que tan importante cargo recayeso en un sugeto 
que supiese mejor que aquel asociarse á sus honrosas mi
ras, y por su aptitud, probidad, sus luces y sus conoci
mientos especiales, no hallaba ninguno que pudiera com
pararse á Arango para desempeñarlo con acierto. Pero tan 
infructuosas fueron estas recomendaciones, como la de 
Las Casas y Santa Clara. Kl recomendado no obtuvo en
tonces otra recompensa que la cruz do mimoro do Cárlos III , 
al paso que se confió Juego la intendencia, con manifiestos 
perjuicios del erario, á un empleado atrabiliario y díscolo. 
Arangoqucdó aun por muchos años reducido á seguir des-
degandosn actividad en una escena tan desproporcionada 

<i su tamaüo, como la asesoría de Alzadas yol cargo de 
alférez real del Ayuntamiento, vinculado en su familia. 
«Honra mas que todo Ia vida do Arango, dice en E l 
" P l a n t e l uno do sus biógrafos, la entereza con que supo 
"denunciar abusos y oponerse á las acciones contrarias á 
»la rectitud de sus principios. Puede citarse como prueba 
»de lo dicho, la renresentacíon que hizo al gobierno en 
«nombre del consulado, resistiendo al pago de los derechos 
"queso mandaron cobrar con insólenle imprudencia para 
«el bolsillo privado deüodoy, como p r o t e c t o r del comerc io , 
«por lo cual se atrajo nuestro compatriota bastantes dis-
ngitstos y persecuciones. No se los ocasionaron menores su 
« I n f o m e sobre los males y remedios que en la i s l a de 
v C u b a t e n i a c l r a m o de tabacos, estendido en circunstancias 
»cn que desempeñaba su superintendencia don Rafael 
»Gomez Ron band, enemigo de toda clase de franquicia, 
"Nosesabe qué admirar masen ese escrito, si sus vastos 
oconocimieiUos locales cu todo lo perteneciente á nuestra 
«agricultura y comercio, ó el desprendimiento con que 
"sacrificando los intereses personales de su cmpleoy posí-
"cion social, denunció al gobierno los vicios de la real fac* 
"torla hasta conseguir su completa estincion. A consecuen-
»cia de la guerra de Uspaiía con el inglés, había disminuido 
«considerablemente la estraccion de nuestros frutos, alma-
"cenados y sin esperanza de .salida. Entonces promovió 
«Arango en el consulado su espediente sobre los medios que 
« c o n r e n d m a d o p t a r p a r a s a c a r á l a a g r i c u l t u r a y c o m e r -
o c i o de l a i s l a d e l apuro en que se ha l l aban , y él mismo 
» estendió un brillante informo indicándolos remedios adap-
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»tablesá la situación, tan digno de celebrarse por las sabias 
«doctrinas económicas que contiene, como por los buenos 
«resultados que produjo.» El 47 de julio de 1808,con las 
primeras nuevas del alzamiento nacional de España contra 
los franceses, llegaron á la Habana las proclamas de la 
titulada Junta Suprema de Sevilla, y de otros pueblos, 
porque al saber la expatriación de toda la familia real, 
también se abrogaron igual título varias cabeceras pro
vinciales de la Península. Los dos consejeros á quienes 
mas escuchaba Somemelos, Arango y el asesor de gobier
no Ilineheta, lo exhortaron á que, siguiendo aquel ejem
plo, instalase en la capital de la isla una junta de gobier
no, que informara sobre los diferentes ramos en que su 
administración estaba dividida y le sirviese al capitán ge
neral de cuerpo consultivo. Dominado Arango por la idea 
que dirigia todos sus pasos, desde que empezó a discurrir y 
obrarcoino hombre público, la de la libertad comercial de 
Cuba, descubría en esa medida un legítimo camino para faci
litar después el mercado de la Habana á las banderas estran-
gerasjynose lijó entonces en que, si portal concepto podría 
lograr un beneficio, también podrían conmoverla luego 
desastres de muy honda trascendencia. Autorizó su propo
sición con un memorial que suscribían las principales 
firmas de aquella ciudad, y hubicrala adoptado en tan 
azarosas circunstancias Somemelos, si al sospechar en ese 
escrito una tendencia incompatible con la lealtad desu au
tor, dos habaneros, el teniente de rey brigadier don Fran
cisco Montalvo, yol regidorconde de Casa Barreto, mas 
suspicaces quo Arango, aunque de menos letras, no le hu
biesen representado sus peligros con toda la energia que 
les caracterizaba, en la primera conferencia de autoridades 
notables aue so reunió en el palacio del capitán general 
para acordar la marchado gobierno que convenia seguir 
en época tan critica. No tardaron la esperiencia y la apro
bación de la verdadera Junta Central que seformó luego en 
España, en justificar lo conveniente que había sido dese
char aquel proyecto equivocado, pero no culpable; porque 
los que lo concibieron eran ton buenos y fan leales españoles 
como los que le atacaron; y careciau aun unos y otros de 
la esporiencia en materia de juntas y revoluciones. Pero 
si la conducta de los adversarios do Arango fue en aquella 
ocasión digna de loa, negra y vil fué la perfidia con 
la cual, sin llegar ó empañar el brillo de su nombre, 
insistieron hicgoalgunos en interprelar tin sencilloerrorde 
juicio, como una pruebade desafección de Arango ála melró-
polí. Si nadie en su época yen su pais le aventajó cu saber 
y luces, tampoco le pudo escode)- ninguno en desínlcrós 
ni en palriolismo; y siendo solo de raudal mediano, ha
biéndose dedicado mas á acrecentar el del público que el 
suyo, justificase esta afirmación bastantemente con la su
ma, muy considerable para un particular, de 26,380 ps. 
que entre dinero, sueldos y honoiarios cedidos, entregó 
al Estado. Aumentó mucho el mérito de estos donativos 
para las urgencias de la guerra de la independencia, la re
serva con que fueron hechos, gastándose, además, como 
otros 34,000 ps. luego, en fundar eselnsivamentc á sus 
espensas la biblioteca pública de la capital, y un colegio de 
lumianidades en la villa de Güines, en donde se enseñaba 
firaluilamenle ¡i los alumnos pobres. Desde queen 1841 
empezó á regir ó la Habana el código de Cádiz, comen
zaron allí (ainliieu escritores ¡gnoranlcs, ;\ abusar de la 
libertad de imprenta con papeles que estravíaran en lu
gar de ilustrar la opinion pública, l'ero aunque de re
ducida forma y semanal, apareció entre todos ellos, cual 
luz entre tinieblas, un periódico titulado E l P a t r i o t a 
A m e r i c a n o , en cuya redacción, dirigida por don Simon 
Bergaño y don José del Castillo, tomaron también parle 
Arango y su primo don José. Los vicios de la legislación 
y_ la administración de las posesiones ultramarinas, se 
vieron combatidos con lanío vigor como decoro en mu
chos artículos notables, yen oiros, hasla la historia de la 
.isla emuezó á desentrañarse con escolen tes glosas y deduc
ciones de las viejas crónicas de Anate y de Urrutia. Pero 
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aun no estaba preparada la masa del público habanero 
para esas lecturas sérias y juiciosas; murió E l P a t r i o t a 
á mediados de 4812, á los pocos meses de existencia, con
servándose algunos ejemplares para prueba póstuma de la 
erudición y verdadero patriotismo de sus principales redac
tores. Va por este tiempo había subido la reputación de Aran
go á mucha altura, recibiendo con frecuencia lísongeras 
pruebas de la confianza de la parte mas sensata del públi-
co."Ninguna lo fué tanto para él, como su-eieccion por la 
Habana, para que la representase como diputado eu las 
córtes ordinarias de 18! 3; y aunque el estado de su casa y 
de sus negocios particulares reclamaba mas que nunca su 
cuidado y su presencia entonces, no dudó en abandonarlo 
todo por volar al puesto donde sus esfuerzos en favor de 
su país podian ser mas fructíferos, embarcándose para Cá
diz en 44 de julio de aquel año. Aunque en España, con 
respecto al estado de las colonias, y especialmente de Cu
ba, se habian disipado ya muchos errores, y le parecia 
llegada á Arango la época oportuna para realizar el en
sueño de su vida, que era abrir al comercio estrangero los 
puertos de aquella isla, contrariedades tan sensibles com-
inesperadas le quitaron á su llegada esa esperanza. Una 
de ellas fué, la muerte del marqués de Somemelos, que 
animado de iguales deseos que él, debia servirle de prin
cipal cooperador en aquella empresa; y otra fue la disolu
ción del congreso y del sistema constilucional en ma
yo de 1844, cuando persuadidos por él los diputados de 
mas cuenta, se preparaban á apadrinar su pensamiento. 
Pero de aquel naufragio político, salvaron al proyecto de 
Arango dos anclas poderosas; su propia constancia, y la 
afortunada coincidencia de que sostuviera el mismo prin
cipio administrativo, con respecto á Cuba, su antiguo y esa 
clarecido inteitdente don Pablo José Valiente, á la sazón 
de gran influencia en el gobierno, por haberse mostrodo 
en el primer periodo constitucional tan opuesto á la l i 
bertad civil, como antes y después fué partidario de la co
mercial. Valiente, y su propia reputación, le dieron 'en
trada á Arango en el Consejo de Indias al reconstituirse 
este alto cuerpo ó fines de aquel año, siendo esta digni
dad el primer premio importante que recibieron sus servi
cios, halagándole en este elevado puesto, mucho menos la 
dignidad que personalmente recibía, que la facilidad que 
le brindaba para'sostener y hacer triunfar su mira favo
rita. Poco después le arrebató allí la muerte en el conseje
ro Valiente-iiii auxiliar robusto, pero cuando era ya su 
cooperación menos precisa y estaña como dominado el 
Consejo por el ascendiente natural de Arango, aunque no 
lanío (pie no hubiese logrado desarraigar añejas"opiniones 
de las rutinarias cabezasde muebosde sus compañeros. Su 
destreza le sirvió luego lo mismo que su pluma y su elo
cuencia. Habiendo renunciado la superintendencia de la 
isla de Cuba don Juan de Aguilar y Amat, Arango no 
perdió paso ni medio para que en su lugar fuese nombra
do el intendente don Alejandro Kamirez que desempeña
ba igual cargo en Puerto Ilíco. La conveniencia se unió en 
este nombramiento á la justicia, pues si en la isla de San 
Juan habian dado frutos sorprendentes las medidas de Ra
mirez, natural era espetar que los diesen mayores en aque
lla. No conocía á Ramirez ni aun de vista; y la sola razón 
que le impulsó á geslionar su traslación a la Habana, era 
que las ideas y doctrinas económicas que respiraban las 
comunicaciones y espedientes de esc insigne y modesto 
funcionario, cuadraban perfectamente con las Suyas. Una 
fina correspondencia los acabó de ponerá ambos de acuer
do; y de la concertada acción de aquellas dos inteligen
cias, nacieron sucesivamente las dos grandes reformas que 
de una vez aseguraron la opulencia de la Grande Antilla, 
á saber: el real decreto de 23 de julio de 4817 suprimien
do en Cuba la factoría de tabacos y el odioso monopolio 
que con grandes petjuicios del erario se habia abrogado el 
gobierno sobre el cultivo do aquel renglón valioso; y el de 
40 de febrero de 1818, la mejor medida del reinado de 
Fernando Vi l , que abrió para siempre la salida de las ri-
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(juezas de Cuba para los mercados estrangeros. Desde en
tonces, una isla que nunca se habia podido bastar á si 
misma, tuvo sobrante para su metró^oli, y la grande obra 
de la vida deAiango, el autor mas elicaz sino esclusivo de 
tan fructífera mudanza, quedó afortunadamente termina
da. Sus resultados el tiempo se encargó de demostrarlos 
pronto. No fueron esas solas aunque de tanto bulto las que 
engendró la influencia de Arango en el Consejo de Indias. 
Tras do presentar al rey una memoria razonada que quizá 
hubiera asegurado la pacificación de las posesiones hispa
no-americanas sin los acontecimientos que sobrevinieron 
en 4 820, A su iniciativa se debió que pudiera todoestran-
gero 'honrado aportar á ellas con la libertad de habitarlas, 
la cooperación de su industria y de sus brazos. Si con res
pecto d las del continente americano, que luego seeman-
ciparon de su dependencia, España no recogió ningun pro
vecho deesa medida saludable, en Cnha no lardó en ser
vir de dichoso complemenlo al regenerador decreto de 10 
de febrero de í 8-18. En '1816, cuando ya se iban cumplien
do gradualmente los grandes objetos de su vida pública, 
fué cuando, ya de cincuenta años, empezó Arango á ase
gurarse la felicidad privada, casándose en Madrid con 
doña Rita de Quesada, hija de los condes de Donadio. III-
zose luego comisionar para el arreglo de los defectuosos 
aranceles que regían en Cuba, siendo nombrado casi al 
mismo tiempo primer árbitro del juzgado misto queso es
tableció en la Habana, & consecuencia del trafado que se 
celebró con Inglaterra para la supresión del tráfico negre
ro.Sin desatender los públicos, ocupábase Arango con al
guna calma en suè asuntos particulares, y en el fomento 
desu ingenio llamado la Ninfa de las Casas en término de 
Gtlines, cuando resucitado el sistema constitucional en la 
Peninsula, vino á sorprenderle su inesperada elevación ai 
eminente cargo de consejero de Estado, que fué un moti
vo mas para que la ruindad desús muchos envidiosos, sus
citase los tiros de una prensa licenciosa contra el ciuda
dano á quien debia su pais mas beneficios. La adquisi
ción y las mejoras de la Ninfa, habían obligado á Arango 
á .compromísos que retardaron su salida para España, obli
gándole á ser espectador de ios desórdenes que de 1820 
á 4 823 trastornaron á la Habana, hasta que en este último 
año se hizo su viage innecesario con la intervención fran
cesa, y el término del segundo periodo constitucional en 
la Península. Ueinstalado en su plena soberanía Fernan
do VU, aunque anuló el nombramiento do consejero de 
Estado hecho en Arango, como cuantos empleos, grados y 
honores se habían concedido en aquella época, quiso dar 
otra recompensa á sus servicios, condecorándole en 2 do 
marzo de 4 824 con la gran cruz do Isabel la Católica, que 
aun conservaba entonces todo su prestigio, y confiriéndo
le la superintendencia general de Hacienda. Pero es
taban conseguidas ya con la- liberlad comercial, y con la 
supresión de la factoría las miras que se le habían hecho 
desear veinte años antes, y era puesto aquel de harta la
bor y sujeción para halagar ya á un anciano tan necesita
do de quietud y de descauso como Arango. Además en un 
consejero de Estado el desempeño de ese cargo; era un 
descenso. Solo por obedecer se resignó á aceptarlo, pero 
rennnéíando su sueldo y desempeñándolo como en comi
sión, hasta que llegase otro superintendente propietario, 
que lo fué algunos meses después, don Claudio Martinez 
de Pinillos. En el breveespacio que estuvo desempeñando 
la superintendencia, según aparece en la biografia de EL 
P l a n t e l , y lo confirman los mismos archivos, «corrigíó en-
«vejecidos abusos, y estableció mejoras importantes, dis-
»pensando la mas decidida protección á la agricultura y al 
«comercio. Estableció la regularidad de los pagos; satisiizo 
«puntualmente las obligaciones de la real hacienda, y aun 
«cobró muchos créditos pendientes, siendo do advertir que 
«bajo su administración se cubrieron los enormes gastos 
»que costó la defensa del castillo de San Juan de Ulúa, cuya 
«consideración debe tenerse presente para graduar con 
«exactitudsu estricta economia yla estensíondesustalen* 
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«tos adminisLrativos.»;Desde que dejó la superintendencia 
Arango se consagro á la vida privada sin tomar en los 
asuntos públicos mas parte que la que correspondía á un 
hombre de su reputación y su consejo, la de auxiliar con 
sus informes, cuando se los pediau, al capitán general y al 
superintendonte. E l ayuntamiento de la Habana, á quien 
envanecía la gloria de haberle tenido de alférez real por 
juro de heredad, durante muchos años, solicitó para él un 
título de Castilla, cuya gracia rehusóadmitír Arango, aun
que agradeciendo esa solicitud á aquella corporación con 
hsongeras espresiones. Modificado el sistema político en 

nule, el puesto que lo designaba tambien.la opinion pú
blica, y deseó Arango irá ocuparlo; pero le fueron sus 
achaques dilatando el viage, hasta que en el seno de su fa-
.mihasc esiinguió su noblevida el 21 de marzo de 4837, 
comoclaslio,dice su biógrafo, «que se oculta en mi ho-
«rizontc clnroypuro; pues es fama que dnranto su larga 
«enfermedad, á cada paso repetia que el mayor consuelo 
«que llevaba al sepulcro, era la seguridad de no babor bo-
«clio derramar lágrimas á nadie.« Enterrósole, por dispo
sición del gobierno, en la bóveda del cementerio general 
de la Habana, destinada á los beneméritos de la patria, y 
fueron snntuosos sus honores fúnebres. Dejó de su único 
matrimonio cuatro hijos menores. Los dos mayores se ma
lograron en la adolescencia. El tercero, del mismo nom
bre que su padre, después de haber dcscmperiado con 
crédito en el ayuntamiento y en la junta de l'omento prin
cipales cargos, oslando casado con una hija de los condes 
de Gibacoa, pereció desastrosamente cu 4860en un des
carrilamiento del wagon en que venia doGuanabacoa á Re
gla. En el mismo año, y á los trointay tres deedad, desapa
reció do aguda enfermedad, la única hija que dejo Arango 
y que á su belleza personal reunia todas las cualidades de 
su padre compatibles con su sexo, doña Juana, casada con 
el marqués Duquesne, de quien ha dejado algunos hijos. 
Desmiesde su pérdida, no na quedado, del mas ilustre de 
los habaneros, otro hijo que el menor de todos, casado con 
doña Rosario Mantilla. Separadamente de muchos traba
jos inéditos que existen en los archivos de algunas corpo
raciones do la Habana y en poder de su familia, los princi
pales escritos de Arango, segiin el Indice con quo terminá 
su biografía E l P l a n t e l , son los siguientes: 

4 . « Discurso sobro la agricultura do la isla do Cuba y 
medio de fomentarla (1793). 

2. " Proyecto de un viage do investigación á Fran
cia, Inglaterra y sus colonias. Defensa de este proyec
to (4793). 

3. ° Relación del viage que hizo á dichas partos con el 
señor Montalvo (179Í). 

i . " Memoria sobre los incalculables perjuicios que re
sultan del privilegio esclusivo concedido á las rehnerías 
de azúcar que se establecen en las metrópolis; escrita en 
Londres en I79í; se reimprimió en la Habana. 

5. ° Noticias útiles á nuestra agricultura y comercio, 
escrita en Francia por aquella misma ¿noca. 

0.° Sus proposiciones al consulado ilela Habana, en su 
cal ¡dad de sindico, sobre caminos, csUiblíicimicnto de ven
dutas, casas de seguros, introducción de nieves, etc., etc. 

7.0 Informe sobre los males y remedios que en la isla 
de Cuba tiene el ramo de tabacos;" escrita en 4805 é im
presa en la Habana en 4812. 

8. ° Informe en el espediente robre los medios que 
convenían adoptarse para la agricultura y comerció del 
estado en que se hallaban en 1808; impreso en la Habana 
el mismo año. , 

9. ° Roprescntacion á las Cortes generales en nombre 
de las corporaciones de la Habana, contra las proposiciones 
de los diputados Arguelles y Alcocer sobre el tráfico de 
negros; escrita en1811 é impresa en Madrid en 4814. Se 
tradujo francés y se publicó en París el mismo ano. 
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40.° Máximas econòmico-polilicaspreseiUadascQ 4816 

al Consejo de Indias 
11.0 Acuerdos del ayuntamiento de la Habana en cum

plimiento del decreto ue 14 de febrero de i S \ 0 convo
cando á las Américas á las Cortes; impresos en la Habana 
eri el mismo año. 

Al público imparcial de !a isla: folleto publicado 
en la Habana en 1821 defendiéndose de varias recrimina
ciones que le hicieron. En 4812 había publicado otro con 
igual objeto. 

A S . " Observaciones sobre el ensayo politico de la isla, 
de Cuba por el barón de Humboldt. 

44. " Informcsal Consejode Indiasen varios espedieu-
tes del plan de estudios (1828}. 

45. ° Informes al rey sobre la condición de los escla
vos en la isla de Cuba, y urgente necesidad de la supre-
siomlela trata (1832). 

10.° Noticia de su comisión diplomática al Guárico 
en 4803, 

17.° Manifiesto á S. M. sobre el desempefío de la in
tendencia de la Habana. 

4 8.° líslracto del Espíritu delas leyes. 
A 9.° Observaciones sobre el viage de Anacarsis. 

Finalmente: enlve los papeles de Arango quedaron bor
radores <Ic una vasta correspondencia que siguió con mu
chos personnges de las diferentes épocas de su vida, par-
tícularmcntu con los capitanes generales de Cuba, don Luis 
de Las Casas, condede Santaclara, marqués de Somcrue-
losf don José Cicnfuegos, don Juan Manuel de Cagigal, 
don Nicolás Mahy, don Francisco Dionisio Vives, el obis
po ilo la Habana don Juan Espada y Landa, los consejeros 
dón José Paltio Valiente, don. Javier Caro Torquemada, 
do» TomósGonzalezCarvajal. los minisiros don francisco 
de Saavedra, don Gaspar Melchor de Jovellanos. don Gon
zalo O'Farrill, don Luis Lope/. Ballesteros, el difunto rey 
Ü c los franceses Luis Felipe de Orleans, el célebre aboli
cionista inglés Wilberforce, el baron de Humboldt, y el 
contra-almirante inglés Flemming. 

Arango y Meireles, (DON ANASTASIO} Nació en la 
Habana háda 1730, siendo mío de loshijosquedejódon Pe
dro, natural de Sangüesa en Navarra, que había venido de 
contador del iriimnal de Cuentas á aquella ciudad á fines 
delsigto XVH, y fué así el tronco de una de las familias 
mus notables por ei mérito de muchos de sns individuos. 
Don Anastasio, después de recibir una cdiicaciún superior 
á la que solía darse entonces en la Habana, so dedicó des
de muyjóvcn á fomentar los bienes de su casa y entré co-

. mo oficial cu las antiguas compañías de milicias. Siendo 
teniente delas mismas se distinguió por su valor en varios 
trances del silio que sufrió su ciudad natal desde 6 de ju
nio hasta el 13 de agosto do 4762, en que tuvo que capi
tular. Fué entonces Arango uno de los olicialcs que se ne
garon á ser comprendidos cu la capitulación. Sefugóá Vi 
lla-Clara y luego al castillo do Jagua, donde se reunió á 
algunas fiicms ijue se preparaban á hostilizar al invasor, 
cuando en el siguiente enero se publicó la paz de Versa-
lles. Al hacerse cargo de la plaza de la Habana en nombre 
del rey de Espaiia, el conde de Biela le entregó & A rango el 
despacho decapitan de las nuevas miliciasde la misma, lis
iaba casado con doña Feliciana Nuiícz del Caslitlu, hijadel 
segundo marrinés de San Felipe, de la cual luvo muchos y 
muy nolables hijos. Se consagraba en tiempo de paz d su 
educación válos progresos de su casa; pero abandonándolo 
siempre (oiíu por la defensa de su pais en épocas de guer
ra.'Durante la que ocurrió otra vez con la nación inglesa 
desdo4779 hasta principios de 4783, Arango permaneció 
meses enteros á la cabeza de su compañía de granaderos, 
ya de guarnición en la plaza, ya eoneurriciido á varias hos
tilidades contra el enemigo en ¡as playas y surgideros in
mediatos; y porcontrihiiirá rechazarle do !a Boca de Jaru-
co sé le confirió en setiembre de 4772 el grado de teniente 
coronel. Ni aun en su última vejez seescusó dei desempeño 
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de los cargos públicos que repetidamente confiaban á su cs-
periencia la primera autoridad y el municipio. Murió en la 
Habana de edad avanzadísima en 4 84 9, y fueron hi jos suyos 
el general de su mismo nombre, don Andrés, don José y don 
Rafael, que liguran en los siguientes artículos biográficos. 

Arango, (DON ANASTASIO) Natural de la Habana- en 
donde nació en 22 de febrero de 4772, siendo tercer hijo 
de don Anastasio y doña Feliciana Nuñez del Castillo. De
cidido desde su niñez por la carrera de las armas, sentó 
plaza de cadete en el regimiento Inmemorial del Rey, en 
20 dejuliode 4787. listaba ya entonces tan adelantado en 
las matemáticas que después de haber pasado íí la Penin
sula en 1788 con su baUllon destinado á acantonarse en 
Toro, se le destinó á ia enseñanza de sus mismus compa
ñeros. Siendo los conocimientos del jove;i cadete muy su
periores á los que se necesitaban para el arma de infante
ría, pidió y obtuvo ser alumno en los ingenieros, ingre
sando en la Academia deBarcelona. En 25 de octubre de 4 790 
fué promovido á subteniente de infantería, y siguió estudian
do con tanto fruto,que tresaños dcspues.áconsecuenda de 
un brillante exámen quesufiió en Madrid, pasó en su mis
ma clase al arina de ingenieros en SSíJ" de octubre de 4793.— 
Rotas ya entonces las hostilidades eon la república france
sa, á petición suya fué Arango destinado al ejército de ope
raciones de Navarra, donde acreditó su valor y sus cono
cimientos teóricos y prácticas en muchas acciones militares 
y en variasobras de foilificacion, como los reductos de Vi-
riatú y casa de Barutel. Destinado luegoáuna division des
tacada hacia el Bastan, concurrió con ella á una multitud de 
encuentros que seria largo enumerar, saliendo contuso en 5 
de febrero do 4794 al apoderarse de una balería francesa 
llamado la Cruz del Ramo. Fortilicó ei lugardeErazn,per
feccionando los reductos de Maya; yen la retirada que por 
aquella parle tuvieron nuestras tropas que efectuar en se-
tiembro hasta el pueblo de Lanz, dió las mayores pruebas 
de su bizarría, lo mismo queen las acciones de 23, 24 y 25 
de noviembre, ascendiendo entonces al empleo de teniente 
de ingenieros. Por las obras que luego ejecutó en Pamplo
na obtuvo el grado de capitán, y celebrada la paz pasó á.la 
plaza de San Sebastian, basta que en 4 de agosto de 4796 
fué destinado, á petición del conde de Jarueo, á la comi
sión facultativa que confió entonces el gobierno áeste bri
gadier para colonizar varios puntos importantes de la isla 
de Cuba. Embarcóse don Anastasio en la Corufia en 3 de 
diciembre y llegó á Santiago de Cuba en 3 de febrero 
de 4797. Ocupóse allí en formar los primerosplanos topo
gráficos queseconocieron delas bahías deNipeydeGnan-
lánamo, y en escribir una memoria, abundante también en 
noticias geodésicas, sobre un proyecto general de defensa 
de todo el territorio oriental de aquella isla, muy espues
to entonces por su proximidad á la horrible revolución que 
destruía á la parte francesa de Santo Domingo. Llamado á 
la Habana per el conde en setiembre de 4798, continuó 
allí sus tarcas facultativas, una de las cuales fué un pro
yecto de nivelación del piso de aquella ciudad, para prepa
rarla á recibir caucrias de agua potable. En este v otros 
trabajos se empleó Arango, tanto en aquella capital como 
en Matanzas, donde reformó tas obras del puente sobre el 
rio San Juan, reparando luego el reducto de Batabanó. 
Seria prolijo detallar todas las tareas que ejecutó don Anas
tasio en varios puntos de la isla durante los quince años que 
mediaron desde su venida con el conde de Jaruco, hasta 
que siendo ya teniente coronel de ingenieros, fué destinado 
como comandante de su arma en 4 813 á la Florida Occi
dental, en donde reparó la mayor parte de las obras de de
fensa de los puntos principales. Promovido á coronel á fi
nes de aquel mismo año, regresó á la Habana á desempe
ñar el delicado cargo de gefe de una brigada de oficiales 
de ingenieros que recorria la isla para combinar implan 
facultativo de su defensa genéral. Continuaba en esta árdua 
comisión, cuando en junio de 4 820, estando en Puerto-Prin
cipe fué llamado á !,i capita!, habiendo sido ascendido á 
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brigadier y sub-inspeclor del arma en toda la isla. Casi to
das las reformas que luego lia recibido en materias de for-
tilicaeion y de obras públicas, fueron propuestas ó proyec
tadas por Arango, cuyos escritos militares sirvieron de ba
se al sistema de defensa de la grande Antilla, que se adop
tó en A 825. En 28 de noviembre de ̂  833 fueron premiadas 
sus tareas con el ascenso Ã mariscal de campo, pidiendo 
entonces Arango su cuartel para la Habana, en donde esta
ba casado y queria consagrar los últimos años de su vida á 
la educación de sus hijos y al cuidado de sus intereses. En 
aquella ciudad falleció aquel respetable general habanero 
en 1856, dejando tres hijos, el mayor don Ricardo, que 
después de llegar á comandante se retiró del servicio mi
litar, el auditor de marina honorario don Federico y don 
Anastasio, que después de haber servido en la carrera di
plomática se retiró á la vida privada como doii Ricardo. 
Adornaban el pecho del general Arango, con multitud de 
otras veneras inferiores, las bandas di San Hermenegildo 
é Isabel ta Católica. 

Araago . (DO.; A N D R E S D E ) Tercer hijo varón de don 
Anastasio y de doña Feliciana Nuíiez del Castillo, hija de 
los marqueses de San Felipe y Santiago, nació en la Ha
bana el 30 de noviembre do 1773. Sin interrumpir sus 
cscelentes estudios de humanidades y especialmente de 
matemáticas, desde niño fué cadete del regimiento de mi
licias blancas de infantería de la Habana, obteniendo lue
go igual gracia en el arma de artillería á los catorce aiíos. 
Embarcóse para la Península, pero habiendo rebasado la 
edad que exigia entonces el reglamento del colegio de esc 
arma en Segovia para la admisión de alumnos, tuvo Aran
go que sentar plaza como cadete también en el regimiento 
de infantería de Granada en<!80'1. lin el siguiente ano 
consiguió pasar á continuar sus estudios facultativos ¿ la 
Academia militar de Zamora; y alii los terminó en la pri
mavera de 4804, con bástanle aprovechamiento, para po
derse presentar á los exámenes de la Academia de inge
nieros que estaba en Alcalá, y ser admitido en ese cuerpo. 
En 1807 ascendió á subteniente de ingenieros, destinándo
sele para los c3üidios prácticos á la plaza de Cádiz. Focos 
meses después, fué colocado en la misma clase en la 
2.a compañía de minadores, perteneciente al cuerpo de 
ejército español que entró entonces en. Portugal á las ór
denes de Junot, y con el ejército francés. Arango, uno de 
los oficiales mas instruidos que había en nuestras tropas, y 
de los que mejor hablaban la lengua francesa, fué agrega
do en clase de ayudante, á las órdenes del general Mau
rin que mandaba la vanguardia franco-española..y con la 
ĉual entró en Portugal cu noviembre de 1807. Poco hay 
que decir de los primeros movimientos de aquella ínjustf-
sima campaña. Los aliados entraron en Lisboa el 28 de. 
mismo mes, un dia después de haberse ausentado para el 
Brasil en la escuadra inglesa los príncipes de aquel reino. 
Arango sin dejar de estar á las órdenes de Maurin, se em
pleó de órden suya en fortificar varios puntos de la des
embocadura del Tajo, mandando la compañía de minado
res, á que pertenecía, por hallarse entonces enfermo su 
capitán, don Nazário Éguía. Los acontecimientos que ocur
rieron en la Península en la, primavera de 1808, e.l grito 
lanzado en Madrid el 2 de mayo, produjeron en las tropas 
españolas de Portugal la misma sensación que en todos los 
demás patriotas. Pero los generales franceses disponiendo 
allí de fuerzas muy superiores tomaron las mas estrechas 
precauciones para desarmarlas, é impedir que reforzasen á 
los ejércitos que se formaban contra ellos en España. Ape
sar de su amistad personal con Maurin, y de ser su compa
ñía de las que se hallaban á mayor distancia de la frontera, 
el mañoso Arango fué uno de los agentes mas activos v re
servados que hubo en Lisboa, para hacer que se evadiese 
la tropa á Extremadura y Andalucía. Sin embargo, ya es
taba encerrado buen número de españoles en los pontones 
del Tajo, cuando Arango supo en las últimas horas de la 
noche del 3 de junio que le esperaba el mismo destino. 
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Estaba alojado con una parte de sus minadores en el con
vento de Gerónimos, inmediato al castillo de Belen, y cer
cado por destacamentos franceses. Antes de amanecer, se 
descolgó atando las sábanas de su cama por una ventana 
que miraba á la huerta, logró reunir hasta 22 minadores 

3ue se disfrazaron como él, atravesó aquel rio, y arrostrau-
o toda clase de riesgos y penalidades consiguió ponprse 

en salvo con ellos en Olivenza el U de aquel mismo mes. 
Su llegada á aquella plaza española, fué saludada por las 
aclamaciones de la guarnición y del vecindario, lo mismo 
que lo fué luego en Badajoz. Desde este punto salió Aran
go el 13 en posta para Sevilla, á dar cuenta á la Junta su
prema del estado en que dejaba á Portugal y á .nuestras 
tropas. A poca distancia de la ciudad, tuvo la inesperada 
satisfacción de encontrarse con su hermaeo don José, que 
nombrado tesorero dela Habana, se dirigia también al 
mismo punto. Los dos se presentaron á don Francisco de 
Saavedra, presidente de aquella corporación, que, como 
todos sus vocales, los vcciDicron con el mayor agasajo. 
Promovido JJOCO después don Andrés á teniente, fué des
tinado á la tuerza de ingenieros del ejército, que se reunia 
entonces en Andalucía A las órdenes de don Javier Casta
ños. Perteneció desde luego á su vanguardia, mandada por 
el general Heding, con el cual concurrió á todos los en
cuentros que junto al Guadalquivir precedieron á las ba
tallas de Mengibar y Bailen. Con él tomó luego también 
gloriosa parte en ambas. Después de aquellas victorias, sa
biendo que su hermano don José^ solo porque procedia de 
Madrid, se había hecho sospechoso en Cádiz, y se hallaba 
preso en el castillo de Santa Catalina, corrió Arango áSo-
villa con una carta aclaratoria del mismo general en gefe 
para la Junta suprema, y obtuvo con facilidadque nose 
confundiese entre algunos traidores de aquella época, la 
inocencia de uno de los que mas habían trabajado en Ma
drid en.sostener el espíritu nacional, y enardecer Ios-áni
mos contra los franceses. Se dirigió después á Madrid con 
el ejército de Andalucía, promovido ya á capitán á conse
cuencia de la jornada, de Bailen; y al organizarse allí el 
ejército del centro, fué destinado A la division del general 
Grimarest, con la cual marchó hácia el Ebro. Entrando 
entonces en lispaua el mismo Napoleon, con gran número 
de tropas, y acometiendo el mariscal Moncey á las de Gri
marest, rechazado este general de Lodosa, tuvo Arango 
que acompañarle en ia desastrosa retirada en que se pro
nunció el ejército del centro después de la infeliz batalla 
de Tudela. La mayor parle de las tropas se reunieron en 
Sigüenza, desde donde quedó Arango á las órdenes del ge
neral Venegas con el cual concurrió á multitud de en
cuentros y movimientos de éxito vario, para contener la 
persecución del enemigo. Se halló en la retirada de Gua
dalajara áTarancon, en la reñida acción que tuvo lugar en 
este pueble y en la desgraciada batalla de Uclcs el 4 3 de 
enero de '1809. A consecuencia de aquel desastre, los res
tos del e¡ército del centro en varios grupos se retiraron por 
la Mancha hácía Sicrra Morena; y en esta nueva retirada 
tomó parle Arango en ¡os combates de Ciudad Real y otros, 
hasta que fué comisionado por el general en gefe, conde 
de- Cartaojal, para dirigir varias fortificaciones en Jaén. 
Durante su residencia en esta ciudad, so casó en marzo 
de ISIO con doña Dolores de Quesada y Vial, natural de 
Chile é hija de los condesde! Donadío, señora muy conoci
da luego en la cúrte, por su talento y prendas sociales. 
Ocupábase con la mayor actividad en esa comisión, cuan
do después de las derrotas de Almonacid y Ocafla,; inva
dieron los ejércitos franceses á las provincias de.Andalu
cía, y tuvo que incorporarse al cuartel general para ingre
sar inmediatamente en una division que organizaba^ don 
Gaspar de Vigodet. Este general le envió después a, Cadiz 
con una comisión; pero escaseando entonces en aquella 
importante plaza los oficiales de ingenieros, el ministro 

Ide la Guerra le destinó á las fortificaciones de la Corta-
1 dura y de la isla de Leon. Prefiriendo las operaciones ac-
1 Uvas, al ser ascendido á comandante de su arma en (inoro 
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de 4811, solicitó y obtuvo pasar á la division que manda
ba entonces con gran éxito en la Serranía de Ronda, el 
teniente general don Francisco Ballesteros. En ese destino 
dirigió las Fortificaciones de Casares y Castellar; desempe
ñó varias comisiones tan delicadas como espuestas; con
currió á la victoria de Cártama y otras acciones, hasta que 
al practicar un reconocimiento de la posición de Ronda, 
fue hecho prisionero por las descubiertas enemigas. Sus 
maneras, y la facilidad con que hablaba el idioma francés, 
le captaron la benevolencia del general Jamin, que preser
vándole de los malos tratos que solían recibir los oficiales 
espadóles que caian en poder de los franceses, le envió á 
Sevilla á disposición del mariscal Soult. Estando encerra
do allí en el edificio de la Inquisición, logró burlar la vi
gilancia de sus guardianes con un buen disfraz; escapar 
asi do su prisión, y presentarse en Cadiz á los pocos dias. 
EL gobierno le dió entonces el encargo de organizar bajo 
los auspicios del general Abadia una fábrica de armas 
blancas en la provincia de Granada. Aun seguia desempe
ñándolo, cuando se le recompensó con el grado de coronel 
de ejército, y se trasladó á Madrid en 4 81 i al terminarse 
la guerra de la independencia. Poco después se le nombró 
oficial del ministerio de Indias que se creó entonces. Pero 
cuando se suprimió en 4816, Arango fué trasladado con la 
misma categoría al ministerio de la Guerra, en el cual as
cendió á çcre de la sección de Indias. Después que en 1890 
varió radicalmente el régimen político de España, tuvo que 
nronunciarsc la opinion de cada funcionario del go-
nierno; y Arango, como discreto y moderado por ca
rácter se afilió desdo un principio en el partido de los 
libéralos nías juiciosos. Vivia entonces entre los que mas 
se inovian, logrando muchas veces que siguieran sus con
sejos. Sabiendo por los mismos dias en que se obligó al 

" rey á jurar la constitución, que muchos anarquistassedis-
ponian á atacar las régias prerogativas, harto disminuidas 
ya por el mismo código, acudió á una junta numerosa de 
notables; y allí se esforzó con un éxito completo en que 
prevaleciese el elemento conservador en la formación do 
ta junta provisional de gobierno que se nombró inmedia
tamente para auxiliar al monarca en la gobernación doi 
Estado; lisa ¡unta, presidida por el cardenal de Borbon 
arzobispo dé Toledo y Lio dol mismo rey, la compusieron 
los consejeros de Estado don Antonio Romanillos, don 
Manuel do Urdizaba), don Ignacio de la Pezueta, ef te
niente general don Francisco Ballesteros y hasta nueve 
personages, inclinados la mayor parto á la letnnlanza; pero 
aun asi fué una acción considerada por el rey como 
depresiva de sus facultades, y andando el tiempo lo mis
mo persiguió á los vocales que mas las defendieron que á 
los qüc las atacaron. Hemos citado este hecho como prue
ba de la intluencia que tuvo Arango en aquel tiempo. Para 
si propio se olvidó tanto de emplearla, que fué uno 
de los primeros empleados destituidos en cuanto ocurrió 
na acontecimiento que sirvió de protesto á la caída del ga
binete moderado de Martínez de la Rosa y su sustitución por 
uno de caracter exaltado. En efecto después de reprimida 
en julio de 1822 la sublevación que tuvo lugar en Madrid 
de los batallones de guardias españolas cuando ocupó el 
poder el ministerio de don Evaristo San Miguel procedió 
á destituir á todos los empleados en las secretarías que 
no se hubieran exaltadamente declarado por la cansa 
constitucional. El sesudo Arango aunque muy exal
tado por la causa nacional en 4808, no era fácil que lo 
fuese por la de aquel gabinete; y el ministro do la Guer
ra, sin saber si era amigo; neutral ó desafecto le destituyó 
de su destino en una comunicación muy seca, que recibió 
como un beneficio el agraviado; Su amigo y compafíero don 
Pedro Goossons que trataba con familiaridad af ministro, 
le manifestó la conveniencia de reparar siquiera aquella 
injusticia con una destitución suave y lisonjera, ya que al 
mismo interesado no le halagaba tampoco volver á un em
pleo tan trabajoso. Accedió al ministro y encargó al mismo 
don Pedro que se la llevase y recogiera de don Andrés el 
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anterioroñeio. Pero, comprendiendo el interesado de cuan
ta utilidad podría serle aquel documento en cuanto caye
se aquel moribundo régimen de cosas, eludió su devolu
ción, y se reservó de esa manera una escelente prenda, no 
para alcanzar mejor destino en el régimen que viniese 
después y cuyas ideas nunca pudieran ser las suyas, sine 
para preservarse de-molestias y mortificaciones personales 
Por otra parte, la precaución que -había tomado de n< 
dejarse inscribir en Jas listas de masoues mas que con st 
nombre patronímico no permitió descubrir después que h' 
hubiese sido Arango; ni tampoco sufrió luego ninguna 
persecución por una causa que tan caro costó á otros. 
Después que invadieron á España los franceses en la pri
mavera do 1823, y de haberse traslado el rey, las cortes 
y el gobierno, de Madrid á Cádiz, vino á recaer el mando 
de la capital en su paisano é íntimo amigo don José de 
Zayas, á quien acompañó Arango voluntariamente durante 
las azarosas ocurrencias que precedieron en Madrid á la 
entrada del ejercito invasor, rechazando aquel intrépido 
general á las hordas facciosas que quisieron penetrar en 
la población y entregarla al saqueo antes que la ocuparan 
los franceses é hicieran respetar la capitulación que ya 
estaba concertada. Repugnándole á Arango presenciar los 
atropellos y desafueros que era natural esperar del triun
fo de una reacción tan apasionada y tan fanática como la 
de fines de 1823, y temiéndose acaso también alguna per
secución personal se ausentó en aquel mismo año para 
Francia. Reunido al dote de su esposa el caudal que habia 
heredado y adquirido con algunas bien combinadas espe
culaciones, le ponia en una situación bastante indepen
diente para hacer rostro á las vicisitudes de una emigra
ción voluntaria. Hasta principios de 1830 empleó lUilmen-
te el tiempo en visitar las principales capitales de Europa, 
estudiar los adelantos de la agricultura y de algunas cien
cias yen traducir, ilustrándolo con curiosas notas, el 
Atlas histórico y geográfico de Lesage, recientemente 
publicado entonces por el conde de Las Casas con general 
aceptación. Eos progresos que desde esa época ha conse
guido la geografía han desvirtuado algún tanto el mérito 
de aquel libro; pero ha quetiado en pié todo el de las ilus
traciones con que le enriqueció su traductor en la parte 
relativa á España y sus antiguas posesiones ultramarinas. 
Seria largo enumerar todos los artículos y trabajos que 
sobre agricultura, química y mecánica, que son sus ma
terias favoritas, publicó Arango en aquel tiempo en re
vistas y periódicos, así estrangeros como nacionales, sin 
otro estímulo quo el de propagar sus luces y su ideas. 
A principios de 4 830 ya se habían empezado á calmar en 
España las pasiones políticas desde el reciente casamiento 
del rey con su ilustrada y liberal sobrina doña María Cris
tina de Borbon, cuando regresó Arango á Madrid, su resi
dencia favorita, y desde entonces, como no sea para algún 
viage pasagero ó para visitar las haciendas que compró 
después, jamás la ha abandonado. Cuando meses después 
do la muerte de Fernando VII, volvió á cambiar la faz 
política de la nación, al crearse el Consejo Real do España 
e Indias, fué nombrado Arango secretario de su sección de 
Ultramar, al mismo tiempo que su ciudad natal, la Habana, 
le elegía por su representante en el estamento de Procu
radores recordando aueen1823 también le habia elegido 
diputado suyo en el Congreso, y que los sucesos de aquel 
año no le habían permitido ocupar su puesto. La palabra 
procurador ó diputado nunca tuvo una signílicacion mas 
verdadera que cuando ejerció Arango ese cargo. No era 
orador ni quería aparecerlo sin serlo, como muchos. Pero si 
ninguno habló menos, ninguno hizo mas en beneficio de 
sus representados; No se dedicó únicamente á la gestión 
de los asuntos públicos de sus representados, sino que hizo 
revivir y resolver con tanta conveniencia como justicia 
multitud de espedientes de Cuba y de muchos particula
res de aquel pais que recurrían á su actividad y á su in
fluencia como si fuese agente suyo. Después que en agos
to de 1836 obligaron tumultuariamente á la reina viuda 
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Gobernadora á jurar la'Constitución de 4812 y que tuvo 
don Andrés el dolor <le ver inicuamente asesinado à su 
primo hermano el teniente generaldon Vicente de Quesada 
y Arango, que acababa de salir de la capitania general de 
Castilla la Nueva, renunció indignado á todo cargo en un 
nuevo estado político que se iniciaba con preludios tan fu
nestos; y en medio de muchos trastornos vivió tranquilo 
en el círculo de sus amigos y en el retiro de su casa; pero 
sin negar jamás sus servicios al gobierno y al público 
cuaiido en épocas tranquilas han recurrido h sus luces. 
Desde entonces por ese motivo le hemos vistosiempre ililigen-
tey voluntario, aunque de edad avanzada, dedicarse sin nin
guna reeompensamaterialármiltilud de comisiones sobre in
dustria, instrucción pública, agricultura y bellas arles; y 
aun en circunstancias azarosas, después de ser vencida la re
volución en julio de lSoti en las calles de Madrid, aceptó un 
puesto en su municipio. Arango, que además desús cruces 
militares habia sido condecorado con la banda de Isabel la 
Católica muy anteriormente á aquellos sucesos, fué poco 
después nombrado senador del reino cuyo alio cargo des
empeña desde entonces con la mayor puntualidad. Desde 
su regreso de Francia habia podido fomentar gradual
mente su peculio ya considerable pon varias especulaciones 
decorosas, de las cuales indicarcinos nna sola, porque, 
al coronarla un éxito completo, supo hermanar A su pro
vecho propio con otro aun mayor que proporcionó á Madrid 
entero. No tenemos detalles para csplicar su operación 
con pormenores; pero es constante que hará unos veinte 
aííos, poco mas á menos, cuando aun eran un desierto las 
afueras de la corte entre las puertas de Bilbao y de 
Recoletos, logró comprar Arango á módico precio y por fa
negas en su vasto intervalo gran cstension de terrenos yer
mos, improductivos y enteramente secos. Escogió los me
jores solares para formar su risueña posesión llamada la 
Chilena; levantó en sus cercanías algunas modestas vi
viendas; repartió uiullilud de solares; y así se ha ido for
mando el populoso suburbio que se llama hoy Chaenbery 
y queso sigue fomentando con bellos edificios junto al ac
tual paseo de la Fuente Castellana. Estuvo el tino de Aran
go en discurrir primero que ningún otro cspeoulador que 
aquella era la localidad mas adecuada para que se ensan
chase un vecindario quo nocabia ya en sus límites antiguos; 
y la fortuna se lo recompensó luego largamente haciéndole 
vender por reales los mismos piesde solares que habia po
dido adquirir por décimos de reales. Arango pasa la esta
ción fria en su vivienda <le la calle de Lope do Vega, y casi 
todas las demás del ano en su citada posesión de la Chi
lena en donde reside con su esposa que lia tenido la des
gracia de perder la vista. A pccar de lo mucho que lia es
crito, las publicaciones mas notables de Arango son la ya 
citada traducción del Diccionario Geográfico de Lesagej 
otra que publicó en Madrid en -1858 en la imprenla de don 
Manuel Vinuesa, calle de Valverde, número 5, con 245 pá
ginas en 12.° y cuyo título es el siguiente: Catecismo de 
A g r i c u l t u r a escri to c u a l e m á n por e l c é l e b r e a g r i c u l t o r 
d o c í o r H a v m . T raduc ido a l castellano p o r don A n d r é s 
de A r a n i / o , comisar io r eg io de A g r i c u l t u r a y voca l de l 
J u r a d o de l a esposicion a g r í c o l a de 1857. A ñ a d i d o con 
u n D i c c i o n a r i o de p a l a b r a s t é c n i c a s y l a r e d a c c i ó n de 
nuesh'as medidas a l s is tema m é t r i c o . Dedicado á los l a 
bradores, espamdes de ambos mundos. Además Arango 
desde f 832 á 1834 fué colaborador con su sobrino el ilus
trado don Alejandro Olivan de un útilísimo periódico heb
domadario que ambos publicaron en, Madrid en aquella 
época eon el titulo de Semana r io I n d u s t r i a l , cuya colec
ción forma dos gruesos volúmenes. 

Arango, (DON IOSÉ) Nació en la llábana cu 10 de agos-
ío de 1765, siendo sus padres los ya citados don Anastasio 
y doíía Feliciana, quehicieron cultivar su precoz inteligen
cia con la mas esmerada enseñanza. Fué uno de los alum
nos fundadores del seminario de San Carlos cursando le
yes en la Universidad hasta graduarse de bachiller; y tam-
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bien fué después uno de los primeros individuos de la So
ciedad Económica de Amigos del Pais de la Habana, que 
creó en 1793 el capitán general don Luis de Las Casas, que 
soba llamar á los dos jóvenes primos don José y don Fran
cisco Arangoy Parreño,como asociadosqueandaban siem
pre en unas mismas tareas y á un mismo objeto, el Pila-
des y el Orestes de aquella naciente corporación. DespueS 
de recibirse de abogado don José, mas inclinado quea los 
trabajos del foro á los estudios de Economía Política y de 
Agricultura, publicó en las primeras memorias de la Socie
dad muchos articulo's sobre muchos cultivos, muchas in
dustrias, sobre cnsefíanza pública, historia y estadística de 
su país. En 1798 pasó á Madrid á defender un pleito de 
familia. Conoció entonces en la eórín al duque de Parma, 
que después fué rey de Etruria, y con la protección de este 
principe obtuvo el nombramiento de tesorero de la Haba
na. Volvió on efecto h su pais; y después de desempeñar 
aquel cargo con el mejor concepto por espacio de dos años, 
se restituyó á Madrid en la primavera de 1801 cuando á 
su protector el rey de Etruria le obligaban Jas exigencias 
políticas de la época á ocupar su efímero trono de Tosca
na. E l celo con que por demorar su salida para-Italia tra
bajó su protegido Arango dió ocasión entonces al podero
so príncipe de la Paz para obligarle á que regresara á aquel 
deslino en el cual permaneció hasta principios de 1808. 
Por este tiempo volvió á Madrid Arango; y cuando todo 
anunciaba allí que fuera la nación conquistada por la Fran
cia, constituyóse en uno de los apóstoles mas ardientes do 
la independencia nacional. Hasta on medio de las bayone
tas francesas resonó su voz el aciago dia 2 de mayo. Do 
los peligros üe aquella jornada memorable pudo fugarse 
á Andalucia con su hermano el teniente de artillcria don 
ttafael, herido entonces, para sufrir después amarguras 
de otra especie. Supusieron cuando llegó á Sevilla algu
nos vocales de aquella Junta que.era un emisario de los 
franceses y le enviaron al castillo de Sania Catalina de 
Cádiz, hasta qué su hermano el capitán de ingenieros don 
Andrés puso de manifiesto su inocencia. Al salir de aquel 
encierro fué cuando publicó don José su Manifiesto i m p a r 
c i a l y exacto de lo mas impor t an te o c u r r i d o en A r a n j u e z , 
M a d r i d y Bayona desde 17 de marzo hasta 15 dé mayo 
de 1803. También dió á luz despites otro folleto lleno deí 
mas ardiente patriotismo con el título de E x h o r t a c i ó n de 
u n e s p a ñ o l america?io d sus compat r io tas europeos.—Há-
cia 1810 volvió á la Habana donde desempeñó su cargo 
de tesorero largos años obteniendo luego los honores do 
inlcndenle. Durante el período de 1820 al 23 la pluma de 
Arango fué siempre una barrera donde so. estrellaron los 
tiros de una prensa licenciosa y los conatos de los enemi
gos dp-la Metrópoli. Desde el malogrado superintendeu leUa-
mirez haslael anciano gobernador Kindelan contaron prin
cipalmente con ella para defender el principio de autori
dad y disipar muchas imposturas en tiempo tan turba
do.—Luego se retiró Arango á la vida privada habiéndose 
casado con doña Concepción Manzano, de cuyo matrimo
nio ya tenia á doña Josefa, actual esposa de don Lorenzo 
Somera, y á don Felipe, distinguido militar ya retirado del 
servicio, Desde su retiro y á pesar de su ancianidad si
guió tomando Arango activa parte en cuantas tareas re
clamaban el gobierno y la Sociedad Económica su coopera
ción inteligente. Todavia en 1843 estaba protegiendo la 
academia de dibujo y pintura de San Alejandro, á la cual 
regaló un cuadro original dela escuela italiana. Solían 
agruparse entonces alrededor de este anciano de elevada 
estatura, bello semblante y apacible aspecto, las princi
pales inieligcncias de la Habana, entre las cuales distri-
buia su buen decir y sus inagotables recuerdos lo mismo 
que repartia todo su haber á los necesitados. Nada dejó á 
sus hijos al morir en 4 818 mas que la buena memoria de 
su nombre. 

Arango, (DON RAFAEL) Hermano último de los tres an
teriores, nació en la Habanaen i 788. Siendo niño aun vino 
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á la Península y sentó plaza de cadete en el regimiento in
fantería de Granada, donde en compafiía con su hermano 
don Andrés, continuó sus estudio* militares. Tuvo luego 
ingreso siendo ya subtenicnle de aquel cuerpo, en ei cole
gio de artillería de Segovia, donde ascendió á alférez de 
ese arma faculta ti va en 1806/Embarcóse al siguiente año 
para la Habana; y siendo apresado por un crucero inglés el 
tiuque en que iba, lleváronle prisionero á Inglaterra. A 
principios de 1808 lecangearon y arribó á la Coruíia, des
de donde se trasladó á Madrid á presentarse al director de 
artillería y abrazar á su hermano don José, que estaba en
tonces en la corte. Horas antes de estallar el patriotismo 
español en el glorioso 2 de mayo, fué nombrado Arango 
ayudante del incompleto batallón de artillería de la plaza, 
y con lodo el entusiasmo de su edad temprana, en el Par
que combatió junto á los héroes que inauguraron con su 
muerte la guerra de la Independencia nacional contra la 
Francia. Sin (jue tengamos que reproducir incidentes de 
aquella gran jornada, ya consignados muy repetidas veces 
por la historia y aun porcl mismo don Rafael en su opúscu
lo titulado: L a m e m o r a b l e defensa de l P a r q u e de A r t i l l e 
r í a en M a d r i d e l d i a 2 de mayo de 1808, diremos que á 
su autor solo le impidió asociar su nombre á los ojos de la 
posteridad junto á los de iüaoiz y Velarde çl no morir co
mo ellos. Después logró don llafael disfrazarse y fugarse de 
Madrid, juntamente con su hermano, dirigiéndose á Sevi
lla. En Andalucía se incorporó á las tropas del general Cas
taños, á cuyas órdenes concurrió á la feliz campaña de Bai
len y á las operaciones sucesivas de aquella larga y alterna
da guerra. Hallóse después en 1814' en las acciones gene
rales del Portazgo, donde le hirieron, de Vejcr y Pinar de 
Chiclana, después de la cual pasó con el general Ulake á 
Valencia, siendo de los pocos que no cayeron con aquellas 
tropas en poder del enemigo. A) celebrarse la paz de 4 814 
era capitán de su arma con grado de teniente coronel, y 
continuó desempefiando el servicio de su clase en diferen-

. tes plazas hasta que en 4 820 fué promovido á teniente co
ronel de caballería con destino á un regimiento de ese ar
ma en Guatemala. La inmediata pérdida deaquella provin
cia ultramarina y la rccicnlc muerte de su padre que le 
habia legado una hacienda de importancia, le decidieron 
entonces á retirarse del servicio militar como coronel de 
caballería. Regresó á la Habana y desde aquella época pasó 
el reslo de su vida e» aquella ciudad, ó en sus posesiones 
de campo sin ocuparse de ningún asunto ptiblico. AIM mu
rió el C de noviembre de 18̂ 0 este honrado veterano, que 
á la gloria de haber sido uno dolos primeros adalides del 
2 de mayo, reunía la de haberse ganado una de las prime
ras cruces de San Femando que se concedieron asi que se 
creó esla órden militar. Se habia casado en Espafía y no 
dejó de su matrimonio mas que un hijo, don Joaquin Aran
go y Nufícz, que hace poco tiempo servia con distinción, y 
ya como capitán en el arma de ingenieros. 

Araoz y Caro, (DON J U A N DE) Hijo de don José y do-
fía Gabriela, nació en la ciudad de Carmona en 28 de no
viembre de 4728. No habia aun concluido de recibir la edu
cación correspondiente á su hidalgo nacimiento, cuando á 
los once años entró'á servir de cadete en el regimiento de 
caballería de Extremadura, asistiendo con serenidad, ¿pe
sar de su niñez, ó varias escaramuzas que tuvo este cuerpo 
al frente dela marina inglesa que desembarcó en las pla
yas de Torresalvo junto a Tarragona. Mientras servia en 
caballería se aplicó por aüeion á un estudio muy impropio 
de ese arma, el de la náutica y á las matemáticas, consi
guiendo sentar plaza de guardia marina de la Armada á los 
quince años, pero sin lograr ser oficial hasta los veinte y 
tres. Mientras fué subnllenio constantemente estuvo, ó 
embarcado, ó empleado en los arsenales y batallones de ma
rina, conduciéndose con distinción y bizarría en la guer
ra marítima de 1762, que se feiminó al año siguiente, 
siendo Araoz capitán de fragata. Operó después contra los 
corsarios argelinos, libertando muchas veces tas embarca-
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ciones españolas y estrangeras que apresaban. En 4769 
mandaba la division de jabeques guarda-costas del Medi
terráneo, conduciendo en ellos ó Teluan, de orden del rey, 
ó los embajadores de España y Marruecos. Emprendió en 
1773 un viage á Manila con la" fragata Juno, con el encar
go de zanjar las dificultades que oponían los holandeses 
parala navegación de la bahía de Tablas. Consiguió su ob
jeto y regresó ó España á los dos años; ascendiendo á ca
ntan de navio y a brigadier, en 4776, después de haber 
latido y destruido junto á Tanger á una escuadrilla ave
lina de mas fuerzas que la que él mandaba, y que eran so
lo 4 jabeques y 2 fragatas de girerra. El rey le premió este 
servicio con la encomienda de Arés de Maestre en ía órden 
de Montesa, en el reino de Valencia. Araoz tomó una parte 
muy activa en la inmediata guerra naval contra la Gran 
Bretaña. Hallándose en 1782 ineorporadoá la escuadra que 
bloqueaba á Gibraltar, se adelantó con nueve navíosá batir 
con viento al E . , las baterias y campamento délos ingleses 
en la Punta de Europa Estuvo cañoneándolos sin cesar dos 
dias enterosy sufriendo los disparosde la plaza. Después del 
desgraciado desenlace de las baterías flotantes, continuó con 
la escuadra deoperacionesdedonLuisdeCórdoba, sostenien
do repetidos comba tes cotila marina inglesa, y desempeñan-
dodiferentes mandos durante el período de paz que propor
cionó en 1783 el IratadodeParís, por cuyo tiempo ascendió 
á gefe de escuadra. En 1788 fué promovido al mando del 
apostadero de la Habana, en cuyo puesto dió un eslraordi-
nario impulso i las construcciones navales del arsenal. Por 
la prevision y las precauciones de Araoz, logró en 4794 re
mediar sus averias y reparar sus pérdidas la escuadra de 
don Gabriel de Aristizabal, en una época en que desapare
cían sus bagelcs á fuerza de vejez y podredumbre y sus 
tripulaciones do vómito y otras enfermedades. Su afanosa 
actividad durante la guerra con Francia, que terminó en 
1791) con la paz de Basilea, le facilitó á Araoz el ascenso á 
teniente general, y la continuó desplegando en la nueva 
guerra que volvió á romperse con la Gran Bretaña, refor
zando sin cesar à la marina nacional con Iss buqués que hi
zo construir en el arsenal de la Habana. Consiguió el nom
bramiento decapitan general honorario de la Armada, 
siendo el primer militar que apareciese con tan elevada gra
duación en la fsla. Araoz es aun recordado de algunos an
cianos que lo conocieron, por su propensión al chiste y á la 
broma. Su Indole no cambió ni aun en el lecho de la muer
te, listándole confesando un capellán de marina, íe preguntó 
si perdonaba 6 susenemigos, y le respondió el enfermo que 
eran demasiados para perdonarlos, aludiendo á los setenta 
y ocho años que tenia. Murió en la Habana el 29 de no
viembre de 4806, siendo enterrado con una pompa inusi
tada, en la cual se gastaron mas de 6,000 pesos. 

Areos, (LOMA nn LOS) Sierra perteneciente al grupo 
del Rosario, que corre generalmente at E . , hermanándose 
con la do la Güira, y por el N. O. con las que cierran por 
el S. el valle de (¡alalon. Está situada prhicipalinontc en 
tierras del Corral Caiguanabo; es notable porque la atra
viesa en toda su anchura el rio de San Diego, que se su
merge en la falda meridional, para reaparecer por la sep
tentrional, formando los arcos naturales tan famosos, co
nocidos con el nombre de los Portales de San Diego. 
Part.0 de Consolación del Norte, J . do Pinar del Rio. 

Arcos de Oanasi. (V. CAHASI). 

Arcos de Canasi. (LOS) Cuchillas elevadas y visibles 
desde el mar, del cual distan como 3 leguas. Su demarca
ción se inclina al O. y su altura es do unas 270 varas. En
tre sus dependencias se encuentra la sierra de Camarones, 
nombre que toma su parte occidental, separada por varias 
cañadas de los Arcos de Diego Francisco y la Loma del Pa
lenque, al S. fi. Están apartadas del Pan de Matanzas por 
el curso superior de! rio de San Agustín. Todas estas lo
mas están comprendidas en el grupo de la Habana, y pu
diera dárseles el nombre general de Montes de Oro, con 
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que se conocen algunas de ellas, sin esplicarse la propie
dad de su aplicación. J . de Matanzas. 

Arcos de Diego Francisco. Nombre que toman 
las lomas occidentales y septentrionales del corral de esto 
nombre, cuyos terrenos perlcnecen á las dos jurisdiccio
nes de Jaruco y Matanzas. Se entroncan por el O. con la 
sierra de Camarones y Arcos ele Canasi, y entre ellos nace 
uno de los dos brazos que forma elrio de Canasi. Pertene
ce al grupo (lela Habana. J . de Matanzas. 

Arcos y Moreno, (DON ALONSO) Natural de Tarifa y 
de distinguida familia, vinculada en aquella ciudad, en 
donde nació á principios dei siglo XVUI. Dedicado á la 
carrera de las armas, hizo las primeras en la campaña de 
Sicilia, poco después de la cual se cruzó de caballero de la 
orden de Santiago; y concurrió después á la de Nápoles y 
á las sucesivas de la peninsulaitaliana en elregimientodc 
Guardias Espafiolas, siendo en él, primer teniente ó sea 
teniente coronel. Por méritos contraidos en acciones de 

f tierra, obtuvo el mando del regimiento de infantería de 
. Imansa, con el cual, y con otros refuerzos que habia so
licitado el capitán general ílorcasitas, pasó á la isla de 
Cuba, desembarcando en Santiago poco después de eva
cuar su territorio, la espedicion inglesa del almirante Ver-
non. En 4746 pasó de guarnición á la Habana con uno de 
los dos batallones de su regimiento. Alli permaneció, has
ta que nombrado gobernador de Santiago de Cuba, salió 
e n í 3 de junio para su destino, del cual no pudo tomarpo-
sesion hasta el 24 del siguiente julio d.espues do una mar
cha penosísima por tierra. El artículo histórico de Santiago 
de Cuba, indica los principales servicios en este mando de 
Arcos y Moreno, que Á fines de 1747, antes de terminarse 
acuella guerra con la Gran Bretaña, fué promovido á ma
riscal de campo. Sirvió en aquel gobierno con gran crédi
to y quietud de la jurisdicción, hasta que ascendido en 
4754 á la capitanía general deGuatemala, le relevó en San
tiago el 10 de julio del mismo año don Lorenzo de Mada
riaga. Entró Arcos en 17 del inmediato octubre en la capi
tal de aauel vasto territorio, donde cuarenta años después 
al presbítero don Domingo Juarros consignó muchos desús 
eclos en su Historia de Guatemala. En esta ciudad murió 
aquel general en 27 deoctubre de 1760, sin saber querme
ses antes habia ascendido á teniente general y á un mando 
importante en la Peninsula. Los hechos mas notables de 
Arcos como gobernador de Santiago, fueron su acertada 
defensa de ese puerto contra Ja escuadra inglesa del almi
rante Knowlcs en 4747, y la fundación de la ciudad de 
Holguín. 

Arenal, (PUNTA DEL) En la costa del N., baja y de 
arenas como á una legua á sotavento del Puerto de Nue
vas Grandes y en el antiguo Part.0 de este nombre, J. y 
Prov.a Marit.8 de Nuevitas. 

Arenas , (CASEUIO DE LAS) Pertenece al Part.0 de Uni
que, J . de las Tunas. Compónese de 9 casas de tabla, 4 de 
embarrado y guano y 4 de yaguas. Está situado cerca dela 
orilla del riachuelo de su nombre y del camino real del 
Centro. Su población fluctúa e.ntreSO á 40 personas de toda 
edad, sexo y condición. Dista 4 leguas provjucíales del pue
blo cabecera de las Tunas. 

Arenas, (PUNTA DE) Es muy baja y divide el estremo 
N. O. de la península del Sabinal, indicando por barloven
to la entrada de la boca de las Carabelas. Entreestapunta, 
y otra que está como á una legua á barlovento por donde 
avanza el estremo del alto de Juan Damié, se halla el sur
gidero de la ensenada Honda. Dist.0 Marít.0 dela Guanaja. 
J . de Nuevitas. 

Arenas, (RIOBE) Curso de la vertiente septentrional, 
notable solo por su longitud, pues es de escasísimo caudal. 
Nace en la hacienda desu nombre, en el partido de Unique: 
tíorre ai "Norte, atraviesa el camino real del Centro, y el de 
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Holguín, serpenteando entre la cadena de colínas que se 
alzan cerca de ese pueblo, y sigue al N. E . hasta vaciar por 
la izquierda en el arroyo Naranjo, que á su vez lo verifica 
en el puerto do Manatí. Sus aguas, en el partido de Unique 
presentan bastantes indicios de minerales, y por lo mismo 
no pueden beberse; su lecho, primero de piedras, es luego 
do arenas, y al fin de fango; no carece de pesca. Es vadea-
ble aun á pié, escepto en las épocas de crecidas estraordi-
narias. No recoge por la derecha ningún afluente impor
tante, mas por la izquierda, recibe los arroyos del Rincou 
y de Palmillas, ([lie se reúnen cerca de la hacienda de este 
nombre para vaciar en este lugar. Sus aguas riegan el par
tido rural de las Tunas y el de Unique, siendo en ambos 
vadaiblcs y en el segundo permanentes. J . do las Tunas. 

Arenas, (ARROYO DE) Afluente izquierdo del Saguá la 
Grande; riega el partido de Alvarez donde se forman los 
arroyos del Monasterio y del Ingenio que sirven de des
agüe á la laguna Patinillo. J. de Sagua la'Grande. 

Arenas, (DERRAMADERO DR JLAS) E l brazo menos ¡m--
portante por donde desagua el Arimao. Se dirige hácia el 
N. 0. á la laguna de Guanaroca, y está interruiupido por 
una antigua palizada que se construyó para impedir que 
por el rio se entrase á la bahía de Jagua. Part.0 ue Cuma-
nayagua. L de Cienfuegos. 

Arenas, (CAYO! Este cayo es mucho mas pequeño que 
el de Verracos, del cual está separado por un cuarto de 
legua al N. Se halla en el bajo que pertenece á los Colora
dos, y la sonda en su veril oriental, cerca del cabo Arenas, 
es de dos brazas de fondo. Part.0 de Consolación del Nor
te. J . de Pinar del Rio. 

Arenas, (CAYO) Pequeño cayo que se halla inmediato 
á la costa y como á media legua al N. N. E . del Cayo Pá
jaros. Su posición ha sido determinada astronómicamente. 
Está en la costa septentrional y en el Part.0 de las Pozas. 
J. de Bahía-Hotida. 

Arenas, (GAYO) Se halla como á una milla de ja costa 
del N., que por este- sitio es limpia y de playa, detrá? de 
una linea de escollos que viene desde el puerto deCananQi* 
vas, y sigue á barlovento hasta el de Juragua. Este cayo eg 
pequeSo, arenisco y está situado á menos de una legua ¿ 
sotavento del cayo Burro, ycomo á otra legua á Jaaxloveflto 
de la boca del puerto de Yaguanaque. Proy." Marít.* de 
Santiago de Cuba. 

Arenas, {CAYO QUEBRADO DE) Canal profundo, por el 
cual pueden surcar toda clase de buques, y es el mayor de 
los que cortan los bajos que corren desde Cabaíías al cabo 
de San Antonio por la costa N. O. de la isla. Se halla á 2 
leguas marítimas escasas, y casi al O. del Quebrado de Ala
cranes. El plano de Pichardo dá de fondo á este quebrado 
8 brazas en la boca, 5 hácia el veril occidental, bajo q̂ ue 
está al E . , y 2 pasado el quebrado, ya en la mar interior 
que se halla cutre los bajos y la costa septentrional de la 
Isla. Está al N. N. O. del puerto de la Mulata. J. de Bahía-
Honda. Prov.a Marít.8 de la Habana. 

Arenilias. (RIO) AfluenteprincipaldelSaramaguacan. 
Nace en el partido deSibanicO, cerca del caserío por el 
cual pasa recogiendo algunos arroyuelos, como son los â é } 
Medio, Najano y otros; correal N., dobla mas adelante .Si 
E . , y vuelve á correr hácia el N. ya en tierras de Mojrtal-
van, para desaguar por la izquierda en el Saramaguacarç. 
En su carrera deja á uno de sus lados el pueblo de San Mi
guel de Nuevitas. Los arroyos de Consuegra y de la Viuda 
por la derecha, y el de los Estropajos por la izquierda SOQ 
sus principales afluentes. Los terrenos inmediatos son popp 
fértiles á causa del terreno fangoso que dejan las frecuen
tes crecidas de este rio. Su cáuce superior es.de piedras, 
pero en el medio é inferiores de arenas'. Su anchura media 
es de 15 varas, y sus aguas potables. Crtizale un puente 
de madera. Su cuenca superior coríespondealPart.0 deSi-
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banicú, J . de Puerto Principe, y el resto de su curso aL de 
Mayanabo en la deNuevitas. 

Argana, (CAÑADA DE) Pequeña corrienie que penetra 
en las ciénagas de las costas del S. para tomar ct nombre 
de estero de San José y San Bernardo. (V). J. de Puerto 
Principe. Dist.» Marít.0 de Santa Cruz. 

Arimao. (ALDEA DE) Cabeza del Part." de Cumana-
yagua y residencia de su capitán pedáneo. Su caserío tiene 
su asiento sobre terreno quebrado, perteneciente al rea
lengo de Calderas, á las orillas del camino do la Habana y 
Cienfuegos á Trinidad, y á la izquierda del rio Arimao. 
Forman á esta aidea dos calles, «na que corre de N. íi S. y 
otra de E. á N. En 1852 ascendia su población á 247 habi
tantes, délos cuales -182 eran blancos, 58 libres de color y 
7 esclavos, habitando en 2 casas bajas de mampostoría, 
M de tabla ó embarrado y tejas, -13 de tabla, tejamaní ó 
enano, y15 de embarrado, guano y yagua; entre ellas ha
bía 2 tiendas mixtas y un almacén de viveres. El censo 
de 1841 le señalaba 179 habitantes, y el de 1846 le bacia 
ascender á 134 blancos, 67 libres de color y 8 esclavos, 
componiéndose el casorio de un edificio de manipostería, 
23 de madera y tejas, y 14 de embarrado y guano, con una 
botica,6 tiendas mixtas, 4 hornos de pan, C zapaterías, una 
carpintería y una herrería. Los datos oficiales correspon
dientes á 1853 le lian designado con 247 habitantes de 
toda clase, edad y sexo. Está á unas 5 Va leguas de la villa 
cabecera, al S. de Camarones, al 0. S. O. de Cumanaya-
gua, y en la J. de Cienfucgos. 

Arimao. (RIO) Largo y sinuoso rio cuyo curso de -16 á 
20 leguas pertenece en su partesuperior íi la 3. deVillacla-
j a . Nace en los últimos estribos del Escambray, de donde 
baja el arroyo de Mataguá, y por otra parte en unas lomas 

2uc se bailan inmediatasá las tierras doMinasRicas, de don-
epasa fi regar & lasdeManicaragua la Vieja, recibiendo por 

allí y por su ¡?.quierda el arroyo Pedregoso^ Esta segunda 
corriente es la que generalmente se toma por la principal. 
E l rio sigue al O. pasando por Manicaragua la Moza, Hara-
iagua, el Jibaro, donderecibeeste arroyo, yBiajacas. En la 
Mandinga, por donde entra cu laJ. de Cienfucgos, dobla 
al'S. O. bañando á Cumamiyagua, caserío Í|II« deja í la iz 
(juierda, y las lierras de Corralillo, de San Anton, Arimao 
ylasAuias, desembocando al fin por la costa del S. á bar
lovento de la boca del pnei to deJngua. En la jurisdicción 
de Cienfucgos recibe por la derecha varios arroyos poco im
portantes,y por la i/,quiei'd;i, entreoíros,el viodcla llana 
banüla que corre al E . , entra en la J. deTrinidad y en el 
valle de la Siguanea donde dobla al N. E.,sale de dicho 
valle y J. para volver á la de Cicnfnegos, formando en 
Siguanea misma el salto (i cascada de este uombre, que es 
la mas alta de todas las de la Isla, y aun mas que la famosa 
del Niágara, según Picbardo. Después baña en Cienfucgos 
las lierras de la llanabanilla y entra en el Arimao algo mas 
arribadcCumanayagua. F.lSeiba,otro afiueiitodel Arimao 
es un arroyo que corre al N. 0. por los terrenos de Seiba 
bo y desagua por las vegas del Guajiro y el rio de Mala 
cuas, largo y sinuoso que nace en las lomas de Quivican 
forma multitud de vistosos saltos entre las sierras, y des 
pues desciende al llano para desaguar mas abajo de Ari' 
mao. E l Arimao es uavcgablc desde su boca hasta media 
legua subiendo el rio, y además de la deseiubocadura prin 
cipal que forma una bonita ensenada entre las puntas de 
las Barreras y de los Gavilanes por las Auras, envia un 
brazo al llamado derramadero de las Auras, el cual 
desagua en loque sollama laguna do Guonaroca, que no es 
mas que un eslero que forma el ángulo S. E. del puerto de 
Jagua. En su cuenca superior son famosas las vegas di 
Manicaragua y lay de Slandinga, y en su curso inferior há 
cía las Auras, esltivieron las encomiendas del P. las Casa 
.y de su amigo el buen Pedro do Rentería. Los granos de 
.oro que se encontraron entre las arenas de este rio, llama-
jron la atención de los primeros pobladores de Trinidad, y 
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después han-sido objeto de repetidas éinfructuosas investí-
aciones. 

Ar imaú. Nombre antiguo con que aparece en algunos 
documentos el rio Arimao. 

Aristizabal, (DON GABRIEL DE) Nació en Madrid el 25 
de marzo ele 1743, siendo sus padres, don Nicolis, caba
llero de Santiago, y doña Rosa Espinosa. No le educavon 
para el servicio de las armas; pero su viva inclinación á la 
marina, á pesar de haber nacido en pueblo fan mediterrá
neo, le llevó á sentar plaza de guardia marina en 18 de 
octubre de 1760, acabando en la Academia de Cádiz de 
terminar sus estudios de humanidades con el de todas las 
matemáticas, el inglés, el francés y el italiano, además 
del latin que ya sabia. Navegó cinco años en los navios 
Septentrión, Triunfante, Princesa y Buen Consejo, en cru
ceros por el Mediterráneo y luego por el archipiélago de 
Filipinas. Al regresar á Cádiz, se encontró ascendido á al
férez de fragata en febrero de 1766, y fué al año siguiente 
destinado k Cartagena, siendo ya alférez de navio. De ese 
departamento regresó á Manila con la fragata Astrea, 
en 1770; y con el solo carácter de teniente de fragata re
cibió el cargo de intendente del arsenal y ribera dé Caví-
te. Su buena administración, y las mejoras que introdujo 
en dicho establecimiento, à pesar de su subaiterna gra
duación, le hicieron nombrar comandante general de ma
rina de aquel archipiélago, donde no habia mas que las 
fragatas San Cárlos y San José y algunos barcos sutiles. 
Fué una fortuna cnlonces para las islas, que no hubiese en 
aquella estación naval oficiales de mayor graduación que 
Anslizabal, porque asi pudo éste desplegar su actividad, 
reunir una escuadrilla de 30 embarcaciones guarnécidas 
con Iropa de Manila, dar caza á los piratas de la isla de 
Mindoro, apresarles una porción de bongos, desbaratarlos 
en tierra, y apoderarse de un botin suficiénte para que in
gresaran 50,000 ps. en e\ erario, después de haberse 
distribuido sus respectivas partes, á lodos ios que concur
rieron {[ aquellas operaciones. Aristizabal, ascendido á te
niente de navio en 28 de abril de 1774, perdió í su madre 
en el mismo año; regrosó A España, y después de estar 
empleado algún tiempo en comisiones también muy supe
riores á su graduación, fué destinado al deparlamento del 
Ferrol en 4776 y promovido á capitán de navio en 1778, 
al .romperse las hostiütladescon la Gran Bretaña. Pasó en
tonces á la Habana; y después de muchos cruceros y peno-
sísimos servicios, el fué el que condujo á Panzacola la pri
mera espedicion de las tropas dei general Galvez contra 
aquella plaza, en la cual desplegó Aristizabal sus grandes 
conocimientos prácticos como marino, y sus dotes para el 
mando, salvando en el anclaje de la isla de Santa Rosa, va
rios trasportes que se hubieran perdido sin sus precau
ciones. Incorporado á la escuadra de don José Solano, 
concurrió luego í la mayor parle de sus movimientos na
vales en las Antillas, al frente de las escuadras ingleájfe; y 
por muchos servicios, varios encuentros, y algunas presas, 
que hizo al enemigo en sus arriesgadas travesías de la Ha
bana S Cabo Francés, se le confirió el ascenso á brigadier 
á lines de 1782, poco antes de terminarse aquella guerra. 
Meses después de su regreso á Cádiz con parte de aquella 
escuadra, so le dió á Aristizabal cl encargo dé ir á Cons
tantinopla, á recoger las ratificaciones del primer tratado 
de paz que hubiese ajustado España con la Puerta Otoma
na, el de 14 de setiembre de 1782. Con ese principal ob
jetó Salió do Cartagena en 24 de abril do 1784, con los na-
yios Triunfante, San Pascual, la fragata Santa Clotilde, y 
el bergantín Infante- Con autorización del gobierno, al 
retornar de aquella misión que desempeñó con el mayor 
acierto, pudo-Aristizabal reconocer los principales puertos 
del imperio turco y el Archipiélago griego, recogiendo 
curiosísimas noticias hidrográficas, geográficas y aun es
tadísticas de aquella potencia. La memoria manuscrita 
que trajo de su curioso viage, sirvió luego al gobierno de 
base para redactar el «Viage á Constantinopla» que seg?u-
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blicó poco después. Por ese servicio se le promovió á ge-
fe de escuadra en U de junio de 1785. Estuvo luego em
pleado como segunno del teniente general don Juan de 
lángara, en la escuadra de evoluciones, y pasó dos años 
diriguiendo en ella la instrucción de gefes y oficiales de 
la armada, y en otros mandos de los mas activos y delica
dos, antes y después de obtener su ascenso á teniente ge
neral en i .0 de marzo de •! 791. Poco después de romper
se en 4793 la guerra contra la repiiblica francesa, se le 
dió â Aristizabal el mando de las fuerzas navales de ope
raciones en América, saliendo de Cádiz en junio á refor
zarlas con 6 navios y 2 fragatas. Vastísimas fueron las ins
trucciones que llevó para ese mando, muy superiores á los 
medios que podia reunir para cumplirlas. Debía escoltar 
las grandes remesas de caudales de Veracruz á Cádiz, cu
brir los principales puertos de la América central, y hosti
lizar á la costa dela parte francesa de Santo Domingo, 
cooperando por mar á los movimientos que emprendía por 
lo interior dela isla, el capitán general de la lispaííola 
Aunque sus fuerzas en agosto de aquel afio, tanto en la Ha
bana como cu aquellas aguas, ascendieron á i l navios, 
7 fragatas y 4 bergantines de guerra, con un total de4,444 
cañones, y mas de 4,000 tripulantes, el vómito se cebó con 
tal furor en sus tripulaciones, queen dos meses le arrebató 
i ,4 43 hombres, y 30 oficiales. Reemplazando tan sensibles 
bajas como pudo, logró emprender sus movimientos á 
mediados de enero de 4794 é inaugurarlos con su hábil y 
bien dirigida sorpresa de Fuerte Delfín y Bayajá, que dio 
por resultado la conquista de este pueblo y aquella forta
leza con 1,034 franceses de tropa de linca, y algunas com
pañías de milicia nacional que se rindieron ¡i discreción, 
con it piezas de artillería y un abundante repuesto de mu
niciones de toda especie. Recibió Aristizabal en recompen
sa la llave de gentil-hombre. Después de tan feliz prelu
dio y de ocupar otros puntos de aquel litoral enemigo, 
teniendo que atender, con parte de sus fuerzas, á la con
ducción y escolta de mas de 80,000,000 de ps. en toda 
clase de valores, que hizo poner en salvo en Cádiz, Aris

tizabal fué el autor del noble pensamiento de trasladar á 
la Habana las cenizas del inmortal Colon, que reposaban 
en la catedral de Santo Domingo. Al saberse en 4795 la 
paz de Basilea y la cesión de aquel territorio á los fran
ceses, no hubo allí verdadero español que se resignase á 
ese cambio de bandera, y desde noviembre de 4795 hasta 
julio de 1796, el general hizo trasladar á Cuba á mas 
de 5,000 personas con sus efectos y equipages en buques 
de su escuadra, después de haber logrado multitud de 
presas marítimas contra los franceses. Casado en la Haba
na, desde su primer arribo á esla ciudad en 4779 con do
ña Inés Sequeira, hermana del conde de Lagunilfas, y 
viuda de Moscoso, detúvose allí con su familia al mismo 
tiempo que se recorrian sus buques en el arsenal, hasta 
que nombrado capitán general del departamento de Cádiz 
en 28 de mayo de 1802, el teniente general don Federico 
Gravina le reemplazó en el mando de la escuadra de las 
Antillas, regresó á España, y tomó posesión de su destino 
en 15 del siguiente noviembre. Ni aun ese ültimo período 
de su carrera pudo serlo de descanso para el activo y ya 

' anciano Aristizabal, que no pasaba dia sin examinar las 
construcciones de la Carraca, y sin ocuparse por sí propio 
de todas las atenciones de su cargo. Habiendo enfermado 
gravemente á lines de 1804 tuvo que resignarlo. Los mas 
prolijos cuidados de la ciencia, no alcanzaron á restituirle 
la salud, y falleció en la isla de Leon el 5 de junio do 4 805. 
Era caballero de Alcántara. Su viuda le sobrevivió mas de 
treinta años, y sus dos hijos varones y naturales de la Ha
bana, don Quirico y don Domingo, siguieron la carrera de 
las armas. Aquel se retiró de coronel de infantería, siendo 

• mayordomo uesemana, con servicio en palacio, basta su 
muerte, ocurrida bácia 4838; yet segundo, don Domingo, 
después de haber servido con honor en la campaña de 
4820 á1823, contraías facciones realistas, y luego en la 
guerra contra el Pretendiente, murió de mariscal de 
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campo en España hácia 4846, siendo aun de buena edad. 
Armendariz. E l maestro don fray Alonso Enriquez de 

Armendariz, de una de las mas ilustres familias de Navarra 
de ht órden de la Merced, y sucesivamente comendador dé 
su convenio de Granada, vicario general en el Perú, y lue
go provincial de Andalucía. Durante el desempeño de. este 
cargo, fundó en Sevilla el colegio de San Laureano, cuyo 
servicio se 1c remuneró con la dignidad de obispo de Si
dónia, in partibus in fidelium, y auxiliar de la diócesis de 
Burgos. Habiendo sido trasladado á la de Guatemala el 
obispo de Cuba, don Juan de las Cabezas. (V. CABEZAS) fué 
Armendariz electo y consagrado en 5 de junio de 1610 pa
ra ocupar aquella vacante, y se presentó en la Habana á 
finos del mismo año. Ningún prelado del pais le escedió 
en virtudes; y por un contraste singular, no le escedió tam
poco en intolerancia, llevando el celo por las prerogaü-
vas de su dignidad y jurisdicción hasta un punto exage
rado. Los que quieran comprender hasta donde llevó sus 
pretensiones este obispo, que examinen en el Archivo de 
Indias, la documentación que en esa época produjo el ca
pitán general Don Gaspar Ruiz de Pereda, excomulgado 
por él juntamente con el munteipio y los empleados pú
blicos de la Habana. Aquel incidente, originado demoras 
cuestiones de etiqueta, ocasionó en la capital escándalos 
muy graves. Aunque debiese serle odioso residir en ella, 
se esforzó Armendariz con la mayor instancia, pero siu 
fruto, en trasladar á»aquella ciudad la residenpia episco
pal. Luego se dedicó con singular celo á la predicación en 
diferentes visitas que estendió à toda su diócesis; y termi
nó en aqirella capital la obra del mejor templo de la Isla, 
que fué entonces el conventual de San Erancisco. Crecie
ron cstraordinariamente durante su episcopado las man
das, las capellanías y las propiedades de los eclesiásticos, 
con la mnitUud de legados con que beneficiaban á las co
munidades de sus confesores los pudientes. Pero no por 
eso crecieron en proporción las rentas de la entonces po
bre mitra de Cuba; y tanto para fijar su arreglo económi
co, como para reformar sus parroquias, tenia Armendariz 
convocados á todos los párrocos y eclesiásticos para un si-
nodo, cuando tuvo que pasar á la mitra de Valladolid de 
Mechoacan, que se le confirió en 27 de enero de 1624. Sa
lió de la Jlabana para Veracruz á mediados del mismo 
año, y murió en la capital de su nueva diócesis en el 
de 1628, después de haber fundado en Méjico el colegio 
de San Ramon con 8 becas, de las cuales 3 pertenecieron 
desde entonces á naturales de la isla, y las demás á los de 
Valladolid. iintre varios párrafos que el Plantel de la Ha
bana copia de los manuscritos del obispo Morel de Santa 
Cruz, hay uno en que este autor, para dar una idea exacta 
de la violencia del carácter de Armendariz, refieren la si-' 
guiente anécdota, un lance que le sucedió con cierto reli
gioso misionero. «Aportó éste á la Habana, y desde luego 
comenzó á celebrar, predicar y confesar, sin licencia del 
obispo, que informado de semejante novedad, le mandó 
comparecerá su presencia. Reprendióle; y, por último, le 
exigió las licencias con que se hallaba, líl religioso, siu 
turbarse, se las exhibió una tras otra, esclamando en voz 
alta, y dando cada vez un golpe sobre la mesa;—Esla esla 
licencia de decir misa: esta la de confesar: y esta la de 
predicar.—¿No hay mas?—No señor,—respondió el religio
so. Entonces, levantando el obispo su muleta, cargó sobreél 
diciendo:—Y esta esla muleta conque castiga el obispo á los 
frailes desvergonzados.»— Entrediferentes manuscritos casi 
desconocidos, dejó Armendariz una R e l a c i ó n de lo é s p i r i - , 
t u a l y t e m p o r a l d e l obispado de Cuba; V ida y costumbres 
de todos sus é c l e s i á s ñ c o s . El erudito bibliógrafo don Ni
colás Antonio la menciona y califica.ventajosamente en su 
B i b l i o t e c a H i s p a n a - N o v a . 

Arrate y Acosta, (DON ÍOSE MARTIN F B L I X D E ) Ña-
ció en la Habana de una familia distinguida y acomodada 
en los últimos años del siglo XVII. Sus hermanos mayores 
don Pedro Rafael, don Santiago y don Manuel marcharon 
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á seguir la carrera de las armas combatiendo eo la guerra 
de Sucesión por la causa de Felipe V; pero don José, 
de Qbra mas delicada y mas pacifica, no siguió su ejem-

{do. Desde muy nifio se aplicó al estudio, siguió cursos de 
eyes en la Universidad de Méjico y regresó á la Habana 

á cuidar de sus bienes, lomando posesión de una plaza de 
régidor que pertenecia á su familia. Aplicado y curioso 
pot naturaleza, entusiasta además por las cosas de la ciu
dad donde nació, Arrale no se contentó con ser uno de los 
regidores mas laboriosos y asistentes al Ayuntamiento, 
cuyas principales comisiones y cargos desem^efíaba siem-

Sre. Recogió datos y noticias de louos los institutos y fun-
aciones politicas, militares y eclesiásticas de la Habana. 

Gon todos ellos á la vista, y no en u n r u d o e m b r i ó n como 
él dice en su dedicatoria, sino con una elegancia y clari
dad de estilo poco comunes á las obras de ai|uella época, 
compuso en sus postreros años su L l a v e d e l JSuevo jlíitn-
do, A n t e m u r a l de las I n d i a s Occidentales . L a Habana des
c r i p t i v a : n o t í c i a s de su f u n d a c i ó n , aumentos y estado. 
Como era natural, dedicó su curiosísimo trabajo al Ayun
tamiento de que él formaba parle. Lo dividió en 49 ca
pítulos referentes al descubrimiento y colonización de la 
Isla, fundación de la Habana y sus fortilicacioncs, sus go
bernadores, sus obispos, sus principalesodifieios, familias, 
vecinos, corporaciones, etc. etc., etc. Habiendo en aquella 
capital pocos arebivos y no permitiéndose tampoco enton
ces entrará nadie en los de líspafía, claro es que Arrale, 
reducido j l sus solas indagaciones,"incurrió en muchos 
errores y no pocos anacronismos. Pero aun con ellos, su 
libro presenta el mejor caudal histórico que se conozca de 
Cuba y en especial do la Habana. Es producción muy in-
feriòt á lí» suya el embrollado éincorrectísimo Teatro H i s 
tórico político tic, que muchos afíos después de Arrale 
còmpuso su paisano y coetáneo el abogado don Ignacio do 
Urrutia y Montoya. No tuvo Arrale la satisfacción de ver 
ifttpresa sU obra que no vió la luz pública hasta que una 
cótftiaión de la Sociedad Económica corrió con el encargo 
dé imprimirla en 1830 en un tomo en 8.° de 279 pági-
has. Apesar de sus achaques y edad sexagenaria no elu
dió, como algunos oiros regidores, el honrado Arrate 
concurrir con su persona á la defensa de su procomún 
cuando acometió á la Habana en junio de 1762, la espe-
dlcion inglesa que vino d conquistarla. Apenas se desnu
dó una vez en los sesenta y cinco dias que duró el asedio. 
Siempre se le vió cuidar de los abastos de la plaai, propor
cionando recursos á los hospifales para los beridos y los en
fermos. Después que se rindióla Habana,su firma fiié siem
pre una do las que so estamparon al pie de las actas en que 
elAyun ta miento acreditó mas su lealtad y su adhesion A üs-
paíla. Murió este escclenlo habanero en 17G6, sin que sus 
üescendientes ó colaterales conserven ó hayan revelado 
à nadie noticias ni apuntes sullcientes para coordinar la 
biografía de un hombre que hizo tanto honor á su pais y 
6 su familia. 

Arredondo, (DON N I C O L A S DE) Nació en 1725 cerca 
do Santona en la casa solariega de su antigua y distingui
da familia. A los 16 afíos entró de cadete en uno de los 
regimientos do Guardias líspaííolas con el cual hizo las dos 
campailas de Italia dirigidas por el conde de Gages y el 
marqués dela Mina, concurriendo al sitio deTortona,alas 
batallas del paso del Tanaro y Basinsana, á las tomas de 
Valencia del i?ó y de Casal, á la sangrienta batalla y reti
rada de Placencia, á la sorpresa de Codogno.yá otros 
muchos encuentros militares en el Piamonte y Lomb: rdía. 
Hecha la paz de Aquiágran en 1747,. regresó A Espafia con 
las tropas siendo ya teniente de Guardias, y pasó haciendo 
el servicio de guarnición alternativamente en Madrid y 
Barcelona, sin concurrir á la campaña do Portugal, hasta 
que en '1779 promovido á capitán de Guardias ó sea coro
nel, concurrió á las primeras operaciones del bloqueo de 
Gibraltar, Pocos mes^s.despuos de recibir el mando del 
ejèròito que para cubrir Alas Antillas estaba reuniendo en 

Cádiz el teniente general don Victorio de Navia, antiguo 
gefe y amigo de Arredondo, le propuso para mayor gene
ral de aquellas tropas, y á su lado y con este cargo des
embarcó en la Habana en %7 de agosto de 1780. No se lo
gró el principal objelo de esta elección, que fué el de pro
porcionar ocasiones á Arredondo para reparar los atrasos 
que estaba padeciendo en su carrera. E l favor del minis
tro Galvez hizo dar luego el mando de aquel ejército á su 
sobrino don Bernardo: y como el empleo de mayor gene
ral tenia que ser de la elección del general en gefe, fué 
Arredondo remplazado por don José de Ezpeleta y trasla
dado al gobierno de Santiago de Cuba, endondeobtuvo el 
ascenso á brigadier al terminarse en 1783 la guerra con 
la Gran Bretaña, Naturalmente condado y bondadoso, 
aunque de aptitud é inteligencia muy notables, hubo allí 
muchas introducciones fraudulentas en el primer periodo 
de su mando; y sus autores fueron los principales de aquel 
vecindario, entre otros, dos-regidores y hermanos llama
dos don Juan y don Francisco, Creaght. Dirigiéronse de
nuncias al capitán general don í.uis de Unzaga; formóse 
larga y complicada causa, prendióse á los Creaght, de los 
cuales luego se escapó uno que logró refugiarse y ser ab-
suelto en la Península; y Arredondo, suspenso entonces de 
su cargo, pasó A lines de 1781 A esperar en Puerto Prín
cipe el resultado de aquellos procedimientos. Pero al si
guiente año tuvo qce reconocerse su inocencia y reponér
sele en su destino. Entre otros muchos hechos acertados 
de ese segundo período de su mando, debe mencionarse 
la fundación en aquella ciudad, cinco afíos antes que en la 
capital, do la Sociedad Patriótica de Amigos del Pais pro
puesta al rey y obtenida por Arredondo en 1788. Alines 
del mismo año, promovido Arredondo á mariscal de cam
po, fué á la América Meridional, A ocupar sucesivamente 
los empleos de gobernador y capitán general de Charcas, 
en donde estuvo poco tiempo, y la capitanía general de 
Buenos Aires y otros puestos principales, é hizo respetar 
las fronteras por los portugueses del Brasil que con-fre
cuencia ias pasaban para hacer estraciones de ganados. 
En 1798, recibió Arredondo el ascenso á teniónte general» 
y regresó A la Península en donde obtuvo luego la capita
nia general do Valencia. Bntiróse luego con su familia A 
Madrid en donde murió "el i de abril do 1802. Su viuda 
muy conocida en la corte con el nombre de la vireyna, le 
sobrevivió mas do veinte afíos, y de sus hijos dosllegaron A 
brigadieres, distinguiéndose en muchas ocurrencias de la 
tai ga guerra de la insurrección de Méjico. Don Nicolás era 
caballuro de Cala trava y comendador de Puerto Llano en 
la misma Orden. 

Arroyo Arenas, ( P U E B L O D E ) Tiene su asiento á 
orillas de la calzada del O. y del antiguo camino central 
de la Habana á la Vuelta Ahajo, partiendo de él otros dos 
de travesía, uno al E . S. E. para el inmediato pueblo del 
Cano, y otro al O. que le pone en comunicación con Can
grejeras. EslA situado A los 22" 3' y 20" de latitud boreal 
y á los 76" 12' de longitud oceidenial de Cádiz. Su fun
dación data desde 1790; pera hasta 1811 no se construyó 
la ermita queen I8Í0 so reconstruyó. Tresaños después en-
este pueblo, y el antiguo partido de que era cabeza, se esta-' 
bleció una comandancia de armas. El censo de 1811 le daba 
280 habitantes y el Cuadro Estadístico del 46, I I casas de 
mamposteria, 7 de madera y teja, y 36 de embarrado y guano, 
una,tienda de ropas, 3 mixtas, 2 zapaterías, 2 tabaquerías, 
una carpintería y una herrería, 231 blancos, 23 libres de 
color, y 44 esclavos. Según los últimos datos so compone 
de 69 casas y tiene 293 habitantes. Dista este pueblo 4 le
guas A S. O. de la Habana por la calzada del O., haciendo 
parada aquí la linea de diligencias ú omnibus que corrían 
entre la Habana y Guanajay antes de esplotarse el ferro
carril que pone en comunicación A ambos puntos. Da nom
bro al pueblo un arroyuclo que viene del Cano, y desagua 
por la izquierda en el rio de Marianao mas arriba del pue
blo de osle nombre que dista una legua al N. E . de Arro-
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yo Arenas. Pertenece al Part." del Cano, decuyo pueblo es
tá á un cuarto de legua. Prov.* Marít.» y i . do Santiago 
de las Vegas, de cuya ciudad cabecera le separan unas 3 % 
leguas. 

Arroyo Apolo. Caserío en el Part.0 de Arroyo Na
ranjo, que á la inmediación del pequeño puente que cruza 
la corriente de aquel mismo nombre, se encuentra cerca de 
la confluencia de los caminos del Paso de la Catalina, de 
Managua, y de la carretera que pasa por Arroyo Naranjo 
y el Calabaza!. Hállase á muy corta distancia afS. del Ca
serío de la Víbora, á una legua al N. del citado pueblo de 
Arroyo Naranjo, y poco mas^ menos á la misma distancia 
del Calvario. Se compone de un grupo de 46 pequefias ca
sas, incluyendo la del portazgo, y cuya mayor parle son 
de embarrado y guano. Le rodean porción de estancias y 
sitios de labor, entre las cuales citaremos las de Cáscalos, 
Lopez, Niiía Suazo, San Juan, Quinta de Rendon, Mar
telo, Cayetano, Gonzalez, las Delicias y Potestad. Contenia 
en 4858109 habitantes de todas clases, y una tienda ta
berna muy frecuentada por los trajinantes. 3. de la Ha
bana. 

Arroyo Blanco. Caserío del Part.0 de Iguará, .1. 
deSaucti Espíritus, compiinesede un grupo de modestos 
edificios, formado por la iglesia parroquial de Arroyo Blan
co, y las viviendas del párroco, sacristan mayor y capitán 
pedáneo del partido, que tiene su residencia en este punto, 
por el cual pasa el camino mas frecuentado de Sancti 
Espíritus á Mayajigua y á Moron. La iglesia, que es de po
bre construcción, es parroquia de ingreso con el personal 
y haberes que corresponden A las de su clase. El corto ve
cindario de este caserío que fluctúa entre 20 y 25 individuos 
do toda edad, sexo y condición; se surte deagua de la pe
queña corriente cuyo nombre loma. Dista 4 0 leguas pro
vinciales al E . N. E . de la villa de Sancti Espíritus. 

Arroyo Blanco, (LOMAS DEL) Toman este nombre 
do las haciendas en donde se pronuncian y las faldea por 
el O. el Zarrapaudilla que corre al S, O. para cotiíluii-
por la izquierda con el Vatibonico del Sur. So enlroncan 
con las lomas de Malta con las que cu Mabuyas se despren-1 
den del nudo de Vatibonico y dan origen al arroyo de Zo-
bo, alrio Grande y otros cursos de agua que corren al E . 
y S. J . do Sancti Espíritus. 

Arroyo Hondo. Caserío do 22 viviendas, la mayor 
parte de embarrado y guano,.y habiiadas por vegueros y 
labradores en el Part." de Mayari, J. de Holguin, que 
en 4 857 contenia un vecindario de 95 individuos do toda 
clase, edad y fcxo. 

Arroyo Grande. Afínenle dcmclio del Sagua la 
Grande que. atraviesa el partido de Ksporanza. Forman su 
origen los arroyos de Piedras, Bélico, Caney y de Duen 
Yiage; estos d * últimos corriendo al N. desde el cerro 
Calvo, junto á las lomas de las dos Hermanas y otras, en
cierran con sus canees por Occidente y Oriente la villa de 
Santaclara A Villaclara. Poco mas abajo se reúnen tomando 
el nombre do Arroyo Grande, que desde entonces corre 
generalmente al l¡. El de Piedras baila por el O. á la villa, 
separándola del barrio del Condado. Los arroyos tienen en 
la actualidad sus respectivos puentes: el de Piedras es de 
mampostería y el mas antiguo del camino de la Habana; y 
lo mismo el del arroyo Unen Viage, recientemente refor
mado, por donde sale el camino para Remedios, lil Arroyo 
Grande tiene por lo general U o IG varas de ancho, pero 
en su desagüe se amplia hasta 20: sus aguas se aprovechan 
para algunos usos, y produce alguna pesca, siendo muy 
pintorescas sus márgenes embellecidas por palmeras. J . 
de Villa Clara. 

Arroyo Naranjo. Part.0 de segunda clase de la.!, 
de la Habana. Está situado este partido en el territorio 
comprendido desde el puente de Arroyo Apolo en la cal-
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zada de la Habana á Santiago, hasta el puente de Orenéo, 
siguiendo la orilla del mismo arroyo por el 0. Confina des
pués en los filtros del Usillo con el partido del Quemado, 
esletid¡endose por la orilla del rio Almendarcs en toda su 
prolongación hasta el puente llamado de Paso Seco. Desdo 
este punto tuerce la línea de este partido hácia el N. por 
el camino ó senda que conduce á San Agustín 6Sábana del 
Rosario, y pasando después por el O. del mismo caserío de 
San Agus'ttd, viene á terminar en el mismo puente de Ar
royo Apolo, desde el cual hemos fijado el principio de su 
demarcación.—ASPECTO DEL TEtiniTonio. —Su territorio 
está completamente desmontado, encontrándose en mul
titud de localidades vestigios de profundas selvas de toda 
clase de árboles. Pero hace muchos aílos que se halla en 
general su superllcic cubierta de toda clase de cultivos, 
aunque haya de ella casi totalmente ílosaparecido el de la 
caíla, que trasladándose siempre á los terrenos vírgenes, 
abandona en todas partes á otros productos menos valio
sos, los que están ransados. Abnrula este partido en rocas 
ycanteras en muchas de las lomas que lo accidentan, en 
fornia de [tañes, aislados en varios puntos. Las mas nota
bles son las doAguiar, que componen un grupo de siete 
en la parte mas meridional del partido, cerca ya del rio 
Almenderes; las de Castilla y las de Osma, en las cua
les se esidolan abundantes canteras de piedra muy se-
mejnnle á la do San Miguel, aunque de inferior calidad. 
— Ríos.—Fertiliza á este partido principalmente el río Al 
mendarcs que por el O. y S. recorre sus llmiíes, después 
de recibir en los filtros del Usillo la gran sangría con la 
cual surte de aguas potables á la Ilakana, y riega los ter
renos dela Ciénaga y el Cerro. El arroyo llamado Arroyo 
Apolo, linees una de sus corrientes Ir i bu (arias, y queso 
subdivide en varios arroyuctos, limita áeslcparlido por el 
N. y distribuye por su superficie diferentes tiras do agua. 
El arroyo Beatriz ó de Troviño recorre los terrenos del O.; 
los arroyos de Castilla, Guadalupe y el del Cacagual, que 
cerca de su confluencia con el Almendarcs, presenta una 
localidad con baños medicinales, con sal "marina, yeso é 
Imlroclorato do magnesia y otras sustancias químicas. Estos 
baños, aunque en ciertos males hayan dado á los pacientes 
buenos resultados, son muy poco concurridos por la falta 
'dp caserío y comodidad para tomarlos. Como este partido 
se creó en 18i8 posteiiofmente á los censos y cuadros esta
dísticos publicados, y hoy le componen territorios que han 
pertenecido á otras demarcaciones, no podemos insertar 
noticia alguna antigua de su población y su riqueza pú
blica. La primera publicación que lo haya comprendido, 
ha sidoel mapa del agrimensor don Mariano Carlos, en 4 849; 
y esle docuinento aunque muy aceptable como trabajo geo
gráfico, no nresenta ningún dalo estadístico con referencia 
á este partiuo. Contiene 2¡ caseríos; el de San Juan, que 
sulo cuenta í) casus, 7 (pie sirven para viviendas parti
culares, una con bodega y fonda, y otra con un sim
ule cafe, ó casa de bebidas, en la cual hacen parada las 
berlinas y ómnibus de la lineado la Habana á Santiago de 
las Vegas! El otro quo es el del Puente, no tiene mas que 
7 casas, 5 habitadas por vecinos, y una que sirve de 
tienda mixta y de fonda, y una albeitería. Separadamente 
de los caseríos, solo cuenta 4 casas en despoblado; una 
bodega en el camino real, otra fonda-bodega en la car
retera cerca del puente de Almendarcs y del punto lla
mado la Gdincra, y 2 viviendas particulares sobre la car
retera, una cerca del sitio llamado los Mameyes, y otra in
mediata al puente del Calaba/al. En todo este partido no 
hay mas templo que una pobre ermita da tabla y teja en 
que se celebra misa una vez al año, el dia 43 de junio, en 
la festividad de San Antonio de Padua, cuando no sufra
gan oirás misas los forasteros que suelen venir de tempo
rada á Arroyo Naranjo. Para recibir Josauxíliossacramen-
talñs, tiene el vecindario que recurrir á las parroquias del 
Calvario ó de Jesús del Monte; yácontececon harta fteuoncia 
que fallezcan muchos pobres sin alcanzar ningún auxilio re
ligioso. Este partido correspondicjitolioyá uno dclosdistri-
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tos de policía dg la capital, está regido por un comisario que 
resido en el pueblo de Arroyo Naranjo, y con tres gíiaruas 
rurales conserva el órden público en el territorio, liste co
misario reúne á sus funciones las de capitán pedáneo, 
sióndolo do sesunda clase como los otros tres de la J. de la 

A i m 

Habana. Según Jos datos estadísticos del liltirao recuento 
verificado en marzo de 1861 la población de este partido 
se componía del ,46oblancos, 937 varones y 528 hembras 
110 libres de color y 571 esclavos. 

PARTIDO DE ARROYO NARANJO, j u r i s d i c c i ó n de l a H a b a n a , depar tamento occ identa l . P o b l a c i ó n c las i f icada 
p o r - s e x o s , estado, ocupaciones, n a t u r a l i d a d , edades, castas y c o n d i c i ó n , pueblos, f incas y establecimientos 
donde se h a l l a d i s t r i b u i d a , ganado, car ruages , es tablecimientos y clase de ellos con o t ros datos referentes á 
l a r iqueza a g r í c o l a 6 i n d u s t r i a l . ' 

CLASES 

CONDICIONES. 

CENSO D E POBLACION. 

G L A S I F I C A C I O N POB S E X O S Y EDADES. 

VARONES. HEMBRAS. 

S S 

ninncoH 
ColonoK asiát icos . . . 

g "Emancipados. • . 
TotalgB. . . . 

28 

41) Hi) 

51 

til 

21 :j 
151 

10 
at 

i 
152 

"E3"i 

•JO 

vu 

/ill 
151 

m 
l í 

3TJ 

]f12H 

m 

CU3IPICA.CI0N DB LA PORUCION FUA, VOW KSTÀUOS. 

C U S E S 

Tí 

CONMCIONRS. 

RI ancos 
Colonos asiáticos 
¿ / I ílirOH ! I»iir<los'-

LhCIftV. ¡ mor(;nofl. 
S 11 Einiinoipadoô 

TotlllCB. 

VAHONKS. 

151 
21 
HI 
l-'l 

271 

Mi 2_> 

m 

IIBM DUAS. 

¡XKÍ 41 

i)!)8 
15! 
m 

im 
20 

(KJl 
2 

l,ÍW¿ 

o 
ni' 

S t imc ro de personas que p o r su p o b r e z a é i m p o s i b i l i d a d 
física-, necesi tan de los recursos de l a c a r i d a d p ú b l i c a ! 

327 

10 

527 

82 
45 
6 

228 
2 

908 
151: 
fio 

13IÍ 
20, 

G01 
2 

840 1.868, 

CLASES, 

condicioiiCH y causafide 

su imposibilidad. 

M O S C O S . \ ^ f ¡ 0 * r . 
oí; coi.ou: Ulircí; eicfroa 

Totale» 

E D A D E S , 

de l á 
12. 15. 

de 16 4 
CO. TO

TAL. 

2 . 

Ü1STR1BUC10N DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIfiO. 

CLASES 

CONDICIONKS. 

UlontOf* 
Colonos as iát icos 
g ( ^ . . . j j ; ; ; ; ; í I - - : : : 

S ^ Euiauciimdos 

Totales. 

l in po

blación. 

10 

I H 138 

E n cafo-

tules. 

I'll IKI-
cu'iií las 

do cr ian
za. 

lin po

treros. 

10 

20 

30 23 

l ín sitio;-' 

de 

labor. 

Un es

tancias. 

743 

Kn otras 

Aucas, 

13 

70 

17 

50 

Ka otros 
cstablc-

cimk'nt.' 
rurales É 
industria 

les. 

15 
139 

11 

168 

TOTAL. 

471 
151 
28 
91 
11 

373 

1,128 

527, 

32 
45 

0 
228 

2 

"84Õ; 
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D i s t r i b u c i ó n p o r edades en Ires p e r í o d o s de ta p o b l a c i ó n que reside en l a d e m a r c a c i ó n de l d i s t r i t o p e d á n e o . 

C L A S E S D E L A S F I S G A S . 

E n potreros 
E n estancias,. * 
E n las restantes fincas rnrnles 
E n otros establecimientos rurales ó 

inrtustriaU'f.. 
E n población reunida. 

, B L A N C O S . 

Totaiea. 

2 

S 

100 

251 

2T> 

iO 
350 

13 
10 
83 

471 

4 
lo:t 

4 

11] 

HEMBRAS 

S 

8 
290 

12 

310 

13 
398 

11 

09 

527 

Total 

do 

blancos. 

29 

80 
15 

182 

m 

C O L O N O S A S I A T I C O S . 

C L A S E S D E L A S F J X C A S . 

E n estancias 
E n otros establecimientos rurales ó i 

induslrialus 
E n población reunida 

Totales. 151 

S 
•3 
'P 
a 

[•2 
I3ít 

151 151 

PAUDOS T M O R E N O S L I B R E S . 

VARONES. 

&4 

W¿ 

17 

110 

51 G0 

17 

77 

•a a 
— f 1 

102 

P A R D O S y M O R E N O S E S C L A V O S . 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 
VARONES. 

E n potroroH 
E n estancias 
E n las restanUia fincas rurales 
E n otros establecimientos rurale» 6 

industriales 
E n poblac ión reunida 

Totales . 57 

•a 

13 
a:» 

m 
24 

3í)3 132 

o o 
H S 

30 
Vr¿ 

Hll 

21 
UO 

B21 

E M A N C I P A D O S . 

HBMBIUÉl, 

N a t u r a l i d a d de l a p o b l a c i ó n blanca, ó sea su c l a s i f i c a c i ó n 
p o r las naciones ó p a í s e s de que procede . 

Naturalidad. 

Catalufía 
Ca&lüla la Vieja . . . . 
Asturias 
Provincias Vascongadas. 
Andalucía 
Canarias . . . . . . . . 
Galicia 
Francia , , 
Italia 

Total. 

V a r o 
nes. 

4 
l'J 

5 
4 

46 
17 

3 
21 

402 

Hem
bras. 

Naturalidad. 

.331 435 

Suma a n t e r i o r . . 
llábana 
Puerto Príncipe 
ViMaclara. . . . . . . . 
Maianm 
Santiago 
Guanauacoa 
Santa Maria del Hosario. 
Cuba 
San Antonio 
Güines 
Sancli Espíritus 
Manzanillo , . 

Total 

V a r o -
ne«. 

102 
336 

2 
4 
4 
9 
4 
3 

» 
2 
2 
1 
2 

474 

Horn-
bras. 

33 
478 

2 
2 
3 
2 
4 

TOTAL. 

4 3B 
814 

4 
6 
7 

14 
K 
3 
2 
6 
3 
4 
% 

993 
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Dest inos y oficios que e j e r cen las 380 personas blancas y 
las 90 de color l i b r e s desde la edad a c t % a i m a r r i b a . 

Destinos, oficios ü ocupaciones. 

Policia 
Comercio. 
Al bañil es 
Carpinteros 
Agrimensores. . . . 
Maestros do escuela. 
Tabaqueros 
Arrieros 
Mayorales 

,Jardineros.. . . . . 
Carreteros.'. • . . . 
Jornaleros 
Labradores 
Oficiales retirado*.. 
Albei teros 
Zapateros 
Sastres 

Total. 

Costureras.. 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros. . . . 
Modistas , 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos 

lilancos 

8 
1 
2 
1 

U 
2 
6 
1 

7 
296 

2 
1 

Total general. 

350 

1 
2 

364 

370 

De color 

90 

5 
8 
% 
2 
1 
4 

H 
2 
6 
4 
3 
0 

336 
2 
1 
\ 

45 

39G 

i 
9 
3 

363 

376 

Pueblos , c a s e r í o s , ca r ruages , ganado, f incas y estableci
mientos de toda clase que hay en e l parado. 

Pueblos. 
Caseríos. 

N ú m e r o do casos do 

Mamposlcrfn y zagnau 
Mamposlcrla Itaja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Embarrado y guano. 
Guano y yagua, Ó yagua y guano solo. 
Accosorias 

Carrungoe. 

Coches 
Quitrines 
Carreias 
Carretones y otros carros 

CrtbBíns lie gaufido. 

De tiro, carga y demonfar. 

I! ii oyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . 

De (oda mpecie. 

Toros y v¡ 
Aítojos.. 
Caballar. 
De cerda 
Lanar. . 
Cabrio.. 

4 
i> 

S I . 
49 
41 
4 
4 

429 
363 
10 

4 30 
96 
4 5 

247 
49 
78 

ARR 

F i n c a s y estahlecimienlos mi-ales é i n d u s t r í a l e s de todas 
clases. 

Potreros 
Estancias 
Colmenares 
Quintas de recreo. . 
Tejares y allarcrias. 
Canteras 
Tabaqueras 
Albcilrrías 
lisciielas.de varones 
Tiendas "mixtas . . . 
Billares 
Cafés 
Carnicerías 

3 
4 26 

4 
2 

Producciones a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s en un a ñ o . 

Arrobas. 

De arroz 42,500 
De frijoles 4,500 
De patatas 4 2,000 
De millo 50,000 
De cera 20 
Barriles do miel, abejas 8 
Número de colmenas . . . . . . . . . . . . . 60 

Cargas. 

De plátanos 4,200 
De viandas 28.000 
De hortaliza ' 60,000 
De maloia 75,000 
De cogoi. y y. guinea. 45,000 
Cañas 4,600 
Ñames / 40,000 
Pinas 4 4,000 
Matas de idem ' 6,000 

C a b a l l e r í a s de t i e r r a en 

Cultivo. 

De eaíía. 
De airo/. 
De frliole: 
De patata 
De millo. 
Do plátanos 

S 
9 

49 
88 
40 
6 

Pics do idem 40,00o 
Frutales. 4 5 
Hortaliza 4 4 
Semilleros 4 
Pastos naturales 101 
Bosques ó montes 41 
Terrenos áridos 4 
Minerales y canteras 1 
Total superficie en caballerías de t i e r r a . . . . 299 

Arroyo Naranjo. Pueblo de la J . dela Habana.Es
te pueblo está situado á dos y tres cuartos leguas provin-
ciafes al S. de la Habana, y á dos de Jesus del Monte, á 
cuyo partido perteneció durante muchos aflos. Su historia 
es muy reciente y semeianle en todo á la do las demás al
deas y caseríos de la Isla. Recibió su nombre á principios 
do este siglo, de una estancia que entre algunos naranjos 
se cultivaba junto i la márgen de un arroyo que en lasépo-
cas de seca lleva pocas aguas. Cuando empezó i ser mas 
frecuentada la calzada de la Habana á Bejucal, algunos is
leños de Canarias establecieron en este sitio sus viviendas, 
cerca de una bodega-para dor, donde se detenian los tran
seuntes de un punto á otro. Arreudaron ó compraron al-
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gimas estancias, y en \ 846 tenia Arroyo Naranjo 3 casas de 
mamposleria, 21 de madera y teja y 33 de embarrado y 
guano. Segnn los dalos de 1858, contaba en este afio Ar
royo Naranjo 291 individuos, que so aumentan siempre 
durante la estación de banos, por la proximidad á las aguas 
medicinales do] Cacagual. AI N. de este pueblo estaba, y se 
conserva el edilicio de la antigua taberna de la Portugue
sa, que le sirvió de prineipio. Tiene una reducida erm¡í;t 
ó capilla, y está r-iluado subre un terreno acmlentado y do 
regular calidad al S. de las lomas do Guadalupe y de Be-
tancourt. La corla corriente que le da su nombre, derrama 
en el Almendaros A media legua al S. Ií. Hay en esle pun
to una cartería A cargo de un comisionado con íiO po. fs. 
anuales. Hay asimismo un piquete de guardia civil, alo
jado en una casa, por cuyo alquiler abona la Hacienda 
2(H ps. fs. anuales. También bay en este pueblo dos es
cuelas de primeras letras, una para varones y oda para 
niñas, sostenidas ambas con los fondos municipales. 

Arroyo Seco, (ENSKNAIU DEI.) Pequeño arco que for
ma la costa dfl N. como á una legua ó solaventó do la pun
ta Gorda, del cabo Lucrecia, y á burlovento de, la ensenada 
del Vino, de la cual la sopara'un pequeño bajo de escollos. 
La ensenada es una esperic de ancón limpio, resguardado 
por el E . y S. ron orilla de playa por donde vacia cuando 
(leva aguase! Arroyo Seco. Distr^Marit^de Jibara, J. d<; 
liolguiri. 

Arroyo Seco. Riachuelo de unas 2 leguas de curso 
que nace en las faldas seplentrionales de las lomas de la 
Ahila y corro al N. N. K. á desaguar mas abajo de la ba-
cienda y costa septeuírioual dela ensenada de este mismo 
nombre, Part." de Hariay,J. deUolguin. 

Arroyos, (DE LOS) Pequeña ensenada y embarcadero 
situado en la costa septenlnoiial, y en la del Parí.", y ;i 3 
leguas al O. de Mántua, A quien sirve de puerto, iís"bás
tanle frecuenlada, siendo la última escala del vapor de hé
lice, que desde la Habana recorre el K . O. de la isla..!, de 
Pinar del Hio. 

Arroyos, (DE LOS) Pequeño rio que desagua en ia ense
nada de su nombre. Part." de Mântua, J . de Pinar del Rio. 

Arroyos, (mo DE LOS) Pequeña corriente que des
agua en la ensenada desn nombre. Part." de Mántua, J. do 
Pinar del Rio. 

Artemisa. Pertenece este pueblo al Part.° do Puerta 
de ta Güira, J. de Guanajay. Lslú situado A una legua 
alS. O. del pueblo de Pucrta'dn la Güira y A 3 '/i provin
ciales en la misma dirección de la villa de Guauajay. Al
zase en medio de una risueña llanura cubierta de palmas 
reales y cafetos, entre los cuales se distinguen mnltitudde 
bonilas casas, casi Unías viviendas de los numerosos cale-
tales que liácia los primeros años de este si^lo se Ibinenia-
ron en este partido. Forman la población 1 calles atrave
sadas por otras 4, compuestas de 90 habitaciones, 37 de 
mamposleria, 13 de madera y teja y 40 de embarrado y 

§uano. Son cslasíalles rectas y depiso llano, pero carecen 
e empedrado. No lieneu ningún editicio uuo mere/ca 

mención especial, siendo el mas notable su iglesia^ 
de regular iábrica: eslA bajo la advocación deSaix>' 
es parroquial de ingreso, y sirven su culto un o 
teniente cura, alionando la Real Hacienda para co 
sus dotaciones 301 ps. fs. 50 cls. anuales al primero/y 3;;o 
al segundo. Para los gastos de su entretenimiento y fábrica 
tiene consignados 300 ps. fs. Kl Cuadro fístadístico de ISifi 
!e señalaba con 638 personas, i8¿ blancos, G7 de color li
bres y 87 esclavos. Los últimos dalos correspondientes á 
1859 le dan casi la misma población. La instrucción pü-
blica está costeada por los londos municipales, habiendo 
2 escuetas gratuitas de primeras leiras, una para varones y 
otra para hembras. Tiene una Administración de Correos 
de tercera clase, desempeñada por un administrador, 
con el sueldo de 300 ps. anuales y SO para los gastos de 

jnalcrial y escritorio. Hay también un conductor que desde 
TOMO r. 
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esta administración lleva la correspondencia á Cayajabos, 
y cuyo servicio estaba presupuestado para 1862 en 360 ps. fs. 
lílgobierno tiene.alquilada una casa en 300 ps.fs.al ano, en 
la cual tiene establecida una enfermería militar, cuyo ser
vicio facultativo está A cargo de un médico de entrada con 
750 ps. fs. anuales y un practicante de medicina, cirugía y 
farmneia con 408. Yiene también alquilada otra casa en 
¿64 ps. fs. para cuartel del puesto de guardia civil que bay 
en este pueblo. Dista 46 leguas de la llábana yôdel puer
to del Mariel. 

Artemisal, (PABADERO DEL) ES el cuarto y penúltimo 
del feno-rarril dei Jucaro, de cuyo embarcadero disla por 
la linca 17 millas inglesas, 4 del paradero de Pijtian á La
guna Grande, 6 del de! Recreo, que eslá A 10 millas 
del estremo del ramal de Danagüíses, que se desprende 
como tina milla mas abajo del del Artemisal. Pertenece 
este paradero al Part." de Guamutas cu la J . de Cárdenas: 
tiene su asiento en el hato de su nombre sobro terreno lla
no y seco: sus edilicio'sson únicamente el de la estacional 
de una taberna tienda mixta y algunas pobres chozas, de
pendencias del hato. Su corto Vecindario compuesto de los 
trabajadores del paradero y dela linea, se provee de agua 
en una pequeña laguna que está cerca de la via. Hállase 
al O. S. O. de la aldea caneza de su partido, y al N. N. O, 
de Pijuan. 

Arzobispado do Santiago do Cuba. Como se es-
plica en el articulo Obispado de la H a b a n a , al mismo tiem
po que perdió mas de la mitad de su territorio jurisdic
cional el obispado de Santiago de Cuba, fucerigido desdo 
1788 cu una diócesis metropolitana arquiepiscopal con el 
territorio quo le quedaba, conservando su cabem en la 
misma catedral de Santiago, De poco serviria que refirié
semos aquí las muchas modificaciones que en mas de se
tenta años lian ido recibiendo su cabildo, sus rentas deci
males, su tribunal, su vicaria, sus parroquias, y otras de
pendencias. Todas sus modificaciones se lian ido dictando 
en consonancia con las que el tiempo ha ido aplicando á 
los demás ramos civiles y políticos. Jil mejor modo do es-
poner al lector cuales son las plazas y dotaciones de que 
se compone acUialmento ósla diócesis metropolitana, os 
incluir en este articulo todo lo que con respecto A su per
sonal y dotación han detallado los prcsuniieslos generales 
de la Isla para 18G2. Además encontrarA en el respectivo 
lugar alfabético que le corresponde en esto díccioníU''0, 
artículos biográficos de los señores arzobispos que so ban 
sucedido en el gobierno de esta diócesis desdo la creación 
de la mitra metropolitana basta el presente. 

O I / E B O C A T E D R A L . 

1'IUISONAI.. 

Illmo. señor arzobispo, segim real cédula 
de 30 de setiembre de 18112 

Para salisTacer la pension de 6,000 pesos 
anuales concedida al arzobispo dimisio
nario de Santiago de Cuba, don Autonio 
Maria Ciarei, por real órden do 18 de 
octubre de 1859 

1 Dean, según real cédula de 30 i 
de setiembre de 18Ü2. . . . 4,¡i00 

1 Chantre, segun id. id 3,800 
•i Tesorero, segun id. id 3,800 
4 Doctoral, segnu id id . . . . 3,000 
1 Canónigo de merced, según 

idem id 3,000 
1 Lectoral, segun id. id 3,000 
•1 Penitenciario, segun id. id. . . 3,000 
3 Hacioneios á 2,¡j00 ps., segun 

idem id 7,S0O 
5 Medios racioneros A 2,000 pe

sos, segun id. id -10,000 
Total 

' 7 

PH. FU. 

18,000 

6,000 

44,600 

65,600 
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M i n i s t r o s y s i rv ien tes . 

S u m a a n t e r i o r 65,600 

10,000 

1 Primer sochantre, según id. id. 600 
1 Segundo idem, segnn id. id. . 500 
1 Maestro de ceremonias, según 

idem id • . . . 400 
â Salmisíasá350ps.se^unid. id. 700 
8 Capellanes de coro á 325 ps., 

según id. id 2,600 
1 Apuntador de fallas, segun 

idem id 250 
1 Sacristán mayor, según id. id, 400 
-1 Idem menor, según id. id. . . 200 
4 Celador, segun id. id 300 
% Mozos de coro á 150 ps., se

gun id. id 300 
4 Organista primero, según id. 

idem '700 
\ Idem segundo, segun id. id. . 400 
2 Fámulosó criados á 100 pesos, 

segun id. id ; . . . 200 
4 Acólitos monaguillos á 119ps., 

segun id. id 476 
1 Secretario capitular, según id. 

idem 300 
<t Presbitero secretario, segun 

idem id 40 
2 Fagotes á 200 ps., que sirven 

también en la capilla de mú
sica, segun id. id 400 

6 Seises ó infantes â 84 ps., se
gun id. id., que sirven tam
bién en la capilla de música. 504 

4 Pertiguero, según id. id. , . . 150 
4 Campanero, según id. id. . . 300 
4 Caniculario, según id. id. . . 430 
4 Entonador Ò fucllcro, segun 

idem id 150 
C a p i l l a . 

4 Maestro y director de capilla, 
según real cédula de 30 de 
setiembre de -18Ü2 4 ,000 

4 Contralto primero, según id. 
idem 300 

4 Idem segundo,' segun id. id. . 200 
4 Tenor primero, segun id. id. . 300 
4 Idem segundo, segun id. id. . 200 
4 Bajo primero, segun id. id. . 300 
A Idem segundo, según id. id. . 200 
4 Violin principal, director de-

orquesta, segun id. id. . . . 350 
4 Violin primero, segun id. id. . 300 
4 Primer violin segundo, segun 

idem id 250 
4 Idem, id., segun id. id 250 
1 Tercero id. meritorio, según 

idem id. 400 
4 Viola, según id. id 200 
1 Violoncello, según id. id. . . 300 
1 Idem segundo meritorio sin 

sueldo, con opción íi la va
cante por oposición. . . . . » 

4 Flauta, según id. id. . . . . . 200 
2 Oboes 6 dármeles ü 200 ps., 

según id. id 400 
2 Trom|)asdl75|)s.,scgnnid.id. 350 
4 Contrabajo, segun id. id. . . . 250 

Para aumento de sueldos á los 
fagotes, segun id. id. . . . 450 

Total 84,200 

5,600 
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M a t e r i a l . 
Suma a n t e r i o r 81,200 

Para la fábrica de aquella san
ta iglesia catedral, segun di
cha rea,! cédula 5,000 \ 7,000 

Para alquiler dé la casa «fue 
ocupa ellllmo. señorobispo. 2,000 

Total general 88,200 
Diferencia que debe cubrir la Real Hacienda por lo 

que resulta de lo señalado ó cada una delas parroquias 
para el personal y material de las mismas, tomada de un 
quinquenio. 

C L E R O P A R R O Q U I A L . 

CDU cDcnoacsoEs t i , o a t & t B ^ * 

DE TERMINO. 

S a g r a r i o . 
Cuatro chirimias k 66 ps 264 
Cura 312 75 \ «A, 
Sacristan 450 i ib¿ í& 

Santo T o m á s . 

Cura. . . 
Sacrislan. 

P a r r o q u i a l maym* de B a y a m o . 

Cura 4 ,420 48} , R)7n .fi 

Sacristan 450 í i'57í> 18 

P a r r o q u i a l mayor de H o l g u i n . 

Cura 4,371 72\ . 89.i7^ 
Sacristan 450 í 1,821 n 

P a r r o q u i a l mayor de P u e r t o - P r í n c i p e . 
C»ra 70* 85) . - * 
Sacristan , 450 í V & * ^ 

L a So ledad de P u e r t o - P r í n c i p e . 

Cura 788 45. 

Sacristan. 450 i 4)238 45 

P a w o q u i a l mayor de B a r a c o a , 

Cura 4,044 39) . M . ,Q 
Sacristan ¿50 ] *>*9A 39 

DE ASCENSO 

-Dolores. •4r 

s a u c 7 s í a * n : : ; : ; ; I I I 8 3 ) 520 83 
Trinidad 

£ura.v 298 48) ,Qft 
Sacristán 400 > by8 48 

San L u i s de l Caney . 

Cura. . . 
Sacristan. 

744 60 
400 

Total 

) 1,144 60 

14,471 * 
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San P a b l o de G i g u a n i . 

S u m a an te r io r 11,471 7 
Cura 699 62} . nüQ Ra 
Sacristan 400 I * >m 62 

SÍÍ» J u a n de B a y a m o . 

: : : : : : : : : : : ISÓ 8) » 

L a C o n c e p c i ó n de M a n z a n i l l o . 

564 i qfi. 
400 í 964 

San G e r ó n i m o de las T u n a s . 

: : : : : : : : : : : S ' " ) 

San J o s é de U o l g u i n . 

m 3 3 ! 78333 

Saníd A n a de Puer to - P r i n c i p e . 

Cura. . 
Sacristan 

Cura. . 
Sacristan 

Cura. . 
Sacristan 

Cura. . 
Sacristan 

Cura 397 50) 
Sacristan 400 í 7/7 5U 

San F e r n a n d o de ¡ S u e v i t a s . 
Cura por real orden de 2 de junio 

de 1860 938 2 f 1,338 2 
Sacristan. 400 

Cura. . , 
Sacristan. 

L a C a t a l i n a de Guaso. 

824 22 

DE INGRESO. 

P a l m a Sor iano . 
Cura. . , 
Sacristan. 

258 45' 
350 

San N i c o l á s de M o r o n . 

608 45 

Cura. . . 
Sacristan. 350 

San G r e g o r i o de M a y a n . 

278 i 0 ¡ 628 10 

Cura.. . 
Sacristán. S8"} ^ 

San A n s e l m o de T i g u a b o . 
ft 

Sacristan 350 

L a C o n c e p c i ó n de J i A r r i b a . 

Sacristan 350 í 

L a S a n t í s i m a T r i n i d a d de Sagaa . 
Cura 358 151 «-o . m 
Sacristan. 350 i 708 15 

Total 24,219 37 

Cura. . 
Sacristan 
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S a n Fruc tuoso de P i e d r a s . 

S i m a a n t e r i o r 24,219 37 
Cura 294 77) , 
Sacristan 350 J b44 77 

S a n J o s é y Sania Rosa de Y a r a . 

Sfra F r a n c i s c o J a v i e r de V i a m . 

500 1 oMrt 
350 J 850 

SÍÍÍÍ J o s é de G u i s a . 

: : : : : : : : : : : i U 9 7 } 78797 

S a n B a r t o l o m é de B a y r e . 

: : : : : : : : : : : l l i 7 } - ™ 7 

SÍÍÍÍ F u l g e n c i o de J i b a r a 

Cura 122 67; 

Cura. . 
Sacristan 

Cura. . 
Sacristan 

Cura. . 
Sacristan 

Sacristan 350 t 

S a n F l o r e n c i o de l R e t r e t e . 

Cura 333 34 j 

Saciistan 350 i 

Sanio Cr i s to de P u e r t o - P r i n c i p e . 

Cura 202 58} 

Sacristan 350 i 

S a n J o s é de P u e r t o - P r í n c i p e . 

174 7 1 

Cura. . . .t 
Sacristan. . 350 

472 67 

683 34 

553 58 

524 7 

' # N u e s t r a S e ñ o r a del C á r m e n . 

Cura 592 42 

Sacrista^ 350 

L a C a r i d a d de Nues t ra S e ñ o r a de l C á r m e n . 

Cura 418 63; 

Sacristan 350 l 

Sar i A n t o n i o de J i b a n i c u . 

Cura. 450 90 
Sacristan 350 

L a Concepcionde G u a n i m a i o . 

942 42 

768 63 

800 90 

Cura 496 
Sacristan 350 

San M i g u e l de Cub i l a s . 

846 

C ^ , f ^ n \ 949 92 
Sacristan 3D0 > 

Total 33,845 84 
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San ta E u l a l i a de S o m a -

S u m a a n t e r i o r 33,845 84 

Gun - - ^ 93 i 939 93 
Sacristan. 3o0 i 

Cura. . . 
Sacristan. 

San J u a n de M a l a de M o a . 

. . . 643 43 
350 

San Telmo de Canto . 

993 13 

Cura. . 
Sacristan. 

Sania C r u z ã e l S u r . 

Cura. . . 
Sacristan. 

555 30 
350 905 30 

Scmíít F i l o m e n a . 

Cura. . . 
Sacristan. 

A R 2 

J e s m de l M o n t e . 
Suma a n t e r t o r 

Cura. . 
Sacristan. 

700 
330 

48,180 9 

1,050 

Tstal general , . . i9,230 9 

Para la fá
brica del 

M A T E R I A L . 

P a r a las de t é r m i n o . 
'Sagrario . 
Sanio Tomás 
Mayor delBayamo 
Mayor de Holguin 
Mayor de Pucrio-Príncipe. 
La Soledad de idem. . . . 

.Baracoa 
De ascenso. 

Para la fá
brica de 

San ta H i t a . 

Cura. . . 
Sacristan. 

619 68 
350 

So» M i g u e l de Nuev i t a s . 

Cura. . , 
Sacristan, 

554 87 
350 

969 68 

904 87 

San M i g u e l de M a n a t í . 

Cura. . 
Sacristan. 

Snn A g n s t í n . 

Cura. . 
Sacristan. 

San J u l i a n , 

Cura. . 
Sacristan. 

700 
350 

700 
330 

700 
350 

Santa Susana del C a ú e y . 

Cura. . . 
Sacristan. 

S a n M a r c e l i n o . 

Cura. . , 
Sacristan. 

San ta B á r b a r a . 

Cura. . , 
Sacristan. 

San A n d r é s . 

Cura. . . 
Sacrista». 

700 
350 

700 ) 
350 í 

700 
350 

700 
350 

-1,050 

,050 

i ,050 

1,050 

1,050 

1,050 

•I ,050 

Total 48,180 9 

/Dolores 
La Trinidad 
Caney . . . . 
Cobre 

i Jiguant 
'San Juan de Bayamo 
.Manzanillo 
I Tunas 
San José tic Holguin 
Santa Ana de Puerlo-Principe. 
Nuevitas 

^Sarita Catalina de Guaso. . . . 
De ingreso . 

/Palma Soriano 
Moron . 
Mayari 
Tiguabos 
Ji Arriba 
Sagna 
Piedras.. 
Jará *. 
Vicana 
Gniza 
Bayrc. . 
Jibara 
Kelroto 
Sanio Cristo de Puerlo-Principe. 
|San José de Puerlo-Principe. . . 
La Caridad de Puerlo-Principe. . 
Cármen 
Sibanieii 
Guaimaro , 
Cubilas 
¡Joma 
Moa 
Canlo 
Santa Filomena 
Santa Cruz del Sur 
Sania Rila 
San Miguel de Nuevitas 
San Miguel dc>Manali. . . . , . 
San Agustin. . . 
San Julian 
Sania Susana '. . 
San Marcelino 
Sania Bárbara- . . 
San Andrés.. 

^ Jesus del Monie 
Para edificaciones y reparaciones de las parro

quias, vasos sagrados y ornamentos de osla 
diócesis 

Para la fá
brica, de 

700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 

400 
400 
400 
265 90 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300' 
300 
300 
300 
300 
300 
390 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 

20,000 

Total 49.065 90 
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Arzobispo, (SIERRA DKL} Sierra bastante amplia que 
se estiende inmediata á la costa, entre tos cursos inferiores 
de los rios de Jaruco y Santa Cruz. Una de sus cimas pre
senta una gran meseta, que está al N. N. E . de la ciudad y 
J . de Jaruco, cuyas montanas todas pertenecen al grupo de 
la Habana. 

Aserradores, (CALETA Y RIO DE LOS) Arco pequeño 
por donde desagua en la costa del Sur un riachuelo que ba
ja por la falda meridional de la sierra Maestra á la hacien
da de los Aserradores. J . y Prov.a Mart.3 de Santiago 
de Cuba. 

Asiento Viejo , (LAGUNA DEL) Llamada también el 
Paso de Mordazo y situada en una hacienda anegadiza por 
esa parte, no lejos del Asiento Viejo de la Bermuda. En 
esta laguna, el mapa de Barcelona y el del señor Picbanlo, 
colocan el origen del rio de la Manaba na. La laguna del 
Asiento Viejo se halla en la .1. de Cienfuegos, Part." de tas 
Lajas, canton ó cuartón del Salado. 

Atolladero, (ESTERO DEL) Se halla en la cosía dclS., 

3«e por este lugar estiende una ámplia playa, á sotavento 
e la punta de Sevilla. Prov.8 Mart.ade Santiago de Cuba, 

J. de Puerto-Principe. 
Augusto Keppel . La biografía de este almirante se 

halla en multitud de obras inglesas, siendo acaso la mas 
circunstanciada la que contiene el 5.° tomo dela B i o 
g r a f i a N a v a l , por Clianorek, desde la página 308 hasta 
la 346. Fueron sus padres Guillermo Ansc, segundo conde 
de Alhemarlc, oriundo de la antiquísima casa de este nom
bre en Gueldres. en los Países Bajos, y Ana Lennox, bija de 
Cárlos, primer duque de Richmond, que le dió á luz el 2 
ele abril de 1725. Niño aun, fue dedicado á la marina mili
tar, como lo fueron sus hermanos á la milicia tcrrcslrc, y 
concurrió ya como olieial á la camparía del célebre almi
rante Anson en las costas de la América Meridional y cru
cero del Pacífico, disling'niéndose en multitud de encuen
tros y de operaciones, tanto que en 11 de diciembre fué 
promovido al mando de la fragata Céfiro, con la cual tomó 
al abordage en 15 de abril del siguiente año de 1748 el na
vio Maidstone encallado en las costas de Francia el 7 de 
julio del mismo aHo. Ascendió en 1749 á comodoro de las 
fuerzas empleadas en el Mediterráneo; y después de cele
brar un convenio con el dey de Argel, de quien obtuvo las 
debidas satisfacciones por un insiiltohecho por los corsarios 
argelinos á uno de sus buques, pasó en 1751 â conseguir 
que también fuese respetada la marina inglesa en las cos
tas do Trípoli y de Túnez, llegando do regreso á Inglater
ra el 26 de agosto de 1753. En setiembre de 1754-salió con 
el general Bracdock á llevar tropas á Virginia para volver 
á Inglaterra y al Mediterráneo con una division de 4 na
vios,' ocupándose luego en exploraciones y estudios navales 
en el canal de la Mancha y mar septentrional de Europa. 
Fué uno de los vocales del consejo de guerra que condenó 
á muerte al famoso almirante Bing, por el único delito de 
haber sido rechazado por la escuadra francesa de la Galli-
noniere en las aguas de Menorca, cuya isla pasó al poder de 
Francia después de esa derrota. Concurrió Keppcf á ia cs-
pedicion contra Rochefort, v luego mand«i una do 8 navios 
y varios otros buques, con la que fué á hostilizar á los es
tablecimientos franceses de Gorea'en la costa de Africa, con 
un éxito tan completo, que los cspulsó de aquel litoral, 
apoderándose en enero (le 47(i0 de Ja cindadela deSan Mi
guel, conquista que le valió ser promovido á comandante 
general del apostadero marítimo de Plimouth. Después de 
otra espedicion á la bahía de Quiberon, se le dió el mando 
de una escuadra de 10 navios de línea y otros buques me
nores. Con estas fuerzas salió de Spiíhead el 29 de marzo 
de 1761 á atacar y hacer capitular á Bellisle el 7 de junio. 
Se incorporaron luego sus fuerzas á las que en marzo del 
siguiente año fueron puestas á las órdenes de sir Jorge Po-
ckoc para ir á las Antillas y á la conquista de la Habana. 
Al reconocerá esta plaza el G de junio de 4762, recibió 
Keppel la comisión de proteger el desembarco con 6 na-
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vfos y 6 fragatas, y aquella conquista le valió ser promo
vido en 21 de octubre á contra-almirante de la insignia 
Azul. Cuando Pockoe se ausentó para Inglaterra, quedó 
Keppel mandando las fuerzas navales de Cuba, que hicie
ron en aquellos meses siete presas ricas de españolesy fran
ceses. Seria estendemos mucho en materias agenas de este 
libro, el referir las importantes comisiones y mandos que 
en el resto de su larga carrera desompeííó el vizconde 
Koppel, que ya tomaba este dictado desde 1757 á la muer
te <lo su paclre, y cuando su hermano mayor heredó el 
condado de Albemarle. Añadiremos, sin embargo, que 
en 31 de marzo de 1775 ascendió á vicealmirante de la 
insignia Blanca, y que en 3 del siguiente febrero sele 
confirió la Roja, distintivo equivalente en Inglaterra al 
que podrían llevar en España m tenientes generales de la 
armada que han mandado en gefo. A principios de 1778 
cuando rompió nuevamente la Gran Bre ta fia con (a Francia, 
sir Keppel recibió el mando de la escuadra principal com
puesta de 20 navios de linea con otros 7 buques menores, 
cuyn fuerza fué la que sostuvo en el siguiente julio el san
griento aunque indeciso combate de Oncssant contra la es
cuadra francesa del conde de Orvillieis, muy superior en 
fuerzas. Aunque de tanto peso, no fué tenida en cuenta esta 
última circunstancia por el pueblo inglés que habia conce
bido mayores esperanzas de aquel armamento y de In opi
nion á que habia llegado sir Koppel, quien para dejarlo 
con ti brillo que antes, pidió y obtuvo que fuese sometida 
á juicio su conducta en aquel memorable hecho 'marítimo. 
Pero por honrosa que fuese la sentencia, en nada alteró los 
efectos de los caprichos populares, y desvanecida quedó 
desde entonces la fama de marino superior que sir Keppel 
bahía alcanzado, por masque le ascendicstsn ó almirante 
en 29 de abril de 1782 y á primer comisario del Almiran
tazgo. Sucumbió sir Keppel A su crónica gota en 2 de oc
tubre de 1786 con los principales honores del Estado y en 
la mas elevada posición de sn carrera. 

Auras . (cAsnnro DE) En el partido de Jibara, J . de 
Holguin, á orillas del camino de Holguin á Jibara, y casi 
á igual distancia de ambas poblaciones, no lejos á la dere
cha de nn arroynclo que es afilíenle derecho del pequeño 
rio de Johabú, sobro terreno llano que por el S. y E . cier
ran varias alturas. Su caserío está diseminado. Desde prin
cipios de este siglo existió en esta localidad una pequeña 
ermita bajo la advocación de Nuestra Señora do la Cande
laria que el señor arzobispo Ozés y Alzúa erigió en iglesia 
parroquial en 1820, pero trasladándola, ó por mejor decir 
naciendo fabricar otro pequeño templo en la punta del 
Yarey, en la habla de Jibara con.el nombre.de parroquia de 
Auras. En 1852 se componía de 18 edificios, con un tejar, 
una tenería, una carpintería, 8 tiendas mixtas, y 70 hidii-
lantes blancos, 16 de color libres, y 7 esclavos."Su vecin
dario según las noticias estadísticas de I8">í¡ se componia, 
de 93 habitantes de toda edad, sexo y condición. Hay un 
receptor para los derechos de almacenes y tiendas que de
venga el íi por % de lo poco que recauda, calculándose per
cibiría en 1862 por osle concepto 10 ps. Está casi al N. de 
Holguin y al S. S. O. de Jibara. 

A y . (nio DEL) Naco con et nombre de rio de los Ne
gros cerca del nacimiento del San Juan, en tierras de las 
quobiadas haciendas de Cimarrones y Buenos-Aires. 
Corre al N. E. por el abra de los Negros, entra lateraí-
mente en el bajo y anegadizo valle de la Siguanea, cuya 
parte oriental atraviesa, recibiendo alli al arroyo del mismo 
nombre y por la derecha al rio de Guanayara, tomando 
entonces el nombre de rio de Jihacoa. Sale de dicho valle 
y corre al través de una larga, sinuosa yesíreclia garganta 
en el de Jihacoa, donde recoge entre otros, por la izquier
da, el arroyo de Galvez, y por la derecha, el del Junco, 
corriendo al li. S. E . hasta el estremo del valle donde no 
lejos del Pan de Azúcar y en las lomas de San Pedro, se su
merge por las Trancas de Jihacoa, quejón una série de cerros 
pizarrosos, cuya base mino el rio en toda su estension. Rea-



54 AYA 

parece como á media legua ó mas at E . del sumidero en 
la falda boreal tie las lomas del Yagunal, desde las cuales, ya 
con el nombre de rio del Ay, desciende de salto en salto 
formando una cascada de 60 varas de altura. Vuelve á su
mergirse por debajo deuna roca, que forma como un puen
te natural pero inaccesible por lo escabrosa, sigue faldean
do los fragosas lomas del Guaninuical, donde también reci
be otros afluentes, y algo mas abajo el riu de Caburní, que 
viene de la sierra del Aguacate, faldea las lomas de San 
Juan de Lctran, hace también una leve sumersión, y corre 
al S. li. volviendo al E , S. 1£. |)or tierras mas llanas, pasa 
por el curato de su nombre que deja á su derecha, y entra 
por la derecha también en el Agabama, del cual es el afluen
te principal. Sus aguas son cristalinas, y apacibles las ri
beras de su curso superior'y medio, sin aue en el interior, 
que es el correspondiente al partido ue su nombre de
jen tambítm de amenizarlas muchos predios rdslicos. Es 
abundante en camarones, anguilas y tortugas antes de su 
sumersión. Desfutesdo reaparecer abunda en lisas, biajacas 
y otros pescados. Crece bastante, y sus avenidas son de al
gún peligro, anegando la parte que baña del valle de Si
guanea durante la estación de las lluvias. La sumersión del 
rio se verifica por una caverna de 8 i 5 pies, donde por un 
hueco de unos tres ó cuatro de diámetro, se precipitan sus 
aguas al parecer en una profunda sima. Como es tan csive-
cho el hueco citado, cuando las lluvias son abundantes, se 
anega gran parle del valle deJibacoa, convirtiéndose en 
un gran lago de 20 varas de profundidad, á veces durante 
largos dias, pues se mantienen las crecidas como un mes. 
Recoge por la izquierda el rio del Ay, el arroyo de la Si
guanea, el de Galvez, que con los del Helechal, Grande de 
ios Guapos, y algunos otros que lo engruesan, bajan de ia 
sierra del Helechal y de Galvez, y riegan la parte superior 
del vallo de Jibacoa. Kl Caney, arroyuclo que baja de las 
lomas de don Pedro y do la Hopa Vieja, reuniéndose al rio 
en la cueva donde se sume: el Vabunal, une baja de esta 
sierra y se lo une á poco de reaparecer, y el arroyo Cayaja-
cas que baña el partido de rio del Ay. Por la derecha reco
ge el Guanayara, que recorre e! valle de su nombre; el ar
royo del Junco, el del Atajo, el de la Junta, que con el 
anterior atraviesan el laberinto del Guaniqnicai; el arroyo 
de Poto Viejo, que con su atinente el Carretero, baña al va
lle de Polo Viejo, y por íiu el Caburuf, que es el mayor de 
todos sus afluentes. Todos estos, esccplo el illtimo, aunque 
cristalinos, apenas producen mas que camarones, tortugas 
y anguilas, lil río de Ay*'después do nacer en el antiguo 
Part." de Potrerillo, atraviesa el del Guaniqnicai y lo se
para del de rio de Ay, cuyo territorio atraviesa tamljien su 
curso inferior. Toda su cuenca corresponde á la J. de Tri
nidad, 

Ayalde. (DON TOMAS DÜ) Nació en Uzurbil, pequeño 
pueblo do Guipúzcoa, hácia 4764 y so embarcó como guar
dia marina en el navio Sao Miguel en marzo de 1777, ob
teniendo lodos los grados inferiores de su carrera en las 
operaciones navales de la guerra de 4779 á 1783 con la 
Gran Uretafía, y en la de 1793 á 1792 contra la república 
francesa. Siendo capitán de fragata concurrió con la mavor 
intrepidez al desgraciado y sangriento combate de Trafal
gar en 2<l de octubre de 1805, siendo por sn valeroso por
to en esa jornada promovido á capitán de navio y al mando 
del San Leandro, con el cual salió de CíUlix en 7 de abril 
de -1809 para la América Central. Regresó ¡i CiWliz á fines 
de 1810, y luego ejerció con tanto denuedo como acierto el 
mundo de las fuerzas sutiles que durante el sitio de esa 
plaza operaban contra las lineas francesas. Ya levantado el 
sitio en 16 de mayo de -1813, seie confirió con el empleo 
de brigadier la comandancia del arsenal de la Carraca que 
desempeñó basta 1818. Primero como brigadier, y luego 
comogefe de escuadra, desempeñó otros importantes desti
nos de la Armada y el de comandante general del aposta-
derode la Habana desde -1821 hasta 1822, siendo traslada
do de este último al cargo de vocal de la Junta del Almi-
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rantazgo. En 14 de julio de 1825 fuépromovido á teniente 
general, y en 25 de marzo de 1827 á la capitanía genera 
del departamento de Cádiz que, con varios intervalos em
pleados en otras comisiones, desempeñó hasta 1835, siendo 
declarado protector especial del colegio de San Telmo y de 
las escuelas náuticas. Murió Ayalde de avanzada edad en 
Cádiz en 3 de noviembre de 1836. Tenia la gran cruz de 
San Hermenegildo y otras muchas condecoraciones mili
tares. 

Aymerieh. (DON MELCHOR} Hijo de un brigadier del 
mismo nombre, nació en Ceuta en 1704, y empezó á ser
vir de cadete de infantería en 1766. Ascendió á subteniente 
á los tres años, y en 1776 á teniente y ayudante mayor de 
batallón después de haber concurrido á la espedicion de 
Argel. Pasó luego con la espedicion de don Pedro Ceballos 
(pie se apoileró de la isla del Sacramento en 1777, y des
pués de su regreso á Jíspaña estuvo de guarnición en Oran 
y Ceuta, sufriendo en esta última plaza los apretados y san
grientos sitios del ejercito marroquí en 1791, Pasóluego 
con su regimiento á la Península y concurrió desde que se 
rompió la guerra con la república" francesa á las principa-
las operaciones del ejército de Cataluña hasta la conclusion 
de aquella reñida campaña, obteniendo sucesivamente por 
su conducta todos sus ascensos hasta el de coronel,quese le 
confirió en i de setiembre de 1795 así que regresó de 
Francia, á donde hahia sido llevado prisionero cuando los 
enemigos se apoderaron de Bcllegardo en 18 de setiembre 
de 179i. Volvió do guarnición á Ceuta en donde permane
ció, hasta que en 180*2 fué nombrado gobernador de la ciu
dad y provincia de Cuenca en el Perú. Duranle su largo go
bierno en ese puesto presenció las primeras turbulencias 
de la insurrección de la América Meridional, y mantuvo en 
quietud todo su territorio y el de Quiot, desbaratando en 
los encuentros de Verdeloma y Atar á los sublevados-de 
otras provincias que vinieron á sublevar en 1812 á las de 
su jurisdicción. Con las tropas que levantó en aquel terri
torio se puso á las órdenes del general don Toribio Montes, 
bajo las cuales concurrió á los alaques de Mocha c hizo le
vantar los sitios que los insurgentes habian puesto á algu
nos puntos fortificados. En 1814 fué nombrado Aymench 
romandante general de las tropas que se reunieron en 
Pasto. Batió con ellascn seis encuentros al famoso cabeci
lla Naviíio, á quien por fin derrotó é hizo prisionero con 
mas de 300 gefes, oficiales y soldados. Promovido á briga
dier en 1815,tyasó con algunas fuerzas dela América Me-
ndtonal á reforzar á las de Costa-Firme, éhizotodaesa lar
ga campana á las órdenes de los generales Morillo, Mora
les y la Torre, sin salir de aquel lerri lorio, hasta que lo per
dió deíinilivaniente Kspafia en 1823. Refugióse en la isla de 
Cuba en ese tiempo con las reliquias de aquel ejercito, y 
promovido á mariscal de campo continuó sus servicios en 
la grande Autilla desempeñando siempre cargos de prime
ra importancia, y entre otros el de segundo cabo ysub-ins-
pector de las tropas, en el cual se conservó la mayor parte 
del tiempo que medió entre 1825 hasta su muerte ocurrida 
en la Habana en 1834, siendo de edad muy avanzada. Era 
hermano del teniente general don José Aymerieh, y dejó un 
hijo que sirve actualmente con el grado de coronel en el 
ejército de Cuba. 

Azuaga, (CAYO PE) Cayuelo pequeñísimo hácia la cos
ta de Limones, con una ranchería abandonada. Part.0 de 
Vicana, J. y Dist.0 Marit.0de Manzanillo. 

Azúcar, (SACGHAHUM). Aunque esta voz se aplique 
con frecuencia á cada materia de sabor dulce yagradable, 
compete mas especialmente h esa sal mas ó menos blanca 
y cristalizada, que por medio de diferentes manipulaciones 
y mecanismos se obtiene del jugo de varias plantas. De 
estas plantas ó productos vegetales, la que suministra mas 
y mejor azúcar, es la cañíi dulce (arunda saccharinaj que 
fructifica en temperaturas húmedas y cálidas. Después de 
la caña, reconócese por principal planta productora de la 
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misma sustancia, la remoladla, á cuyo cultivo se ha dado 
grande estension en las naciones de Europa, qiie,carccien-
ao de colonias productoras de az.i'icar ó de medios fáciles 
para cubrir la necesidad de su consumo lian procurado 
sustituirle con la que se estrae de aquel tubérculo. 

Es elazúcarun-ingrcclicnlealimenticio tanto mas precio
so, cuanto que se combina y amalgama ventajosamente asi 
con los alimentos mas comunes como la iecbc, los huevos, 
las frutas, las grasas, etc. etc., como con las especies medici
nales mas usuales, las decocciones vegetales, cuya amar
gura y mal gusto corrige ó neutraliza, etc. etc. lis útilísi
mo por lo tanto al hombre el uso del azúcar c» Iodas las 
edades desde su nacimiento hasta su postrer decrepitud. 
Pero, por lo mismo que tan rápidamente se ha ido su uso 
generalizando á medida que se fnerotreomprondiendo sus 
virtudes, reconocemos por una prueba visible de la lenti
tud de los progresos de la industria humana la que resul
ta de la estraordinaria tardanza de mas de veinte siglos 
corridos desde que Alejandro el Grande, al penetrar en la 
India, descubrió sin iluda la planta principal productora de 
aquel fruto, hacta que empezó á ser conocido en la mas de
fectuosa y tosca forma á mediados del siglo XVI de la era 
cristiana. 

De las conjeturas que la presencia de algunos jarro
nes de porcelanas chinas representando varias manipula
ciones inherentes á la fabricación de azúcar inspirase!) al 
ilustre Humboldt, no puede deducirse como necbo in
cuestionable, que remontase A una antigüedad descono
cida la elaboración de aquel fruto en el Celeste Imperio. 
Lo es sí, y muy comprobado,quelacaiia.dnlce era muy co
nocida desde los tiempos de la república romana cuando 
el poeta Lucano espresa en el siguiente hexámetro que se 
saboreaban los indios con su jugo: 

«Queque bil)Ui\t teñera dulces at aruncUnnc suecos .» 

Y no la determina menos claramente otro poeta latino, 
P. Terêncio Varron, en estos otros tres versos: 

«Indica non magna nimis arbore orescit arundo 
«Il l ius, elentis premítur ridicibus liumor 
nDulcis qui ñeque an t sueco contendere mel la .» 

Dioscórides, famoso medico griego del primer siglo de 
la era cristiana, hizo en sus escritos referencias tan claras 
á esa sal que ninguna duda queda de que el azúcar fuese 
ya una sustancia conocida en ese tiempo: «Está coagula
do como la sal, dice, y se rompe de la misma manera con 
los dientes.» 

El no menos famoso médico Galeno, en el segundo si
glo confirma los asertos de Dioscórides, indicando además 
que procedia el azúcar de la distilacion natural de la caña 
madura; y Plinio el Joven que antecedió á los dos, suponia 
á esa planta originaria dela ludia y de la Arabía Feliz, como 
otros muchos. 

Pero entre el azúcar tal como lo conocemos, y el jugo mas 
ó menos espeso dela caña, con que asi en la medicina como 
en los usos domésticos le sustituian á la miel los romanos y 
aun los griegos, hay una distancia tan marcada,como laque 
puede mediar desde aquel mismo jugo en su primera ebu
llición , hasta el terrón cristalizado y seco cuya historia es
tamos refiriendo, 

Pareciéndonosqueuna originalidad absoluta, es incom
patible cón tareas de tanta utilidad y bulto como la presen
te, al historiaryesplicaruna materia que constituye el pri
mer renglón dela opulencia de la grande Anlilla,aplicare
mos sin escrúpulo, aunque con circunspección y detenida 
elección, cuantas nociones descubrimos en multitud de pu
blicaciones importantes y muy especialmente en los seis pre-
ciososarticulosque sobre el cultivo de la caña y la elabora
ción del azúcar aparecen en los tomos de Memorias de la 
Sociedad Patriótica de la Habana en 1837 y38. Según dife
rentes y masómenosautorizadasreferencias de varias obras 
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la voz «azúcar» es etimológica de la de «Scharkara» de uno 
do los dialectos indianosque significa jugo dulce; y de esa 
palabra derivan la de «Schakar» que emplean para deter
minar igual sustancia los actuales persas; y la de «Schur-
rur» usada comunmente por los indostanes con el mismo 
objeto. 

Para urdir el hilo narrativo de la propagación por el 
mundo de aquella planta originaria de las márgenes del 
Ganges, nos conformaremos con las aseveraciones de mu
chos escritores. Según la mayor pártese aportó á la Arabia 
por los buques que de la India, y aun de la China arriba-
ban A sus costas Inicia el siglo XIII; y desde aquel suelo 
fué luego ít aclimatarse al de Egipto y Abisinia. Los por
tugueses pudieron trasplantarla á sus islas de Madera en 
•1120, de donde la trajeron al Algarbe, aunque, según va
rias noticias, un siglo antes fuese la cana muy conocida y 
cultivada en la isla de Sicilia. No se obtenia de su jugo 
sino una sai bruta y morena, aun cuando desde 1421 cier
to veneciano, cuyo nombre merecedor de conservarse, no 
menciona ninguna tradición ni escrito, hubiese inventado 
yaalguna manipulación ó modo de obtenerlablanca. Como 
quiera, los mismos portugueses á quienes sin duda perte
nece el mérito de haberla dado á conocer en Europa los 
primeros, generalizaron su cultivo en los favorables terre
nos de su isla de Santo Tomas, on la cual, hácia1ü20 apa
recían hasla 60 plantaciones de caña dulce cuyos ju 
gos se elaboraban imperFectamentc con máquinas apellula-
das hiperbólicamente «Ingenios» desde entonces, conforme i\ 
las ordinarias tendencias del idioma y carácter lusitanos. 
Pero por mas que procurasen monopolizar su sistema de 
elaboración, no pudieron impedir los portugueses que por 
los mismos medios ú otros parecidos, obluvieran azúcar 
también los españoles, cuamlo á lines del sî io XV impor
taron la caña en la costa meridional de la Peninsula. 

Llevada años después á la isla española de Haiti ó Santo 
Domingo, apareció siendo un catalán, Miguel líallestro, el 
primer español que empezó allí á solidificar su jugo, con
siguiendo luego en la mencionada Anlilla, mejorar el pro
cedimiento de líallestro, otro .español llamado Gonzalez 
Velosa, que fué el primero que obtuvo azúcar enteramen
te blanco y estableció un sistema fijo para obtenerlo. Se-
gun referencia del cronista Pedro Mártir de Anglería en 
4 518 existían ya en aquella grande Antilla hasta 28 
plantaciones de caña que, como en la isla portuguesa de 
Santo Tomas, se apellidaban ingenios, tomando desde 
entonces osa clase de fincas en las posesiones españolas 
el nombre genérico delas máquinas y artefactos que se 
empleaban en dar consistencia y forma a sus productos. 

lin cuanto empezó á usarse y gustarse en líspaña una 
sustancia que para la generalidad de las gentes era nueva, 
empezó también á comprenderse cuanto ganarían la salud 
pública y el erario á un mismo tiempo en que so propagase 
su consumo. Desde luego se presentía en embrión, confu
samente, sin datos ni antecedentes para calcularlo, el por
venir inmenso de ese nuevo y precioso arliculo de comer
cio, sin que ningún genio profético pudiese aun adivinar 
que su consumo seria universal en todos los pueblos y mer
cados y crearía muchas industrias que enalteciesen á las 
ciencias y ocuparan en beneficio de las naciones y dé los 
gobiernos A millones de hombres. 

La escelencia del nuevo producto y la elevación del pre
cio en que empezó â venderse, menester fué que determina
sen la protección y los privilegios deque fué objeto por par
te del gobierno, tan interesado en fomentarlo, el cultivo de 
laplantaque la producía. En Santo Domingo, laRealHacien-
da recibió orden deanticipar 4,000 ps. fs. bajo íianzasá los 
colonos que se dedicasen á explotar ingenios; y por realcé-
dula delodcmayode 4 529 con efectos aplicables á las nue
vas posesiones ultramarinas, se garantizó el fomentoypor-
venir de los ingenios con el inmonso privilegio de que en 
ningún caso pudiesen ser embargadas ni ejecutadas por 
deudas ni litigios aquellas fincas, ni los esclavos, artefac
tos, animales y muebles de su pertenencia. Unicamente 
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podían serlo sus cosechas después de dejar cubiertas las 
atenciones del dueíío y de la esplolacion. 

Pero por la natural repugnancia (lelaendeble raza indí
gena de Cuba, á las faenas de la agricultura, por su pronta 
desapariciony ladificullad rleadquirirbrazos africanos, re
conocidos desdo, un principio como los mas liüles para em
prenderlas; no luvotan especial privilegio aplicación algu
na en la mayor delas Antillas. Trescientos negros introdu
cidos en 1524 en virtud de una contrata (i asiento con el mis
mo C'irlosV se dcslinaron'á minas; eran -varones todos, y 
no podían servir de plantel para el aumento de una raza 
tan buscada, ni tampoco alguno (pie otro africano que se 
compraba por los pobladores de duba en las demás co
lonias. Fué preciso que trascurriese la mayor parte del 
siglo XV] y que el Ínteres particular de unos hacendados, 
en general pobres en lotices, fuese paulatinamente aumen-
lanuo el numero de esclavos negros, imprescindible ele
mento para crear ingenios. No consta que hubiese mas de 
cuatro o cinco lincas de esa clase, perlcneciente una de ellas 
á Hernán Manrique de Bojas y con trapiche movido por 
agua del Ahncndares, á orillas de su corriente cristalina y 
hacia la localidad que ocupa hoy el pueblo de Puentes-Gran
des, cuando se reclamó sin duda por los interosados del 
pais la garantía de aquel privilegio, obteniéndose en real 
cédula de 30 de diciembre de 1595. V tampoco debió con
siderarse muy necesario su uso, cuando no se publicó por 
bando en la Habana, Santiago de Cuba.y los demás pue
blos hasta muy entrado el ano 1ü9ti siendo gobernador don 
Juan Maldonado líarnuo\'0. 

Sin embargo délos benefícios del privilegio, no se 
emprendió este cultivo en la Isla sino por alguno que otro 
mas pudiente. No llecarian acaso en toda ella á una doce
na los ingenios, cnando el asentisla de negros Antonio Ro
driguez de Ulvas introdujo en ella en 161G algunos cente
nares de su contrata, y facilitando otros el Brasil y otras 
posesiones portuguesas, que dependían entonces del mismo 
cetro que lascspanolas. 

El ejemplo iie las plantaciones de caña que prosperaban 
en aquella region, y algunas que otras presas do negros 
capturadas por nuestros corcinos, en guerras va con los 
ingleses, ya con los franceses, ya con los liolamíeses, muy 
introduciiios cu América ;S inciiiados del siglo XYIl, au
mentaron algún tanto el cultivo, pero muy lentamonle, no 
menos nor las resh-irnones comerciales que panili/aliiin la 
salida <le lodo articulo mercantil, que por la nu^quina 
parte que podía cori'espondcr á Cuba en las reducidas 
contraías de negros que íe concerlaban con la corona pa
ra surtir de brazos agricultores á las. posesiones ultrama
rinas. 

Contábase sin embargo en el territorio de la Habana en 
1666, con bástanle mimero de ingenios y de negros, para 
que su gobernador don Francisco Dávila Orejón pudiera con 
su ausilk) trazar el primer recinto amurallado de la capi
tal, en ópoca en que infinidad de bandidos de todaslas na
ciones con el nombre de flibustcros, se habían hecho dueños 
del mar de las Antillas, y lo enlraban y talaban lodo [tol
las costas. Puede decirse que la industria del azúcar no 
empezó A tomar consislcncia, hasta que aliados A Fspañalos 
franceses en la guerra de sucesión, que colocó en nueslro 
trono A los Borbones, inspiraron en Cuba cierto espíritu de 
especnlacion determinado entóneos por la facilidad queso 
presentó, para cambiar el esquisito i abaco que producía el 
pais, por negros y artelados para los ingenios, que supe
raban mucho A los que se habían empicado en los dos si
glos anteriores. Asi es que, como dice don Francisco Aran
go en su informe sobre introducción de esclavos, en esla 
época, es decir á principios del siglo X V I l l , fué cuando se 
principió en la Habana ¡i poder comprar negros. 
• Al ajustarse la lamosa paz general de Utrech, los ingle
ses que acababan de hacernos la mas cruda guerra en am
bos contincnles, y los mismos que luego se mostraron latí 
exigenleáy celosos por la supresión de la trata de esclavos, 
íormarou el mayor empeño en que España, Francia y Por-
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tugal les concediesen el monopolio de su introducción en 
todas sus posesiones, y fueron por ¡o tanto los verdaderos 
autores de la obra que luego destruyeron, (in 1716, se esta
bleció una factoría principal de esa nación en la Habana, y 
otra en Santiago de Cuba, y desde entonces con mas ó menos 
abundancia se fueron adquiriendo bozales y labrando inge
nios en medio delas vicisiludesquetuvo el cultivo del laha-
co, cuyas cosechas eran el principal valor que se empleaba 
para adquirirlos, y en medio también de las alternativas de 
paz y guerra que. mediaron con la Gran Bretaña, y que mas 
ó menos pusieron grandes cortapisas al cultivo de la caña. 
Un 1710 se formó y empezó A practicar sus operaciones la 
Compañía de la Habana, creada con el esciusivo privilegio 
de proveerá Cuba de sus principales reuglonesde consumo 
y de esporlar sus frutos. Pero una nueva guerra que aca
baba de estallar con la Gran Bretaña, que ya era enton
ces la primer potencia marítima del mundo, paralizó en 
gran manera las transacciones de la compañía privilegiada. 

Sin embargo, en tos veinte y dos años que dirigió las del 
pais, consta desús asientos,queintrodujo en él 4,986escla
vos de lodo sexo y tamaño, asi como, que existían en lodo 
Cuba unos 70 ingenios de azúcar que apenas rendían entre 
todos lo que uno solo de los de primer escala que hoyco*-
nocemos; cuando la capital de Cuba en olro rompimiento 
fué asediada y tomada por los ingleses en 1 í de agosto de 
1762. Hasta esa época, y desde la primera concesión pro
movida en tiempo de CArlos 1 por los ilusorios argumentos 
del famoso P. Las Casas, según los cálculos del citado 
Arango, habian entrado en la jurisdicción de aquella capi
tal unos 25,000 negros africanos. Eos introducidos en la 
miiad oricnlal dela isla, ó sea jurisdicción de Santiago de 
Cuba, tanto por haber sido la mas favorecida en un princi
pio para la colonización, como por su mas cómoda geo
grafia para todo género de comercios clandestinos, y ser 
en su territorio mucho mayor el número de individuos do 
color libres que en el de la Habana, puede racionalmente 
conjclurarse que se habían introducido unos 35,000 escla
vos en atpicl trascurso de dos siglos y medio; y de estos 
cAlcnlos indispensables por la Intima relación que guardó 
siempre la introducción ue negros con el cultivo de la caña, 
puede deducirse que llegarían en toda la Isla á unos 
(id,000 individuos los inlrodiicidos de Africa cuando se apo* 
deraron los ingleses de la capital. 

No se descuidaron los invasores en los nueve meses que 
duró allí su ocupación, asi llevados de su principio eterno 
de dar ensanche A sus artículos comerciales, en cuyo nú
mero cnlraha entonces la introducción de africanos, tomo 
porque esperaron en un principio quedar delinitivos due
ños de Cuba. Pero (uvierou que renunciar á esa esperanza 
en la paz que se ajustó al año siguiente, y cuando á prin
cipios de julio de 176:) al ser recobrada aquella plaza por 
ios españoles resnlió {¡ue habían inlrodncido los ingleses 
mas de 5,000 esclavos, proecdeiiles la mayor parle ue Ja-
mAica y sus demás Anlilbis. 

Con eslosauxilios, y el atan de especulación que desper
taron, se aunicnlóconsiderahlemenle en Cuba el mimero de 
ingenios durauic los sigiiicnles años, y conlrihuymm mu
cho alfomculo de estas fincas las confíalas del marqués de 
Casa Furile, que desde 1773 introdujo en seis años 11,132 
procedentes ue Africa, y de Baker y Bawson, que desde 
1786 hasta 1779 aportó o,786 mas.'Fn 1775 pasaban de 
seiscientos los ingenios que en Cuba funcionaban, movi
dos por la fuerza anima! la mayor parle y algunos por el 
agua. 

Nonos estenderemosá detalles faslidiososalespücar los 
medios que con mas ó menos mejoras se emplearon para 
la fabricación de la azúcar desde los principios del cultivo 
de la caña, hasta que empezó A tomar mayor esiension en 
1794, asi por la libertad concedida eníonces para el comer
cio de negros, como por la ruina de la floreciente colonia 
francesa de Sanio Domingo, que désfruyó en aquel mismo 
año el mercado de azúcar que mas prmcipalmcnle surtia á 
Europa de ese rico género. 
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Como hoy, se prefirieron desdo luego para la siembra de 
la caña terrenos de fondo, Manos ó ligeramente accidenta
dos, en localidades de las cuales pudieran esporlarse los 
frutos por mar ó tierra con menos costos v fatigas. Como 
attora, solían alzárselas viviendas de las dotaciones, de los 
dueilos y sus dependientes, y las oficinas de la fábrica en 
los puntos mas céntricos y despejados de esas fincas; y lo 
mismo entonces que en la época presente, la experiencia 
demostró la necesidad de que la caña, después do ya ma
dura, no se corlase sino por lo menos veinte v cua'tro lio-
ras antes de poder ser molida, para que no sé alteráse la 
calidad de su jugo acidulándose. 

Kn un principio, asi en lascoloniasportiignesas, como en 
Cuba y Santo Domingo, se practicaba supresión con defec
tuosísimos procedimientos, basta con los mismos (pie se 
empleaban en Europa para moler trigo. Luego, á los pocos 
años ios sustituyeron con una especie de molinos ó trapi
ches, compuestos de dos mazas cilíndricas puestas en mo
vimiento por mulas ó por Imeyes que, al est raer el jugo 
sobre un plano inclinad» de hierro y aun de piedra que lo 
condiicia al receptáculo, de donde lo Irasladaban luego & 
las calderas que lo iban cociendo, purificando y cristali
zando con la mayor imperfección, dejaban la caña estru
jada con cerca de la mitad de sus jugos ordinarios, y sin 
servir ya mas que para sacar aguardiente ó algunas mela
duras, por medio de una segunda v tercera presión tan 
imperfectas como la primera. A principios del siglo XVIll 
é imilando algunas prácticas introducidas va en los inge
nios franceses de Santo Domingo, se formaron aquellos 
frapiebes tan absurdos, añadiéndoles otro cilindro mas, 
que colocado en triiingulo con los oíros dos y á desigual 
distancia de cada uno produjo una presión mas abundan
te; y los propietarios mas pudientes fueron succsivaniente 
cambiando aquellos trapiches con esas mazas ft cilindros 
de madera, por olios que los tenían de hierro liso, y mo
vidos de manera que girase uno, en inverso movimiento 
que los otros dos, para que pudiese asi recibir la caña dos 
presiones en ve/, de una sola, y separarse mejor la parte 
fluida de la sólida. 

Para condimentar y convertir en azúcar eso jugo quo 
desdo un principio se llamó «guarapo» cu las posesiones 
españolas, se usaban ya á mediados del siglo XVIll 
en todas ollas cinco calderas grandes de hierro, coloca
das sobre fogones designados con el nombro de «forna-
Ilas,» que iban dismimiyendo do tamaño A medida que 
se iban apartando del primer receptáculo del jugo. Em
pleábase ya la cal como agenlc mas activo combinan
do su acción con la del fuego para separaren la primer 
cocción qnesnfria en la primer caldera toda la parle só
lida que trajese al desprenderse del trapiche; la cual, su
biendo íí la superficie, se apartaba y depositaba en otro 
vaso con espumaderas. Después de esta primera ope
ración .sufría el jugo otra segunda cocción y clarificán
dose sucesivamente en las demás con el auxilio de la 
cal, y aun con el de una ligera disolución de potasa, lle
gaba ó la cuarta casi puro, aunque del todo casi nunca; 
porque ni aquellas calderas que en Cuba se apellidaban 
«pailas» eran como boy de una forma, diámetro y tamaño 
exactamente combinados para su aplicación, ni se sabían 
aun conseguir con precision las diferentes temperaturas 
de calor que delna sufrir id guarapo» para ser azúcar. De 
la quinta caldera, en la cual después de una quinta cocción, 
se presentalla ya como una masa, reparliascta en una es
pecie de bormas ó moldes, pur í» común de barro como 
el de las lejas y ladrillos, ó de latón y aun de hierro en 
los ingenios mejor montados de aquel tiempo, de cuyo 
fondo fluia por inuliitiid de agújenlos toda la parte aun 
liquida y melosa que aun contuviese el jugo convertido ya 
en pasta después de sufrir aquellas cinco manipulaciones. 
Esas deyecciones de esas formas simélricamente, colocadas 
sobre sus respectivos rcceptóculos en un deparlamenlo de 
la fábrica, que se llamaba ya, casa de purga, constiluian 
eutonces como hoy ese azúcar bruto ó grosero llamado mos-
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cabado, que vendían en su totalidad los comerciantes del 
Nuevo Mundo á los refinadores de Europa,, cuando aun no 
so practicaba ningún sistema cu Cuba para convertir las 
meladuras en azúcar. 

No habia aun rebasado de tales limites ni la industria 
azúcar era mejor montada en el pais, hasta que con la 
libertad de introducir africanos que permitió traer ô Cu
ba 110,13G en los vointo años que corrieron desde su pu-
íilicacion hasta fines de 4810, pudo aumentarse consi
derablemente el iiümero de ingenios, mejorándose tam
bién el sistema de elaboración con la mayor pai te de ios 
adelantos que había recibido y continuaba recibiendo en 
las Antillas eslrangeras. La paz general de 1815, la liber
tad del comercio libro permitido ó Cuba en-1818, y ef 
inmenso número de introducciones de africanos, reani
mada con mayor fuerza que nunca desde que quedó pro
hibido ese tráfico en mayo de 1820, son los elementos 
que ban ido gradualmente promoviendo esa enorme masa 
(le riqueza agrícola que confiere A Cuba el primer lugar 
entre los paises productores de esc fruto, á cuya hisloria 
consagramos este articulo. - ? 

Al crearse en la Habana en 1793 después quo en otras 
ciudades do Espaííayaun después que una anterior on 
Santiago de Cuba, la Sociedad Económica de Amibos del 
Pais, sus misinos fundadores difundieron las primeras 
luces y teorías- para ir promoviendo los sucesivos adelan
tos de la agriciiHura cubana. Entre las primeras memo
rias de los trabajos que inauguraron las tareas de amie-
lla útilísima corporación, descolló una del hacendado 
habanero don Nicolas Calvo de la Puerta, recomendando 
y probando sur ventajosísima y aun indispensable la apli
cación ile la química para la fabricación del azócar. Las 
teorías de aqmd uoLable escrito no autorizadas aun por la 
esperiencia, irsullnron luego tan exactas y bien calcula
das, que podrían pasar por profecias de las mejoras 
que so lian ido consiguiendo en aquel ramo observando 
sus preceptos, y hubieran podido servir do norma & los 
propietarios de ingenios, hasta que en 4830 empezó ó re
cibir aquella industria mayores adelantos, líl mismo señor 
Calvo reduciendo su lección á práctica, creó un ingenio 
modelo de trapiche movido por el agua en las inmediacio
nes do Guines, y compuso su tren con un sistema de hor
nillos y calderas mneno mejor calculado que ninguno de 
los que se habían conocido hasta aquella época; acaso ni 
en las colonias ostrangoras mas adelantadas en la fabrica
ción . 

Pero aunque eí gobierno llevado siempre do miras 
protectoras para la industria azucarera, la favoreció poco 
des ¡mes con la libertad de introducir sin dercclios los ar-
telaetos y útiles agrícolas de niaiinfactura cstrangera, y 
aunque promoviesen su desarrollo poderosamente la de 
introducir negros y la reciente destrucción del vico mer
cado azucarero de Santo Domingo, retardaron para Cuba 
los efectos de unas causas tan favorables al aumento y sa
lida de sus azúcares, una nueva guerra con la Gran llre-
taña, la consiguiente escasea ó inseguridad de los embar
ques y la impolflicn con que la Francia y la Hspafia pri
varon á sus mercados ultramarinos del único medio de 
esportacion que les quedaba por la inferioridad marítima 
de las dos metrópolis, de despachar sus productos con 
buques neutrales aiiglo-amcricanos. 

I'll tenaz Itonaparle y su condescendiente aliado Cárlos 
IV en lugar de perjudieai-Us, favorecieron lasmiras de in- • 
glaterra colocando ¡í los Estados-Unidos en la alternativa de 
abandonar los mares ó prestarles su cooperación en su lu
cha contra esa potencia. El gabinete do Washington optó 
por lo primero desde 1805 hasta principios de 4808; y do
minando los ingleses al Océano, no salieron de los puertos 
de Cuba ni diez buques que espertaran azúcar para Europa 
en eselargo in torva lo. El descenso de sus precios fue tan rá
pido como ruinoso, rebajándose de repente el blanco y el 
quebradoquedcsdcHÍM hasta 1796 liabian validoó32 y 28 
realesde plata hasta 4 2 y 8. Se demolieron entonces mas 
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de 30 ingenios cuyos dueños no pudieron resistir á ese 
trâstorno. No bastó de pronto para que ellos y los demás se 
repusieran del ((uebranto el glorioso levantamiento de lis-
paíiacontra la invasion francesa en 4808, y su repentina 
alianza con la Gran Bretaña. Habrían alcanzado ciertamente 
el poderío marítimo de esta nación y su inmenso número de 
buques mercantes á reanimarla postración de los merca
dos de Cuba, si por una parto los consumidores do la Pe
ninsula no hubiesen consagrado todos sus recursos al pri
mordial objeto de la defensa nacional, y sino siguiera 
paralizando el tráfico de los principales puertos europeos, 
la gigantesca resolución míe nabta tomado desde 1806 en 
medio de la embriaguez de sus victorias el emperador de 
los franceses, decretando el famoso bloqueo continental 
Creyó que con aquella represalia del bloqueo marítimo 
quo tenían establecido los ingleses, arruinaria el comercio 
(le Inglaterra sin arruinar también al de Francia y al de 
sus aliados. 

La caida de su colosal po'der y los triunfos de los es
pañoles seguidos de una paz general en i815, varia
ron muy favorablemente la situación del mercado azuca
rero promoviendo con rapidez muchos progresos en la 
elaboración del fruto. Favorecíalos luego también mucho 
la libertad do comercio con todas las banderas, decretado 
en 4818 y animados ya con Ja evidencia de que no resui-
tarian sussaerdicios infructuosos, no hubo hacendado pu
diente que no eslabicciesc motores de vapor ó de agua 
para: los trapiches do sus tincas, mejorándose generalmente 
60 todos los ingenios de alguna importancia los trenes de 
elaboración. _ 

No.dtaperdició oportunidad para merecerei nombre 
que ISidislinguía, la Junta do Fomento do la Habana, on-
viaiido en muchas ocasiones comisionados inteligentes á 
Jamaica y los naisés mas adelantados en la elaboración, 
para trasladara Cuba todos los adelantos que reconocie
sen en los varios sistemas eslrangeros. luiéronlo entre 
Olios don Pedroitaudhuy, don Ramon do Aranorena y lue
go don Alejandro Olivan en 1328. Las consecuencias inmo-
diatas do sirs esludios y tarcas fueron que dos afios des
pués empezaron á generalizarse en los ingeniosdeCuba, 
aparatos combinados por la física y la química como los 
siguientes: 

El de Howard, cociendo los guarapos con calderas 
corradas y reduciendo i os hasta el vacio con la máquina 
neumática. 

El de Rolli, que casi con el mismo irnUodo mejoraba 
mucho al precedente por prestarse mas á la graduación 
calórica de las hornillas y ser menos ocasionado á estalli
dos y accidentes. Sonsa aun en muchas fincas tal como fue 
importado entonces. 

E l do «lideras do báscula de Pergueur. 
Diferentes combinaciones físicas aplicadas á todo el 

mecanismo de la elaboración, desde los hornos graduados 
para calentar tas calderas hasta la crislalizacion y purga 
del fruto. 

Acompañaron á estos adelantos otros que fué enseñan
do la esperiencia para irlos peiToccionando sucesivamen
te. Se averiguó por medio de repetidos y exactos es-
perimentos, que los fluidos contenidos en las cañas mas 
sazonadas que se destinalmn á la molienda asecudian á 
nuevo partes del total peso del tallo, no componiendo 
mas que una décima los tejidos leñosos de la vara; y que 

• hasta los trapiches mejor combinados de aquella época, 
apenas rendian mas que seis do líquido ó guarapo. Hcco-
nocíase, pues, palpablemente que aun restaban tros par
tes mas que aprovcihar en la industria azucarera, y que 
ese galardón halda de estimular los estudios progresi
vos para alcanzar el completo resultado, tanto en Cuba 
como en las demás regiones en donde se pudiese csplolar 
aquella industria. Desde entonces empezaron á idearse, 
y ponerse en planta nuevos aparatos, la mayor parte de 
ellos ensayados con gran éxito en la nación francesa para 
sacar azúcar de la remolacha. 
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La perjudicial rivalidad con que esa moderua industria 
ha contenido los progresos del azúcar de caña, merece que 
la consagremos una digresión sucinta. Ya un químico pru
siano llamado Margrass había descubierto recientemente la 
existencia de azúcar cristalizable en el jugo de la remolacha? 
cuando en 1810 puso en ejecución el colosal poder de lío-
ñaparte el famoso bloqueo continental, con el designio de 
arrebatar á la Inglaterra el tráfico europeo; y no pudiendo 
con tan trascendental medida proveerse de azócar colonial 
la Francia y las potencias sus aliadas ó sumisas, recurrióse 
á esplotar aquella planta como equivalente inmediato dela 
importación lejana de un artículo deconsumo ya necesario 
á todo pueblo culto. 

Con la mas eficaz protección del gobierno, se alzaron 
desde luego algunas fábricas de presión y refinería de 
aquel tubérculo; y no porque en 1814 se desplomara del 
¡mperioj aquel hombre famoso y le reemplazase en el 
trono la dinastía â quien la revolución se lo arrancara, 
disminuyó la protección que un gobierno previsor y diri
gido siempre por los mejores principios económicos, tenia 
que seguir dando ó una industria tan reparadora y prove
chosa para una metrópoli que contaba ya pocas colonias. 
Luis XViil hasta que cesó de reinar y vivir en 1823, re
cargó enormemente los derechos de la azúcar colonial, y 
resultando la indígena de Francia tan favorecida, menes
ter fué que la de Cuba y demás países productores se viese 
casi privada del consumo masimpoi tanle, el de la potencia 
mas poblada de la Europa. Sufrió, sin embargo, sus alter
nativas en la misma Francia aquella industria indígena, 
fluctuando muchas veces los pareceres de los administra
dores de la hacienda pública entre una protección absoluta 
á la remolacha, y la que merecia también el dulce que se 
fabricaba en la Guadalupe, la Martinica y algunas otras 
posesiones francesas. 

Precisamente cuando el azúcar de Cuba se preparaba ó 
lomar mayores vuelos, en 1828, aparecían en Francia lias-
la 90 grandes fábricas, de las cuales las 00 que funcionaban 
producían la enorme masa de mas de 3.500,000 arrobas 
de azúcar, valorizadas cu el comercio poco mas ó menos co
mo las que procedían de Asia y América. 

No era la remoladla la única planta sacarina que en 
el presente siglo ha sobrevenido á enlorpccer los progresos 
de la caña. Jiu algunas zonas délos fístados-Un¡dos, el 
sorgho y otras raíces de jugo dulce que se muelen juntas 
y ([iie los hacendados de las Antillas españolas, apellidan 
en general m a p l e , lian ascendido á tales rendimientos 
(¡neón 18o!) produjeron en los mismos basta la cantidad 
uc 32,780,263 libras de un azúcar, que aunque sin poder 
entrar en paralelo con el de la caiía, disminuyó su consu
mo en otra lauta canlidad. 

Servia entonces do love compensación á la industria 
azucarera do Cuba la decadencia del cultivo de la caña en 
Jamaica con la emancipación do la esclavitud en esa isla 
productora. A los apáralos de Howard, de Roth v líaibcl y 
otros antiguos, fueron sucediendo con reconocidas venta
jas los de íiramc-ClievaÜer, líegrand, Champenois y Dcros-
ne, cuyos únicos defectos son su escesivo precio y los mu
chos gastos de su instalación. 

No puede entrar en el órden y miras de este libro, la 
descripción científica de este ingenioso mecanismo con el 
cual puede únicamente rivalizar otro aun mas moderno, el 
de Rilíeux. Con traigámonos ó decir que abraza él por si 
solo, todas las operaciones de la industria azucarera desde 
que se coloca la caña en sus trapiches hasta convertirla en 
azúcar refinada de primerórden, que se suele vender por 
lo común on eí mercado de 10 á 15 es. de ns. fuerte por 
arroba, mas que las mejores blancas elaboradas por los de
más sistemas que se designan en él con el nombre de flo
retes. 

Kl tren de Derosue introducido desde 1813, en dos ó tres 
ingenios de la isla, uno de ellos, el llamado La FlordcCuba, 
de don Joaquin Arriela, en compensación de los 60,000 ps. 
fuertes que importaba su instalación en ta oficina, propor-

4.. 
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dona k los propietarios la ventaja inmensa de convertir on 
azúcar las mieles y residuos mío mas ó menos rosullan 
siempre délos demás trenes, y las que pueden comprar al 
precio común de este articulo en los ingenios inmediatos. 

Los demás sistemas, cuyo precio dp instalación varia 
entre i O y 30,000 ps. son los mas usuales, porque están 
mas al alcance de la mayoría de lis hacendados, y el gua
rismo de su valor como sus condiciones, aunque análogas 
todas poco mas ó menos, son tan diversos como sus autores, 
la mayor paríe anglo-americanos, que ensayan sus trenes 
en los ingenios de la Lnisiana antes de introducirlos $n 
la isla. 

El uúmero de los de Cuba no se ha multiplicado con 
la proporción que podia esperarse de la que lian ido to
mando los rendimientos del azúcar, como lo acreditan los 
mas fcharientes datos estadísücos. 

Desde 1700 á 1767 no salieron dela Habana, único puer
to habilitado entonces para esa esportacion , mas que 
13,000 cajas anuales que pesaban 10 arrobas ti un con olivi; 
y á pesar del atraso en que aun subsistió mucho tiempo 
aquella industria, no puede considerarse sin alguna admira
ción, que los .ili3 ingenios que en 1775 se contaron cu Cu
ba, no rindiesen mas total cosecha (ine 1.300,000 arrobas, 
Ño pasaron de 1,000 los que resultó haber en el censo esta
dístico del 827, y ya rendían hasta 8.000,000 dearrobas, es 
decir, seis veces mas cada uno que los de aquella época, aun
que la ostensión deesas fincas fuese aun mayor que la mayor 

Earte de las que se conocen actualmenlo. Prueba indispula-
le deque los progresos que soban ido obteniendo en esc ri

co ramo, el mas considerable éimportante dela ni>riciilliira 
de Cuba, se deben infinitatnenle mas á los adelantos con 
que la Física, la química y la mccftnira lian enriquecido á 
la industria azucarera, que A la cstension que haya tomado 
de un siglo á esta parle el cultivo do la calía. 

Kn 1816 ascendia el número de ingenios y trapiches de 
toda la isla á 1,412; y en cl dia, según nuestras noticias, 
aunque no se ha vuelto á publicar ningún censo estadístico 
desdo aquel año, se aproxima ya á 2,000 com prendiendo 
tanto en este número como el anterior, muchos do trapi-
chesque muelen la caña de cortos predios que no merecen 
llamarse ingenios, en el centro y parte oriental de la isla. 

Según los estados de producción azucarera que con 
autorización de la intondencia, publicó en la Habana en 
octubre de 1860, don CárJos BebcUo, no resultaban en la 
isla masque 1,30o ingenios verdaderos, cuya producción 
se espresa en un estado que acompaña á este artículo. 

A continuación presentamos la siguiente noticia de al
gunos de los mas importantes ingenios del pais por sus 
adelantos, estension, mejoras y rendimentos; quo los mas 
funcionan con uno, dos, y aun tres aparatos completos de 
Dcrosne. 

Acana, en Matanzas, de don José 
lí. Alfonso 

Aguica ó Santa Teresa, en Cárde
nas, del conde de Fernandina. . 

Alava, en Cárdenas, de don Julian 
de Zulueta 

Armonía, en Matanzas, de don Mi
guel Aldama 

Asuncion, en Mariel, de don Lo
renzo redro 

Atenas, en Sagua la Grande, de 
don Ignacio lidiarte 

Concepción (áj Echevarria, en Cár
denas, de don Francisco Pedro-
so Herrera 

Flor de Cuba, en Cárdenas, de los 
señores Arrieta 

Caballé-
rías do 
t ierra. 

45 

. 89 

U S 

74 

100 

» 

91 

93 

Produc
ción en 
cajsR. 

.7,000 

6,000 

20,000 

6,000 

6,500 

6,000 

17,000 

18,000 

Hom
bres. 

360 

380 

600 

350 

400 

300 

412 

729 

Guinia de Toto, en Trinidad, de 
don Justo G. Cantero. . . . 

Intrépido, en Cárdenas, de don 
Miguel de Cárdenas y Chavez. . 

Monserrate, en Cái-dcnas, del con
de de Sanio venia , 

Narciso, en Cárdenas, del conde 
do Peííaluer 

Ponina, en Cárdenas, de don Fer
nando Diaeo 

Progreso, (el) en Cárdenas, del 
marqués de Arcos 

San Martin, de don Francisco Pe-
dioso y lieiTera 

San Rafael, en Matanzas, de los 
scüores líuiz y Adelantado. . . 

Sania Rosa, en'Matanzas, de don 
Domingo Aldama 

Santa Susana, herederos do Pare
jo, en Cionfuegos 

Tinguaro, en Cárdenas, do don 
Francisco Diago . 

Trinidad, en Matanzas, de don Es
teban Santa Cruz Oviedo. . . . 

Victoria, en Cárdenas, de don Si
mon Perez do Terán 

Urnmea, en Cárdenas, do Zuas-j 
nabar . .i 

Caballe
r ías de 
tierra. 

190 

58 

» 

108 

75 

184 

282 

180 

» 

340 

56 

•1Í8 

60 

60 

Produc
ción en 

cajas. 

6,000 

8,000 

7,000 

10,000 

15,000 

0,500 

15,000 

6,000 

8,000 

15,000 

18,000 

10,000 

7,000 

10,000 

H o m 
brea. 

400 

382 

360 

400 

500 

590 

m 

330 

330 

866 

560 

400 

320 

400 

listas noticias son referentes á datos do 1857 y 18B9. 
Sentimos no poder olYcoír aqui una exacta y minuciosa 
descripción del magnifico ingenio de Santa Susana, crea
do en feracísimos terrenos de la ínrisdiccion de Cienfue-
gos por nuestro malogrado amigo el Excmo. seííor don Juan 
Antonio Parejo, ni la do los ingenios Ponina y Tinguaro 
de los seílores Diago, que llegaron á dar en 1858 el pro
digioso resultado Uo 15 y 10,000 cajas de azúcar; pero sí 
podemos ofrecer A nuestros lectores, para que los de E u 
ropa puedan formarse alguna idea de la opulencia de esa 
cíase de fincas en la isla, la siguiente noticia circunstan
ciada do la que descuella sobro todas ellas, en ja jurisdic
ción do Colon, pertcnecionto á don Julian Zulueta. 

Esto ingenio produjo on 1858, la enorme mafia de 20.000 
cajas do azúcar de á mas do 16 arrobas, que vendidasa los 
precios de aquel afio, á Ib reales de plata fuertes, ó sean 
37 y 10 maravedises de •vellón, producirían un resultado 
bruto de unos 600,000 pesos; de los cuales, atendiendo á 
los precios de aquel año, y á las condiciones especiales de 
aquel valioso ingenio, una tercera parte resultarían de be
neficio liquido para el propietario. 

No puede tic ninguna manera, sin embargo, tomarse 
por tipo para calcular los rendimientos do esta clase de 
fincasen la|isla, el ejemplo do la mejor y la mas favorecida. 

Jín 1830 , cuando empezaba a desarrollarse la in
dustria azucarera, calculaba el sefíor don Kamon de La 
Sagra en los términos siguientes losgastos de instalación, 
csplotacion y producción de un ingenio de 1,000 cajas 
anuales, haciendo representar un valor capital de 170,000 
pesos. 

Treinta caballerías de tierra á 1,800 pesos. . . 64,000 
Valor de la cafia sembrada en 6 caballerías. . . 12,000 
Edificios con el alambique 45,000 
Máquinas, utensilios y aperos de labranza . . 13,500 
Noventa negros á 400 pesos 36,000 
Cincuenta yuntas de bueyes á 135 pesos . . . . 6,750 
Cuatro caballos ó muías & 60 pesos. . . . . . . 240 
Platanar con 16,000 cepas . 2,000 
Siembras de raices alimenticias. . 610 

Total 170,000 
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16,000 
Los productos de esta finca consisten en 1,000 ca

jas de azúcar, que á un precio medio valen. . 
Mil envases que pagaba entonces el comercio á 

26 reales Tuertes 3,250 
Setenta pipas de aguardiente á ISnesos. - • • • M*"* 
Tres mil doscientos cincuenta barriles de miel de 

purga restantes después dü haber destinado 
1,750 á la fabricación de aguardiente 

Total de productos 20,706 

Los gastos ascienden á 13,634 pesos en la forma si
guiente: 

700 
300 
200 
700 
500 

Mayoral • 
Mayordomo 
Medico / 
Maestro fie azúcar 
Alambiquero.—Tonelero 
Vestuario, manutención y enfermeria 2,48* 
Reposición do negros y animales, 6 p% 2,579 
Id. (Jo máquinas, utensilios y aperos, 15 p%. . . 2,034 
Costo de envasos precintados á 12 reales 1,500 
Conducciones á 20 reales por caja y por mar . 
id. de las 70 pipas de aguardiente á 2 pesos id. 

500 
UO 

Total de gastos 43,634 

R e s ú m e n . 

Capital 170,000 
Producto bruto 20,706 
Gastos í 3,604 

' Producto liquido 7,072 

• Pero las circunstancias en que o\ seflor La Sagra esta
bleció esos cálenlos tan circunspectos sobre los ingenios, 
han variado casi enteramente en la isla durante los ireinla 
alios trascurridos, desde que los formó; yunasola rcílexion 
nos prueba que tampoco para 1830 podrian tenerse por 
exactos. 

Ni en aquel tiempo ni en ninguno hay especuladores 
ni hacendados tan inadverlidos, qnc'pudiondo invertir en 
la misma Cuba, como en casi lodos los paises, su capilal 
en propiedades, en fincas rústicas y urbanas, con tanto ó 
mayor rendimiento que el que concede aquel publicista á 
los ingenios, fuesen A aventumlo en empresas lüti insóli
das ¿ inseguras como osas lincas, en las cuales una sola 
chispa que prenda en los ca llavera les, puede reducir A ce
nizas la cosecha anual, una epidemia puede destruir la 
mayor parte del valor que representan, el de su dotación, 
sin oíros muchos incidentes que suelen defraudar muy co
munmente las esperanzas concebidas. 

En ta ¿poca actual uo creemos aventurar demasiado nues
tros cálculos formulándolos del siguiente modo, para de
mostrar someramente lo que importará un ingenio moder
no capaz de producir seis mil cajas anuales. 

Pe. Pe. 

La mayor parto do los hacendados, ni han 
adquirido ni adquieren boy los (errónos 

. destinados á fomentar sus ingenios á ra
zón de 1,800 ps. por caballería, como lo 
consignó entonces el seilor La Sagra. To
mando en cuenta que aun existen sin cul
tivo las dos torceras partes de las tierras 
capaces dn recibirlo en la isla, se adquie
ren los cortes de ingenio, ó bien sometién
dose A un censo moderado y redimibleque 
los producios de la linca van amortizando 
sin esfuerzo, ó bien en compra real ó ab
soluta á plazos ó al contado, de manera 
que, después de los trabajos de desmonto 

P s . F s . 

y limpia, no suele esceder su precio de 
\ ,000 ps. la caballería. Aceptando esta 
base última, tendremos que la adquisición 
de un buen corte de 100 caballerías de 
tierra llana, de fondo, sustanciosa, veci
na de algún embarcadero, rio, ó de algún 
ferro-carril, no deberá pasar, si se busca 
con interés y con acierto de 400,000 

Los edificios económicamente fabricados con 
• materiales la mayor parte obtenidos en la 

misma finca, podrán obtenerse por. . . . 50,000 
Un aparato completo de Derosnc, ó do otro 

autor que aun lo mejore, si es posible,co
locado en disposición de funcionar, podrá 
adquirirse por 55,000 

Los bueyes, carros, utensilios ó instrumen
tos de labor podrán conseguirse por. . . 15,000 

Ciento cincuenta esclavos útiles de toda edad 
y sexo, computándolos por la elevación 
que ha tomado su valor, costarán á razón 
de 700 ps. uno con otro 105,000 

Réditos al 8 p. % anual de un capital de 
los 325,000 duros empleados en las parti
das que anteceden, considerándose que el 
primer afio ha de empicarse en siembras, 
fábricas y demás detalles de instalación. 26,000 

Total. 351,000 

Prescindiendo de muchas economías que en algunos 
detalles consiga un comprador inteligente, queda estable
cido, que un buen ingenio puede adquirirse sin atrasos ni 
compromisos por unos 350,000 ps. de capital. Vamos aho
ra á detallar sucintamente sus gastos de csplotacion anual. 

Un mayoral á 
Dos sub-mayo rales á 500 cada uno 
Un mayordomo con un escribiente 
Un medico rcsidenlc en la finca 
Un capellán residente en la linca i . . 
Dos maestros de azúcar durante la molienda. . . 
Un alambiquero-tonelero 
Un carpintero conslruclor de envases. . . . . . . 
Vestuario, manutención y enfermería de 450 es

clavos 
Seis por ciento sobre su valor estimativo para la 

reposición de esclavos y animales 
Reposición de máquinas, efectos y oíros gastos de 

entretenimiento 
Valor de 6,000 envases precintados 
Conducción do 6,000 cajas al mercado 

Ps . F s . 

4,000 
4,000 
1,000 
4,000 
4,000 
1,500 

500 
500 

6,000 

5,000 

3,000 
9,000 
6,000 

Total 36,500 

liste gasto total asi como algún otro imprevisto que 
pueda sobrevenir podrá cubrirse desahogadamente con el 
producto de las 6,000 cajas obtenidas en la cosecha ó za
fia, que vendiéndose á un precio mínimo de 17 ps. una 
con otra, valdrán 102,000 ps. Deduciéndose de esta canti
dad el antedicho gasto,total de 36,500 quedará un benefi
cio líquido de 65,500 ps. producido por un capital de 
351,000 ps. Por esla demostración conjetural, resulta, 
pues, en el estado actual de los ingenios bien montados y 
eeonómicamoníe dirigidos, oue sus rendimientos se elevan 
á un 18 p. % anual. 

Pero esa prosperidad no puedo considerarse sino pasa
dera. Fuera indispensable para que durase, que el cultivo 
del azúcar, no tomara mas vuelo en otros países, que los in
ventos de la ciencia no continuaran abaratando su valor en 
los mercados, al paso que perfeccionando la elaboración, 



AZU À-ZU 61 

fanto en las refinerías de Europa, como en las planlaciones 
de América, Africa y Asia. 

En fin, sin detallar nmltitiul decircunstanciasy obslácu-
los naturales que va acarreando eltiempo, paraquela pros
peridad de los ingenios pudiese perpetuarse, se neeesihria 
el inesperado prodigio de (pie se estacionaran la industria 
humana y el movimiento de los pueblos. Diremos, sin em
bargo, abstrayémiónos de prejuzgar los impenetrables ar-
caiiosdelo venidero, que cualquiera que seon los obstáculos 
que la interponga el porvenir, selo asegura inmenso íi la 
industria azucarera, la progresiva estension que va toman
do el consumo del azrtcar en todos los pueblos. 

Enloda laparleoccidentaLdel Mediodía de Europa, ape
nas se conocia sino entre tos mas opulentos, el uso del azúcar 
de la caña y la remolacha, sn competidora antes do la cam
pana de Crimea que terminó á inotliadosdc 1855. El ejem
plo de, los ejércitosaliados, y la facilidad de recibirla délos 
puertos franceses y españoles del Mediterráneo, especial
mente de Marsella, animaron A los turcos y egipcios ít ir 
reemploMmlo ventajosamente con ese rico Fruto, las mieles 
à toscas meladura;; que emplea han en sus bebidas y refres
cos. De esperar es, pues, en vista de este ejemplo, que lo 
que las armas han obtenido una vez, lo continuarán adelan
tando la navegación por vapor, y los ferro-carriles, me
dida que vayan estendiemio los adelantos yol bienestar 
material conocidos en los países cultos, á tantos millones 
de individuos que han estado privados de esos beneílcios. 

El consumo general del azikarba ido aumentando en el 
mundo con proporción exacta A los progresos do la civili
zación, á la riqueza de los pueblos, y á la liaja de los pre
cios del arífeulo, conseguido por las mejoras de la elabora
ción, y las leyes que la han estimulado y favorecido. De 
medio siglo á esta narte, la Inglaterra la primera de las na
ciones en riqueza, lia tomado también la primada sobre 
ías demás en el consumo. I.a perfección á que ha Degado 
la crttadlstica en el Reino Unido, nos permite ofrecer aqui 
un sucinto cuadro de la enorme cantidad de azúcar que na 
gastado desde 4793 hasta 1849. 

Arrobas. 

En 093 1.930,640 
1803.. -2.087,791) 
1823 3.466,201 
1833 3.870,808 
1843 4.028,397 
1849 6.142,296 

I.a progresión que se advierte de uno A otro guarismo 
de los anteriores, es mucho mayorquo la que ha tenido la 
población de Inglaterra, Ksrocia é irlanda, en los cmcuenla 
y seis aflos comprendidos en el cuadro antecedente. Ahora 
nasa ya de 25.000,000 de habitantes; su consumo debe 
liaber lomado mucho mayor aumento en los ill limos once 
años, como nos lo indica la gran diferencia que advertimos 
entre el de 1843 y ai de 1349, y si no .'para un cálculo 
exacto, puede servirnos de base para uno aproximado del 
consumo de los demás países de Europa, el que sobaco en 
aquel reino. Suponiendo, pues, con la.mayor circunspec
ción, que hoy llegue á 9.000,000 de quintóles en aquella 
poiilacion, y qiu! solo consuman una mitad proporcional, 
otros 225.000.0(ji) de habitantes en general menos ricos ó 
industriosos que los de aquel reino, conjeturamos que as
cienda á 90.000,000 de quintales el consumo de la pobla
ción lolal de Eurnpa. Véase, pues, si esc movimiento as
cendente en el de aquel nriíeulo, ya de general necesidad 
para los pueblos, presenta á la industria ay.uearera una 
larga perspectiva de que con sus productos supere aun por 
muchos afíosá los contratiempos y los obstáculos que la 
amenazan. 

El capital que represenlan los 2,000 ingenios y plan
taciones de azúcar que poco mas ó menos, según las últi
mas noticias, forman el primer ramo de la opulencia de la 
isla, puede calcularse y subdividirse com^ sigue: 

Ps. Fe . 

Ochenta mil caballerías do tierra, que ocu
pan las fincas 80.000,000 

Ciento cincuenta mil esclavos de toda edad 
v sexo 105.000,000 

Valor supuesto do los edificios 31.000,000 
Id. de trenes, máquinas, efectos yutcusilios- 18.000,000 
Id. de animales empleados 5.000,000 

Tota) 239.000,000 

Este vaiortotal, queen 1858 no pasaría de 225.000,000, 
si consideramos el progresivo desarrollo de esa industria, 
y el gran número de negros inlroducido desde 1855 hasta 
fines de 1859, produjo en aquel sobro 30.840,779 ars. de 
azúcar subdivididas en las siguientes clases ateniéndonos á 
los cálculos formados por el concienzudo sofior García-de 
Arboleya en su último Manual do la Isla. 

Blanco 12.000,000 
Quebrado 10.000,000 
Cueitrucho 1.000,000 
Mascabado 7.840,779 

30.840,779 

Esta producción rindió, según el citado publicista, un 
valor bruto de 25 025,462 ps. fs., que conlirma poco mas 
ó menos con arreglo & los dalos ya apuntados, nuestros 
cálculos con respecto al capital empleado cu los inge
nios. 

En ol articulo lisouvmin esplanarcmos otras refle
xiones tan aplicables á aquel artículo general como á 
este. 

Habríamos deseado espresar por guarismos que domos-
rasen conexacUlud, y añoporaño, las cantidades do azúcar 
con las que, después de cubrir Cuba su consumo, ha con
tribuido al de todos los mercados desde BU descubrimien
to hasta nuestra ópoea. Tara obtener esa averiguación, 
árilua tarea ora ciertamento, aunque no superior á la cons
tancia do hombres laboriosos, la de registrar la inmensa 
documentación, la multitud do legajos, quo de la antigua 
casa ilc Contratación so conservan con el mayor órden en 
los archivos generales do Indias on Sovilla.' Solo nos ro-
trajodo emprender osa pesada averiguación, el convonci-
miento de que resultaria infructuoso ese trabajo. Si basta 
1763 no empezaron á formarse cuentas exactas y separadas 
de laesnorlacion licita de este artículo, mal podría apare
cer la de las esporlaeiones ilícitas. Solo fundándonos en 
aisladas, y mas úineuos autorizadas reíVrcncias de algunos 
publicisías, calcularemos por el movimiento que luerou 
tomando, la población, la introducción deafi'icanosy el cul
tivo ile la caña, el número de cajas á 16 ars,, que pudo es-
portar la grande Anlilla. 

Arrobas. 

Desde 1550 hasta fin del mismo siglo XVI 
pudieron espertarse unas quíntenlas cajas 
anuales de á íi) arrobas. Asi se envasaba cn-
lonces aquel frulo según indica Uzlariz en 
su Teórica y p áctiea de comercio 

Considerando el lento aumento que tomó 
el cultivo en el siguiente siglo, puede com
putarse qué saliesen de la Habana, Trini
dad y Santiago, doble número de arrobas 
desde el año de 1600 basta el de 1699. . . . 

Las introducciones de africanos hechas 
por los franceses en los primeros años del 
siglo XVIII, y las que con el monopolio que 
lograron en el tratado de Utrecht realizaron 
los ingleses, nos permiten calcular la espor-
tacion do azúcar do la isla durante la pri-

20,800 

40,000 
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Arrobas. 

mera mitad del mismo siglo, en unas odio 
mil cajas anuales Je á 20 arrobas, que son . 160,000 

Desde 1751 hasta fin de 1760, intervalo 
favorecido por una paz, no interrumpida y 
mayor protección marítimadenuestra arma
da se calcula ia esportacion en i 0,000 cajas. 200,000 

En el bienio de 1761 y 62 resulta de in-
íinidad de comprobantes que ascendió á 
unos. . . . 260,000 

Para el aíío de 1763, época de grandes 
alteraciones y trastornos en el pais, pode
mos calcular que apenas rendirian otro tan
to los ingenios,. 130,000 

En el quinquenio de 1764 á 1768 per-
miíen creer multitud de datos sneitos que 
se espertasen unas treinta mil cajas, redu
cidas ya por ese tiempo al peso ordinario 
actual de (liez y seis arrobas. . . . . . . . . i80,000 

En el aiío de 1769, salieron por el solo 
puerto de la Habana, cajas 30,487, y supo
niendo por las noticias de esc tiempo que 
salieran una mitad mas de Trinidad y de 
Santiago, resultarán. 731,672 

En el de 1770 cstrajo la Habana 34,374 
cajas, y dirigiéndonos por el mismo cálculo 
que en la anterior partida la cstraccion to
tal de la isla fué 824,976 

En el afío de 1771, comparándola con 
la del anterior se observó en la capital un 
descenso de mas de 3,000 cajas atribuido á 
los.rumores que corrian de un rompimiento 
con la Gran Bretaña, ó alguna paralización 
de las entradas de africanos y i los gravá
menes cine sufrió ia esportacion. La capital 
solo estrajo 31,703 cajas que reunidas á 
las 16,752 de los demás puçrtos y multipli
cadas por arrobas dieron , . . . . 775,280 

No aparecen datos exactos ni, continuos 
desde 1772 basta 1785 que'establezcan las 
salidas aimaliis do la Habana en esc largo 
intervalo; perofimdándoscen los rendimien
tos do la cosecha de 1775 quo resultaron ser 
do 1.300,000 arrobas y en la salida del fru
to por aquel pnerloen^G, puede calcular
se la cstraccion general en cada unode aque
llos catorce afios, á razón de75,000 cajas en. 16.800,000 

Desde 4786inclusive hasta1859 tenemos ya datos coor
dinados para calcular afio por afio las salidas de la Habana 
y por estas las de toda la isla. 

En 1786 1.012.384 
1787 979,920 
1788 1.107,536 
1789 1.106,016 
4790 1.246,336 

Tola! del 1 .cr quinquenio y b.452,192 
Afio común 1.090,438 

En 1791 1,360,224 
4792 1.165,664 
1793 4.347,520 
4794 2.458,064 
1795 1.241,128 

ÁZÜ 

Año común. . . . . . . . 1.514,520 

En 1796. 
1797. 
1798. 
1799. 
1800. 

2.040,120 
2.003,4 92 
2.272,008 
2.763,768 
2.387,688 

3.er quinquenio. 

Afío común. . . 

En 1804. 
4802. 
1803. 
4 804. 
4 805. 

2.293.355 

2.674 ,592 
3.384,600 
2.642,824 
3.247,446 
2.906,838 

4." quinquenio. 
Aíio común. . 

En 4806. 
1807. 
1808. 
1809. 
1810. 

2.964,654 

2.618,296 
3.014,488 
2.120,136 
4.081,112 
3.267,168 

5.° quinquenio. 
Año común. . 

En 1811. 
1812. 
1843. 
1814. 
1815. 

3.050,240 

2.689,776 
2.144,240 
3.018,704 
3.060,532 
3.580,504 

6." quinquenio. 

Afio común. . , 

En 1816 
1817 
1818 
1819 
4820 

7.° quinquenio. 
Afío común. . . 

2.898,754 

3.385,928 
3.569,280 
3.592,184 
3.434.190 
3.947,624 

En 1821. 
1822. 
1823. 
1824. 
1825. 

3.641,644 

4.348,840 
.4.910,856 
5.781,682 
4.986,264 
4.498,939 

41.466,776 

14.823,270 

15.101,200 

14.493,756 

48.058,206 

8.° quinquenio 24.526,581 

Afío coimin 4.90o,316 

En 4 826 6,237,390 
4827 5.878.924 
1828 5.967;066 
1829 6.588,428 
1830 7.868,884 

2.° quinquenio 7.572,600 

9.° quinquenio 

Ailo común 6.508,137 

En 483! 7.433,384 
1832 7.583,413 
1833 7 624,553 
4834 8.408,234 
4835 8.718,300 

32.540,689 

10.° quinquenio 39.467,878 
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Afio coraim 7.893,875 

En 4836 8.895,966 
1837 9.060,053 
1838 10.417,688 
1839 9.505,214 
1840 • • - • 1^.863,856 

U . " quinquenio 50.742,777 
Ano común 10.148,1555 

En 1841 43.272,912 
1842 13.082,288 
4843 U.««5,660 
4844 16.453,052 
1845 7.604,580 

42."quinquenio. 
Afio común. . . 12.867,698 

64.338,492 

En 4846 45.803,834 
4847 ' 20.396,976 
4848 49.659,488 
1849 17.598,144 
4850 49.993,808 

43.° quinquenio 93.452.300 
Año común 48.690,460 

Hasta el año de 1823 no se habían criipezado á sentir 
en la isla de un modo palpable los beneficios del comercio 
libre, paralizados desde que se concedió cu 4848 porias 
perturbaciones que en aquel período inferia al comercio y 
a la agricuUnra, la insurrección de las posesiones llispa-
no-Americauas, complicándolas luego losinmcdiaLos aran
celes decretados ptfr las córtcs de 4 8^0. Una sequía cstra-
ordinaria,'los horribles huracanes de octubre de 1844 y 
muchas cansas esteriores ocasionaron la enorme baja que 
se advierte en ios rendimientos del azúcar en 1845 compa
rados con los del afio anterior. 
En 4851 24.639,904 

4852 22.544,492 
4 853 26.245,080 
4 854 ' 27.972,016 

v 1855 • 30.489,280 

• Total 124.860,472 
Año común 24.372,034 

En. 4 856 27.405,520 
4857 27.879,006 
4858 29.216,680 
4859 31.194,944 

Total 445.696,240 
Ano común 23.139,245 -

R E S U M E N . 
A ñ o común. 

1 .c,' 
2.° 

i . " 
5. '' 
6. ̂  
7. " 
8. » 
9. ° 

10.° 
44.° 
n . ° 
4 3." 
14. ° 
15. ° 

quinquenio 
idem, 
idem. 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem. 

4.090,438 
4.514,520 
2.293,355 
2.964,654 
3.020,240 
2.898,751 
3.611,641 
4.905,316 
6.508,137 
7.893.575 

10 148,555 
12.867,698 
18.690,460 
24.372,034 
23.4 39,245 

• E l guarismo de 4 56.696,240 ars., es en e! que pruden-
cialmenteptiedecalcularse la esportacion general deazúcar 
de Cuba, desde su descubrimiento hasta fin de 4858; de
biendo añadirse al valor general de ese producto, una dé
cima parte mas, procedente de los renglones accesorios 
de las mieles y aguardientes'que se producen en los mis
mos ingenios. 

No puede entrar en el plan de esta obra la esplicacion 
teórica del cultivo de la caña, y la de la elaboración de su 
fruto, que desgraciadamente van unidas. Con respecto al 
cultivo, tienen infinidad de obras que consultar los hacen
dados, y los que se propongan emprender el «fomento de 
aquellas fincas tan dispendiosas como delicadas. Les reco-
menilamos entre otros auloreslos siguientes. Mr. Dutrónc, 
que aunque antiguo, dejó establecidas sobre la materia, doc
trinas y aforismos que se conservarán perpetuamente nue
vos; los artículos publicados culos tomos 3, 4 y 5, de las 
Memorias de la Sociedad patriótica de la Habana, referen
tes á los años de 1837 y 38, y otros de otras épocas en la 
misma obra; el Manual de don Alejandro Dumont; el ar
tículo C a ñ a del Diccionario de Agricultura, publicado pol
los señores Collantes y Aifaro: el cultivo de la caíía de 
azúcar en la Luisiana por A. lí. Alien: los Anales de cien
cias, colección periódica que se ha publicado en la Habana, 
con noticias muy i ni portan tes sobre los ingenios y el azú
car; el Agricultor cubano, por don José María Dan, que en
tro algunas teorias impracticables, contiene muchas, cuya 
aplicación podría sor provechosisima. De las obras estran-
geras, citaremos, además de la deJMr. Dutrónc, y de muí-
tilml de publicaciones referentes al azúcar de remolacha, 
que pueden aplicarse ¡1 la do caíía, el articulo Sucre, con
tenido en el Uictionario tecnológico publicado en Bruselas 
cu 4 839; y recomondamos muy especialmente á los señores 
hacendados la lectura y estudio ele los capítulos sobro fa
bricación de azúcar, que aparecen en el lomo 1H do la 
M a i s o n rust ique d u X V I U sidele, obra publicada por la 
Librairie Agrfcole on la me Jacob, 26, Paris. El Manual 
del hacendado azucarero, obra inglesado W. E.Jívans, que 
se tradujo en la Habana, imprimiéndose en la imprenta 
del gobierno en 4 849, contiene también imppitadtísimas 
nociones. 

, La caña, aunque siempre de una misma organización 
y forma, se divide en muenas variedades que se diferen
cian unas de otras por la longitud, c) diámetro, y el matiz 
de su color genérico; pero solo se cultivan tres en la isla. 
La caña criolla, fué, durante dos siglos, la exclusiva, has
ta que en 1795, don .Francisco Arango y Parreño introdu
jo en la Habana las primeras semillas de la rica caña de 
Otahiti; y en el dia solo se siembra aquella para el uso 
domestico, y apenas se deslina ya para la elaboración del 
azúcar. 

La caña de cinta, que se distingue por sus rayas mo
radas , es la preferida para terrenos cansados ó de me
diana calidad, á los cuales la adaptan mejor la esponta
neidad do su crecimiento, sus dimensiones y su dureza. 
Madura mas pronto que las demás clases, y las operacio
nes de la molienda empiezan siempre por ella en los in
genios que tienen plantíos de osa clase. 

La caña cristalina , que es menor, mas blanda, y mas 
delicada, produce, sin embargo, un jugo demejores condi
ciones que el de la de cinta. Crece y se conserva mas rec^ 
ta, y es la que produce azúcares mas blancos y de mejor 
grano. La caña de Otahiti, que es basta ahora la mejor es
pecie conocida, y que sembrada en tierras negras y de mu
cho fondo produce algunas veces hasta 240 Cajas de á 16 
ars. por cada caballería, con la presión de los mejores sis 
temas, da un rendimiento de hasta 75 p% de guarapo ó 
jugo, sobre la totalidad de su voliimen y.peso. Es mas alta 
y de mayor diámetro que las otras especies. 

El movimiento del cultivo de U caña, casi toda 
criolla en un principio, se agrupó, como era natural, por 
las inmediaciones de la Habana, y se fué gradualmente 
alejando de sus contornos á medida que se sintió la ne-
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cesidaâ de trasladarlo á terrenos vírgenes, hacia lañar
te de Matanzasy la Vuelta de Abajo, sin que por eso deja
ra de emprenderse también por algunos vernos en San
tiago de Cuba y Trinidad, en cuyo fértilísimo valle se 
conservan aun ingenios que cuenlan un siglo de existen
cia. Pero preocupaciones difíciles do justificar, han moti
vado que se e'xclnyeran en todo tiempo de este valioso ra
mo de agricultura, porción do territorios tan propios para 
recibirlo como todos los demás que le poseen. Las zo
nas que para su aplicación se han ido sucesivamente prefi
riendo en la isla han sido las siguientes: la llamada de la 
Vuelta de Alrajo entre Guanajay y Bahía-Honda y aun mas 
allá- la comprendida entre los meridianos del Guanabo y 
Sagua la Grande que abraza las ricas plantaciones del 
centro de la isla, y la que por la costa del S. se presenta 
entre Cienfuegos, Trinidad ySancti-SpiriLus. En las demás 
jurisdicciones, sin embargo de que todas cuenlan con ma
yor ó menor nrtmero de ingenios, el cultivo dela cafia, ni 
eslá tan agmpado, ni aparece en la escala que en aquellos 
territorios. 

Hemos indicado los progresos que lentamente se fue
ron consiguiendo en la elaboración y cuya esplicacíon 
hemos suprimido, asi por no estender demasiadamente 
este articulo, como por fijar la atención del lector en 
el marcado adelanto que recibieron los ingenios, cuan
do en 1843 el ilustrado propietario don Wenceslao de 
Villaurrutia y don Joaquin de Arrieta aplicaron á los su
yos la gran mejora que acababa de recibir la elaboración 
del azúcar de remolacha en Francia y Bélgica, con los tre
nes de Cail y de Derosne. lil segundo de estos dos auto-
ros, uno de los primeros ingenieros mecánicos y quími
cos del actual siglo1, se trasladó en aquel mismo año á 
montar sus grandes trenes, en los dos ingenios de osos 
hacendados, cerca de Cárdenas; y en otros que tardaron 
poco en adoptarlos. Solo el alto'precio de su coste retrajo 
de su adquisición á un gran nüincro de dueños de inge
nios, aunque los beneficios futuros que les diesen les ofre
cieran la seguridad de indemnizarles en pocos años de 
aquel .sacrificio. Los apáralos de Derosne aparecieron desde 
luego como un compuesto de los mejores artefactos cono
cidos basta entonces para cada una de las diferentes ope
raciones que reclama la elaboración de la azúcar, parte in
ventados por otros autores, y parto por aquellos mismos, y 
desterra lia» todas h a añejas rutinas que con gran desper
dicio de brazos, de tiempo y combustible, habian basto 
entonces disminuido los rendimientos del cultivo. lisos 
aparatos eran y son tubulares, verticales, de (ripio efecto, 
invención debida á Derosne desde 1835. Una de las prin
cipales ventajas de un sistema que apareció desde luego 
destinado á generalizarse en la isla, era y es el obtenerse 
un aran ahorro de combustible, utilizando el vapor de .to
das sus máquinas y calderas, que se pierde en casi lodos 
los demás trenes. La multiplicada tubería del aparato de 
Derosne difundiendo su calórico por un eslenso espacio, 
reabsorve su propio vapor con una simple presión de los 
pistones de las máquinas; y la posición vertical de los íu-
DOS, se aventaja á los horizontales de otros sistemas en que 
los preservare la condensación que en ellos se verifica. 
Solo es de deplorar que sea siempre tan costosa la insta
lación de un tren de aquel autor, lil apáralo entero cons
ta de 7 calderas generadoras de 50 caballos de fuerza, 
y 2 linees cada una, alimentadas por una máquina espe
cial; y de t molinos con su respectiva máquina vertical de 
balancín, de 25 caballos, y montada sobre pilares. L'sas 
dos máquinas son de movimiento de trasmisión y funeio-
jían eein im/.as y sector. Las mazas tienen 7 pies de largo, 
y 3 con i pulgadas de diámetro, tíl piston de cada máqui
na mide 23 pulgadas interiores y 5 pies de longitud; y en 
cuanto al conducto por donde desciende la cafía, su long'" 
tud es de 40 varas, y de 14 el que estrae el bagazo moli
do. Los molinos se hallan al nivel del suelo, y el gao rap0 
sube con el auxilio de un montejus para pasar á ¡as calde
ras defecadoras, habiéndose observado con frecuencia, qu^ 
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un solo molino proporcione hasta 110 defecacionesen vein
te y cuatro horas. En este sistema, las calderas destina
das á ese empleo son de J8 y J6 hcctólifros de-capacidad 
cada una. Cuenta además, 2 clarificadoras de culebra de 
8 pies y 3 pulgadas de diámetro sobre 3Va pies de diá
metro destinadas á espumar ei guarapo, 30 filtros capa
ces de contener hasta 4,000 libras de carbon animal, y ca
da uno con su sifón de 2 llaves; de 2 bombas de aire hori
zontales, y de una fuerza de 22 caballos, colocadas en el 
centro de la fábrica, y que provistas, una de agua y otra 
de guarapo, están dispuestas de manera que la de agua 
sirva para sacar el líquido del recipiente mas próximo, y 
la otra para trasladarlo á los vasos por donde tenga que 
tratisífar; y, en fin, de í condensadores dobles compues
tos de 21 tubos de ú 4 varas y 3-1 pulgadas de largo con 
160 milímetros de diámetro. Con" este tren, en 1856 se 
elaboraba el azúcar cu el grande ingenio de Santa Su
sana, con baja temperatura por medio de 6 aparatos, cada 
uno con 148 tubos de una vara y 26 pulgadas de alto, 
y 4Vt pulgadas de diámetro, con 4 columnas de inyección. 
Bajo el piso en que funcionan todos estos trenes, hay 5 re
ceptáculos destinados á recibir el guarapo y la meladura, 
24 centrifugas con una máquina horizontal de 26 caballos 
que comunica el movimiento á una .sola trasmisión para 
todas ellas. 

Por la sucinta esplicacion que precede, se compren
derá el gasto que tiene que acarrear tan complicada ma- • 
quinaria, y el que tiene que emplearse cu el edificio des
tinado á su instalación. 

Ilivaliza con el de Derosne, otro sistema también muy 
admitido en los grandes ingenios de la isla, cual es el inven
tado algunos años daspuesque aquel, por el anglo-am erica-
no Mr. Norbert Rillieux que le valió una patente en 1843 y 
otra de perfeccionamiento en +845 por las grandes ventajas 
que sobre los métodoíanterioreshabia obtenido su aplica
ción ¿algunos grandes ingenios de los estados del Sur. E l 
apáralo Rillieux, infinitamente mas sencillo y bastante me
nos costoso que el de Derosne, constado tachos cilindricos, 
de planchas de hierro con tubos horizontales de 10 pies de 
largo que están sostenidos sobro columnas de hierro colado 
colocadas á cada estremo, y que sirven de conductoras al 
vapor que se comunica de un tacho á otro, con una densi
dad mayor ó menor según la gradúan las bálbnlas y los 
pistones, iil escape de la máquina'es en este sistema el 
primer agente do la evaporación del liquido, que en el pri
mer tacho se eleva á -15° de Beaumé, y que sirve de gene
rador á otras dos calderas por el conditcio de sus tubos, 
mientras que el vapor, exhalado porias meladuras deposi
tadas en otra caldera, pasa á incorporarse en el conden
sador de agua que está situado debajo del aparato, lil 
guarapo, en el segundo tacho, adquiere un punto de 28° 
del mismo lienumo: es luego trasíodado á una bomba que 
lo reparte en dos calentadoras destinadas á su defecación 
y espumacion; y pasa después por difcTentes filtros al ter
cer lacho, en el cual obtiene el punto necesario para su 
cristalización, lista ligera esplicacion demuestra, que con 
este sistema no se desperdicia ningún vapor calórico, y que 
hasta ahora es el que produce mayor economía de com
bustible, no necesitando de ninguno especial su fornalla 
con fogón de llama invertida. A pesar de sus ventajas pa-' 
ra las grandes esplotaciones de azúcar, los primeros ha
cendados siguen preliriendo á éste, el tren de Derosne, 
porque abraza mas compleiameute todas las operaciones 
de la conversion del guarapo en azúcar refinada, y las 
realiza con mayor actividad. Sm embargo, funcionarei de 
Rillieux en muchos ingenios de primer órden, entre los 
cuales citaremos el de la Asuncion, de los herederos de-
don Lorenzo Pedro, á legua y media del Mariel, el do la 
Minerva, de los herederos de don Francisco Aguirre, San
ta Teresa dedon Miguel Maticnzo, el de la viuda de Scull, 
y la Julia de don Miguel Motiner. Pero en la mayor parte 
de los ingenios, los aparatos que se asan para la elaboración, 
son los llamados Jamaiquinos, que se componen de 4 pie-
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zas para la graduación, y Spara la clarificación. Son detra-
piche, de 3 mazas do hierro, y los costes de su instalación 
varían entreíâ-y 20,000 ps. segimel valordelos artefactos 
accesorios que quieren afiadtries para mejorar las opera
ciones subalternas y la calidad del dulce. Los tres que de
jamos indicados, son ios sistemas que se emplean general
mente en los ingenios; y no nos estendemos á esplicavlos 
de Dod, Rousseau, Mourgues y otros autores que dan tam
bién esectentes resultados, y que funcionan en porción de 
ingenios. 

Lo singular es, que al mismo tiempo que los de De-
rosne, Riílieux y otros costosos aparatos, continúen fun
cionando en algunas jurisdicciones del centro, y de la 
parte oriental de la isla, los primitivos trapiches de ma
dera movidos por bueyes, que aun bastan para que sigan 
honrándose con el titulo de ingenios los iiú)tiestos predios 
en donde se conservan con dudosa utilidad desús propie
tarios. 

En el fondo de la risueña perspectiva que ofrecen 
á los liacenilados los medios mecánicos cada dia mejores 
que fabrican sus azúcares, divisanse dos grandes males 
que soto podrían precaverse^ fuerza de trabajo, de sacri
ficios y constancia, lislosson: el descuido con que se ha 
mirado hasta ahora en la isla el uso de los abonos, y la 
imprevisión de no llevar acequias de regadio A muchos 
ingenios que podrian tenerlas. Hasta ahora ha podido 
justificársela primera deesas faltas con la escosiva abun
dancia de terrenos que aun se conservan vírgenes cu la 
isla, y con la facilidad delraslad.ir á un nuevo predio los 
trenes y los brazos antes que emplearlos en caninos ya ex-
-hanslos y rendidos con el constante cultivo de la caña: 
el mayor esfuerzo de producción vegetal de la naturale
za. Vero cuando se. haya estendido el cultivo á lodos ellos, 
tendrá que cesar la trashumacion de los ingenios. Todas 
serán entonces tierras viejas, como llaman actualmente en 
la isla á las que han servido para ingenios, y han sido 
abandonadas; y entóneos, 6 habrá que renunciar al cultivo, 
ó continuarlo, alternando las cosechas en los campos, 
aplicándoles los mismos abonos vegetales y compuestos 
que sirven para perpetuar la agrien,tura en las naciones 
mas antiguamente colonizadas y pobladas. En cuanto á la 
necesidad de estender el regadío por los ingeniefe y demás 
clases de fincas, suprimimos reflexiones que puede hacer 
hasta el menos inteligente de los que nos lean. Las sequías, 
que con frecuencia se han prolongado en la isla desde 
últimos de setiembre hasta abril y aun hasta mayo sin 
ninguna alteración, han ocasionado incendios y disminu
ción de rendimientos en las plantas; y esos repetidos 
contratiempos disipan muchas veces con su desastrosa 
realidad las esperanzas que al comenzar la cosecha parecian 
niiíjor fundadas. 

ül azúcar es la principal, pero no la única producción 
de los ingenios. De ellos salen también las mieles, cuando 
los aparatos que se emplean en la elaboración de aquel pro
ducto, no sirven para convertirlas todas en grano, y los 
aguardientes de caña de distintos grados y clases qtte se 
consumen en la isla, y que esporta para los mercados es-
Imngcros. 

La destilación de aguardientes de caña es casi tan an
tigua como los mismos ingenios, y sus métodos han perma
necido durante dos siglos aun mas estacionarios que los 
empleados para la del azúcar. Fabricase en todas las lincas 
bien montanas, en un departamento anexo, y á veces sepa
rado del edificio en que están instalados los-demás tienes, 
y que lleva el nombredel mismo artefacto que contiene, el 
de alambiques. Los hay de muchos sistemas, capacidades y 
potencias, desde losprimilivosqueaun seusan en la Penín
sula para los aguardientes mas comunes, hasta los mas per
fectos, que se fabrican en las Antillas inglesas, el rom mas 
esquisito. Los vasos en que se deposita el liquido de todas 
clases, son los grandes barriles que se conocen con el 
nombre de pipas, y contienen 2Í garrafones de á 2b bo-
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biques montados con aparatos destilatorios de Shear, De-
rosne, Sanguier, Egrot, Coffeg y Blumenthal, por cada 
galón de miel equivalente i 4*/, botellas, se obtiene mu
chas veces igual cantidad de rom de 30 grados de Cartier. 
Hay alambiques cuyo producto pasa de *5 pipas diarias, y 
cuyo precio fluctúa entre 60 y 90 ps. en su primer venta. 

Enumeradas ya en este mismo artículo las estracciones 
de azúcar desde las mas antiguas de que tenemos noticia 
hasta las mas modernas, espresaremos también por años al 
linal de este articulo las de los aguardientes y las mieles 
desde el ano de i 826, que es la época mas antigua á que 
se remontan los datos conocidos y publicados sobre esos 
dos productos. 

Después de las listas anuales de los productos délos 
ingenios en azúcar, aguardiente y mieles, reproduciremos 
el curioso estado que en su introduícion ai lujoso libro 
titulado Ingen ios de l a is la de C u b a , publicó en -(857 el 
opulento è inteligente hacendado de Trinidad don Justo 
German Cantero. En ese documento, cuyos cálculos con
vienen con los de algunas publicaciones estrangeras muy 
autorizadas, se espresa el producto respectivo que rin
dieron en azúcar en aquel mismo afío la remolacha, el ma
ple y la caita, y se calcula su consumo en cada pais. Igual
mente acompañamos á este largo articulo, los resúmenes 
de producción general de azúcar en el bienio de i 859 y 60, 
asi como otro estado publicado en la balanza do Í859 
que espresa la importancia de artículos de manufactura 
estrangeva destinados á los ingenios de la isla. 

CONTRIBUCIONES. La falla de noticias coordinadas de 
las que han sufrido los artículos comerciales de la isla con 
anterioridad al año de 1764, dificulta sobremanera el 
formar una narración exacta y clara de las contribuciones 
y derclios que hayan gravitado sobre los ingenios y el azú
car. Según lo demuestra don Gerónimo de Ustariz en su 
T e ó r i c a y p r á c t i c a de l comercio y m a r i n a , eran enormes 
las quesufrianá principios del siglo XVII los U ó J5 in
genios que existían entonces en las costas del reino de Gra
nada, en AdrarLobres, Salobreila y Almuñecar, no per
mitiendo, en su concepto, míe se desarrollase mas aque
lla industria en aquel litoral, los impuestos de alcabala y 
cientos, y el del millón, establecido en 1650. Aquel corlo 
número de tincas que producían en -1714 unas 40,000 ars. 
anuales, un año con otro, y so vendían á'62, 58 y 45 rs.cada 
una según su respectiva clase, pagaron cu aquel afío mas 
de 25,000 ps. fs.al Erario y á ía Iglesia, incluyéndose con 
aquellos impuestos el del diezmo: mas de un 35 p. % so
bre sus productos brutos. Aunque no exenta de gabelas, 
no estalla el azúcar de las posesiones ultramarinas como 
en taPentnsula, siendo además indirectas las que gravita
ban sobre el género. La primera contribución directa que 
se impuso á la esportacion de azúcar por real órden de 25 
de junio de '17118, fué de un 5 p. % sobre su valor estima
tivo, desapareciendo con ella los derechos de tonelada y 
avería que pagaba en las flotas y registros con arreglo á su 
volúmen, como casi todos los demás renglones. Pero ese 
gravámen no duró sino hasta el 20 de mayo do <f769, en 
cuya fecha, esa estraccion fué declarada libre, asi como su 
importación en la Península y su rcesportacion para los 
mercados cstrangeros. Por real órden de 10 de marzo 
de 1785, se estableció un derecho de 2 reales en caja 
para contribuir al fondo del vestuario de las milicias. Los 
permisos particulares que por puro favor se concedieron" 
desde 1796 hasta 1808, paraqucalgunosindividuos pudie
sen estracr azúcar y otros géneros de la isla en buques 
estrangeros cuando esa facultad aun no estaba declarada á 
nadie, fueron objeto de asientos especiales con el gobier
no que los concedia; y los pagos que estipularon los inte
resados paraconseguirlos, no pueden figurar entre las con
tribuciones que se impusiesen al comercio. En real órden 
de 21 de febrero de 1825, en cuya época no había que temer 
ya que el impulso tomado por el cultivo de aquel articulo 
retrocediese, se determinó el pagode 10 rs. vn. ó sean 4 rs. 

tellas de á 1 ' / j cuartillo, ó sean 600 botellas. En los alam-1 de plata fuerte por cada arroba de azúcar de la isla que 
TOMO i. 9 
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se introdujese en la Peninsula; y poco después se le impu
so hasta siete reales fuertes por derecho de esporlacion de 
los puertos de Cuba, pagando además un 6 p. % la que 
saliese en bandera esLrangera, un 4 laque se sacara en 
bandera nacional para mercado estrangero, y un 2 la tiue 
saliese para la Peninsula cu buque nacional. Pagaba ade
más en 1830, oíros 4 rs. fuerles por los impuestos de 
auxilio consular, en las introducciones traídas á la Habana 
de los demás puertos de la isla. Componían un todo harto 
considerable sobre un producto enlonces ya tan combatido 
por. la concurrencia de los estrangeros. 

A lasincesantosy razonadas reclamaciones del Excmo. se
ñor conde de Villanueva, superintendente general de Real 
Hacienda en la isla en esc tiempo, se debió en 1833 la 
desaparición de esos gravámenes que quedaron reducidos 
á 3 reales la caja dea¿ucar que saliese para España, y á i la 
que saliese para el estrangero. Aun parecía esa contribu
ción muy onerosa, temiéndose que disminuyese la esporla
cion del paisa! paso que se iban notando crecimientos en 
Ja salida do azúcares de las Antillas eslrangeras, y la 
Junta directiva de Hacienda, acordó en 6 de diciemlire 
de 1843, que se rebajaran 2 reales en caja, reduciendo al 
mismo tiempo el derecho de tonelada á los buques que 
esportaran de 4,000 cajas para arriba, habiéndose antes 
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exonerado de todo pago de derechos ó la que se esportase 
por el puerto de Baracoa, habilitado desde 1816 para dar 
alguna vida á su decadente comercio y territorio. No tardó 
en palparse^que, al paso que disminuían los derechos de 
esporlacion con ese alivio, reporlaba al Erario considera
bles henelicios con los que fué obteniendo del proporcio
nal aumento de la importación. En eldia, las contribucio
nes que indirectamente sufre el azúcar, han quedado re
ducidas al pago de 5 rs. vn osean 2 de plata fuerte por 
cada caja cstraida en bandera española, y 7'/a ó 3 fuer
tes en bandera estrangera. Pero después de haberse descar
gado tanto á la salida, vemos que á consecuencia de los 
arbitrios municipales proyectados en -1855, se gravó la pro
ducción rural con uu impuesto nuevo sobre fincas rústi
cas, que asciende á un 1 y 60 es. p. % anual de sus pro
ductos líquidos; y el de los ingenios que resultó ser 
en 48S7 de 19.571,533 ps. fs., rindió al Erario el corres
pondiente resultado. 

Insertamos á continuación el estado del producto gene
ral deaz.úcar en la isla en los años de 4859 y 60; los del 
producto y consumo universal de las diferentes clases de 
azúcar en 1855, y el general de la esporlacion de mieles y 
aguardientes de la isla. 
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ESTADO general ãe la esporkcion ãe mieles y aguardientes de la isla de Cuba, 

Anos, 

m e . 

4827. 

4 830. 

AGUAR
DIENTE.1 

Pipas. 
2,597 
2,457 

4,518 
S,594 

«.«quinquenio 48,030 

Año común 

A m . . 
4832'. . 
-1833..-. 
4 834 . . 
4835, . 

3,838 
3,423 
3,227 
3,648 
5,815 

%¿ quinquénio. í ! . . . . 

Afio çomuo- • 

<836> . . . . . . . . . . . . . . . 3,888 
4837: . . . i ; . . . , . . . . . . 3,450 
4838; f . . ; . 5,408 
*838: . . . . " 8,'219 
4840; '. . .t. . . . . . 40,209 

MIEL D E 
PURGA. 

Bocoyes. 
68,880 
74,083 
86,891 
63,537 
66,218 

359,609 

3,606 74,921 

83,001 
400,178 
95,768 

404,213 
109,233 

49,951 492,393 

3,994 " M ; m 

409,549 
444,975 
434,802 
136,447 
446,464 

3." q u i n q u e n i o . ; 3 1 , 4 7 * 642,237 

Afiocomún. . I I . í 2 . ' . ! . . . 6,235 128,447 

4844 , 44,302 431,390 
4842. -. 10,227 419,138 
4843 43,810 491,093 
1844 6,326 172,431 
4846 4,420 424,322 

4.« quinquenio. 45,785 735,374 

Afio çomun. . . C 9,157 147,074 

ANOS. AGUAR- M I E L DE 
D I E N T E . PURGA. 

Pipas. 
1846. 9,032 
4847 ; . . . 49,432 
1848 46,339 
4849 41,640 
1850 11,825 

Bocoyes, 
203,597 
252,840 
228,726 
246,570 
269,044 

5. ° quinquenio. 68,268 4.200,777 

Afío común 43,653 240,455 

34 8,428 
262,593 
303,331 
264,815 
256,4 00 

6. " quinquenio. . 82,360 4.402,267 

Añocomun 43,653 280,453 

4854 9,221 
4852 . 41,359 
1853 .- . 14,294 
1854 25,272 
1855 31,244 

1856 34,806 
4857 29,955 
4858 30,718 
1859 26,586 

240,827 
267,535 
235,404 
24 4,884 

7.° quinquenio. . . 449,605 958,347 

Afiocomún 23,812 494,669 

RESUMEN. 

Quinquenios. 

1. ° . 
2. °. 
3. °. 
4. ". 

6. °. 
7. ". 

Aguar
diente. 
Pipas. 

3,606 
3,991 
6,235 
9.157 

13,653 
82,360 

149,065 

Aumen
to. 

11 p-
57 » 
46 » 
49 » 

Miel do 
purg. boc. 

71,921 
98,478 

128,447 
447,074 
240,155 

1.402,267 
958,347 

Aumen
to. 

37p . ° /o 
30 » 
15 » 
63 » 
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PRODUCTO Y CONSUMO UNIVERSAL DE AZUCARES EN 4855, 

P O S E S I O N E S . 

Espafiolas 
Inglesas 
Francesas 
Holandesas 
Estados-Unidos 
Brasil 
Dinamarca y Suécia 
Alemania, Bélgica y Rusia 
Méjico, Venezuela y Colombia, Peni, 

Egipto y China 

BEMOLACBA. 

L ibras . 

173.943,043 

276.086,900 

449.999,943 

' MAPLB. 

L i b r a s . 

32.759,263 

32.759,263 

',CANA. 

Libras. 
892.670,000 
896.-193,000 
573.333,350 
142.000,000 
300.000,000 
260.000,000 
20 000,000 

». 

182 000,000 

2,750.496,950 
32.759,263 

449.999,943 

Esta cantidad de existencias del año anterior para igualar la suma del consumo del 
año presente 

=3,233,256,156 libras. 

139.377,813 libras, 

SUBDIVISION DEL CONSUMO. 

Población. 

España y sus posesiones Í9.805.868 
Inglaterrra, Escocia 6 Irlanda. . . . . . . . 28-944,843 
Posesiones inglesas en América inclusas sus 

Antillas . 2.371,763. 
Id. en la India . 438.474,656 
Alemania 38 715,600 
Holanda y sus posesiones 7.294,318 
Francia y sus posesiones. . .' 36 000,000 
Bélgica 4 242,600 
Estados-Unidos 27.000,000 
Méjico y Guatemala 9.000,000 
Brasil 5.000,000 
Resto do la América del Sur 9.273.640 
Portugal y sus posesiones 5.162,000 
Italia - - 22.577,459 
Suiza 2.188,009 
Dinamarca y sus posesiones 2.232,965 
Suecia y Noruega 4.304,599 
Rusia 62.500,000 
Turquía y Egipto 20.000,000 
China 227.000,000 
Resto do población del mundo 44.166,976 

Libras. 

X 42 • 
X 30 = 

LibraB. 

12 
4 
7 

X 45 
X 41 
X 9 
X 30 
X 6 
X 46 
X 6 
X 4 
X 2 
X 2 
X 6 
X 3 
X 2 
X 1 
X -h 
X 31 

237.670,446 
868.345,290 

28.461,156 
138.474^656 
274.009,200 
109.414,770 
396-000,000 

38.4 83,400 
810.000,000 

54.000.000 
80.000,000 
55.641,840 
20.648,000 
45.154,948 

4.376,018 
13.397,790 
42.94 3,797 

125.000,000 
20.000,000 
42.562,500 
1.380,218 • 3,372.633,969 libras. 

Remolacha 449.999,943 
Maple .' . 32.759,263 
Caña 2,750.496,950 
Falta en el producto 139.377,843 

4.424,999 cajas. 
81,898 id. 

6.876,242 id. 
343,444 id. 

3,372.633,969 8.434,583 c«Jasdeá46arrobas. 
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AZUCAR DE MAPLE, PSOBUCTO DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 

Libras. 

Maine.'". - 87,541 j 
New Hampshire. . 1.292,429 $ 
Vermont : 5.459,641 ^ 
Massachusetts " 768,566 5 
Connecticut 37,781 
New York « 10.310,764 
New Jersey • 5,886 : 
Pensilvânia 2.218,641 
Maryland ¿7,740 
Virginia - 1.223,905 í 
North Carolina 27,448 
Soulh Carolina 200 ; 
Georgia 30 r 
Alabama 473 
Mississipi HO , j 
Louisiana • 260 
Arkansas 8,825 
Tennessee 159 647 » 
Kentucky 388,525 
Ohio 4.521,643 
Michigan ' 2.423,897 
Indiana 2.921,638 
Illinois '. 2i6,078 
Missouri . . . . . . . , . . , i 171,943 » 
YoTOk. ..... , K. .. . . . . . , 70,680 
Wisconsin 661 ¡969 ; 
Minesota 2,950 \ 

• - ' • - ã 

Sâ^sg^es^SI^QScajasdeáiearrobas . ; | 

AZCCA'Tl DE REMOLACHA. J 

Francia 80.000,000 quilógramos. 
Zolvertin 7o;000,000 id. 
Austria 13.999,974 id. 
Bélgica 65.000,000 id. 
Rusia 24.000,000 id. 
Demás paises dc liuropa ,7.500,000 id. 

. 206.999.974 quilógramos. 

Francia, su dicho 80,000,000 4 46' — ! 173.943,043 libras. 
Alemania - . .") 
Bé l ica . . . . ¡ s u dicho 126.999,917 ~ 46 = 276.088,900 id. 
Rusia,etc. . . ) . , 

200.999,974 quilógramos, = 449.999,943 libras, = 4.124,999 cajas de á 16 arrobas. 
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Si ios párrafos y estados que anteceden nos dan exacta 
cuenta dela historia del azúcar y de la de los ingenios, que 
es la misma, no nos dicen nada de las reformas que ya ur
ge introducir en ese gran renglón de la riqueza piiblica de 
Cuba para preservarlo de las cortapisas que sufre y de los 
contraliempos que hace muchos años leesíán amenazando. 
A ninguno de los tres caracteres cine califican á este Dic
cionario, pertenece esplicar las altas consideraciones que 
deban presidir Ã esa reforma. Lspouenlas dislinguidos es
critores, yparéeenosel mas noíaltle de todos don Francis
co de Trias, conde de Pozos Dulces, autor de una colección 
de escritos sobre agricultura y otros ramos de (a isla, pu
blicada en París en 1860. lisplica este escritor sariisímas 
teorías con juicios muy exactos sobre un punto tan esen
cial como el de adaptar ia afíricultura tropical el trabajo 
de la raza blanca y de los brazos libres; y no es menos fe-
lia en las ideas que propone para la deseada y provechosa 
se, aracíon de la industria azucarera dei cultivo de la caña. 
A nosotros no nos toca referirnos mas que â locxislente; y 
terminamos este ya demasiado estenso articulo con la des
cripción une de los ingenios en general, y como srgnenaun 
organizados, nos presenta el señor Arboleya en su último 
Manual de la Isla. -

«lil itigenio es la finca mas imporfantc de la isla y la 
Binayor de cuantas se destinan al cultivo. Ks mas bien uu 
npequeño pueblo con grandes limilcs jurisdiccionales, que 
"una hacienda campestre, por la uumerosn población, 
«estensos ediliciosy costosos aparatos empleados en la ela-
nboracion del azúcar. Por decontado que no de todos pue-
»de docírse lo mismo, pues hay algunos harto humildes, 
»sino íle aáuellos de. importancia por sucslension y ade-
nlantos industriales. 

nLós ingenios quo so hallan en esto caso tienen gene-
»r Imenteiina buena casa de vivienda, que á veces tnc-
»race el nombre de palacio, con capilla fi oratorio para 
wcelehMi: ¡a Misa, casas del mayoral y del maquinista, en-
nfermerla \\ hospital, cocina, casa do purga, casa de cal-
»derasy'trapichc. Todos estos edificios, inmediatos entre 
«sltí forman una anchurosa plaza que lleva el nombre de 
»ba,tey. A él van A parar las principales guarda-rayas ó 
»caiiiiiios que en distintas direcciones recorre la finca, sien-
»do la principal la que conduce á la talanquera (tranquera) 
»ó puerta de entrada en la cerca esterior. Un poco separa-
»dos del batey se hallan los boliios ò habitaciones de los nc-
»gros, formandocallesque se corlan en ángulos rectos como 
»nna pequeña aldea. Los bohíos se van sustUuyendo por cí 
«barracón, vasto naralelógramocon laritaslinbiiaeiones como 
nsiervos, las cuales dan al patio interior: cerrada la puerta 
»do esta especie de cuartel, quedan aquellos en complcla 
«seguridad durante las horas de suefío: el barracón y los 
»bohios son generalmente de mamposlerla Mas adelántese 
«halla el tejar, grande edificio con hornos de alfarería des
ainado S la fabricacionde objetos de esta clase, y también 
«las casas de bagazo, el alambique, la herrería, carpinteria 
»caballerÍ7.a,corral devacas, chiqueros y hornos decaí. 

«Los edificios mas notables por su buena y aun bella cons-
ntrnecion, son la casa de vivienda y la enfermería, y por sus 
«dimensionesel barracón donde lo hay, y la casado purga: 
«esta es deplanta cuadrilonga y con dos pisos: constituye el 
«alto una armazón de madera llena de huecos circulares (fu-
»ros) cu que se colocan las hormas {vaso cOuico (le barro ü 
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»hoja de lata) para que escurra la miel: por una pared del 
«costado, abierta al efecto, salen y entran las gavetas, gran-
»des cajones sobre ruedas donde se pone á secar la azúcar. 
«Hay casas de purga con 20,000 y mas furos. Pero lo que 
«mas llama la atención de un ingenio es el trapiche y la casa 
«de calderas, lil trapiche es un tinglado espacioso, cu cuyo 
«centro se baila el trapiche propiamente dicho ó máquina 
«de moler cafia á impulso de la fuerza animal, del agua ó 
"del vapor. Prescindiendo del aparato motor, su mecanismo 
«consiste en tres ó mas cilindros llamados mazas, queco-
«locados horizontal ó verticalmente ruedan sobre su eje 
»e!;primiendo en su rotación unos contra otro? las canas 
«puestas â mano entre ellos: el guarapo ó jugo de la cafia 
«cae en un estanque, de donde pasa por una cañería â las 
«pailas. Ya estas pertenecen á la casa de calderas, que es 
»lo mas interesante de un ingenio. Un fuego subterráneo 
«que solo se percibe por el humo y ebullición del guara-
»[io, y {[líese desahoga por la lorre, gran chimenea en fi-
«giira de obelisco ó pirámide truncada, se esparce en dife-
«renlos grados de calor por debajo de las calderas embu-
«lidase» una armazón de ladrillos: el conjunto decalderas 
»ó pailas por que ha de pasar el guarapo para clarificarse, 
«descachazarse (defecarse) y adquirir el punto de meladu-
»ra, se llama tren, y algunas casas de calderas donde el 
«trapiche es de vapor tienen varios trenes. De las últimas 
«pailas llamadas lachos se pasa el guarapo á las rcsl'riade-
»ras. donde se bale y so empieza á cristalizar: la almíbar 
«que cu la batícion salpica las paredes de las resfriaderas 
«cubricndolas de una costra de miel endurecida, es lo que 
«se llama raspadura, dulce sui generis que en vano inten-
«taria imitar el mas hábil repostero. De las resfriaderas se 
«saca ta almíbar ya azucarada para llenar las hormas, y 
«estas se colocan en los furos: no se llenan enteramente de 
«aziicar, pues se pone sobre esta una capa de barro prieto 
«para descolorarla. Las hormas están asi espuestas por es-
«pacio de mas de un mes, en cuyo liempo la miel no cris-
«talizada escurre por un agujero en la parte mas estrecha 
«de la horma (también se llama furo este agujero} y va por 
ncañerias al grande estanque de la miel de purga. Pasado 
«ese periodo se estrae de las hormas el pan de azúcar que 
«contienen, blanco por la parte mas en contacto con el 
«barro, y prieto por el estremo opuesto: esta operación se 
«llama aventar. Los panes, que posan sobre 4 l/i ar., se 
«parlen á pedazos que se separan en tres divisiones: los 
«enleramcnlc descolorados constituyen el azúcar blanco, 
»los medio descolorados elquebradoó terciado, y losprie-
«tos el azúcar de cucurucho. Las dos primeras ciases se 
«ceban entonces en las gavetas, donde el sol ó un calor ar-
"tilicial las seca completamente, y cuando ya lo están no 
»hay mas que envasarlas. 

«Si sequierc hacer azúcar mascabado no se deposita en 
«hormas, sino en unas grandes pipas (bocoyes) de 50 á Sí 
«arrobas, que se ponen á escurrir casi por el mismo tiem-
»po, sin emplear medios descolorantes. Si solo se quiere 
«nacer miel (melado) el guarapo se ostrae directamente 
«de la paila respectiva. Los ingenios en que solo se hace 
«miel y raspadura, se llaman trapiches: la raspadura se' 
«elabora cu ellos llenando moldes apropósito con miel 
«batida,» 

Azules, (PUNTA D E LOS) V. M A I S I . ( P m n o n t o r i o dej 
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Bacajama. (ARROYO DE) Riachuelo que naco no lejos 
de la orilla izquierda del rio Bayanio; corre algunas le-
gnas al N. O. liasía perderse en unos terrenos anegadizos, 
¡le donde procede el riachuelo de los Arroyos, afínenle iz
quierdo del Cauto y cerca de la ribera derecha del Mahay. 
Su curso es deunas 3 Vs leguas solo, de Tango, y sus aguas, 
que bailan algunas fincas, son muy malas, agolándose du
rante la seca. Le alravicsan dos caminos, el del Dítil y Bar
rancas, en cuyo paso los vecinos de esle parltdo construye
ron en 1846 un puente bastante sólido, sobre el cual pue
den pasar hasta carretas. Afirmase sobro horcones de á 2 
varas de largo y 6 de ancho. J. deBayamo. , 

Bacalao, (LOMA D E ) Pcquefia elevación entre el Cal
vario y San Francisco de Paula hácia los limites de la J. de 
la Habana con Santa María del Rosario. Pertenece al grupo 
de la Habana. 

Baconao. (nio v S U R G I D E R O I>E) Corricnfe lorfuosa cu
yo origen mas remoto es el rio de Limones, que nace en 
las dependencias de la Gran Piedra, hácia el puerto de Li
mones. Corre al N. entre cafetales; dobla al lí. para reci
bir por la derecha al llamado rio Negro; y después alS. pa
ra faldear la loma del Indio, mas abajo de la cual recibe 
por la derecha el rio de este nombre, liste, como el de Ba-
conao se dirige al S. E . y luego al S. para cruzar por la 
hacienda de este nombre, cerca de cuyo asiento desagua 
por la costa del S. en una playa que circunda al surgidero 
que se apellida lo mismo que este riachuelo, y qnc es toda 
acantilada y de las pocas que presenta por este punto la cos
ta meridional. Ks importante el Baconao, porque limita 
por cl H. y por el N. con el Guaninicú y las dependencias 
orientales del grande grupo orográfico de Macaca ó de la 
Sierra Maestra. lil surgidero está como A 4 '/« leguaá bar
lovento del de !a Sigua, y en él desagua además una cor
riente de ia inmediata laguna Grande. .1. y Prov.a Marít.a 
de Santiago de Cuba. • 

Baeuino. (ARROYO) Afluente izquierdo del Saza, que 
riega las tierras del corral de su nombre y se sumerge por 
espacio de %Q cordeles antes de desaguar. J.dcSancti-
Spírilus. 

Baeunagua. (RIO) Rio cuyos nacimientos mas remo
tos se hallan en las lomas de San Bartolomé y sierra dcLi-

T O M O i . 

monos. Le afluyen principalmente los arroyos Limones, la 
Isabela y oíros que se reúnen algo mas abajo del casorio de 
la Isabela, tomando el nombro de rio de Santo Domingo. 
Con el de Baeunagua corre generalmente al S. por las ha
ciendas Baciiiiagua de Arriba, cerca de cuyo asiento se der
rama jimio al vado llamado Paso Malo del Majagual, for
mando una ciénaga, y las haciendas de Baeunagua de Aba
jo, Sábana Nueva y otras, hasla desaguar por la ciénaga en 
la cosía del S. llamándose también rio Gacunagtia. Recibe 
por la derecha al rio Manso, que viene corriendo al S. K. 
desde el Corral de Linares y se vadea junto & la tienda do 
Lázaro en el camino central de la Vuelta de Abajo. Por la 
izquierda recibe al arroyo del Hatillo, que después de en
viarlo un brazo hácia la parto media de su curso, continua 
algunas leguas y no so le reúne complotamento sino en 
tierras del corral Baeunagua de Abajo, ya engrosado por 
un brazo niio por la izquierda recibe y viene del rio Taco-
Taco ó de Santa Cruz. J . deSan Crisló'ba). 

Bactmayagua. (nro RF) Pequeño curso de agua que 
baja de las lomas del realengo San Patricio y corre al N., 
en cuya dirección desagua en la custa septentrional, forman
do el pequeño puerto & que dá nombre. J . de Matanzas. 

Bacuranao. Part.0 de 3.» clase y uno de los tres en 
que so divide la .1. de Guanabacoa, midiendo unas 300 
caballerías de Uerra cuadradas de superficie. Tiene por 
limites al N. el mar, desde la embocadura del rio Tarará 
hasta la playa del Chivo, en cuyo punto empieza su limi
te O. con la J. de la Habana, siguiendo los hilos que mar
can los fuegos do los castillos det Morro, la Cahafía y 
San Diego. Al lí. el Part." de Guanabo, del cual te separa 
el rio Tararí; al S. los París, de San Miguel del Padron y 
Pefialver, siguiendo la orilla de varios caminos, y al O. con 
la J . de .laruco por el curso del rio Tarará. Está dividido 
en 7 cantones o cuartones, como vulgar c impropiamente 
se llaman en la isla. El cuartón de la Boca corre á lo lar
go de la costa, y comprende un llano desnivelado aunque 
suave, que se esliende entre el mar y las lomas que corren 
con el nopibre de loma dela Barrera y sierra de San Mar-
lin, entre los nos de Justis y de Bacuranao, las cuales es
tán inlcrrmnpidas por el curso del Tarará, y atravesando 
los rios ya citados forman'una cadena que corre paralela á 
la costa, enlazándose con las lomas de la Cabana, de San Po-

iO 
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dro, dc Lopez, y las sierras del Cachón, de Guanabo y de 
Sibariraar en el Part.0 de Guanabo. Por lo demás este 
canton en que está situado cl caserío dc Bacuranao, y por 
donde desaguan el Tarará y e! Bacuranao formando dos 
bocas ó pequeños puertos, no tiene mas fincas que algu
nos potreros. Sus terrenos hácia la parte oriental, están en 
parte anegados, perdiéndole en ellos el rio ,lustis, que 
también en este sitio se llama laguna del Cobre. El cuartón 
de Poco á Poco con algunos potreros y mayor número de 
estancias, está separado al N. del de la Doca por la loma 
de la Barrera, al K. por el Pueblo, a! S. E. de! cuartón dc 
Calvo y al S. del de Castilla porlacalzada del E. ; y en fin, 
al O. por el rio de Uacuranao, del caiiton de Buenavista, 
en este partido. Este cuartón del Poco á Poco es llano y en 
gran parte anegado hácia las orillas del rio en que des
aguan los terrenos pantanosos conocidos con el nombrede 
Jjflgitiia Larga. El cuartón <le¡ Pueblo 6 de la Barrera es el 
mas pequeño de todos; está entre el de la Boca al N,, eldc 
las Minas al E . , el de Calvo al S. y el de Poco A Poco al O!, 
riendo generalmente llano y no teniendo otras fincas que 
dos ó tres potreros. En él so encuentra la aldea dc Dolo
res, cabeza del partido, líe los otros dos cantones antiguos 
dc las Ulinas y de Calvo, Ja mayor (jarte del territorio cor
respondo hoy á la .1. dc Jaruco y su Part.0 dc Guanabo. El 
canton de Castilla, en terreno llano que ocupan varias es
tancias, tiene al N. los de Poco á Poco y Calvo, al E . el dc 
San Uafael, al S. E . y S. el de Camarones del Partido Pe-
tlalvcr, y alO. el dc Sania Eé. En fin, el canlon de San Ra
fael, que toma nombre dc un ingenio, es bástanle quebra
do por las lomas de San ttafael y otras, por entre las cua
les correal N. el rio de Juslis. Además del citado ingenio 
comprende muUitud de estancias y algunos potreros, te
niendo por limites al £ . y S. £ . el cuartón de la Bana, 
del Parí.0 do Pcñalver, al 0. el cuartón deCastilla, y al N. 
los de Calvo y de las Minas. Este partido es en general fér
til y llano si se csccpttüa la série de lomas que te ocupan 
por la costa, \ las demás indicadas en la pequefía noticia 
quo precedo (le los antiguos cantones indicados. Los rios 
que riegan al partido son: el do Bacuranao, el Tarará 
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que nace en terrenos del antiguo ingenio de San Rafael, y 
algunos brazuelos del rio de Justis. Este territorio fué uno 
de los primeros de la isla que se aplicaron al cultivo de 
la caña que, después de agolarlo , se ha trasladado á 
otras campiñas. íín el dia sus campos cullivados están dis
tribuidos en potreros, sitios de labor y estancias con siem
bras de arroz, frijoles, maiz, raices alimenticias, fon-ages, 
y sobre todo de patatas, pasando por las mejores de la isla 
las que se recogen aqui cuando son producidas por semilla 
de la parle septentrional de los Estados-Unidos de Amé
rica. La población reunida de este partido se divide en 
tres grupos que son: la aldea de Dolores, que sirve de ca
beza al partido y do residencia al capitán pedáneo encar
gado dc su policía; el inmediato caserío de la playa de Ba
curanao, á la derecha dc la desemijocadun del rio del 
mismo nombre, y ía aldea de Cojimar. Los siguientes esta
dos contienen tmJos los demás detalles de la población y 
riqueza agrícola é indusLiial dc osle partido. Hizo parte 
hasta el año de 1813 en lo espiritual de la feligresía de 
Guanahacoa, pero enlonces se declaró tenencia auxiliar de 
Guanabo, uno de cuyos sacristanes mayores reside en el 
pueblo de Dolores, con el titulo de tcnieiílc beneficiado. No 
concluiremos la descripción dc este partido sin hablar de 
las minas de carbon de piedra que á fines del año 35 se 
descubrieron por casualidad, quedando inmediatas al ca
mino real en tierras de don Ramon Machado, habiéndose 
empezado á beneficiar por marzo de 36. A pesar de las 
grandes esperanzas que hizo concebir este descubrimiento, 
no parece (pie pudo realizarlas; antes, según ensayos he
chos por don Alejandro Runos, resultó que el carbon era de 
calidad inferior, cargado dc chapapote y azufre, con cu
yo motivo y el gran coste qua exigia la obra de plantear 
formalmente In «splolàcion, hubo de abandonarse total
mente, sin que, por lo que sepamos, haya vuelto á tratarse 
dc su beneficio, eslando hoy completamcnle abandonada. 
Hay además en este partido dos minas dc cobre, que per-
Icnecen, una á don Juan Eugenio Marti, y otra á don José 
Suarez Argudin. 

PARTIDO DE BACURANAO, j u r i s d i c c i ó n de G m n a b a c o a , depar tamento occ identa l , p o b l a c i ó n c las i f icada ' por 
sexos, estado, ocupaciones, n a t u r a l i d a d , edades, castas y c o n d i c i ó n , pueblos, fincas y establecimientos donde 
se h a l l a d i s l r i b u i d a , ganado, c a r r u a j e s , es tablecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á l a r i 
queza a g r í c o l a é i n d u s t r i a l . 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos y timigra-

<tos tic Y u c i U a n . . i 
Colonos as i i ÍLieos . . , 
d /T (j.,. • j pardos.. 
g f i . iDl. í m o r ó n o s . 

8 ÍPsfl ' ! Par{los- • 
"{ljSCl- imim-nos. 
n ^Emancipados. . . 

Totales 

CENSO BE POBLACION. 

OLASIFIOAOIOW POR SEXOS Y E D A D E S . 

V A R O N E S , 

14 

35 

250 

49 

40 

(it 83 

2(52 

10 
13 
-8 

138 

437 

HG 

12 

714 

10 
21 
na 
is 

330 

H B M m u S . 

15 

liííõj 

232 

316 74 96 

282 

3&7 

133 

"í 
C 

26 

108 

812 
1 

» 
16 
35 

9 
m 

1116 

1586 

1 
Ifl 
31 
68 
27 

573 
» 

2311 



Blancos 
Colonos y emigrados 

de Yucatan 
Colonos as iát icos . 

BAO 

C U S I F I C A C I O N DE U POBLACION F I J A , POR ESTADOS. 

BAC 75 

CLASES 
Y 

C O N D I C I O N E S . 

U b r e s , j ,n01.eil0S< 

I j . s c iav . j lll01.0Il0S 
^Emancipados 

Totales . 

V A R O N E S . 

565 

19 
18 
12 
15 

253 

180 29 

59 

H E M B R A S . 

811 

180 

CO 

252 

28 

50 

1586 
1 

19 

r, 
G8 
2^ 

5TJ 

2311 

180 

254 

N ú m e r o de personas que p o r su pob re sa é i m p o s i b i l i d a d 
f í s i c a , neoesitan de los recursos de l a ca r idad p ú b l i c a . 

C L A S E S , 

condiciones y causas de 

s u imposibilidad. 

BLANCOS, CiegOS 
DB COLOH, esclavos cie

gos 

Totales 

E D A D E S . 

de 1 á 
13. 

do 13 á 
15. 

d e l U á 
60. 

mas de 
00. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 
T 

C O N D I C I O N E S . 

Blancos 
Colonos y emigrados de Y u 

catan 
Colonos asiát icos . 

¡ ( U b r e s . . . i C r t 9 o V . : : : 

s Esc lavos , i c í i - . : : : 
a ^Emancipados. . 

Totales. 

E n po

blación. 

69 

81 114 

E n inge

nios. 

E n cafe-

talep. 

E n h a 
ciendas 

de cr ian
za. 

E n po

treros. 

20 

58 

18 

85 

111 

E n sitios 

do 

labor. 

215 

10 

232 

457 

299 

1 
116 

427 

I M I CS-

t anciãs . 

425 

515 

395 

26 

461 

E n otras 

fincas, 

fin otros 
«ístable-

cunient.' 
rurales e 
industria 

45 

19 

64 

T O T A L . 

774 

1195 

812 
1 

» 
16 
85 

243 

1116 

D i s t r i b u c i ó n p o r edades en tres per iodos de l a p o b l a c i ó n que reside en ta d e m a r c a c i ó n d e l d i s t r i t o p e d á n e o . 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

B L A N C O S . 

VARONES. 

E n jiotreros 
E n sitios de labor 
E n estancias 
E n otros establecimientos rurales é in

dustriales 
E n poblac ión reunida 

Totales. 

110 
na 

201 

11 
100 
247 

45 

403 

20 
215 
125 

45 
69 

774 

I1HMBHA.8, 

14 
100 
110 

290 

21 
135 
269 

428 

35 
299 
395 

3 
80 

Total 

de 

blancos. 

55 
514 
820 
48 

149 

1580 
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C L A S E S D E L A S F I N C A S , 

E n potreros 
I5n sitios de labor 
E n eatancias 
E n población reunida. 

Totales. 

C O L O N O S A S I A T I C O S . 

VABOXBS. 

19 

19 

19 

ID 

19 

19 

P A R D O S Y M O R E N O S L I B R E S . 

VARONES. 

12 54 51 105 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingenios. 
E a potreros 
E n sitios dé labor . . . . 
E n estauciae 
E n poblaoiõn reunida. 

Totales. 

PARDOS Y M O R E N O S E S C L A V O S . 

20 
63 
12 

95 

30 
15T 
36 

223 

12 
2 

22 

58 
232 
50 

26 
50 

4. 

80 

40 
60 
21 

121 

10 
13 

1 

24 

123 
26 
í?7 

252 : 

T o t a l 

de pardos y 
morenos 
esclavos. 

134 
355 
76 
35 

600 

N a t u r a l i d a d de l a p o b l a c i ó n b l anca , ó sea su c l a s i f i c a c i ó n 
p o r las naciones ó p a í s e s de que procede. 

Naturalidad. TOTAL. v a r o 
nes. 

Hem
bras. 

Canarias 
Asturias 
Galicia 
Catalufia 
Andalucía 
Santander 
Vizcaya 
Habana 
Francia 
Inglaterra 
Cartagena de Levante 

774 842 4 ,586 

Dest inos y oficios que ejerecu las 9 ¿ 0 personas Mancas y 
tas 6 i de color l i b r e s desde l a e d a d de -ta a ñ o s a r r i b a . 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Sama a n t e r i o r . . 
Carpinteros 
Mayoroles. . . . . . . . 
Coiitra-mayorales. . . . 
Zapateros. . . . . . . . . 
Vendedores ambulantes. 
Pescadores . . . . . . . 
Prcctíplores 
Sacristanes 
Sepultureros 
Cigarreros 
Tabaqueros. . . . . . . 
Labradores 

Total. 

Blancos Decolor TOTAL. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros 
Modistas 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos. 

Total general. 

Blancoi 

2 
U 

2 

i 
3 

357 

453 

12 
11 

460 

940 

De color TOTAL. 

29 

31 

33 

64 

47 
2 
4 
6 
4 
2 

25 
2 
1 
1 
4 
3 

386 

484 

12 
41 
4 

Cura 
Capitán 
Ten ion íes 
Cabos de ronda 
Medicos 
Pulperos 
Subdelegados de marina 
Alcaldes mar 

Pueblos, c a s e r í o s , ca r ruages , ganado , fincas y es tab lec i -
v t i cn tos de toda clase que h a y en e l p a r t i d o . 

Aldeas. 
Cascrio 

Número de casas de 

Manipostería baja. 
Tabla y leja. . . . 

12 
6 9 



BAG 
Tabla y gaano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

BAE 

Carruages. 

Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros 

Cabezas de ganado. 

De firo, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

¿5i 

i 
11 

668 
515 
12 

De toda etpecie. 

Toros y vacas í 331 
Afiojos - '746 
Caballar <70 
Mular ] [ * >y 
fe cerda ' . ' . ' . ' . [ ' . 952 
J-anar ^ 7 
Cabrio 94 

F i n c a s y es tablecimientos r u r a l e s 6 i n d u s t r i a l e s de todas 
clases. 

Potreros. . . . . 
Sitios de labor.. 
Estancias. . . . 
Colmenares. . . 
Caleras y yeseras 
Mina de cobre.. 
Minas de carbon. 
Boticas 
Escuelas 
Tiendas mixtas . 
Peleterías. . . . 
Fondas 
Matarón 
Fábrica g a s . . . . 

5 
33 

171 
1 
2 
1 

4 
1 

11 

1 

P r o d u c c i o n e s a g r í c o l a s é i n d u s t r i a l e s en u n a ñ o . 

Arrobas, 

De arroz.. 
De fríjoles. 
De millo.. 
De cera. . 
De maiz. . 
Barriles de miei, abejas 
Número de colmenas. . 

800 
600 
400 

8 
400 

6 
35 

Cargas . 

De plátanos 100 
De viandas IjOOO 
De hortaliza 30 
Papas 44,000 

C a b a l l e r í a s de t i e r r a en 

Cultivo. 

De papas.. 
De maiz. . 
De arroz. . 
De frijoles. 
De viandas 
De millo.. 

16 
26 
12 
18 
20 
60 

Do plátanos. . 
Pies de idem . 
Frutales. . . . 
Hortaliza. . . 
Pastos artificiales 
Pastos naturales 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 
Total superficie en caballerías de tierra. 

77 

,100 
2 
1 

33 
86 
40 

U 4 
303 

NOTA. Se elaboran unas 200 cargas de carbon y 70 
carretadas de cal. Las aves domésticas eran 100 pavos, 900 
gallinas, 1,200 pollos y 90 patos. 

Bacuranao. ( O A S E M O DE) E S también conocido con 
el nombre de la Playa, ó Boca de Bacuranao. Pertenece 
al Part.0 del mismo nombre, de la J . de Guanabacoa. Su 
caserío, de planta irregular, compuesto de 25 casas, habi
tadas por 88 personas de toda edad, sexo y color, tiene su 
asiento en la márgen dcrcclia de la desembocadura del 
rio de Bacuranao. En la orilla opuesta se alza una batería 
con un torreón que defiendo al caserío y su puerto. Dista 
unas 2 leguas de la Habana, y una escasa del pueblo de 
Dolores ò La Barrera, cabeza de su partido. 

Bacuranao. (RIO BE) Poqueílo rio que desciende de 
las lomas de la Trampa y otras que, liacen muy fragoso el 
lindero jurisdiccional, entro Saiita Maria del Hosario y 
Guanabacoa; corre generalmente al N., lo atraviesa por el 
puerto de su nombre y el camino queguia á Matanzas por la 
costa; recibe los desagües de las lagunas Largas y de Ber
rea, y al fin vacia cu la costa dcIN. por el caserío de Ba
curanao, formando un pequeño puerto. J. de Guanabacoa. 

Bacuranao. ( A L D E A DE) Nombre que también se dá á 
la de Dolores, cabeza del Part.0 de Bacuranao. (V). 

Bacuranao. ( P U E R T O DE) Es de 4.° clase, en la costa 
del N. á mas de una legua á barlovento del de Cojimar, á 
la boca del rio de su nombre, con un torreón que defiendo 
la boca y domina al caserío situado on la ribera opuesta. 
La costa desde la punta de Guayacanes hasta el rincón do 
Sibanimar al O , forma una estensa playa bastante ele
vada. El veril del angosto placel que corre desde la Haba
na al O., ofrece una sonda constante de 100 pies. J . de 
Guanabacoa. 

Bacuranao. ( P U N T A DE) Pequeño ángulo á barlovento 
del puerto de esto nombre, costa del N. J. de Guana
bacoa. 

Baez. Part." de 3.a clase de la J . de Villa Clara. Sus 
límites, son al S. E . y N. los Parts, de Guaracabuya y de 
Malezas, al O. los de Seibabo y Manicaragua, al S. el de 
Gílinia de Miranda, de la ,1. de Trinidad; y al E . los de 
Sipiaboy Guaracabuya que pertenecen el primero á la.!. de 
Trinidad, y el segundo á la de San Juan de los Kemedios. 
Tiene una superficie de mas de 2,000 caballerías de tierra, 
según el cómputo formado en 15 de febrero de 1858 por 
su capitán pedáneo don Juan Antonio Morales en los esta
dos que terminan este artículo, y hemos tenido á la vista 
para reformarlo. Su territorio es bastante accidentado, y 
en general montuoso, con buena capa vegetal para el cul
tivo en las haciendas de Baez, Bajo, Plantanar y Minas. 
Bajas. En otras localidades, son sus terrenos de calidad 
arenosa y color amarillo; y los del Quemado Grande, aun-

aue quebrados, contienen magníficos pastos para la cria" 
e ganado mayor. Citaremos entre las lomas del partido, 

además de la cordillera que se limita al S., las sierras de 
Baez, yBaja, éntrelas cuales corre el Agabama, correspon
diendo la primera al grupo del Escambray como estribo 
avanzado hácia cl S. S. E; y la segunda al grupo deGua-
mubaya como estribo adelantado hácia el N. Entre las ha
ciendas do Minas Ricas y del Quemado Grande, se estien» 
den algunas alturas de consideración correspondiendo al 
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propio grupo de Gtmmuhayá, y do ellas solo naenciónare-
mos la Loma Grande y los Picos Altos. Eslas lomas, for
man, además del valle del Acabama, algunos otros que no 
tienen nombre especial. No nay en el partido mas Ijanu-
ras, que las que corresponden al circulo do Baez, en don
de se encuentran asimismo algunas sábanas, careciendo de 
lagunas, ciénagas y manantiales notables, lüi partido, cuya 
superlicie no lia sido medida con exactitud, es esencial
mente ganadero, no habiendo dedicado al cultivo sino una 
corla ostensión de tierra en cada hacienda para granos, y 
menestras de su consumo. El resto de las haciendas es lo
do montuoso ó de pasto, abiimlando en valles, en maderas 
de construcción de toda especie, en frutas silvestres, espe
cialmente en caimiliilo, y se encuentran árboles de pi
mienta en la senda del Quemado Grande y de Miranda. 
Nada notable ofrecen los animales silvestres del partido. 
En cuanto á minerales, se sabe que como ¡\ media legua 
al S. del Quemado Grande, se hallan unas antiguas esca-
vaciones que se denunciaron en IS'IO como mina de anti
guo abandonada, que tradicionalmente se asegura haberse 
esplotado i mediados del siglo XVII. Hizo la denuncia la 
compafíía de minería cubana, que empezó algunos traba
jos, para abandonarlos después por lo costoso del acarreo 
del mineral que se eslrajo. Kn las haciendas Minas Hicas, 
hay también fragmentos y cscavaciones que se hicieron 
en 1829 por una sociedad que se fundó en Villa-Clara 
para esplotar la loma llamadaMína de Cobre. Estepartido, 
que ge creó en los primeros aílos de este siglo, no contiene 
ninguna población reunida, sino se loma por tal, un grupo 

de unas 12 pobres viviendas, en una de las cuales, resi
de el capitán pedáneo, y que está sobre el lindero oriental 
del partido, como á legua y media provincial al S. de Gua-
racabuya. Ha estado dividido en i cantones ó cuartones, 
Se cosechan en las haciendas para cimas necesario consumo, 
arroz, maiz, raices alimenticias, etc., á lo cual, y A los ca-
fíaverales de algunos cortos Irapiches, se reduce la agri
cultura del pais. La venta de las -11 ó 12,000 ars. de azú
car, casi toda quebrada, que se cosecha en este territorio, 
es uno de los principales renglones de, su comercio. Es 
mucho mas considerable el de sus ganados, cstrayéndosc 
cada año unos 500 toros y novillos, y se importan herramicn-
las, lienzos, víveres y comestibles. Como no hay en el par
tido ningún esfablccimiento de artes, oficios ni comercio, 
se Suelen proveer los vecinos, ó de vendedores ambulantes, 
ó en las tiendas de los partidos colindamcs. Toma nombre 
este partido del repartimiento de la hacienda Guaracabii-
ya. I.os cantones en que ha estado dividido, son los si
guientes: Quemado Grande, al S., Ajocinado y Itacz al 
centro, yZuazoal N. Le atraviesan el camino de Santa 
Clara A Puerto Principe, que pasa por el asiento de Zuazo; 
un timo del camino de la citada Cabecera á Trinidad, que 
pasa por Mabujina; y otro trozo del camino de Remedios á 
Trinidad, que pasa por el Quemado Grande. Acompañamos 
los siguientes estados de la riqueza agrícola de este-parti
do, correspondiente á 1858, que son los únicos detallados 
que lian podido facilitarnos las oficinas de estadística de 
la isla. 

sc-PAKTlpO DE BA.KX, jurisdicción de V i l l a - C l a r a , depa r tumenlo o c c i d e n t a l . P o b l a c i ó n clasif icada m i 
jcos. esiadÁ, ocupaciones, naiiírafídaff, erfíiiics, castas y c o n d i c i ó n , p u e b l o s , -fincas y establecimientos donde se 
h a l l a dísírífjuidfl, ganado, c a r r u a g e s , establecimientos y clase de e l l o s , con otros dalos referentes d í a r i q u e z a 
a g r í c o l a è I n á m l r í a L 

CLASES 

C O N D I C I O M i S . 

iilftncos 
Colonos a s i á t i c o s . . . 

J*,yiu i morenos. 

1,80111 i morenos. 
^Emancipados. . . 

Totales 

CENSO DE POBLACION. 

OLABIfflOAOIOW POB S E X O S Y E D A D E S . 

VAHONKS. 

10 150 no 

2H 
' yo 

10 
41 

281 

21 

28 

m 
41 
•11 

1IEMIHUS. 

22 

ITT) 

210 

48 

ffJ 

212 

38 
13 
« 

1; 

281 13 

558 
B 

25 
13 

1,128 
o 
220 

66 
54 

111 

1,577 

CLASIFICACION Dli LA POBLACION FUA, POR liSTADOS. 

CLASl iS 

Y 

C O N D I C I O N E S . 

mancos 
Colonos ¡isiiíticoíi. 

Í
, . , ( n imios . . 
L ibros . . . . (;uoi.ono{(í 
f l a v o s , [ P ; ^ ; 

t, l í m a n c i p w l o s 

Totales 

\ A U O N E S . 

solteros. 

m 

34 
15 

705 

casmíos . viudos, 

10 

28 

U l i M I i l U S . 

casadas, viudas solteras. 

TOTAL. 

1,126 

m 
Si 
32 

133 

1,577 

2 3 

" i 

90 

20 

130 



BAE BAE 79 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLAClONIíS Y FINCAS DEL PAUTtDO. 

CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

ItlancoB 
Colonos as iát icos 
i ( L i b r e s . . . Par(l0í! 
j 1 morenos. . . 
S RPdavos . fa,"'i,)S 
u ( morenofl. . . 
a s Emíinc ipados 

Totales. 

E n ¡10-
blacion. 

E n inge

nios. 

44 13 

E n cafe

tales. 

H n Irn-

CR'ndaa 
de cr ian-

12 

E n po

treros. 

385 

E n ve

gas. 

10 

15 10 

fin sitios 

do 

labor. 

800 

476 

426 

E n otras 

fincas. 

K u o í r o s 
estable

cí mient.s 
rurales é 
i n d u s 
triales. 

TOTAL. 

851 

558 
» 
07 
25 
13 
U3 

D i s t r i b u c i ó n p o r edades en tres per iodos de tu p o b l a c i ó n que reside en l a d e m a r c a c i ó n dei d i s t r i t o p e d á n e o . 

C L A S E S DE L A S F I N C A S . 

mpomos 
noblacioii 
nncieiidns de crianza 
potreros 
vepas de tabaco 
sitios <le labor 
las restantes fincas rurales. 

Totales, 

ULANCOS. 

VARONES. 

(i 
00 

2 
IKí 

190 

10 
D 
1¿ 
9» 

9 
m 

13 

18 
IGí 

¡100 
8 

2 

100 
•2 

SW3 

8 
B 

8 no 
:! 

2:11 
8 

m ]2 

9 

11 
Oí) 
8 

420 

Total 

de 

bl ímeos. 

22 
o 
29 

'Mi 
-13 
IBC 

13 

1,120 

C L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingenios 
E n población 
E n naciemlasde crianza. 
E n potreros 
E n veffas de tabaco.. . . 
E n sitios de labor 

P A R D O S Y M O R E N O S L I B R E S . 

TABONES. 

Totales. 

8 

21 

4 
20 
10 
83 

131 

nEMMtAS. 

4 
40 
lí) 

105 

101 

9 
4 

29 

42 

25 
4 

50 

79 

3 
79 

122 

Total do 
pardos y 

morenos li
bres. 

. 4 
75 
18 

m 
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Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

G L A S E S D E L A S F I N C A S . 

E n ingcnioe 
E n haciendas do crianza 
E n potreros i 
E n sitios (lo labor 
E n otroa establecimientos rurales é i n -

duetriales 

P A R D O S Y M O R E N O S E S C L A V O S . 

2 

Totales. 31 

TABONES. 

s 

22 

84 

26 
B 

81 
n 

2 

119 

BEMBHAS. 

14 

3 
1 

20 

32 

4 
1 

31 

46 

Tota l de 
pardos y 
morenos 
esclavos. 

30 
1 

112 
19 

165 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad, TOTAL. V a r o 
nes. 

Hem
bras. 

Andalucía 
Asturias. . 
Catalufla* 
Habana 
Islas Canarias 
Mallorca 
Santander 
Matanzas 
Cu ha 
Cionfuiífíos 
Trinidad 
Sancli-líspírilu 
Remedios 
Villa-Clara 

568 m 4 , m 

Destinos y oficios que ejercen las 1,207 «crsoíifls blancas 
y las 107 de color libres desde la edad ae 12 años arriba. 

DeBtinos, oficios ti ocupaciones. Blancos De color 

iZ'ó 507 

Comerciantes 
Hacondados 
])c.[)c, ndien tes 
Mineros 
Zapaloros 
Aserradores 
Carpi uleros 
Mayorales 
Labradores 
Carreteros 
Alfareros 
Arrieros 

Destinos, oficios ú ocupaciones. TOTAL. 

Suma anterior 
Costureras.'. . 
Lavanderas . 
Tejedores de sombreros. 
Modistas 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos 

Total general 

Blancos Decolor 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Caseríos. 

Número do casas do 

Manipostería baja. . 
Tabla y leja 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Carruages, 

Carretas 
Carretones y otros carros. 

Cabezas do ganado. 

De Uro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . . 

De toda especie. 

k 
6 

70 
106 

300 
326 
20 

5,7U Toros y vacas 
Añojos \ ,340 
Caballar 326 
Mular 4 0 
Asnal 19 
De cerda 3,386 
Lanar " 30 
Cabrío 20 



BAE 
F i n c a s y establecimientos r u r a l e s ¿ i n d u s t r í a l e s de todas 

clases. 

BAG ¡í 

Ingenios y trapiches. 
P o t r e r o s . . . . . . . 
Sitios <Ie labor,. . . 
Vegas de tabaco. . . 
Colmenares 
Tejares y alfarerías. 
Alambiques 
Caleras y yeseras . . 
Carpinterías . . . . 
Tiendas mixtas . . . 
Zapaterías 

3 
30 
82 
7 
I 

i 

^ 
i 
3 
6 
2 

Producciones a g r í c o l a s ó i n d n t r i a l e s en m a ñ o . 

Arrobas, nzíicar. 

Blaueo S0O 
Quebrado. . .- B0O 
Masçabado 8,500 
Cuctirticlio rapadura 990 
Bocoyes, mict de purga -18 

Arrobas. 

De café. . . . • 20 
De sagti, iO 
Do arroz 15,970 
De frijoles Í0 
De patatas. . 37,000 
De cera 160 
De queso 300 
De maíz . 9,800 
Barriles de miel, abejas 300 
Número de colmenas 900 

CargaB. 

De tabaco. <1,000 
De plátanos 16,000 
De-viandas 44,000 

C a b a l l e r í a s de t i e r r a en 

Cultivo. 

De cana. . 
De arroz.. 
De frijoles. 
Do patatas. 
De plátanos. 

7 

33 
A5 

Pies de idem. 991,000 
Semilleros 4 
Número de matas de café. 600 
Paslos artificiales 200 
Pastos naturales. 4G3 
Bosc|ues ó montes 1,000 
Termios áridos Oi 
Total superlicie en caballerías de ticra. . . . 2,031 

NOTA. Se pueden calculan en unas 12,000 las aves do
mésticas que hay en iodo el partido. 
' Baez (CASEMO OE( ES un grupo de 10 ó lacadas de 

pobics materiales, bastante diseminadas, y se halla situado 
en la falda íí. ¡le las lomas del mismo nombre; IÍCDU una 
taberna, y está en la confluencia del camino de San Ata
násio de Guaracabuya, y del de Villa-Clara á Trinidad. 
Junto á este caserío nace un pcqnciio afilíente del rio 
Agíibama que le surte de aguas potables. Está áuna legua 
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al S. do Guaracabuya, y á 8 al S. E . de Villa-Clara, su 
cabecera jurisdiccional. Es residencia del capitán pedáneo 
que es de 3.a clase, cabeza y única población reunida del 
Part.0 de Baez. 

Baez. (PUNTA DE) ES de arena, algo baja, y se halla 
en la costa del N. Se csliemle al S. E . y tuerce al S. hasta 
el inmediato puerto do Maravi. Está esta punta á una legua 
á barlovento del puerto de las Navas. Prov.a aiarlt.» de 
Santiago de Cuba, J. de Baracoa. 

ALDEA DEL) Situada casi al.estremo S. O. dela 
parte mas profunda dela bahía do Nuevitas, en el cuar
tón ó canton de Montalvan, con inmediaciones llanas, 
bajas y muy cenagosas, generalmente cubiertas de man
glares, en una gran playa espuesta á los vicnlosdcIN. y E . 
y no lejos, á la izquierda del estero de los Güiros, en 
tierras del sitio Bagá dependiente del hato de Nuevitas. 
I,a componen cuatro calles llamadas de la Marina, Cien-
fuegos, San Fernando y San Juan, todas con 18 varas do 
ancho. Su modestísima iglesia de tabla y teja es parroquia 
6c ingreso dependiente de la vicaria de Puerto-Principe, 
con e í personal y haberes que le corresponde por su «laso. 
Tiene un pobre cementerio que se halla en, mal estado, 
fintre los eslablecimictUos d<; la población debemos hacer 
especial mención de los almacenes de depósitos de frutos, 
que eran 9 en 18110. Destruido en 1801 el pueblo anti
guo por unos corsarios ingleses que lo saquearon, ó in
cendiaron, arrasando la pequeña batería quo aqui hubo, 
todos los vecinos se diseminaron en distintas direcciones. 
En 1818 el señor Campuzano regente entonces de la Au
diencia de Puerto-Principe, de acuerdo con el Excmo. se
ñor capitán general Cienfuegos y el superintendente de la 
Ueal Hacienda don Alejandro Ramirez, hizo venir dq 
Nueva Orleans varias familias por cuenta del Estado parai 
fundar de nuevo el punto del Bagá. Construyóse el muelló 
del Bey con unas casillas para algunos denendicntcs do 
Heal Hacienda; y enlacpoca constitucional (le 1820 á 1823 
también se creó pora esta aldea su municipio. Algunos, 
vecinos pidieron después licencia al señor Campuzano para ¡ 
fundar sus casas en la Caridad, el Guincho, en San Miguel' 
y otros puntos, á consccnerjciadel fuerte temporal quo 
en 1851 se había sufrido en la bahía, que no solo deslru- • 
yó el muelle, sino casi todas las casas de la población.' 
Accedió el fundador, y pocos vecinos quedaron en el Bagó, 
reedificándose tan solo los almacenes y después alguna 
casa, porque por ese tiempo estaba ya dispuesta la trasla
ción (le las autoridades y de los dependientes de Hacienda 
á la actual población de Nuevitas, Espórlause por el Bagá 
maderas de caoba, cedro y fustete, mieles de caña y abe
jas, cera amarilla, azúcar blanca, moscabado y cueros al 
pelo; y en 1830 se graduaba el \alor anual de sus espov-
taciones en esta forma. 

Maderas, por valor de. 
Mieles . 
Azúcares 
Cera 
Cueros . . . 

Ps. Fe-

3b,000 
ÜO.OOO 
s^ooo 
8,000 
3,000 

Total de estos principales frutos 153,000 

Los importaciones consisten enharinas, tablazoBj^lve-
res, caldos, herramientas y otros efectos, principalmente 
de New-York y del Norte-América. Dedícanse Ip^íibilantes 
del Bagá al tráfico, la pesca y ta agricultura;' y se provee^ 
de agua de 10 ó 12 pozas naturales que la /producen gene'-" 
ralmontc gruesa y de mala calidad pero que son muy 
útiles. También se recoge-agua llovediza en grandes depó
sitos, pero no hay aljibes. Parlen del Bagá un'camino car
retero á San Miguel que se pone intransitable durante las 
aguas, y otro abierto con hacha entre los bosques, que 

11 
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condiK-e á lacaljficora. La via destinada á vivificar csía lo
calidad es ün ferro-carril de 9 kilómetros 600 metros, pre
supuestado en menos de 100,000 ps. fs. que le lia do unir 
con San Miguel para fomentar y facilitar la estraccion de 
frutos del territorio. A fines d<H82;} el Bagá constaba 
de36 casasconisn habitantes, l'.n 1841 o! censo le da
ba 182; y en 1846 el Cuadro Hsladistico le componía de2 
casas almacenes de depósito, de mamposlerla, 12 de ma
d e r a , ^ de embarrado y guano con % tiendas mixtas, 2 
carpinterías y una panadería; 62 habitantes blancos, 26 li
bres de color, y 58 esclavos l i n 1852 apareció con una 
casa alia de manipostería, 4 de teja y 11 de tabla, tejamaní 
ó guano, y 2 de embarrado y guano ó yaguas, con 45 ha
bitantes blancos, 31 libres de color y 8 esclavos. Dista 

Sor mar2 leguas y por tierra l'/Jeg113 al I?, de la ca-
ecera (Nuevitas) y poco mas de una legua al N, de San 

Miguel de Nuevitas. J . de Nuevilas, Part." de Mayanabo. 

Bagá, (ENSBNAIJA DEL) Compone la parto S. O. del 
puertodeNuevitas, en dirección recta de la boca, con 
¡ondo para fragatas peiiucilas, algo distante de la orilla 
y resguardado por varios cayos y la costa, lín ella abren 
varios esteros, como los de los Olliros, del Padre Águs-
Hn, etc., J . de Nuevitas. 

Bagá, (ARIÍOYO nía) Kiadiueloque desagua en la cos
ta delS. como á una milla Á bar lo ven lo del islote de las 
Tortugas, J . de üuanlanamo. 

Bagazal. (CASERÍO DKL Kslá en terreno llano y en el 
centro de la hacienda de su nombre en el partido do Ya-
Kuarainas y sobre ol camino de esta aldea al castillo de 
Jíigua. Sus terrenos iiínicdtütos son estensos pedregales. 
Está ãí S. de los Abreus al S. 1?. üe Yaguaramas y casi 
al de la cabecera de laJui ísdiccíon, que es la villa de 
Cicnfiicgos, HI Cuadro Estádlstico de 1858 le compona 
de 3 casas de labia y tejamaní ó guano, y de 9 de embar
rado y guano ó yaguas, en que habitaban 52 blancos, 8 li
bres üe color y i esclavos, lin los rtltimos datos oficiales 
correspondicnlcs á 4 888, se le señalaban 46 habitantes 
blancos, 3 libres de color y un esclavo. 

Baguano. (uro mí) Afluente principal del Ticajó, que 
baja de las faldas onenlalcs de las lomas de su nombre ba
ña w! o la hacienda de Baguano; corre allí, atravesando 
el charco del Caiman, la laguna de los Mulatos y otras 
grandes jiocclas, entrando por IÍIUMIÍOS lerrcnosdeTacajú, 
na ra vaciar en el rio do este nombre, corea de la punta 
llamada por esa razón Boca de Baguano. Son subafluentes 
suyos el arroyo de Uancbo Nuevo, que. nace calas lomas 
de su nombre, cerca detma de las principales del Tacijó. 
corro al S. S. lí. y afluye por la izquierda en el Baguanoj 
engrosándolo el arroyo del Gato de igual origen y direc
ción. Kl arroyo de Aguas Verdes, que recoge las aguas del 
Tacamara, yon tierras de Gliiral so reúne por la derecha 
al Baguano. líslA seco casi siempre. Kl arroyo de Mejias 
que nace en la J. de Sanlia^o de Cuba, y so 1c reúne lam-
bien por la derecha aíravi-sando el camino de Maya, lil 
Baguano corre unas 8 leguas, y como sus afluentes', está 
seco casi todo el afio. Su lecho es fangoso; su anchura 
de 4 A 6 varas; su escasa pesca es do hiajaeas, guabinas y 
anguilas; sus aguas delgadas pero de color escuro y sa
lobres bácia su curso inferior; sus erecieutes son poco im-
porlantos. .1. de Holguin. 

Baguano. (LOMAS DE) V.TACAMARA. [Lomasde) i . de 
Holguin. 

Bahía do Cádiz, (CAVO) Kl mas oriental, uno de los 
mayores, y el único habitado del grupo de los de las Ca
bezas, en el euaUe ha proyectado establecer un faro. Su 
punta boreal está á unas ;i loguas á barlovento y casi direc
tamente at K. del Cayo mas septentrional del referido 
gruño, y como JÍ 4 del canal del Pargo. Kstá también in
mediato al veril del canal Viejo de Bahama, midiendo 7 
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brazas la sonda junto á su punta boreal, 3 cerca de su cos
ta oriental y 2 bácia el O. listiendese el Cayo como */4 de 
legua deN. áS . y de á V. tie E á O. Costéanle por 
cl S. O. otros dos cayos mas pequeños é inmediatos. Kn-
tre estos y el de la Bahía de Cádiz se halla el fondeadero 
que le da nombre, resguardado tan solo hacia el E . el S. 
y S. O., con un fondo de 14 palmos, donde anclan los 
vapores de la costa septentrional y numerosos buques de 
cabotage Se halla casi bajo el meridiano dé los Falcones, 
del cayo Ratones y de la boca del rio de Sierra Morena, 
corresponde á la demarcación Marít.a y á la J . de Sagua 
la Grande. 

Bahía-Ho'Bda. ¡JURISDICCIÓN DE LA TENENCIA DE GO
BIERNO DE) iís una de las mas modernas y menos pobladas 
de las treinta y una en que está actualmente dividida, la is-
la.=i.iMiTES.—Por el N. el mar, por el E . la J . del Ma
rie!, aIS. la de San Cristóbal y la de la Nueva Filipina, por 
el O. esta misma J , , y el mar al N. O. La linca diviso
ria principia por el O. en la boca del rio Pan de Azúcar, 
cuyo curso signe basta su confluencia con el rio Morales, 
cuya orilla derecha forma parle del lindero que luego re
corre lascirculacionesde loscorralesSan Cayetano, la Chor
rera, Canalete, San Andrés y Caignanabo, donde principia 
á seguir el curso de San Dtego, por el cual continúa hasta 
que recibe por la izquierda al arroyo Flamena. Desde este 
punto se dirige al K. por la circulación de los corrales 
San Miguel de Echavarria, Sumidero, la Palma, Rangel, 
Chavarria, Candelaria del Aguacate, el Brujo y San Blas; y 
al llegar al punto en que se cortan los círculos del Cuzco y 
el Brujo, principia el lindero oriental determinado por la 
orilla del rio Santiago hasta la boca de la Ortigosa.=AS-
I'ECTO DEL TERRITORIO.=Tras la ciénaga de la costa, cuya 
anchura media es de '/* legua, signe un llano estrecho que 
so csücnde entre la ciénaga y las faldas de las sierras fra
gosas y poco transitadas qüe forman la mayor parte de esta 
jurisdicción, do las cuales descienden multitud de rios y 
arroyos que fertilizan el llano, si tal nombró merece un 
terreno por todas partes quebrado queso estrecha por un 
manglar poco interrumpido. Hayalgunos terrenos pedrego
sos, de los que tan impropiamente se llaman en la isla se
borucales, siendo los mas notables el pedregal de Cacara-' 
jicara y el del corral Caimito, (ieográficamente todo el 
territorio de esta jurisdicción se halla en la vertiente sup-
tenlrional de la cordillera de Guaniguanico, bien que le 
corresponda una peaueña porción de la meridional, en la 
cual nacen ios rios llondo de San Diego, de los Palacios, 
y otros que corren á desaguar al S =MONTAÑAs.==Este 
territorio, cuya figura puedo asimilarse á un triângulo ir-
reguiar cuyo vértice forma la boca del rio Pan de Azúcar, 
está ocupado en mas de la mitad de su ostensión y bácia el 
lado meridional, por fragosas montañas, lomas y cuchillas 
que forman parle del grupo de Guaniguanico, y del grupo 
llamado sierra del Rosario, bien que bácia Occidente al
gunos de sus est ribos pertenezcan a las sierras del Infierno 
y de los Organos. En la imposibilidad derecordar losnom-
bres de lóelas las numerosas sierras y lomas de este terri
torio, mencionaremos las principales viniendo del.O. Las 
cuchillas de los Gavilanes recorren de O. á E. terrenos iqe-
lalifcroscn los corrales Chorrera y Canalete, y quedan aí S. : 
de la loma de Jagua, que hace parte de la sierra de Guaca
maya, atravesada por el rio del mismo nombre. En el cor
ral de Cniguanabo, que es muy fragoso, el rio dcSan Diego 
se sumerge y sale al través de la sierra de los Arcos, que 
parece eslabonarse con la de la Güira á la derecha de aquel 
rio. Al N. de los baños de San Diego, se levantan la loma 
de la Cumbre, como á 1 */, leguas; la loma y pico 
del Pendejeral; y á 2 Va leguas, también al N., el co
nocido Pan de Guaijabon, de amplia base, con 2,730 pies 
de altura sobre el nivel del mar y punto culminante de la 
cordillera. El arroyo Quitapesares separa su falda occiden
tal de la estendida sierra de Cajalbana, cuyos estribos avan
zan hasta bien cerca de la costa; y al Oriente del Pan de 
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Gnaijabon se levanta la sierra de su mismo nombre, sepa
rada de la de Cliolon. Esta última sierra corve al N. E . , y 
sus faldas se coiiAinden con la sierra de Cacarajieara que 
sigue por la orilia del rio de su nombre, que es el mismo 
de las Pozas, hasta su confluenciu con el Rio del Medio, ya 
en los manglares de la costa. Al S. de Cacarajioara se le
vantan las lomas de Guacamaya y del Corojal, quedando 
por allí el abra del UancUo de Lúeas. Al O. del citado Ca
carajioara aparecen las lomns do Cal¡enlaral>os, y alS. de 
eslas, háeia el líinile de la jurisdicción, lit loma'de la Da-
guilla y la sierra de la Perdiz. Las lomas de Camarones y 
la Loma Alta están al S. â i '/, leguas del pueblo de 
Bahia-Honda. HI corral del Brujo y sus lerrenos colindan
tes son fragosísimos, levantándose,liácia el linde de la ju
risdicción las lomas del Campanario, del Llano y otras. 
alS. lí. de Bahia-Ilonda; y como á una legua, se levantan 
[a loma del Jobo y la de los Campanarios faldeada por 
el rio Camarones, lin Un, A la orilla derecha del rio San-
tioço, se agrupan varias lomas m una série que se prolon
ga hasta el centro del corral de Santiago ó Falgiieras. Ade
más de las que hemos mencionado en esta descripción, 
esas lomas y sierras dejan entre sí numerosas abras, por las 
cuales sevpeiUca» los uumvrosos arroyos y torrentes que 
descienden de las fragosidades de la sierra.=(:AVKRNAS.= 
Muchas se encierran en los fragosos monies del Rosario. La 
sierra del Ancón está llena de ellas; y la mas notable es la 
del Indio, en cuya abra, llamada Puerta del Ancón, apa
recen tres grotescos y espaciosos salones con una galeria 
de unas 50 varas. =v,u.i,i;s.='Mnclio$r>frecc la parlo mon-
Iliosa de la jurisdicción, [tero todos ellos estrechos Los 
que se presentan cu las localidades mas abiertas tampoco 
son muy amplios en general, aunque haya también algu
nos tan estensos que puedan llamarse llanuras, lin Ire los 
mas nombrados en la J . , citaremos el valle de (ia-
lalon en el Part." de, Consolación, rodeado de altas lo
mas y bailado por el arroyo de su nombre, alíñenle del 
Sun Diego ó C.ai«iianabo.=i.i,<\>'un.vs.«Soii por lo regular 
poco csteusas y bastante onduladas, entre ellas las que apa
recen entre las Pozas y el rio Manimani, la de San Ufáreos 
al S. de la Mulata, las de Verraçps, San Cayetano, el Rosa
rio y del AlticodeSan Heri)abé.=n]os.=Comoanterionnon-
tc liemos dicho, surcan trasversaImcnte esla jurisdicción 
eran número de rios y arroyos que descienden de las cordi
lleras, entre los cualessolo mcncionaromos los principales, lil 
rio Pan deAzúcar, que con el deMorales, su afínenle por la 
derecha, sirvedelímile á la jurisdicción. Ambos nacen on 
la sierra de los Organos, y el último, que corrode li. á 0., 
recibe en su parte superior el nombre de rio del Ancón, lil 
del Rosario, formado por varios IJKIXOS, de los cualescl mas 
largo llamado arroyo Agengibre. mice al pie de las Cm bi-
llas de los Gavilanes y pasa por una minadecobre que hay 
en terrenos del corral la Churrera. La dirección del curso del 
rio del Rosario es de K. á O. en su parte superior, y de S. 
á N. asi que sale de la sierra, liasia su desembocadura en 
la ensenada del Rosario: entre otras corrientes, le afluyen 
por la izquierda los arroyos de Huertas, Agini Quitada y Ta
co-taco, lil rio de la Jagua qne nace en la loma de su nom
bre, corre al N. O. y desagua en la ensenada del Rosario, 
lil rio de Guacamaya, llamado hácia su boca también 
rio Blanco, corre por entre la sierra de su nombre, recibe 
entre otros por la derecha el arroyo de Palmas y por la \v.~ 
ijuieida desprende un largo brazo conocido con el nombre 
ite rio del Asiento Viejo, (pie desagua en el listcrO'Vicjo, 
([iicse forma en la ensenada del Rosario, lil arroyo Ri
co, que desagua junio con el rio Blanco, y recibe algunos 
derrames de la laguna Ahoga-Caballos. Kl rio Puercos, 
que (orinan los arroyos Guásimas, Asacre, Corral y otros; 
recibe varios derrames dela laguna Ahoga-Caballos, y cor
re al N. derramando varios brazos en la ciénaga. lil Cai
mito que viene del corral de su nombre y desagua por la 
vega de la Tortuga, lil rio de Pon Ali'onso, que con el 
arroyo Sanios, que se le reúne por la izquierda, desciende 
de la sierra de Cajalbana. lil rio Bnena-Vista, Uamado 
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también de Margarita ó Reduan y desemboca frente al ca
nal de su nombre. El rio San Máreos, que nace, y ser
penteando al pic del Pan de Guaijaboi^sc reúne con el rio 
de las Vegas v forma un estero en la ensenada del Hino-
jal. lil rio ílel Medio, que recibe al arroyo Hondo y 
también por la derecha se revine al rio de las Pozas para 
desaguar en el misino estero. E l rio do tas Pozas no es 
sitio la conlinmcioii del rio Cacarajicara, que viene de la 
sierra de esle nombre y que toma aquel asi que recibe por 
la dererha el arroyo de las Pozas, que es de caudal poco im-
portanle. lil Morrillo, arroyo que, reunido al de Pie
dras, desagua por el caserío" de su nombre, lil rio Ma
nimani, que con el nombre de rio de San Diego de Tapia, 
viene desde los terrenos de Rangel, loma en su parle me
dia el nombre de rio de San Miguel y recibe por la izquier
da los arroyos Peneque, Sanabria, San Cayetano y otrosmu-
chos. lil rio de liania-llonda, que viene desde el cor
ral de San Diego de Tapia, recibe varios afluentes y pasa 
porel pueblo de su nombre, en cuyo puerto desagua. Kl 
rio Camarones que viene desde la loma tie la Daguillã y 
desagua 'en el unsino nuerto. lil San Diego de Nuñcz, 
que pasa por el pueblo (le su nombre y desagua en la cos
ía oriculal del puerto de Bahía-Honda, lil rio Santia
go, que nace en la loma de Campanario y sierra Naranjo 
Dulce á la parte opuesta del Rio-Hondo, y sirve de limito á 
la J . , cnviáiidolo varios afluentes, entre otros, el arro
yo de Candelaria. Además los rios de San Cristóbal, de 
Sania Cruz., Palacios, del Rio-llondo y otros que apenas 
nacen en este territorio, bajan á .la.l. de San Cristóbal, 
por donde desaguan en el mar del Sur, y que pertene
ce A la vertienlt) meridional lo mismo que rio Caiguana-
bo ó de San Diego: este nace en el corral de San Andrés; 
en el del Cjiiguauabo, atraviesa la sierra de los Arcos y re
cibe nor la izquierda, entre otros allnentes, los arroyos 
Corral, Galalon, Hediondo,Catalina Flamenco, etc., que 
corren entre estrechas cañadas pertenecientes i esta J . = 
LAGUNAS,«La do Ahoga-Caballos en el manglar de la eos 
la, con derrames (pie vierten- cu el Arroyo Rico y rio de 
Puercos: la Caimanera,pcquelía albufera junto á la embo
cadura del Manimani. En el Part.0 de Consolación del N. 
se pricuenlran las del Pinar, deGuacamayo, la Ceja, el Mor-
rito, Jama, Canoa, del Hierro y la de Inés de Soto, que 
tiene mas do <iO cordeles do circunferencia. La ciénaga dfl 
la costa de los otros partidos presenta muchas pozas qtio 
pueden caliliearse de !ag[inas.=ciÉNAOAS.^La oe la costa 
ocupada por un manglar masó menos árnplio y cenagoso y 
sembrada por las referidas pozas ó lagunas. Entre estos 
manglares los mas notables son, el de la Tabla de 
Agua al N. O. de las Pozas, y el del Rosario en el 
Part." dn Consolación del N.=itAÑos.=l.os minerales 
del Aguacate, en el Part." de Rabia-Honda, los de Caca
ra jicara en el de las Pozas, y los de mar y del rio San Vi 
ce uto. cu d de Consolación del N.=COSTAS .«Son bien 
sucias, estando orilladas pot un placel de diferente ancho, 
y cuyo veril entre la boca ó quebrado de Manimani y el del 
Rosario, no es dis mas de !> brazas por término medio, lin 
este placel se levantan varios bajos sembrados de peligro
sísimos arrecifes, y con algunos cayos; y eslá interceptado 
por canales que se conocen con el nombre de Quebrados, 
y son viniendo desde el O.: el del Rosario, el de Cayo-Lc-
visa, el de Alacranes, con solo 1 Vi brazas de fondo, y 
td Grande ó de Cayo Blanco, por el cual puede naye-
garse por donde el veril del placel ofrece 8 brazas, 
bien que cerca de la cósla, lo mismo por aqui que por 
el resto de ella, las aguas limpias no tengan mas. que una 
sonda de 2 brazas. Los cayos que se levantan en este pla
cel son viniendo desde el O., los de Inés de Soto, el 
cayo la Loma, junto á Puerto Escondido, los cayos La
vandera junto á la punta del mismo nombre; el del Jiba
ro y los de las Uvas, junto á la punta de Verracos; el de 
Verracos alN. de esa punta,el de Arenas,cuya posición lia 
sido determinada astronómicamente al N. del anlerior; el 
cayo Dios, en la ensenada de Rio Blanco; Cayo-Levisa, 



84 BAH 

cuya posición también ha sido determinada astronómica
mente, al N. del anterior; y que es mas bien mi grupo de 
cayos diferentes. El cayo Alacranes, el de Casiguas y el de 
liatones, forman con los cayos de la Fábrica, Catalanes y 
otros que se estienden junto á lacosta,el canal de Reduan, 
comprendido entre la punta de Alacranes y la punta sep
tentrional del puerto de la Mulata. El cayo Pájaros y el 
cayo Blanco, cuya posición ha sido cl o term i na da astronó
micamente, se encuentran en los estreraos de la ensenada 
del Hinojal. En fin,el puertodeBahía-HonUa, presenta, en
tre otros, el cayo de los Muertos, llamado también del Po
zo ó de la Aguada. Todos los bajos, escollos y cayos que 
dejamos indicados en la costa de esta jurisdicción, pertene
cen al prolongado archipiélago de Guaniguanico, paralelo 
al litoral que corre al N. O. de la isla. Las puntas mas 
salientes de esto costasen: viniendo desde el 0., la de Agua 
Prieta, á la entrada de Puerto-liscondido: la Lavandera, 
cerca del embarcadero de San Cayetano: la de Verracos, 
©n la ensenada del Rosario: la del Purgatorio ó Carqueja, 
en el meridiano del Quebrado de Levisa: la punta Alacra
nes, frente el cayo de su nombre, en el principio occiden
tal del canal de Reduan, que por ese punto tiene solo una 
y media braza de sonda: las puntas del Morrillo y Piedras 
entre las bocas de los rios del Morrillo y Manimani: la 
punta Gobernadora, con una ranchería cerca de la boca 
del puerto de líahla-llonda: la de Pescadores ó de Afuera 
y la de Caician, al lado occidental de la boca de este puer
to: las puntas Mangles, de Geraldo, San Miguel, Difuntos, 
y del Carenero, en lo interior del piierlo:ylas del Real, del 
MorrilloydeTerrar que quedan por el lado oriental dela 
boca de dicho puerto. El aspecto general do la costa de la 

: ¡u^sdicciop esoajo, como ocupada por ciénagas, hieuque 
còn numerosos intervalos do playas, donde so hallan va
rios embarcaderos que mencionaremos ou el párrafo si-
auieiUe. La playa de Pereira, donde se halla el embarea-
üferodelas Playitas, ostá animada por varias rancherías de 

{icscadores de careyes. LaV-rrienlemasallá del placel de 
a costa se dirige al N. O.^iMirnxos, H S S Ü S . V D A S , B M I U H -

C A I H Í U O S , etc.=-Pucrlo-liscoi)dido, pequeña ensenada entre 
la punta del Agua-Prieta y d»! rayo la Loma: la Misericor
dia, pequeño estero iiimndi,)U> á San Cayetano, embarca
dero algo mas al el Rosario, (ine forma una estensa 
ensenada con el listero Viejo mi ia embocadura del rio 
AsientoViejo. La ensenada de Verracos, oulre la punta de 
su nombre v la pnnia Carqncio. Ll canali/.o qm; queda en
tre el bajo inmediato ;i la costa de esla ensenada y el cayu 
Verracos, mide entre 2 y 3 brazas de sonda: Rio' Rlanco, 
ensenada ([tic cierra al Norte con el cayo Levisa, con el em
barcadero deRio Illanco ó G uacamayas', con el eslnro que for
man para desembocar el rio Illanco y el arroyo Rico-, y por 
iUlimo,el rio Puercos, puerto do i.» clase, situado en la em
bocadura del rio de su nombre, til canalizo que media én
trela costa, presen ta 2 brazas de profundidad, y en su parto 
media una tan solo. Palma Rubia, ensenada con el embar
cadero de rabian. El canalizo que presentan por aqui los 
bajos desde su entrada por los arrecifes de Alacranes, mi
de una sonda de 2 brazas. 1.a Muíala, puerto de 3." clase 
delante del cual el placel ofrece una sonda de i brazas; 
está este puerto en el mismo meridiano casi que el que
brado de Cavo Blanco. El Hinojal, ensenada con el em
barcadero Sataualaniar: Playitas, embarcadero en la pla
ya de Pereira: el Morrillo, ensenada al O. do la punta de 
su nombre: Manimani, ria ;i la boca del rio du este nom
bre, frente al cual principia un banco inmediato á la costa 
y lleno de escollos que so prolongan hasta la boca do 
Bahía-Honda: el quebrado que corta por el 0. á esle ban
co tiene 4 brazas en su principio boreal. Bahía-Honda, 
puerto de I.'1 clase con fondo pava navios, y cuya en
trada se presenta entre 2 bancos llenos de escollos. Su 
contorno es muy sinuoso y lleno de anclages, como los de 
Geraldo, Biajac'as, del Embarcadero, San Diego, el Blan
quizal, etc. La boca de este puerto está defendida por el 
fuerte del Morrillo ó de San Fernando. Sus orillas son, por 
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lo regular, cenagosas; y delante desu boca, el veril del bóri
co, no mide menos de t2 varas de sonda. La posición del 
fuerte ba sido determinada astronómicamente. En tin, ía 
Ortigosa, puerto de 3.aclase en la boca del rio de su nom
bre ó de Santiago, justamente en el lindero jurisdiccional 
de Bahía-Honda con la J. deGuanajay.=c[.iMA.í=»Pasada la 
ciénaga de la costa es en general saludable, principal
mente en sus dos partidos mas occidentales que disfrutan 
de la escelen te temperatura casi general en el territorio 
llamado dela Vuelta Abajo.=PRODUccioíiES.=Gran parte 
de esta jurisdicción está todavía dedicada á la cria de ga
nados, que, sin embargo, no son muy numerosos. En los 
partidos de Bahía-Honda y San Diego, existen unos 20 iu-
geniosyScafctales, cuya producción no es, ni con mucho, 
igual á la de otras tincas situadas en la Vuelta Arriba. 
En el Part.0 de las Pozas; y mas principalmente en el de 
Consolación, se encuentra el mayor número de vegas, que 
en toda la J . no pasan de 134, en las cuales apenas se co
sechan mas de i ,000 cargas de tabaco anuales. En cuanto 
íí productos menorcs,siiministra raicesalimenticias, granos 
y forrages en cantidades no muy grandes, porque es pe
queño el número de estancias y sitios de labor que cuenta 
esta J . Sus colmenares producen pocas arrobas de cera y 
barriles de miel. De sus montes se aprovecha alguna leña, 
quemándose nuas 600 cargas de carbon; el número-de te
jares, alambiques y caleras, que es muy pequefío, fabrican 
algún aguardiente, piezas de alfarería, y varias carretadas 
de'cal. Los bosques y terrenos áridos ocupan mas de 10,000 
caballerías de las 11,677 que se computan á la superlicie 
de lodo este territorio. En estos bosque* todavía se en
cuentran bastantes maderas útiles de construcción que se 
esportan en alguna cantidad. En Ou, esta J . es una de las 
pocas que cuenta minas en la isla*. Ocupan los criaderos 
conocidos unas -16 caballerías de tierra; y las de cobre que 
se esplotan, producen al aílo unas 600 toueladas de mine
ral. En cuanto â las demás producciones vegetales y ani
males, no manifiesta esta J . ninguna' especialidad. Sin em
bargo, es abundante la caza menor, y las ciénagas de la 
costa y los cayos, están pobladas de tortugas, careyes, mo-
nalies, esponjas, C L C . » I N D U S T R I A V C O M E R C I O . « L a indus
tria de esta J . se reduce á los ramos agrícolas á que se de
dican sus habitantes, á la esplotacion en corta escala de 3 
ó 4 minas decohre, y, en I'm, á aquellos ramos que están 
en relación eon cl corto tráfico de un distrito tan escaso en 
habitantes. La J . sostiene con la del Mariel y con la Haba
na, el necesario, para laesportacion de sus azúcares, del po
co café que cosecha, de algún ganado y maderas, y de una 
escasa cantidad de toneladas de mineral de cobre, y, en 
Un, para las remesas do maderas para envases de a2it-
ear, y la cantidad suficiente de provisiones y géneros ne
cesarios para el consumo. Kl comercio interior de la juris
dicción, del cual es centro principal Bahia-ííonda, es de 
muy escasa importancia, como puede inferirse del redu
cido número de (establecimientos con que cuenta.=coMt;-
M C A C i O K E s . = » L a s principales de la J. se hocen por cabota
ge, siendo el pucrUutcBnhfa-Honda, el de Ortigosa y el de 
la Mulata los mas frccncnlados. La J. no cuenta otro cami
no principal que el de la Vuelta Abajo por la costa del N . 
hallándose en muy mal estado los caminos de travesía. L a 
sierra del Rosario no presenta mas que 3 gargantas transi
tables: la 1.» y¡mas occidental se dirige al Rosario y caserío 
de San Cayetano, Part.0 de Consolación del N.,pór la Chor
rera, «el valle de Ceja, Ana de Luna, Rio Hondo y la Lagu
na, al pueblo de Consolación del S.: la 2-11 se dirige desde 
el corral San Márcos, por las haciendas de Caimito y la C a 
talina, •( los baños de San Diego y pueblo délos Palacios; y, 
cu fin, la 3.» desde Bahía-Honda, y por la sierra de Pefia 
Manca, va al corral Manantiales y pueblos üe San Cristó
bal y Candelaria. Estas 3 abras ó garganlns son muy ás
peras y solo son transitables á c a b a l I O . - ^ A D M I N I S T R A -
C I O X T G O B I E R N O . = A la cabeza de la administración y 
gobierno de esta .1., se halla el teniente gobernador c i 
vil, político y miliíar que reside en Bahía-Honda, con 
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los demás funcionarios y subalternos necesarios. En cuan
to al régimen judicial, todo el territorio de esla jurisdic-
rion está comprendido en la de la alcaldía mayor de Gua-
najay. Reside también en la referida cabecera un ayun
tamiento. La administración subalterna do los otros tres 
partidos dela J. , está encargada principalmente á un 
pedáneo ó capitán á quien también auxilia un número 
competente de tenientes y cabos de ronda. Está establecida 
asimismo en el pueblo de Babia-Honda, una administra
ción de rentas reales de 4.» clase, y en toda la J., se 
encuentran 3 administradores de correos y carterías á 
saber: los de Bahía-Honda, de las Pozas y de San Diego de 
Nuñez. Como dependencia marítima de la provincia de la 
Habana, compone este litoral unaayudantta, de la cual de
penden 5 subdelegados y alcaldes de mar, cuyas demarca
ciones son: Bahía-Honda, la quebrada de Mauimani, el 
cayo Blanco, la costa de la Gobernadora ty el puerto de la 
¡Mulata. En toda la tenencia de gobierno, se cuentan 
Á o embarcad eros y 4 muelles y careneros. No existo en 
la J. mas fortaleza que la que defiende al puerto de Ba
bia-Honda y que se construyó en 1818. Desde enton
ces empezó á ser Bahia-Honda, cabeza de una sección 
militar ó comandancia de armas. En la misma cabecera 
está la cárcel de la J., que no cuenta ningún estabiecimien*-
lo de beneficencia. En lo eclesiástico, perteneceal obispado 
de la Habana, y comprende 3 parroquias,ássber: ladeCa-
carajícaras, erigida en 1685 y situada hoy en las Pozas; la 
de Bahia-Honda, que se creó como tenencia de la de Caca
ra jicaras, y la do San Diego de Nufiez, fundada en 1805. 
Existe también en esta J., i a ermita de San Andrés, en el 
pequeño caserío tic este nombre, y no residen en toda la J. 
mas que 5 sacerdotes.«̂IÍISTRUCCION PUBLicA.s-Cucnta 
la J. tan solo con las escuelas de Búhla-Honda, San DÍCKO 
de Nuíiez y las Pozas, siendo la primera mixta, y oslan 
establecidas comisiones locales en Bahia-Honda, en San 
Diego de Nufiez y las Pozas. Hace pocos años no pasaba 
de 50 el mi mero de niños de ambos sexos que recibian 
la 1.a enseñanza, costeada por los fondos municipales. «DIVISIÓN ADMINISTRATIVA. =• Croóse recientemente es-
la J-, formándola con los partidos de las Pozas, Bahía-
Honda y San Diego de Nuíiez, quo dependían del yo-, 
bierno de la Habana; y los únicos grupos do población 
reunida quo radican en esto territorio son: los pueblos de 
Bahia-Honda y San Diego de) Nufiez, y los casorios de 
Careneros, el Morrillo, la Mulata, las Pozas ó Cacara}iça
ras y Vega del Jarral. Concluimos presentando los siguien
tes estados de la población, division territorial y rique
za agrícola y urbana de esla J . ,ysu producción azu
carera en losaííos de 1859, 60 y 61. En cuanto á los demás 
ramos y renglones, nos referimos á ellos en los estados de 
los partidos que componen esta J.; y con respecto al movi
miento criminal, a! de la J. de Guanajay, á cuyo territo
rio, como queda dicho, pertenece en lo judicial. En el ar
ticulo especial de cada pueblo, están incluidas todas las va
riaciones que se han verificado en todos los ramos según 
los últimos datos oficiales. 

Estado de l a p o b l a c i ó n blanca de e s t a J . en 1860. 
/Varones 4,105 

Blanca Hembras 2,562 

Yucatcca [ Hembras. 
(Suma. . . 

'Suma 6,667 
Varones 1 

/Varones. 
Asiático í Hembras. 

Suma. . . 

160 

160 

Total. 
/Varones 4,266 
Hembras 2,562 

'Suma. 6,í 

. . ESTADO. 
/Solteros. . . . . ^051 

Varones Casados 610 
<• Viudos.. 455 
/Solteras 1^16 

Hembras J Casadas 561 
'Viudas 181 

Total 
Número de matrimonios. 

6,í 

NAXURALiDAD, 

/ Varones. 
Península. . . . i Hembras. 

Suma. . . 

595 

543 
30 

.67a 
/Varones. 3,512 

Isla de Cuba.. . j Hembras. , 8.,533 
Suma. . . . ' . . 6,04.4 

Rico nombras • » 
Suma » 

Eslrí» ligeros. 
/Varones.--. . . . . - . , . 60 

. j Hembras ; . . . . » * 
Suma 

Estado de l a p o b l a c i ó n do color libre, clasifica
d a por colores, aexo y estado c iv i l do esta J1, 
en 1860. 

PARDOS. 

ESTADO CIVIL. i 
/ Varones. 

Sexo 1 Hembras. 
Suma,. . 

/Solteros. 
Varones. . . . . 1 Casados.. 

'•Viudos. , 
/Soí leras. 

Hembras j Casadas.. 
VViudas. . 

16Ü 
337 
m 
6* 

i 
4 07 
46 
13 

Total 

Número do matrimonios. 

337 

48 

MORENOS. 

USTADO CIVIL. 
Sexo. 

Varones. . . 

Hembras.. . 

Varones 185 
Hembras 194 
Suma 3.79 
Solteros ÍSíí 
Casados.. 
Viudos. 
Solteras. 
Casadas. 
Viudas. 

45 
40 

43 
. . U 

Total 
Número de matrimonios. 

Varones 

'379 
41 

357 Total do p a r d o s í - ^ - ; ft 
ymoreuos.. , ) ll'jlll"ia;'- , , v „ ..^ ..... 

'•Suma 7 1 6 
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Estado de l a p o b l a c i ó n de color esclava clasifl-

cado por colores, sexo y estado civi l de es
t a J . é n 1860. 

PARDOS. 

ESTADO CIVIL. 

SÓLO. . . . . 
/Varones. 

. . ¡Hembras. 
Suma.. . 

Varones. 

Hembras. 

/SoUeros.. . . . 
. I Casados 

(Viudos. . . , . 
/Solieras 

.¡Casadas; . . . . 
^Viudas 

Tola! . . 
Número de matrimonios. 

64 
4 46 

74 
7 
< 

56 
6 
2 

l í e 

BAH 
MORUNOS. 

HSTADO C I V I L . 

/•Varones 4,277 
Sexo J Hembras 2,620 

Suma 6,897" 
/SoUeros 3,922 

Varones ¡ Casados 287 
^Viudos 68 
/Solteras 2,296 

Hembras 1 Casadas.. 2&7 
«•Viudas 37 

Tolal 6,897 
Número de matrimonios 287 

Varones 4,359 Total de pardos 
v morenos. . . Hembras 2,684 

Suma 7,043 

ESTADO GENERAI, DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL, 

'ítífttSMCCIOi 
"KM. 

SAIIÍA HORP*.. . 

Alcaldías 

ó aapttenía* do 

partido. 

Distrito del part, 
cabecera 

I,an POZOP. 
Han Diejfn do Nu-

ñcz 

PlíEBLO». 

Ilfihia-Honila.. 1'. 
I .aal 'ozan.. . . A. 
LaMulatii.. . . C. 

Monillo C. 
, V^tradcl I'VirTiiU". 
' (¡nrenero. . . . C. 

,S. Difigoíle Nuiioz 

8.5. . 
« S o 

I f . 

í H 

41) -

POBLACION 
DB LAS JURHDICCIONBS, PARTIDOS Y l'UliBLOa. 

•LASCA. 

m 

m 

i,<m 
3-15 

136 

TÜCiTlt/ ASIÁTICA 

2$3 

69 

Dlí CÜLOU. 

L1BRBS. OSCLAroS. 

444 
75 

605 

~76 

94 

3,411 

55G 

2,479 

ír74 

TOTAL 

gene

ral. 

11,091 

3,413 
60! 
m 
46 

2,&i 1 
21 
16 
m 

633 

" NOTA. No teniendo la oficina de Estadística de la Habana Icrminados todoslos trabajos de población y demás dé
oslo Diccionario, no podemos insertar mas que los datos referentes á la población general de cada .1. y â la particular de 
totales generales do los do la 5, 

RESUMEN de la prmliwcion ijenemUk azúcar de e$Ut jurisdiction en- tos años de 1859 y 1860. 

'ARTIDOS. 

Bahía-Honda 
Las Pozas 
San Diego de Nuíiez. 

Totales. 

IKGtf-

NIOS. 

10 
5 

10 

I T 

THAP1-
CUE9. 

Además Caballe
en las fin-rías de cu 

cas. 

142 
01 

230 

429 

368 
ihl 
165 

-no 

PRODUCTOS. 

1859. 

Cajas. 

20.086 
5.8-11 

25,210 

51,201) 

Bocoyes. 

159 

150 

1860. 

19,122 
6.013 

21,3(i3 

52,"98 

Bocoyes. 

162 

162 
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la itincncia de gobierno de su nombre,limitado, al N . , por 
ol mar; at K. por el Part.0 de San Diego do Nuííez.; al O. por 
el de las Pozas, situados ambos en Ia propia J.; >' al S. por 
la J. de San Crislóbat. liste Part.0 asi como el de San 
niego de Kiiño,?., su limítrofe, puede dividirse geográfica
mente en dos comarcas: una interior que ocupan las 
lomas y serranias, y otra que forma el llano y se esliendo 
liasía la costa, que es cenagosa, ha parle montañosa cor-
ri-spoudo toda á la vertiente septentrional de la cadena de 
Gna nigua nico, mencionándose entre sns principales t>k~ 
variónos, las lomas de la Perdiz, de la Daguilta, de Ca-
licnlarabos, y de Camarones, que hacen tan fragosos los 
terrenos del corral del Aguacate. De eslas lomas, y de 
otras quo no corresponden al partido, se desprenden algu
nas séries queen muchas parles accidentan el llano, y 
que en el meridiano de Baliia-Ilonda llegan hasta la orilla 
de la ciénaga, lista region, no del todo osiéril, lia perdido 
en su mayor ostensión la fuerza vegetal, y generalmente 
no so aprovecha sino en muy corla porcion'para el cultivo; 
y como en algunas partes es metalifera, existen varias 
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i minas do cobre. Tres se lian beneficiado, pero boy solo, una 
está en laboreo, y otras 3 mascsplotadasdecarbon áe piedra. 
Son notables en este partido los baños del Aguacate, do 
aguas hidro-sulfurosas como las de San Diego. Kl llano 
ocupado por buenos terrenos de varias cualidades y mu
chos cscolcntes, contiene también en algunas partes lagu
nas y panlanos. Aunque desmontado hace algún tiem
po, todavía conserva algunas tierras vírgenes y bosques 
que á pesar de haber sufrido muchos cortes, aun con
servan bastantes maderas iHilesv de construcción.Exis
ten algunas sábanas y pftsffís^flriírfcíàlès; "y"ètf ésfíi i¡j"a>-< 
te llana,se hallan 10 ingenios, varios cafetales, potreros y; 
sitios dé labor, con un insignificante námero do vegas..' 
Riéganlo el rio de San Miguel llamado en su origen San: 
Diojjo de Tapia, y hácia su boca, el Manimani, ,ol rio de. 
Bahía-11 onda y el do Camarones;, en cuyas riberas se 
encuentran los ñaños del Aguacate; cu fui, varios arroyotf 
y los afluentes de aquellos rios. Ln cosía del , partido es; 
cenagosa y abunda en lagunas y albuferas, dé las cuales!, 
la mas notable os la Caimanera. También corresponded 
este partido el contorno occidental del puerto de Bahía-;; 

POBLACION Y RIQUKZ.V URBANA Y AGRICOLA DE ESTA JURISDICCION. 

NUMERO DE FINCAS. 

URBANAS. 
« !J : 

S I 

3J 

Si 

5 o "• 
a 3 •s 

8» 

205 

81 
ft) 
23 
10 

290 
7 
6 
6 

59; 

RUSTICAS. 

10 fl2 

150 

"ir 

173 

29 12 

39 

41 

411 

210 
184 

CABKZAS DE GANADO. 

DE TIRO CARDA. T DB BONTAB. 

1358 

l ã 

o 

827 61 

636 

2764 

DK TODA BIPBCI8. 

17' 142 

1)7 

950 121 

8593 

12 

;26 

TOTAL. 

21,808 

(alies de la rííinm agrícola c industrial de la isla, correspondientes al úllimo censo de Í861, al empezar á imprimirse 
las cabeceras ue las mismas. Por esta razón y siendo de los años de ISiíS y 59 los datos de los partidos, difieren sus 

Honda, en general pantanoso y con varias ensenadas, de 
las cuales la mas frecuentada es la del embarcadero del 
pueBIo. El partido de Babia-Honda es bastante antiguo 
y ya existía su capitanía en i770, aunque no data su 
fomeutosino desde 1818. Gobiérnanlo un-comisario, con 
un celador, auxiliado por tenientes y cabos do ronda, 
y se divide políticamente en ¿cantones, á saber. El de 
Bahía-Honda ó del pueblo, al 1¡. del Part.0; el de Mani
mani al N . O., el del Aguacate al S. y el do San Miguel 
a) O. No exisie en el partido otra población que la cabo-
cera jurisdiccional, no pudiendo apellidarse caseríos á al
gunos grupos do 2 ó 3 mezquinas viviendas. En lo ecle
siástico, forma una feligresía, cuya iglesia fué erigida 
en 1822, eo ayuda de parroquia. Hoy lo es de entrada, 
bajo la advocación de San José. No hay en todo el partido 
otra escuela que la de Bahía-Honda, en donde reside 
uan comisión local de.ínstruccion pública. Uácia 18Í8 ha
bías escuelas en dicho pueblo sostenidas por suscriccion. 
Los antiguos corrales que ftyrman ol partido, y que han sido 
repartidos, son: El de Bahía-Honda, el de Mammani, el de 

Candelaria del Aguacate y el do, San Miguel do Caldereros, 
y solo existe sin repartir el de San Diego de Tapia..Ade
más de estos, las principales lincas son losÍ0 ingenios qué 
se verán en su correspondiente estado. En el canton de 
Manimani había 6 cafetales hoy^demolidos, llamados laCan^ 
delaria, del Aguacate, de izquierdo, Josefa, hoy de la Ueah 
Hacienda. deCasanova, Buenavisla, de Manzanares, Deii-f 
cioso ó Retiro deMadrazo, de Bensoni, San Martin, yNues-:. 
traSonora del Cármen, de Socarras. Existen también citf 
el partido 8 potreros, 9 estancias, 18 sitios de labor y 9 ve-* 
gas de tabaco. En cuanto á otra clase de establecimiento^ 
se encuentran en el pueblo, una botica, una escuela, tíñaí 
herrería, una tabaquería, % sastrerías, 2 zapaterías, unaf 
albeiteria, una tienda de ropas, 2¡ billares, unácárcél y Eí 
tiendas mixtas: fuera del pueblo un almá'ceij tfo frutos, 2: 
tiendas mixtas en el canlon de San Miguel: .üna en. el de 
Manimani y otra en el del Aguacate: en todo 9 tiendas 
mixtas en el partido La mayor parte de los trasportes se 
hacen en el partido como on la jurisdicción por buques 
de cabotage, á causa del mal estado de sus caminos y di) 
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los vados, que en tiempo de lluvias detifinen á los transeun
tes horas'y dias esperando facilidad para pasarlos. La 
superfieie tòtal de este partido es de 2,32974 caballerías, 
y su población absoluta de 3,4U almas, de modo que hay 
unos 70 centesimos de caballería por habitante, y la po-

BAH 
blacion relativa es de menos de 2 habitantespor caballería. 
Con relación al año 4359, de ¡cuya época son nuestros últi
mos datos oficiales detallados, presentamos los siguientes 
cuadros estadísticos deeste territorio que dista de la capital 

, dela isla unas 26-leguas. 

PARTIDO DE BAHIA-HONDA, Jurisdicción de Bahia-Honda, Depariamenlo Occidenlal. Población clasificada por 
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde 
sc Uatta distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la 
ríqiíeia agrícola é industrial. 

OENSO DE POBLACION. 

CLASES 
C L A S I f f l O A - C I O N P O B S E X O S Y E D A D E S 

CONDICIONES, 
nEUDMS. VARONES. 

Blancos 
Colonos y emigra-

do» de Yucatan. 
Colonos asiáticos. . 

pardos., 
inoren.* 

Emancipados... 
4T2 96 

Totales C22 124 50 

CUS1FICACI0N DE LA POBLACION FIJA, POU ESTADOS. 

CLASES. 

CONMCIONKS. 

Blancos 
Colonos y emigrados 

do Yucatan 
Colonos asiáticos . . , 

a \ Emancipados.. . . 

VARONUS. 

.Totales. 

29 
1C 
18 

1075 

1100 

165 

332 

32 

HEMBRAS, 

200 

• 26 
21 

' 16 
686 

1 

85 950 

120 25 

10 4 
10Í 4 

2 

1,03-4 
l 

69 
87: 16 
63 10 
4C! 5 

136 30 2.111! 136 

280 ¡ «S i 3,412: 332 

Número de personas que por su pobreza é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condicionQsyoausas de 

su imposibilidad. 

BLANCOS:dementes-.. -
nEco- [ csclav.'; ci.epos 

LOB. (.escl.'jsord.-mud 

Totales 

do 1 á 
12 . 

de 18 á 
15. 

de 16 & 
60. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PAUTIDO. 

CLASES 

CONDICtO.NES. 

Blancos 
Colonos y emigrados de 

"Yucatan 
Colonos asiáticos 

pardos.. . 
morenos.. 
pardos.. . 
morenos.. 

Q VEmancipndofl 

Libros . . . 

Esclavos. 

Totales. 

En po

blación. 

En iiigí-

«¡os. 

En 

cafe

tales 

85 

1135 

42 

0 
8 

m 

19 

02 

En ha
ciendas 
decrian-
. ZA. 

31 

1-2 

En po

treros. 

10 

un 

21 

En 

veg-.' 

24 

33 

56 

29 

30 

En sitios 

do 

labor. 

101 

04 

84 

En es

tancias. 

48 

54 

42 

47 

En otra 

fincas. 

2ü 

30 

En otros 
estable-
cimient.* 
rurales é 

indus
triales. 

18 

2!» 

4T 

14 

12 

689 
1 

69 
47 
28 
24 

> 

2,117 

845 

B 
22 

85? 
1 

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación de este distrito pedáneo 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En care tal us 
En haciendasde crianza 
En potreros 
En vettftR de tabaco 
En Ritíos d¿ labor. 
En estancias 
En las reetanles fincas ruralCR..,. 
En otros Cfitabkcimientos rurales tí 

industriales 
En los cayos 
En población reunido 

BLANCOS. 

Totales. 87 208 52 131 343 103'J 

CLASES DE LAS FINCAS. 

Bn i ógen ioE 
En cafetal ee 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En ve^as de tabaco 
En sitios de labor 
En las restantes fincas rui'alcü.. 
En población reunida 

Totales.. 

TOMO I . 

COLONOS ASIATICOS. 

TARONBB. 

63 

6Í> 

69 

60 

69 

C0 

fifl 

69 

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN. 

VA BONES. UBHBRAS. 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VAHONES. 

23 24 75 

3 .6 

& 
-4 
í 

1C 

4 

12 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

F.Q ¡upcnios I VIO 
En cafetdles • 
En hacwndaa de cnania ¿ 
EnpotreioH \ i 
En vepns tabaco \¿ 
E« Ditiosdi; labor } ' 
En estancias ¡f 
En las restantes flncaa rurales S) 
En otros establecí mien ton rurales é l 

industrial CH 
En los cayos 
En población rouniua 

FARDOS MORENOS Y ESCLAVOS. 

TABONES. 

Totales. 282 921 71 

flffT 
12 
fíC, 
ÍÍ2 
T , 
•18 
'¿ti 

2'i 

¡)0 

1283 

2 
1 

224 5M 39 

« 

hi 
30 
29 
14 
42 
IS 
0 
3 

4" 

874 

Q 
I 0 •O « 
s i 

I-So 

1601 
81 
19 
96 
01 
41 
91) 
44 
33 
8 

83 
2157 

EMANCIPADOS. 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

NaturaUdad. 

Bahía-Honda.. . 
Habana. . . . , 
Bejucal. . , . , 
Maricl 
San Cristóbal. . 
Jaruco 
Gnanabacoa, . . 
Cataluña . . . . 
Galicia 
Santander. . . . 
-Aslurias 
Navarra . . . . 
Castilla la Vieja 
Vizcaya . . . . 
Canarias.. . . . 
Yucatán 
Inglaterra. . . . 
Francia. . . . . 
lista dos-Unidos. 
Méjico 
Las Pozas. . . . 

Varo
nes. 

m 
i 
8 

10 
6 
6 
8 

U 
2-1 

8 

40 
7 
¿ 
\ 
5 
9 
3 
\ 

•103 

Hem
bras. 

328 

Total. G89 315 

TOTA In 

764 
10 
7 

i'ó 
9 
0 
8 

U 
21 
iÜ 

H 
M 
10 
7 
\ 

y 

^ 
103 

Destinos, oficios y ocupacíonen. 

1,034 

Destinos y olidos que ejercen las 630 pcmnns blancas y 
/as i 10 de color libres desde- la edad de 1% años arriba. 

Destinos, oficios íi ocupaciones. 

Teiiiento gobernador 
Curas 
Administrador de It, 
Médicos 
boticarios 
Preceptores 
pelador de puertas 

TOTAL. 

Total. 

Bliineos De coloi 

Suma aiiícrior 
Cabos de ronda 
f)cl comercio . . . . . . . . * . . 
Dependientes. 
Hacendados 
Ídem ambulantes 
Mayordomos . . .* 
Allieiteros 
lleneros 
Panailenw. -
Alambiqueros 
Talabarteros 
Maestros de azAc&v 
Carpinteros. 
Mbafiiles 
Zapateros 
Ristres 
IVjeroi 
Cadiotieros 
líscribientes 
Pescadores 
Alcaldes de mar 
Administrador de correos. . . . 
Vatrom's de huimes 
Labradores 
Arrieros 
Mayorales 
Jilonicros 
Boyeros • 
CoinictiCTOS 
Tabaqueros 
Ayudantes de marina 
Subdelegados id 
(¡uaidas rurales 
Coslnrcras.. -
.av.indovas 

Tejedores de sombreros. . . . . 
.Modistas : • 
Dedicadas á sus queh-n eres domés

ticos 

Total eeneral. 

Blancos 

10 

40 

4Í 
5 

46 
2 
6 
7 
3 
7 
i 
1 
-i 

' i 
t ¡ 
8 
7 
4 

17 
1 
4 
ü 

630 

De color 

i i 

59 

TOTAL. 
10 
4 
7 

10 
46 

2 
8 
1 
4 
4 
3 
4 
8 

46 
9 

21 
4 

10 
43 

3 
10 

4 
4 
4 

27o 
6 

14 
S 
7 
4 

n • 
i 

•i 
5 

23 
í 4 

•I 84 

740 
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Pueblos, caseríos, canuages, ¡lanado, fincas y-estableci

mientos de toda clase que hay en e! partido. 

Pueblos. 

Número de casas de 

Mamposterla y alto . 
Mampostpm baja 
Tabla y tnja 
Tabla y í^tiaiio 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 
Ciudadeús y casas de vecindad . . . . 
Cuartos interiores que se alquilan. . . 

Quitrines. 

Carretas. 

Cabezas de ganado. 

Deliro, carga y de monfar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y ínulas. . 

De todaetpecie. 

Toros y vacas. 
Añojos . . . . 
Caballar. . . . 
De cerda.. . . 
Lanar 
Cabrio. 

I 
8 

16 20 
9 

27 
i 

1,358 

80 

03G •177 14 i 
9111) 

12 
Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 

clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros 
Sitios de labor.. . . 
Estancias 
Yogas de tabaco. . . 
Colmenares 
Tejares y alfarerías, 

'Alambiqims 
Caleras y yeseras . . 
Albcitcrias 
Boticas 
Escuelas 
Tiendas mixtas.. . . 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

Pe caña. . 
Der;.¡Y'. . 
Di1 arroz.. 
Do l'iijüles 
De jiliiiíiiHV 
Pies de ídem.. 

4 40 
6 
8 

18 
í) 

12 4 10 
3 4 i 
\ 
1 
1 
fi 

235 
3K 

ii 
2 

30 

Fruíales 
H 

4 07 
Hortaliza 
Semilieros 
Ni'miero de matas de café 215,000 

4 . . . . 387 82:Í 
Pastos artificiales. 
Pastos naturales 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 
Total superficie en caballerías de tierra . 

7Ü9 2,329 

Si 

3 

C 
Q 
fe 
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X 
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, B a h í a - H o n d a . Pueblo cabecera de l a í . y Part.0 de 

sumismo nombre, situada á '/» legua de la costa sep
tentrional y del puerto de igual denominación, que dista 
38 leguas provinciales al O. de la capital, y cerca de 
las faldas de la sierra del Rosario y de la orilla de
recha del rio de Bahía-Honda. Este pueblo empezó á 
existir en 1779 que fué cuando se repartió el corra 
Bahía-Honda y se fabricó la primera casa; pero asi el ca
serío como su partido, no empezaron á tomar sor bas
tó que en 1818 se construyeron la primera fortificación 
de San Fernando, que defiende la entrada del puerto, 
y la iglesia que cuatro afios mas larde se erigióenayuda de 
parroquia y lioy es parroquia de término. Está servido su 
culto por un cura párroco, al que abona la Hacienda anual
mente para completar su consignación 309 ps. fs. 50 es. 
anuales, y un sacristan mayor con 350, además de la asig
nación qneporsu categoría le corresponde para gastos defâ-
bricay entretenimiento. Bahía-Honda esla en el canton de 
su nombre ycomo á una legua de61, aparecen 3 criaderos 
de cobre que se han beneliciado, y de los cuales solo uno 
está «cUialniente en esplotacion. F.n la descripción del 
partido damos cuenta de sus cslablecimieiitos de indus
tria, comercio y otras elasos. Su actual casorio se componía 

' en 1859 de una casa de manipostería alta, 13 de la misma 
clase bajas, 22 de tabla y leja, 7 de tabla y guano y 37 de 
embàrradoj'guano,otc., dando un total de 80edificios, nli
mero superior al consignado á este pueblo por el Cuadro 
Estadístico de 1846. Entre ellos hay un pequeño cuartel de 
caballería. El caserío está hoy dislribiiidoenlascallesReai, 
de lá Marina, del Aguacate y de Pelayo. Residen en este 
pueblo, un comandante de armas de la clase decapitan, un 
ãyuolamiento creado en virtud del'real decreto do 27 de 
julio de*8B9 y compuesto de un alcalde primero, 2 tenientes 
de alcalde, 10 regidores, un sindico procurador general 
y un secretario contador. El presupuesto de esta corpo
ración para 1862 fué el siguiente: 

Presupuestos de loa gastos é ingresos munici
pales de la. J . de B a h í a - H o n d a para el a ñ o de 
1862. 

S E C C I O N P R I M E R A . 
GASTOS. 

P A R T E PRIMERA. 
GASTOS O B L I G A T O n i O S . 

CAPITULO L 

Gobierno politico. 

(No bay nada presupuesto en este capítulo). 

CAPITULO I I . 

Empleados del ayuntamiento y junta municipal. 

Articu-
los, 

Caiitidutles Id. genera-
parciales, les. 

J." Sueldo del contador mu? 
nicipal 

2. ° Id. de un escribiente. . . 
3. ° Asignación al mayordomo 

de propios 7 p % de re
caudación 

4. ° Id. de un alguacil de la 
corporación immicipal. 

¿¡nmo y sigue 

700 » 
408 » 

273 90 

240 » 2,321 90 

2,321 90 

B A H 
CAPITULO I I I . 

Gastos de of ic ina . 

Artícu
los. 

Suma anterior. . . . . . . 
5. ° Gastos de escritorio ó i m 

presiones 250 » 
6. ° Id. decorreo. . . . . . . 18 » 
7. " Conservación yrenovacion 

de efectos 4 00 » 
8. ° Suscricion á la Gaceta.. . 18 » 

Cantidades Id . genera-
parciales, les, 

2,324 90 

10. " Alumbrado público.—Gas
tos de alumbrado. . . . 350 » 

11. ° Agitas y fuentes.—Gastos. 40 » 

CAPITULO V I . 

Instrucción pública. 

42. ° 

43. ° 

44. a 

15.° 
46.° 

17.° 

Sueldos de 3 maestros de 
instrucción primaria. . 

Gastos de escuela en en
seres, libros y demás. . 

Alquiler de edificios para 
escuelas 

Sueldo de los maestros. . 
Para premiar la aplicación 

de los alumnos 
Mitad de la pension de un 

alumno en la normal. . 

4,860 » 

200 « 

51 » 
600 » 

50 » 

C A P I T U L O V I I . 

ftcneficencia. 

i 8.0 Vacuna.—Asignación á los 
conservadores 276 » 

\9.a Asignación ü las casas de 
beneficencia 200 » 

20.° Id. al que presente una 
vaca con granos vacunos. 50 » 

24 

CAPITULO V I I I . 

Obras p ú b l i c a s . 

Calles.—Einpedradosy re
pa racionesydemásobras 
públicas 2,032 91 

22. ° Gastos de herramientas y " 
deniiisde este ramo. . . 50 » 

23. ° Haberes de brigadas y es
coltas de presidiarios que 

386 » 

CAPITULO IV. 

Policía de scguridfíd. 

9,° Haberes de losdependien-
tes de policia municipal. 3,336 » 3,336 » 

CAPITULO V. 

Policía urbana. 

360 » 

420 » 2,584 » 

626 » 

Suma y sigue 2,082 91 9;64 0 90 
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Artícu
los. 

Cantidades Id. genera-
parciales, los. 

Sumaanterior 2,082 91 9.¡>10 90 
se ocupan en las obras 
públicas 300 » 

84.° Manutención <lc asiáticos, 
emancipatlos y cimar
rones 600 » 2,982 91 

CAPITULO IX. 

Cárcel pública. 

25. ° Manutención de presos en 
Guanajay 150 » 

26. ° Alumbrado de la cárcel. . 10 » 
27. ° Gastos de Irailacion de 

presos á otros puntos. . 2i> » 
28. ° Id. de conservación del 

edificio, compra y repa
ración de efectos, prisio
nes, etc 100 » 

29. ° Manutención de presos 
transeuntes 50 » 

CAPITULO X. 

Alquileres de edificios. 

30.° Casa conáislorial 408 » 

CAPITULO X I . 

Cargas. 

31 .o Canon de lincas de propios. 
32. ° Gratificación al encargado 

del reloj 
33. ° Fiestas de iglesia para los 

santos paliónos de los 
tres pueblos 

Tolal de gastos obligatorios. 

5 » 

51 » 

300 » 

33b » 

¿08 <> 

356 i> 

43,592 81 

P A R T E SEGUNDA. 

CASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS.' 

CAPITULO I . 

Obras de nueva canstnicdon. 

(No hay nada presupuesto en este capítulo). 

CAPITULO U. 

Iluminaciones. 

34.° Para las de costumbre. . 20 » 20 » 

Total de gastos, voluntarios. 20 » 
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P A R T E T E R C E R A . 

GASTOS IMl ' I lEVJSTOS. 

CAPITULO UNICO. 

93 

Artícu
los. 

Cantidades Id. genera-
parcisles. les. 

35.u Para calamidades públicas 
y otras atenciones no 
previstas 

Total de gastos imprevistos. 

300 » 

¡iesúmen de la primera sección. 

Parte 1.» Gastos obligatorios. 
Parte 2.a Gastos facultativos ó 

voluntarios. . . . 
Parte 3.» Gastos imprevistos.. 

Total general de gastos. . . 

300 » 

300 » 

13,592 84 

20 » 
300 « 

13,9121(1 

S E C C I O N S E G U N D A . 
INGRESOS. 

P A R T E P R I M E R A . 

I N G R E S O S O H D 1 N A R I O S . 

CAPITULO I . 

Propios. 

1,0 Réditos de censos 3 25 3 25 

CAPITULO I I . 

O/Icios. 

(No hay nada presupuesto en este capitulo). 

CAPITULO HI . 

Derechos. 

2." Reseilos de pesas y medi
das 52 50 52 50 

CAPITULO I V . 

ArbUrios. 

3. ° ül de puestos públicos. . 
4. ° Kl de marca de carruages. 
5. ° Kl de vendedores ambu

lantes 
6 . ° El do lid de gallos. . . . 
7. " El do recuas públicas. . . 

12 » 
-182 2a 

40 » 
200 » 

47 75 482 » 

CAPITULO V. 

Cárcel. 

(No liay nada presupuesto en este capitulo). 

Siiíiiíi y sigue 547 75 
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CAPITULO V I . 

Multas. 

Artícu-
lOR-

Cantidades Id. 
parciales. 

genera
les. 

Suma anteTior 
' Por la parle que se calcu

la corresponde á los fon
dos municipales percibir 
de la Ri'-al Hacienda en 
las multas impuestas por 
faltas de policía ti ótras. 

547 

5 » 

10 

CAPITULO V I I . 

Impuestos. 

9,0 Por cl í p. % sobre la ren
ta de las (incas urbanas. 

Por el 4 p. % sobre el ca-
pilal dé los solaros. . . 

U.a Por el I s/4 P% sobre las 
fincas rústicas 11,466 46 

12.° Por las cuotas seííaladas 
á la industria y al co
mercio 1,011 » 

Impuesto sobre billares, . 144 » 13,370 6 

747 » 

1 60 

13. 

Total deingresos ordinarios. •13,912 81 

P A R T E SEGUNDA. 
INGRESO SESTR AO RDINARIOS. 

CAPITULO UNICO. 

(No bay nada presupuesto en esto capitulo). 

Resúmen de la segunda sección. 

Parle •1.a ingresos ordinarios. 13,912 81 
Parte í.'1 Ingresos cslraordi-

narios . » « 

Total general de ingresos. 13,912 81 

Rcsiímcn general del presupuesto. 

Gastos 13,912 81 
Ingresos 13,912 81 

igual . 

El censo de 1841 dalia á esto pueblo 30-2 liabifantcs 
y el Cuadro Estadístico de 18.16=397, siendo 283 blan
cos, 34 libres de color y los demás esclavos. Hoy casi 
se lia duplicado la población, qne se^nn los dittos 
relativos al año 1861 ascendia á 604 habitanles, de 
ellos 340 blancos, y 264 libres de color. Kste au
mento se ha delcrniinado acaso por la creación do la 
tenencia dogobierno cuya cabecera se estableció en esle 
pueblo. l'Aisten cuesta localidad 2 escuelas gratuitas de 
primeras letras, una para varones y otra para hembras, cos
teadas ambas en gran parte por los fondos municipales: 
una junta de caridad presidida por el comandante de 
armas; y cuyos vocales son el cura párroco y cuatro veci
nos distinguidos, de los cuales, uno actúa como secretario: 
un subdelegado de medicina y cirugía: una Administra
ción de Correos, á cargo de nn administrador de 3.a clase 
con el sueldo anual de 300 ps. fs. y 50 que se le abonan 
para gastos de material y escritorio: una administración 
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de rentas de 6.a clase desempeñada por un admiuislra-
dor receptor con 400 ps. fs. anuales y 100 para gastos de 
material y escritorio: un resguardo marítimo servido por 
un bofe tripulado con tres marineros con 216 ps. fs. de 
asignación cada uno. Disfrutan además de 3 raciones de 
armada cuyo valor se calcula en todo el año en 273 ps. fs. 
73 es. Hay establecido en esta cabecera un puesto de 
guardia civil alojado en una casa de propiedad particular 
por cuyo alquiler abona la Ueal Hacieiula 144 ps. fs. anua
les. También paga por la casa que ocupa la Adminislra-
cion de rentas, 204 ps. fs. anuales, asi como72 ps. fs. por 
la que ocupa el Resguardo. La Hacienda abona un 5 p. % 
anual de algunos renglones de recaudación terrestre en 
osla cabecera, cuyo 5 se calculó en 1862 en 255 ps. fs. La 
policía está á cargo de un celador con 340 ps. fs. anuales. 
=Hacemuchos años que existió en esta playa un reducido 
muelle de madera dura sobre pilotage con algunos arr i 
mos de propiedad particular. Kn este puerto bay siem
pre algunos presidiarios que se emplean como remeros en 
el bote del fuerte de San Fernando. Para sus haberes se 
presupuestaron en 1862 337 ps. fs. 50 es. y 22 ps. fs. 
50 es. para luces.=E1 castillo de San Fernando de Bahia-
Honda, situado al E. de la boca de este puerto, y en bien 
elegida posición para dominar su entrada, consta do una 
batería semicircular â barbeta con 4 gruesas piezas que 
dominan á casi toda la bahía. Flanquean á la referida 
bateria dos obras de figura rectangular, de las cuales 
parten dos alas á flanquear tamihien sus caras, quedando 
cerrada la obra por la union en linca recia de los estreñios 
ele dichas alas. Unadeesla y parte de la otra, están rodea
das de foso anche y profundo. En lo restante de la obra 
no es la altura del muró tanta como convendría, para 
prescnlar mas resistencia por las caras de tierra. Este cas
tillo tiene Spiezas'dé artillería, alojamiento para 20 hom
bres, algibe, y demás accesorios necesarios para su con
servación y defensa. EL diámetro del semicírculo de esta 
forlificacion, es de 30 varas castellanas. Para el servicio 
de la fortificación de este puerto hay además de algunos 
presidiarios, una faina con un patrón y 6 marineros dota
dos, aquel con 264 ps. fs. anuales, y estos con 2-16 cada uno 
y su respectiva ración de armada. " 

B a h í a - H o n d a , (PUERTO DE) ES de 1 .a clase y abre en 
fa costa septeulrional de (aisla. Mide como una legua-de 
anchura mayor, de E. á O.; y siendo sinuosísimo su con-
lorno, forma varias ensenadas con las respectivas puntas que 
las dislingncn unas de otras. Entre ellas las mas notables en 
la ribera occidental son: (a que inedia entre la pun ta Ptá y la 
del Mangle, y la de Geraldo, entre la punt^ de este nombre 
y la del Mangle citado, lín la ribera meridional del puerto, 
la de Biajaca, en la desembocadura del rio del mismo nom
bre, entre las puntas de (¡craldo y la de San Miguel, y la 
'que ocupa en su fondo el embarcadero de Bahía-Honda, 
situada entre la punta de San SVlignely la del cayo del Po
zo. V.n la cosía oriental del puerto, entre la punta de este 
cayo y la de Difuntos, se dalla una gran ensenada sin nom
bre particular, donde desaguan los riosdeCamarones y San 
Diego deNuñez; su fondo al N . E. toma la denomina
ción de ensenada de San Diego, l in la misma costa orien
tal del puerto, entre dicha punta do Difuntos y la del 
Carenero, se halla otra ensenada profunda con dos senos 
llamados el uno laguna de Cobos, (pte está situada alS. E., 
y la o Ira ensenada del Blanquizal al N . E., que presenta 
varios esteros profundos Vm la bahia se encuentran: alS., 
el ya citado cayo del Pozo, llamado también de la Aguada 
y de los Muertos; y al O. cerca de lá punta Piá otro mas 
chico. Kl llamado cayo Largo no es sino una penínsnlaque 
adelanta el contorno oriental del puerto, estrechándola 

N. la impropiameule llamada laguna de Cobos, y por 
el S la ensenada de San Diego. En fin, la ensenada del 
Blanquizal y sus esteros estrechan otra peninsula que es la 
que por el E. se adelanta á formar la bota del puerto 
terminado con la punta del Carenero yia del Morrillo. Cer-



BAI 
ca de este se lialla él fuerte (le San Fernando 6 del Mórri-
llo, el cual defiende â la entrada de esle puerto. Frente al 
veril del placel que orilla la costa, tiene la bahía una 
sonda desbrazas. Pueden fondear navios en algunos pun
tos, y se halla á 2à leguas marítimas al 11. do la Habana. 
J. de Baliia-Honda. 

B a h í a - H o n d a , (RIO DE) Nace cu el corral de San Die
go de Tapia, corre al N . K. por cutre la sierra del Aguaca
te y loma de Huena-Vista; tuerce al N, para bañar por la 
derecha al pueblo de su nombre, y desagua en la ensenada 
de Viajacas. queso, baila en el contorno meridional del 
puerto de ííahla-llonda. Part.0y J. de Bahía-Honda. 

B a h í a d e l Obispo. Mar interno y pequeño do (acos
ta septentrional entre los cayos de la Mar, Feo, el gran ca
yo deSotavento y otros también degrande estension al N . O. 
Entrase en ella al O. por el canal do Filipinas, a lN. por otro 
canal que abre al S, del cayo Verde, y al H. por otro que 
divide en do¿ al cayo de Sotavento. Prov.a Marit.» de San 
Juan de ios Kemedios. 

• B a i l e n ó Garay . Caserío y surgidero del antiguo 
caulon ó distrito del Sábalo, Part.0 de Guano en la .1. de 
Pinar del Rio. Kn este punto hacen escala los vapores de la 
Vnella-Abajo, y lince Iwslanlo comercio de tabaco. Tiene 
una casa de manipostcría, í de tabla y teja, una de labia y 
guano y 2 almacenes de depósito, que son al mismo tiem
po tiendas mixtas, además do otro eslablecimrenlo separa
do (lela misma clase. Su población se componía cu-ffio?de 
28 individuos de toda edad, sexo y condición. Este case
río, como el de la Coloma, es de reciente origen, y como 
aípiel, debe su ser al gran aumento del tráfico de la juris
dicción de unos 30 años á esta parte. El immlle ele los 
víipores, que está en su embarcadero, es de uso común In
terin se realiza un proyecto pendiente para la construcción 
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de otro y de varias obras que reclama una localidad tan 
frecuentada ya por el tráfico marítimo y aun tan despoblada i 

Ba inoa . Part.0 de 3.a clase de la J. doJaruco, con 
•1,103 caballerías cuadradas de superficie. Limita por 
el N . con clJiiar; por el 0. con el Part,0 de Rio Blanco 
del Norte; por el S con el do Casiguas ó Rio Blanco del 
Sur; y por oí l i . con el Part.0 de Jmacoa. Su territorio es 
casi todo de llanuras generalmente accidentadas y fértiles, 
especialmente en pastos;,y solo cuenta unas 83 caballerías 
de terrenos áridos, de pantanos ó de lajas ó piedras. Aun
que en general está desmontado, aun conserva 159 demon
io ¡tlloy bajo, que son una reliquia de los espesos bosques 
que le cubrieron en un tiempo, y 7 ingenios decadentes, do 
los muchos que en la segunda mitad del siglo pasado sofo-
mentaron por sus campos, Riéganle de N. á S. el rio de 
Sania-Cruz y el arroyo do Quita-calzones; y también los 
bañan las lagunas de Eavelo, de Bainoa y otras mas peque
ñas. Atraviesan á este territorio parálelamentcde O. á E. % 
caminos reales, y contiene 2 pueblos, el do Caraballo Ó 
Bainoa que (e sirve de cabeza y le dá nombre, y el peque
ñísimo de Santa Cruz, situado á la derecha de la desembo
cadura del l io de ^anla Cruz junio á la misma costa. El 
lerritoriocsláaplicadoprincipal'menleá la cebade toda clase 
de ganados y abunda en caballar. Sus principales productos 
agrícolas son el maiz y el arroz, contándose año en que 
ha producido este partido 500,000 ars. do aquel grano. 
Además del cambio de sus productos por los artículos do 
consumo que recibo do la capital y uo Matanzas, el co
mercio principal de este partido, y acaso el que le rinda 
mas utilidades relativas, se cifra en las continuas ventas do 
ganado de toda clase que constantemente tiene en el puo-
blo de Bainoa. Los siguientes estados contienen los deta
lles de su población y riqueza agricola 6 industrial, 

PARTIDO DK BAINOA, jurisdicción de Jarwo, Departamento Occidental, Población clasificada por sexos, 
estado, ocupaeiones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y estabteemientos áóñde se 
kalla distribuida, ganado, carruages, establccmienlos y clase de ellos, con otros datos referentes rf la rique
za agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

CENSO D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N P O B S E X O S Y E D A D E S . 

VARON res. 

s s 

ilE.MBHAS. 

~'3 

Ulancos 
Colonos asiáticos. . . 

% 1 Emancipados. . . 
Totales. . . . 120 

2'J9 

H 
17 
l'í 

l i l 

4 « 

41» 
30 
fi 

33 
'¿(i 

SOá 
ir, 

1051 

Ki5 
11 
<! 

LS¿ 
8 

186 

"5ÕS 

100 1,20'J 
41 2.1 

101 
tía 

1.256 
13 

2,723 

250 

I 
9 

12 

no 
1¥¿ 

m 
l 
is 
u 

105 

23Õ 

08 

!J 
11 4 

120 

2¡5ü 

« 
25 
10 

000 
2 

168 

"ó 
14 
6 

149 

343 

*2 
10 

• a 

•60 

137 

1,196 
'» 
28 
94 
47 

947 
2 

2,314 

2,809 
41 
53, 

m 
129 

2,203 
n 

5,031 
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CLASIFIGACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS. 

CLASES 

T 

CONMCIONBS. 

Blancos, 
ColonoH ssiáticos. 

K S C l a v o . s . { ^ ; 
, Emancipados 

Totales. 

solteros. 

VARONES. 

casados, 

•MS 
40 
14 
80 no 

OM 
15 

1,907 

409 
1 
8 

16 
10 

200 

104 

VhldOB. 

52 

*3 
5 
2 

50 

112 

HEMBRAS. 

solteras. 

T30 

31 

2 

1,406 

casadas. 

402 

"8 
16 
10 

aw 
696 

viuiJas. 

131 

H i; 
10 

122 

2,39£> 
41 
53 

195 
129 

2,203 
n 

5,oin 

3 s 
" I 

402 
1 
8 

16 
10 

260 

697 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos...,.; 
Colonos risiáticos 

8 ^ - . a v o , i K - - ; 
3 ^ISmancIpados 

Totales 

En po

blación. 

En inge

nios. 

581 

215 

1 

60 
2S 

K 
n aro 
15 

82 

531 

En cafe

tales. 

80 

18 
2») 

385 

4 
5 

10 
•71 

173 

En ha
ciendas 

do crian
za. 

En po

treros. 

859 300 

On sitios 

labor. 

500 

un 

En es

tancias. 

En otras 

ñncas. 

En otros 
estoble-

citníent.* 
rurales é 
industria 

les. 

12 

3» 

10 

n 

TOTAL. 

1,203 
41 
25 

101 
82 

],25tí 
15 

2,723 

1196 
»l 

28 
91 
47 

947 
2 

2314 

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En increnios 
En cafe tali's 
En pOtlÜL'QS 
En Pitios do litbni' 
En otros establecimientos rurales 

induPt.rifiles.. 
En población reunida 

BLAKCOS. 

VAKONES. 

Totales. 

20 
30 
50 

170 

197 

4G7 

•a 
30 
50 
íro 

310 
20 

115 

615 

10 

10 
20 

81 

121 

K 
6!) 
80 

1.10 
5IKI 
20 

393 

1,203 -,i8 48 

82 

fÍ7¿ 

215 

1,196 

Total 

de 

blancos. 

142 
160 
2Í« 

1,172 
27 

m 

2,399 



BAI BÀI 97 

Distribuem por edades en tres períodos de ta población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios • 
Eo cafetales 
En potreros 
En sitios de labor 
En las restantes fincas rumies. 
En población reunida 

Totales. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

COLONOS ASIATICOS. 

VARONES, 

41 

23 

41 

UEMBRAS. 

Bn Ingenios 
En cafetnles , 
En potreros. i . . 1 * 
En sitios de labor '. 
En las restanteR Ancos rurales 
En otros es la ble cimientos rurales 6 

industríalos 
En población reunida '. 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VARONES. 

120 

DBUDBAS. 

15 
40 15 

2 a 

u 
16 88 69 S IOS 

102 848 
PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VA!(ONSa. 

Totales. 

JOD 

68 
11 
56 
850 

383 200 106 
90 
e 

ia 

40 831 

ce 526 208 
m 204 6 
12 

m 
1838 

UEUORAS. 

120 41 76 80 

22 

302 30 60 141 8 
10 

'66 

H6 
446 0 
22 
182 2382 

EMANCIPADOS. 

VARONES. 

15 

15 15 

HEMBRAS. 

-o 2 

17 

17 

Naturalidad de la población blanca, ô sea «t* clasificación 
por las ilaciones ó países de que procede. 

Naturalidad. varo
nes. 

Hem
bras. TOTAL. 

4,590 

1,196 

Matanzas 
Jaruco 
Habana 
Güines 
Pinal del Rio 
Gnanaliaeoa • 
Sania Maria del Rosario 
Cata lu fía 
Amlalucia 
Aslurias. , 
Galicia 
Islas Canarias 
Castilla la Vieja 
Córdoba 
Granada 
Murcia 
Vizcaya 

Destinosy ofleiosque ejercen l a s ^ b n personas blancas y 
las 167 de color libres desde la edad de 12 años arriba. 

Destinos, oflciog y ocupaciones. Blftncos Decolor TOTAL. 
Sacerdotes 
Capilan pedáneo . , . . . 
Teniente de idem 
Guardas rurales 
Médicos 
•"armacéu ticos 
Preceptores 
Sacristanes 
Administradores de fincas. 
Hacendados 
Comerciantes 
Dulceros 
Cigarreros 
Maestros do a z o c a r . . . . 
Mayorales 
Boyeros [ 
Tabaqueros 
Sastres 
Albañiles [ 
Carpinteros 
Carreteros 

TOMO r. 
Total. 

13 

3 
2 2 
2 

40 
84 
31 
5 3 

16 
54 
6 

30 
1 
•i 
6 
6 

3 
i 

2 
3 
2 
2 
2 

40 
84 
31 
S 
3 

16 
54 

6 
40 

6 
14 
18 
17 
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Deatinoe, oficios ò ocupacionee. Decolor 

Sama anterior. 
Mayordomos 
Maquinistas 
Zapateros 
Alfareros 
Agricultores 

Total. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros . . . . 
Modistas 
Dedicadas á sus quehaceres d ornes-
. ticos 

Total general 

274 
At 
o 
3 

10 
427 

Blancos 

43 
D 
D 

)> 
25 

736 

40 
33 
29 

694 

1,532 

75 

48 41 

457 

322 
n 
5 

10 
40 

452 

814 

58 
74 
47 

699 

1,689 

Pueblçs, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que toy en el ponido. 

Pueblos. 
Caseríos. 

Número de casas de 

Mampoaterla baja . . 
Tabla y leja 
Tabla y guano. . . . 
Embarrado y guano. 

Carruages. 

Volantes 
Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros 

20 
8 

45 
51 

6 
U 
82 

189 

Cabezas de ganado. 

De Uro, carga y rfe múníar. 

Bueyes. 
Caballos y yeguas. . 1,3*5 
Mulos y mulas. • ^ 

1,918 
345 
235 

Se toda etpecie. 

Toros y vacas 
Añojos,. . . 
Caballar. . 
Mular. . . . 
Asnal. 

Tabaquerías. . . , 
Boticas . . . , . 
Carpiuterías. . . . 
Escuelas 
Tiendas de ropa. . 
Idem mixtas. . . 
Cigarrerías . . . 
Zapaterías.. . . . 
Dulcerías. . . . 
Fondas y posadas. 
Matazones.. . . 
Sastrerías. . . . 

42 

12 
2 

12 
13 

2 
2 
2 
6 
2 
2 

Producciones agrícolas é industriales en m año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco . 32,610 
Quebrado 59,911 
Cucurucho rapadura 49,600 
Pipas de aguardiente 100 

Bocoyes, miel de purga 2,210 

Arrobas. 

De café * 43,690 
De arroz 13,200 
De fríjoles 3,300 
De patatas 200 
De millo 500 
Dd cera . 4 30 
De queso ^ . . . . . . 95 
De maíz 400,000 

1,918 • 
; 487 

' ' ' 100 
57 

i 23 
De cerda M i í 

Lanar «J* 
Cabrio 290 
Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 

clases. 

Ingenios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros 
Sitios de labor. . . . 
Colmenares 
Tejares y alfarerías. 
Alambiques 
Caleras y yeseras . . 
Panaderías 

74 
157 

2 
2 
1 
4 
7 

Barriles de miel, abejas 
Número de colmenas. . 

467 
371 

Cargas. 

De tabaco 500 
De plátanos 14,832 
De viandas 14,643 
De hortaliza 410 
De maloja 2,243 
De cogol y y. guinea 16,530 
líistras de cebollas 
Idem de ajos . . . , 
Arrobas de maní . 
Ajonjolí 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De caña 
De café 
De arroz 
De fríjoles. 
De patatas 
De millo 
De plátanos 
Pies de idem . 
Truta les 
Hortaliza 
Semilleros 
Número de matas de café. 

Pastos artificiales 
Pastos naturales 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 
Total superficie en Laballerlas de tierra. 

255 
210 

60 
220 

95 
31 
15 

f -
U 
40 

40,000 
4,000 

V , 
2 

200,000 
íl 

680 
159 

• 83*4 
4,103 V, 

• NOTA. Se cuentan 4,250 pavos, 5,020 gallinas y 
9,310 pollos comunes. 
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Bainoa. (V. CABABALLO). 
Bainoa. (LAGUNA DE) Una (lelas muchas que hay en el 

gran llano anegadizo de Bainoa y hácia el centro del hato 
de este nombre. J. de Jaruco. 

Baire . Part.0 de 2.a clase de la J. de Jiguaní, cuya 
graíi estensioti de mas de 6,000 caballerías cuadradas de 
superficie, comprende mas de la mitad meridional de la 
jurisdicción á que pertenece. Limita por cl N . con el par
tido de Santa Rita y el circulo del pueblo cabecera de San 
Pablo de Jiguaní; por todo el O. con la .1. de Bayaino, y 
por el S. y lodo el E. con la de Santiago de Cuba. Con es
tensas y fértilísimas llanuras á su N. y al S. es, sin embar
go, montañoso, cruzándole por su centro multitud de es
tribaciones de la Sierra Maestra y del gran nudo orográfico 
oriental. Contiene terrenos, con cuya feracidad apenas pue
den rivalizar las localidades mas privilegiadas de la Gran

de Antilla. Su color varia entre el bermejo y negro con 
muy poca parte calizo y pedregoso. Riéganle los rios Cau* 
to, Cautillo, Jiguaní y Yareyaí, asi como otras corrientes 
menores. Su territorio cultivado contaba últimamente IS 
pequeños ingenios de trenes jamaiquinos movidos por 
fuerza animal, 47 potreros y haciendas de pasto, 1,250 es-
tancios de labor, y solamente 250 vegas de escelente ta
baco, porque los desbordes de Jos ríos que recorren el 
partido, dejan porción de localidades inaprovechables pa
ra este cultivo. El renglón mas importante de su agricul-1 
tura, es la ganadería caballar y vacuna que abunda en sus 
hatos y potreios. Su tínica población reunida es la del 
pequeno pueblo de Baire que le da su nombre y le sirve 
de cabeza, con su iglesia parroquial á 2 leguas al S. E. del 
de San Pablo dé Jiguani. Acompañamos los siguientes es
tados de la población y riqueza agrícola é industrial de es
te partido. 

PARTIDO DE BAIRE, jurisdicción de Jiguaní, Departamento Oriental, Población clasificada por sexos, estado, 
ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, yueblos, fincas y establecimientos donde se halla distri
buida, ganado, earruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la riqueza agrícola é 
industrial. 

CLASES 

COKDICIOMES. 

Blancos 
Colonos asiáticos. • 

g \ Emancipados,.. 

Totales. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N P O R SEXOS Y E D A D E S . 

V,ARON ES. 

105 

146 

1062 

350 
15 
4 

26 

m i 230 333 

m 
n 

286 
23 
12 
44 

811 

1354 .133 152 

25 

33 

2,990 
n 
936 
75 
33 

115 

4,149 

«EMBOAS. 

no 

IOO-Í 
seo 
12 
3 

21 

159 

58 
» 

ío 

1403 22-í 319 13e8 339 201 

« 8 to*-1 

20 

« a 

2,880 

m 
50 
15 
92 

TOTAL 

5,870 
" I 

1,882 

481 
207 
O i 

8,138 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 

(*"""•" ' ' I morenos. 
Lsciav. j m0l.cn0S< 
Emancipados 

Totales. 

VARONES. 

2118 

727 
52 
33 

111 

30*1 

820 

173 
20 

1017 

52 

'Jl 

HEMBRAS. 

ion 

Número de personas que por supobreza é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condiciones y causas de 

su imposibilidad. 

E D A D E S . 

de 1 S de 13 á de 16 á masde 
12. 15. 60. 60. 

íí ordo-mudos. 
• ciugos 
I domen tea.... 
i lazarinos 

Totaks 

To-
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DISTRIBUCION DE U POBLACION E N LAS POBLACIONES Y FINCAS D E L PARTIDO. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blaccon 
Colonos asiático» 

Librea. ! Pard(>8"-u o r c H . . . {morcno8< 

EsclBvoa. Pard<>e-
i raorenoa. 

, EmancipadoB 

Totales. 

En po

blación. 

E n inge

nios. 

128 119 

21 

211 

En cafe

tales. 

104 88 

fin ha
ciendas 

de crian
za. 

80 
B 
30 
6 

% 

10 

132 

60 

01 

En, po

treros. 

60 

10! 83 

En 

vegas. 

¡3 

700 

130 
8 

s 
45 

660 

l ío 
5 

» 
33 

En es

tancias. 

1881 

6ff7 
54 
se 

2651 

1877 

« 
11 

2657 

En otras 

fincas. 

64 61. 

VOTXÍ,. 

2990 
B 
9?6 
75 
33 

115 

4149' 

2360 
K 
946 
50 
15 
92 

Diitribticion por edades en lre$ períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo . 

... , CLASES DE LAS FINCAS. 

Un iníjenlOH 
E n haciendan á<¡ críanzn 
En volrcros 
En vegas du tabaco 
En eKUiQcias 
En otros establecimientos rurales é in

dustriales , 
En población reunida.. . 

BLANCOS. 

TABOSKB. 

21 

20 
3O0 
feOli 

21 

Totales. 1,393 

45 
'1(1 
81 

m 
m 
32 

1,456 

8 
6 

•ÍO 

113 

CLASIÍS DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En Imcicndns de crianza. 
En poti í ios 
En vegns de tabaco 
En eslniicias 
En otrosestublceiniicntos rurales ¿in

dustriales 
En población reunidii 

72 
Rtí 
60 

"700 
884 
60 

128 

1,8 

KBMBBAS. 

16 
20 
18 

¡07 
850 

16 

1,197 

40 

28 
Sól 
000 
30 

8 
6 

32 
121 

181 

61 
00 
50 

660 
ijsn 

50 
no 

2,8 

' Total 
de 

blancos. 

líe 
m 
no 

1,360 
3,1S1 

110 

5,670 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

T i HONKS. 

Totales. 

8 

1 
348 

439 

32 
18 
8 

65 
362 

469 

2 
4 
1 

11 
31 

2Í 
36 
16 

138 

4 
51 

1,011 

3 
49 

314 

437 

HBUBRAS. 

9 
14 
3 

62 
389 

1 

169 21 

14 
2a 
i i 

115 
169 

1 
69 

1,002 

Tota l 

de pardos y 

morenos 

libres. 

36 
59 
27 

253 
1,510 

. - ; 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del disíriío pedáneo 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza. 
fin potreros 
En vesros de tabaco.. . . 
En están cias 
En población reunida.. . 

Totales. 

3 
S 

10 
16 
3 

35 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

6 
5 

15 
n 
24 

67 

1 
2 
8 

12 
2 

20 

10 
10 
28 
45 
20 
20 

148 80 

4 
4 

12 
20 

4 

44 

10 
8 

22 
33 
11 
23 

10T 

Total de 
pardos y 
morenos 
esclavos. 

20 
18 
50 
78 
40 
49 

255 

AVi/urfl/tíIarf de la población blanca, ó sea su clasijictícion 
por las naciones ó jmises de que procede. 

Naturalidad. 

Galicia 
Vizcaya 
Cataluña 
De Aragon 
Valencia 
Castilla la Nueva 
Castilla la Vieja 
Asturias 
Andahicia 
Canarias 
Puerto-Principe 
San Juan de los Remedios 
Cuba 
Bayamo 
Guisa 
Manzanillo 
Sancli-lispiritu 
Holgnin 
Jugiiani 
Baire. 

Total. 

Varo
nes. 

m 
280 

48 
1 

22 
•1,439 
1,260 

2,990 

Hem
bras. 

6 
» 

48 
80 

m 
7 

» 
46 

4,282 
4,243 

2,880 

TOTAL. 

42 
38 

6 
6 

44 

7 

60 
482 
305 
25 

4 
38 

2,421 
2 503 

{1,870 

Destinos y oficios que ejercentas 3,287 personas blancas y 
las 92 de color Ubres desde la edad de doce años arriba. 

Destinos, oficios y ocupaciones. 

Total 

Blancos Decolor TOTAL. 

En el comercio 
Sastres.. . . . 
Carpinteros 
Zapateros 
Poceros 
Aserradores 
Panaderos 
Labradores de maderas 
Tabaqueros 
Plateros 
Labradores y regueros 

Destinos, oficios O ocupaciones. 

Suma anterior 
Costureras . 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros 
Modistas 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos 
Total general. 

Blancos 

4,650 

4,641 

3,287 

De color 

550 
20 
12 

4 

506 

1,092 

2,200 
36 
20 

6 

2,117 

4,379 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas j/ estableci
mientos de toda clase que hay en el partido., 

Pueblos. 

Número do casas de 

Manipostería baja 
Tabla y teja 
Ümbarradoygiiano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 
Accüsorias ' 

Carruages. 

Carretas. 

Cabezas do ganado. 

De tiro, carga y de motilar, 

12 
870 

2,204 
36 

48 

4,604 . Bueyes 
Caballos y yeguas 3,600 
Mulos y muías 470 

De toda etpecie. 

Toros y vacas ¿,025 
Añojos 2,200 
Caballar 800 
Mular 170 
Asna! - . • « • • • ' 
De cerda • • • • 9;&00 
Lanar • • 220 
Cabrío • • • 300 
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Fincas ^ y esíábleciinicntos rumies é induslriules de todas 
clanes. 

De crianza 30 
Ingenios y trapiches. ! . . . 17 
Potreros 47 
Hslãncias. , 4,850 
Vegas Je tabaco. . 
Colmenares 
tejares y alfarerías 
Alambiques. . . . 
E s c u e l a s . . . . . . 
Tiendas mixtas . . 

250 
40 

2 

'I 
24 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas, azúcar. 

Cucurucho rapadura. 1,400 

Arrobas, 

De arroz. 200 
De fçíjoles. 300 
Dõ cera •. . 2,000 
De queso ' . . i . 100 
De maíz.;. . . . . v . . . . . ; . . . . . . . . , 22,000 
Número' ¿e c o l m e n a s . . . . . . . . . . . . 1,600 

De tabaco 4,500 
Do plátanos. 9,000 
Do viandas 13,000 
De maioja 10,000 
De cogol. y y. guinea 16,000 

Caballcrias de tierra en 

Cultivo. 

De caita . ; . . . . * . . . . 30 
De arroz 4 
De frijoles 1 , 
De millo ; 30 
De pliUanos 90 
IMcs do idem 588,800 
Fruíales 4 
Semilleros • 96 
Número de matas de café 300 
Pastos artificiales 72 
Pastos naturales. 1,813 
Bosques ó monies 1,010 
Terrenos áridos. . 1,750 
Total superficie en caballerías de tierra. . . . 6,529 

NOTA. Los alambiques que existen.ninguno funciona. 
Se cortan en el .curso del ano como 10,000 cargas de caña 
para el consumo. Las aves domésticas se calculan en 3,000 
pavos, 10,000 galJinas, 15,000 pollos, y 8,000 entre patos 
y palomas. Exisle en el partido un ciego y 3 sordo-mu-
dos de la edad do 16 á 40 años, el primero de la clase de 
blancos y los segundos pardos. 

53 
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B a i r e . Pueblo cabeza del Part.0 de su nombre en 

la J. deJiguani, à 2 leguas alS. E. dot pueblo ó villa, ca
becera de dicha jurisdicción, sobre un suelo accidentado y 
seco, junto al pequeño rio de su mismo nombre, en ter
renos delanLiguocorraldelíaire-Arriba. Nada hay comple
tamente aclarado sobre su fundación, aunque muchos in
dicios nos permiten creer que tuvo principios análogos á 
los del pueblo ó villa de Jiguaní. Un bello paisage, una 
temperatura fresca y saludable en todo tiempo, aguas po
tables escelcntes, y localidades de las mas propicias para 
el cultivo de un riquisimg tabaco, hacen será esta pobla
ción una de las mas agradables de la isla. En 1.820 habia ya 
bastantes viviendas agrupadas de labradores y vegueros, 
para que á consecuencia de una visita pastoral, dispusiese 
el señor arzobispo metropolitano erigir en auxiliar ue par
roquia una ermita que allí se fabricaba A espensas de al
gunos vecinos y con auxilios de la mitra, bajo la advoca
ción de San Bartolomé. l i l Cuadro üstadístico publicado 
en 1847 designó á este pueblo con 11 casas de mamposte-
ria, 2 de madera y leja, y 42 de embarrado y guano, en 
las cuates residian 342 individuos blancos, 109 libres de 
color, y 3 esclavos. Había una lierreria, 2 zapaterías, G 
tiendas mixtas, 2 panaderías, un billar, una valla de ga
llos, 3 carpinterías, 2 carnicerías, una sastrería, una tala
bartería y 4 tabaquerías. Desde entonces ha tenido poca 
variación la estadística industrial de este pueblo, cuyas 
manos i'ttiles se dedican principalmente á la elaboración 
del tabaco que se recoge en las vegas inmediatas. Como 
en el partiuo al cual sirve de cabeza, no hay otro caserío 
reunido que el que le compone, deducimos de los guaris-
mos correspondientes á la casilla de población de los esta
dos que acompañan al articulo del referido partido delíai-
re, que b principios de 1859 contenia el pueblo 247 indi
viduos blancos, -123 libres de color, y 49 esclavos, resul
tando un-total de 419. lín el mismo año se estaban haciendo 
reparaciones en el cementerio y en la iglesia parroquial de 
San Bartolomé de Baire, que es de ingreso, y como tal re
cibe de la Real Hacienda-300 ps. fs. anuales para gastos 
de fábrica y entreten i miento. Está servida por un cura 
párroco y un sacristan mayor. Al primero se le compleía-su 
dotación con374ps.fs. 7cs., y el segundo disfruta la de 
250 anuales. Hay una escuela gratuita de primeras le
tras para varones, costeada por los fondos municipales. 

Bait iquir i . (PUERTO BE) Pequeño puerto de estre
cha entrada y con fondo de J5 pies. Abre en la costa del S. 
de la isla por los 20° 1 ' 59" de latitud boreal, y por los 
68° 32' 24" de longitud occidental de Cádiz, siendo su l i 
toral por ambos rumbos limpio, alto y acantilado, i i l ca
ñón de la boca, estrechado por una playa hasta menos de 
un cable, todavía lo está mas por un placel que se adelan
ta por ambas riberas, ofreciendo una sonda de una y me
dia á 2 brazas, mientras que el canal intermedio princi
pia con 4 brazas, y termina dentro del puerto con 3. liste 
canon que principia en las puntas pedregosas, que por su 
rumbo se llaman de Sotavento, corre a lN . con muy poca 
inclinación al E. Este surgidero, cuyo contorno se asemeja 
á un triánguio,,mide, por término medio, 3 brazas de sonda 
sobre fango, y cerca de sus orillas, ocupadas por fajas de 
manglares, disminuye hasta 2.1.a profundidad total del 
puerto desde la punta de barlovento hasta el lugar por don
de desagua el arroyo de Baitiquiri, líniea corriente que 
termina en el, rs de 7 cables. Se halla este embarcadero, 
cuyos contornos son quebrados y poco habitados, como á 
7 millas cu línea recta á sotavento de la boca del rio de 
Sabana-la-mar. Ptov.a Marft.» de Santiago de Cuba, J. de 
Guaníanamo. 

B a i t i q u i r i ó B a i t i q u e r i . (LOMA DE) Altura notable 
y escarpada que, formando un ligero arco de E. á O. se 
prolonga 2 ó 3 leguas al S. de Holguin, sirviendo de ter
mino meridional á los egidos de la ciudad. Ocupa mas 
de 300 caballerías de tierra en gran parte estériles, por ser 
de pedregales, aunque el resto es de buenos bosques y tier-
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ras fértiles, levantándose sobre el terreno circunferente 
como á 100 varas, y eslabonándose por el E. con las altu
ras de la Cuaba y loma del Bayamo, y en otras direcciones 
con varias dependencias del grupo de Maniabon. Atravie
sa esta cadena el camino de Holguin á Bayamo, y sifve de 
confín boreal al Part.0 de Cacocum. J. do Holguin. 

B a j a . Part.0 de 3.° clase do la J. de Pinar del Rio, 
cuya estonsion territorial, según los datos estadísticos 
de 4853, se calculaba en 6,230 caballerías cuadradas de 
superficie. Confina por el N. , con el mar septentrional de 
la isla; por el E., con el Part.0 de Consolación del Norte; 
por el l i . S. E. con el de Pinar del Uio; por elS y S. fí., 
con el de San .luán y Martinez; y por el O. y S. O., con 
el de Mántua. Todo su territorio, comprendido en la ver
tiente septentrional, puede dividirse en 3 zonas de dis
tinto aspecto. La mas interior y estensa la ocupan las fra
gosidades y quebradas de las lomas y sierra de los Or
ganos, algunos de cuyos estribos se estienden hasta cerca 
de la costa. En la intermedia, abren algunos llanos con 
pendientes onduladas y estrechas entre las faldas delas 
citadas alturas; y la tercera está ocupada por gna angosta 
ciénaga á orilla de la costa, que es una faja de una media 
legua de ancho llena de manglares y otras plantas de las 
que crecen en esta clase de terrenos. Está interrumpida 
por algunas playas, principalmente en el espacio quo corro 
desde la Punía Tabaco para el S. Para describir la zona 
montuosa tendríamos que repetir lo que decimos en el ar
tículo relativo á la Sierra de los Organos, al cual re
mitimos á nuestros lectores. Por esta razón, solo indicare
mos los nombres do las principales lomas que se levantan 
en este partido. El cerro Pan de Azúcar, que se divisa en 
el mar desde muy lejos y se halla en el límite oriental del 
partido; la Cuchilla de San Sebastian; la loma del Hetiro y 
la doGramales. Los pequeños llanos de este partido están 
regados por varios rios que descienden de la sierra, y en 
cuyas fértiles orillas hay multitud de vegas de tabaco. Los 
principales son el Santa llosa, Biajacas, Macurijes, Baja, 
Bio-del-Medio, Nombredc Dios, Santa Lucía, Malas-Aguas: 
y el Pan de Azúcar, que forma parte del limite oriental 
del partido. Escoplo esto último, todos los demás son do 
corto caudal y curso. La costa de este territorio describe un 
arco sinuoso al N . E., y forma una especie de canal con los 
arrecifes y bajos de los Colorados que le son adyacentes 
en casi toda su longitud, lín ese canal se hallan inmedia
tos á la costa, el cayo Diego y el cayo Julias, con algunos 
otros mas pequeños, cercanos al primero, y á la punta 
Alonso Rojas. Los principales senos que ofrece esta costa 
son, la ensenada de Santa Rosa, las de Baja, y de Santa Lu
cia, el embarcadero de Matas-Aguas, y parte de la ense
nada en donde desagua el rio Pan de Azúcar. Como ocu
pan á este territorio en su mayor cstensíon, lasalturas que 
forman la sierra de los Organos, no es cstrafloquc conten
ga pocas fincas y haciendas grandes, no contando mas quo 
un solo ingenio llamado de Santa Lucía, con 48 caballerías 
de tierra, 44 de las cuales se siembran de caña, embar
cándose sus azúcares por el estero de su nombre. Las 
principales fincas por su ostensión son 21 corrales, de los 
cuales tan solo dos lian sido repartidos, lie aquí sus nombres: 
Santa Rosa, Barraza ó Vaguaza, San Bartolomé, Santa Ca
silda de la Manaja, Ciego Largo, San Erancisco ó las Ca
bezadas de Rio Seco, Santa Luisa, Gramales ó Bramales, 
San Luís de Managua, San Cárlos de los Jobos, Rio-del-
Medio, Santo Domingo de Baja, Sitio de Morales, el Corra-
li l lo, San José de Malas-Aguas y su anejo San Sebastian, 
Pan de Azúcar, Matahambre, Peña Blanca y Quemado de 
Pineda, que con los de Macurijes y Nombre de Dios ya dis
tribuidos, forman el número de corrales indicados. En 
cuanto á minerales, existe un criadero de hierro llamado 
el Copal, entre las haciendas de los Jobos y Nombre de 
Dios; y se han reconocido existencias de hierro en muchas 
localidades. En la de Santa Lucía existo una cantera y a p 
rece algún carbon de piedra. En la de San Bartolomé hay 
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lajas ó piedras finísimas para atilar. Del cauce del rio de 
Baja se estraen arenillas escetentes para muchos usos; y 
en muchos valles existen buenos barros negros para hor
mas de purgarazócar. Los demás accidentes físicos.de es
te par flu o, son todos análogos á los del territorio restante 
de. esta .jurisdicción. No cuenta mas que una sola pobla
ción, la de la aldea de Baja; porque no merece este nom
bre el pequeño caserío llamado Nombre de Dios. La aldea 
le, sirve de cabeza, y le da el suyo, residiendo en ella el 
capitán pedáneo. Las vias de comunicación cíe este partido, 
se reducen al camino real carretero llamado del Norte, que 
viniendo de Mántua, es una continuación del llamado de la 
Vuelta Abajo. Atraviesa toda la iurisdiccion (le Pinar del 
Rio, y llega hasta (a capital de la isla. Hay algunos cami
nos de herradura que comunican á unas haciendas con otras, 
y conducen al estero de Santa Lucia y otros puntos dela 
costa. Delas 6,230 caballerías de tierra que constituyen la 
superficie del Part.0 hay en cultivo de frutos mas de una 
centena, y agregando los pastos artificiales, sube el total á 
unas 200 caballerías. A estas fincas corresponden 780 ope
rarios blancos, 458 de color libres y 542 esclavos; cult i
vándose también en las vegas y demás fincas menores piá
lanos, maiz y otros granos y raices alimenticias. La ga
nadería parece adelantada en este Part.0 El tabaco, 
la cera, y la miel de abeja son de buena calidad y figu
ran en las principales producciones. Entre las fincas que 
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sobresalen por su casorio ó población se cuentan en 
las haciendas,.la de Yaguasas con 9 casas habitadas por 10 
operarios blancos, uno de color libre y lo esclavos, sin 
los demás moradores: San Bartolomé, 8 casas habitadas 
por 23 operarios blancos, y 12 esclavos, idem: B.io-del-Me-
dio, 6 casas habitadas por 4 4 blancos y 22 esclavos: Que-
mado-de-Pineda, 6 casas habitadas por 40 blancos, 2 
de color libres y 47 esclavos. En las vegas, la del Mamey, 
de Hernandez, con 7 casas, habitadas por 40 blancos y 40 
esclavos: la del Naranjo de Valdés, con 5 casas y 22 blan
cos: la loma de Montano con 6 casas, 24 blancos, 2 de co
lor libres y 2 esclavos. El cafetal Carmelo, de Pascual, tie
ne 5 casas, con 6 blancos y 30 esclavos. £1 ingenio las Nie
ves, de Basabe, 9 casas con 4 0 blancos, 7 de color libres 
y4 00esclavos.=pnoDUCTOs AGRÍCOLAS.=En 1853, se com
putaban 14 caballerías de tierra sembradas de caña, 3 de 
café, 4 de arroz, una de fríjoles, 5 de plátanos y otras 
difíciles de calcular, délos granos y raices diseminadas en 
las vegas, ocupando estas en el cultivo del tabaco como Ã 30 
caballerías etc. contándose unos 26,000 pies de plátanos 
44,160 matas de café 3,845 colmenas. Pueden calentarse 
en 65 las caballerías ocupadas de pastos artificiales, 1,541 
pastos naturales y 788 de bosques. A continuación inserta
mos los datos mas recientes de población é industria refe
rentes al aíío de 1853, no habiéndose formado otros poste
riores en la oficina central de estadística. 

PAUTIDO DE BAJA, Jurisdicción de. Pinar del Riô) departamento Occidental. Población clasificada por sexos, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimienlos donde se halla 
distribuida., ganadotcarrwije$, èstablccimientes y clase de ellos con otros datos referentes á la riqueza agr í 
cola é industrial. 

CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos 
Pan! us libres 
Moreóos l ib res . . . 
Pardósesclavos. . . 
Morenos esclavos. 

Totales, 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N - P O R S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

(4 <3J 
33 
251 
39 
16 
18 

396 

251 
23 
17 
3 

201 

494 

66 
4 
6 
1 

- 63 

140 

19 
1 
4 
» 

24 

líesúmen 
de 

varones. 

515 
57 
43 
21 

382 
1,078 

at of 
X 
210 
23 
12 
11 
77 

332 

HEMBRAS. 

g 

158 
20 
7 
3 

118 
306 

40 
4 
8 
2 

13 

67 

3 
1 
6 
5 

15 

Resúmen 
de 

hembras. 

CLASIFICACION M LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

• CLASES 

Y 

CONDICION US, 

Blancos 
Pardos libres 
Morí-nos libres.. . . 
Pardos esclavos.. 
Morenos esclavos. 

Totales... 

VARONES. 

m 
50 
31 
20 

370 
933 

97 
7 

10 
1 

12 
127 18 

HEMBRAS. 

37 
21 
15 

195 

557 

99 
7 
9 
1 

15 
131 

23 
3 
3 

33 

411 
47 
33 
16 

213 

720 

m 
104 
76 
37 

395 
1,798 

986 
104 
76 
37 

595 

1,798 

a . 

i -2 

95 
7 

121 
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DISTRIBUCION DI- LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DíiL PARTIDO. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blancos 
Pardos libres 
Morenos libres... 
Pardos esclavos.. 
Morenos esclavos. 

Totales. 

URBANA. 

ai 
2 
» 
3 

22 
o 
1 

7 

30 

En hacien
das. 

101 
6 
6 
1 

15 

m 128 

En inge
nios. 

24 

3 
n 

06 

ra 

4 
11 
3 

34 

41 

RURAL. 

En potreros. 

23 
2 
1 
B 

20 

•Iti 

14 

27 

En vegas. 

327 
38 
27 
11 

161 

m 

272 
37 
23 
10 
02 

43$ 

En otros es
tablecimien
tos industria-

TOTAL-

575 
57 
48 
21 

382 

1,078 

411 
47 
83 
16 

213 

720 

BLAN
COS. 

PARDOS ) 
UBRES. 

Movimiento de población. 

D autismos. 

T-pttltimitt (Varones *% 
Legítimos. . .lHombra8 ,17 
Ilegflimos not Varones 2 

reconocidos. . ' Hembras I 

ÍLegitimes.. . Varones 4 

PARDOS ESCLAVOS. . Varones 1 

MORENOS M C I A T O s j J j ™ ^ ; J \ \ ] \ \ \ \ \ \ \ g 

Total 51 

RESUMENES. ¡Blancos 3SS 

Pardos libres 9 
Pardos esclavos i 
Morenos esclavos 43 

Total. 51 

No nacidos en la isla pero si bautizados. De color, ile-
gilimos, no reconcidos., varones 3 

Muertos sin recibir el bautismo, blancos, varones.. . A 

Matrimonios. 

Entre solteros; blancos. 

Total. : 

ENTIERROS. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Pardos libres.. . . 
Morenos libros... . 
Pardos esclavos. . 
Morenos esclavos. 

SOLTEROS. 

Varones. Hembras 

CASAROS. 

Varones Hembras 

VIUDOS. 

Varones; Hembras 

13 
B 
2 
H 

10 

Total. 25 

No entramos en comparaciones y proporciones,porque 
la jurisdicción eclesiásiica no es.i^ual á la civil, peneno-

ciendo lodo el Cuartón de Malas-Aguas, á la parroquia de 
Consolación del N . 

TOMO I. 
14 
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Comparación ãe la población en los cuatro años últimos, 

en que los datos oficiales se han llevado con toda for
malidad. 

Blancos, 

589 
595 
519 
515 

46T 
461 
405 
411 

De color l i -
Esclavos. 

422 
432 
396 
403 

127 
130 
Í21 
229 

TOTAL. 

1,759 
l/iSO 
1,716 
1,798 

Naturalidad de la poUacion blanca, ó sea su clasifica
ción por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. Total. 

Andalucía 
Balear&s. . . . . . . 
Asturias 

• Gataliiña. 
Galicia 
Sántaniler 
Vizcaya. . 
Cananas. . . . . . 
Bahía-Honda,. . . 
Habana 
Matanzas 
Remedios 
Trinidad 
De esla jurisdicción 
Méjico 
Venezuela 
Porlngal 
Prnsia 

Total 

Suma anterior. 
Matriculados de raar. 
Maquinistas 
Mercaderes 
Monteros. . . ; 
Receptores de rentas reales. 
Sacristan, teniente cura. 
Subdelegadodemar. 
Teniente de partido. 
Tabaqueros 
Zapateros 

Varo
nes. 

Hera-
braa. 

Destinos y oficios que ejercen las 325 personas blancas y 
las 3G de color libres desde la edad de •]% años arriba. 

Empleos, ofleios ú ocupaciones Total. 

Alcaldes de mar 
Alambiqueros 
Administradores de fincas 
Capitán del partido. . . 
Capitanes de cuadros 
Cabos de ronda. . . 
Carteros 
Cura párroco. . . . 
Carpinteros 
Colmeneros 
Carreteros 
Hacendados. . . . . 
Labradores 
Mayorales 
Maestros de azúcar 
Médico 
Mayoral de fábricas 

Total.. . . 

De color Blancos 

BÀJ 

Destinos, oficios ú ocupaciones. De color Blancos 

Total general • 328 

262 
5 
1* 

10 
71 

4 
1 
i 
3 
5 
1 

364 

Fincas, establecimientos ó edificios y oficinas públicas. 

Alambiques 
Capitanía de partido 
Comisión auxiliar de instrucción primaria. . . 
Cartería y Estafeta 
Carpinterías. . , 
Cementerios 
Colmenares. . 
Cafetales 
Capilla ü oratorio 
Haciendas de crianza demolida y no demolida. 
Iglesias. 
Ingenios 
Muelles 
Potreros 
Puentes. 
Receptorías de rentas reales. . . 
Subdelegados de mar.' 
Sierra de vapor 
Surgideros (embarcaderos varios) 
Sitios de labor ó estancias. . . . 
Tabaquerías 
Tiendas mixtas. . . 
Vegas 
Zapaterías . . . 

3 
27 
\ 
1 

21 
4 
4 
2 

15 
4 
4 
2 
1 
5 
1 
4 
8 

96 
1 

En varias tiendas hay también panadería, tabaquería, 
posada, etc. 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos nrbanos de toda clase que hay en el partido. 

Aldeas . 
Caseríos. 

Número de casas de 

Tabla y teja 
Tabla y guano 
límbarrado y giiano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Carruages. 

Quitrines. 
Carretas . 

Cabezas de ganado. 

Se tiro, carga y de montar. 

49 
318 
40 

. 75 

4 
55 

824 Bueyes 
Mulos y ínulas M 3 * 
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De ioda especie. 

Toros y vacas I^ IO 
Añojos 620 
Caballar 35 
Asnal 6 
De cerda 2,37-1 
Linar -i50 
Cabrio 93 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de ÍOÍÍ«S 
clases. 
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Haciendas de crianza. 
Ingenios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros 
Corrales. . . . . . . 
Halos 
Sitios de labor. . . . 
Vegas de tabaco. . . 
Colmenares 

6 
1 
1 

13 
21 
3 
•i 

96 
27 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

ArrobaSj azúcar. 

Blanco 2,311 
Quebrado 8,834 
Cucurucho rapadura 5,061 
Pipas de aguardiente 422 

, Bocoyes miel de purga 80 

Arrobas. 

Café -128 
De arroz 4,705 
Frijoles m 
Maiz. . . ' y 120,490 
pecera ¿20 

. . . ." 27 
190 

Colmenas . . . . . . . 
Barriles (le miel, abejas. 

CargnK. 

Tabaco 325 
Plátanos 2,111 
Raices alimenticias.. 6,201 

NOTAS. Se cuentan en el Part." 551 pavos, 220 patos, 2,(ill 

gas 
puraelconsumo deeste tiiiTitorio.=Si'gimlos estados de población 
iiue hemos presentado, lesultan 22 y ' / j habitantes por milla cna-
drada ó 38 y a/apor legua cubana.=1^3 población blanca apenas 
excedia á la de'color un '/R y '/s ó la esclava.=Los varones ue to
das cáelas escedian á las Itcmbraa en un duplo. 

Baja. KÍGUCÍÍO caserío situado sobre una colina eleva
da, con herniosas vistas al mar, del cual dista una '/a le
gua, álas laid as de la cordillera del grupo de Guanigiumi-
¿o, y cerca de la orilla izquierda del rio de su nombre, 
Rodcanlo frondosos bosques y terrenos de cultivo con es
celen tes y caudalosas aguadas, surtiéndose su vecindario 
del inmediato manantial llamado Pozo del Pino. Eslii for
mado por 10 casas de tabla y guano, 9 de embarrado, y 
una tienda mixta, babiladas por 28 blancos, 3 libres deco
lor y 7 esclavos. lisle caserio que en 1827 no existia aun, 
pues el Cuadro Estadístir.a que se publicó en aquel año no 
lo menciona, está fundado en una caballería de tierra que 
cedió don Bartolomé Miranda, que bizocoEistruir, ayudado 
con las limosnas de otros vecinos, su actual iglesia parro
quial, la cual es de rústica fábrica y está bajo la advocación 

de la Visitación de Santa Isabel. Esta parroquia, por los 
años de 1767, estaba eu la hacienda llamada Rio del Medio 
á 2 leguas al N . de Baja, trasladándose mas adelante á es
te caserío. Hoy es de ascenso y está servida por un cura y 
un teniente cura sacristan, cuyos haberes respectivos 
son anualmente 968 ps. fs. 81 es. el primero, y de 400 
el segundo, abonando además la Real Hacienda 400 para 
sus gastos deentrcLenimiento y fábrica. Los fondos muni
cipales de la jurisdicción costean en este caserio una es
cuela gratuita de primeras letras para varones. Hay una 
cartería á cargode un comisionado á quien abona la Ha
cienda 50 ps. fs. anuales. Para este partido y el de Guancs 
hay un receptor de papel sellado y otros ingresos con un 
6 p. 0¡n de lo que recauda, calculándose que esta retribu
ción ascenderia en 1862 ¡\ 360 ps. fs. Los progresos y fo
mento de este casorio se bailan estacionados por la imposi
bilidad en que se encuentra su vecindario de estender sus 
cultivos por los terrenos que le rodean; porque los duefios 
de la hacienda en que tiene su asiento, no han querido re
partir algunas caballerías de tierra para la agricultura, de
dicándola osclusivamente á la cria de ganados. Reside eu 
este caserio el capitán pedáneo del Part.0 de su nombre 
que pertenece á la J. de Pinar del Rio, de cuyo pueblo ca
becera disla 12 leguas al N. E. y 60 de la Habana. 

Baja , (ENSENADA DE) Pequeña ensenada formada enlre la 
punta Tabaco y la de Alonso Hojas, en la cosía del Part.0 de 
su nombre, y en la parte interior del mar que cierran los 
bajos de Santa Isabel. Su fondo tiene 8 pies do sonda, pero 
háeia los bajos varia entre 12 y 24 pies. J. de Pinar del Rio. 

Baja , (UTO DE) Pequeño rio que desciende de la cu-
d:iila San Sebastian, y riega al pueblo de su nombre, que 
se levanta cerca de su orilla izquierda: también riega al
gunas vegas antes de desaguar en la costa del N. no lejos 
de la punía de Alfonso Hojas. Part.u de Baja, J. de Pinar 
del Kio. 

Balandra , {CANAL DE) Paso que á 5 leguas al N. N . E. 
del cabo de Cruz dá entrada en el golfo de Gnacanayab.o á 
la mar interna, donde se hallan la rada de Manzanillo y las 
ensenadas de Birama y del Buey, abriendo por el S. entre 
el gran bajo de Buena Esperanza y el placel (le la costa, 
que maniliesta al principio del canal unoS bajos llamados 
los Colorados. Entre ellos y el mar,-á sotavente, se encuen
tra un paso de ese canal, de unas 3 millas de largo con 
unos 14 pies de sonda. El canal correal N . E., perdiendo 
gradual pero notablemente de fondo, Distr." MarlL.u de 
Manzanillo. 

B a l c ó n , (PUNTA) Pequeña punta de arena al N. como 
A 2 leguas de la mas occidental del cabo de Cruz en que 
se baila. Tiene una pequeña ranchería de pescadores i n 
mediata á la hacienda de ÜrMie. Está en la demarcación 
del Part." de llicana, .1. y hisir." Marit,0 de Jlanzauillo. 

Balcones, (i.os) Costa peunscosa que se presenta en 
la ensenada deCorrienlcs como á 3 leguas N. l i , de la pun
ía del Holandés. Part.0 deGuaue, J. de Pinar del Rio. 

en e 
Baliza, (CAYOS nu Grupo de pequeños cayos casi 
el meridiano del Cayo Ladrones ó de la punta de San 

Juan. Son los mas occidentales del grupo de los Jardines 
del Rey, y corresponden á la Prov.a Marit.» de Remedios, 
hacia la costa de la J. do Sancti-SpiriUts. 

- Ballenatos, (LOS) Nombres de tres cayos queso éri-
cuentran en la había de Niicvilas al N . y , N.^E. del Bagá y 
loman los nombres de la aparente figura qúc representan. 
Eslán hacia el centro del puerto, y en la derrota que se si
gue para dirigirse áSan Fernando y el Bagá, ofreciendo el 
mejor y mas resguardado fondeadero de la bahia. Sou 
montuosos y elevados y dos de ellos están cultivados, J. y 
Dislr." Marit." de Nuevitas. 

Bamba, (PUN TA Y ESTERO DE) Manglar que se adelanta 
hasta los cayos mas orientales do Bamba abriendo á bar-
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lovento un pequeño estero del mismo nombre. J. de Sagua 
la Grande. 

Bamba, (PASAGE DE) Canalizo de poco fondo y prolon
gado entre el'bajo que rodea à los cayos de Bamba y el 
banco de arena que corre A lo largo de la costa septen
trional desde la punta del Cedro á barlovento. La direc
ción de este pasage es casi al E. Comunica al mar interno 
que cierran los cayos Alcatraces con el qne se esliende 
frente á la costa de Sagua la Grande. Prov.i Marit* de 
San Juan de los Remedios, Part.0 del Quemado de los Güi
nes, J. de Sagua la Grande. 

Bamba, (CAYO DE} Grupo de cayos numerosos y pe-
'ouefios que se estíenden frente á la costa del N . , forman
do el canalizo de su mismo nombre desde la Punta Gorda 
hasta el gran cayo de Barlovento. Son bajos, improducti
vos y desiertos. Prov.aMar¡t.= de San Juan de los Reme
dios, y costa del Part.0 del Quemado de los Güines. J. de 
Sagua la Grande. 

Bamburanao. (AUROYO DE) Pequeña pero notable 
corriente que nace en el terreno anegado que dá nombre á 
la hacienda del Itabo. Corre al N . por la de Bamburanao, 
cuya sierra y sus dependencias atraviesa tres veces subter
ráneamente en el espacio de una legua, para derramarse 
en la ciénaga de la costa del N. formando entre otros, los 
brazos llamados arroyos de Cajialcs y del Lindero que sur
can la hacienda deGuainabo. J. de San Juan de los Reme
dios, Part.0 de Yaguajay. 

Bamburanao. (SIERRA DE) Larga cadena de lomas 

Íue corren paralelas, y como á 2 leguas de ta cosia dela 
. de San Juan do los Remedios, desde el lí. S. E. del ca

yo hasta la hacienda de Bamburanao, donde sin formar 
otra distinta càdena, toman el nombre de sierra de Centeno 
y Meneses. Nacen en ella varios rios, y destaca series de 
alturas, de las cuales son las mas notables las llamadas 
sierra de Santa Rosa, que se esliende por tierras do la ha
cienda del misino nombre; los cerros de Guajabana, de 
Cundeamor y otros muy inmediatos á la costa de Sábano-
que. J. de San Juan de los Remedios. 

Banaguises ó Managuises. Sesto paradero del 
ferro-carril del Jücaro, en el Parí.0 de la Macagua, J. de Co
lon. Los cíjilicios que componen su casorio son una taber
na tienda mixta, algunas pobres viviendas de embarrado y 
guano y los almacenes y demás depemlenciaspara el movi
miento mercantil y el alojamiento de los empleados, y una 
población flotante de 30 á 40 individuos según lo requiere 
el servicio de la via. Dista í Va leguas cubanas al N. O. de 
la aldea de Palmillas y cerca de 'ó al N . N. O. del caserío 
y paradero cabeza de su Part.0, 4 al N . K. de la aldea ca
becera desu J.}yunas44 dela villa doCárdenas-Tieneuna 
Administración de Correos de 3.B clase, cuyo servicio, co
mo todas las de su clase, desempefía un administrador 
con el sueldo anual de 300 ps. fs. y 50 para los gastos del 
material y escritorio. 

Banao. Part.0 do Z." clase de la .1. de Sanefi-Spíntus. 
Está á 4 leguas al S. de la cabecera Inicia la cosía meridio
nal y el limite con Trinidad. Confina al N. con el Partido 
Trinidad; al S. con la costa meridional, y por el lí. con 
el Part.0delJibaro.=ASPECTo DEL Ti-:RuiTORio.=¡\íon(a-
lioso al N. O., y accidentado el resto de la parte septen
trional; es llano", arcilloso y seco aIS. escepto la fajado 
la costa en donde alternan playas arenosas y pantanosas, 
como lo referimos en el articulo de la jurisiliccion (V. 
SANCTI-SPIRITIIS, J.)=SIONTAÑAS = E t N. O. este pariido 
forma parte del gran nudo que constituyo el grupo orien
tal del Guamubaya; disiinguiéndose en esle territorio las 
lomas de la Rosa, del Ha nao, y algunos estribos del lie-
lechal y del Iníierno La que titulan Loma Pelada es de 
grande elevación, y aunque bien poblada de árboles, es 
bastante pedregosa, aprovechándose para hacer cascarilla 
eílecho de piedras blancas en que termina su falda. Las' 
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lomas de las Cortinas están atravesadas por una corriente 
subterránea que, al reaparecer, forma un arroyo sienipre 
abundante y tan impetuoso, que mantiene en continuo 
movimiento gran número de piedras de lasque llaman cuyu-
jies, bastante estrañas por .sus formas, y que recogen los 
transeiyjtes como una curiosidad, y los vecinos para llenar 
de ellas las alcarrazas, porque es creencia general que re
frescan el agua. La loma de la Caja de Agua, tiene en el 
partido fama-de ser la mas áspera de todas. Es casi del 
lodo intransitable, y está cubierta de árboles de maderas 
útiles. Las cuchillas del Helechal son mucho mas bajas, 
y, como la loma de la Caja de Agua, están interrumpidas 
sus pendientes por grandes paredones que apellidan en el 
partido con el signilicativo y apropiado nombre <lc Corti
nas. Abundan en frutos y árboles propios para el ganado, 
yen maderas, principalmente de majagua. Las lomas del 
Bejucal y de la Vigía son pedregosas; pero también tienen 
árboles de útiles maderas. La del Capiro es muy eleva-da 7 
montuosa. Participan mas ó menos de este carácter la 
Sierra de la Güira,las lomas delas Calabazas, la del Sal
tadero con algunas cavernas; la cuchilla del Ajual, desde 
la cual se divisa el puerto de Casilda; la elevada loma de 
la Cueva, asi nombrada por una caverna llena de curiosas 
ültraciones; la Redonda del Conjó, y la del Jagüe-y y oirás. 
Las del Infierno y las de Santa Rosa, como todas las an
teriores, están pobladas de bosques útiles, y son gene
ralmente intransitables y peñascosas. La cuchilla de 
los Negros, las lomas del Caballo y Maniguas, la del 
Cnabal, con poca elevación y con un banco de piedras 
de afilar que se aprovecha en el partido, están bá-
cia lo mas septentrional del mismo.=BOSQUES.=Abuii-
da en ellos la region montañosa de este territorio, y en las 
llanuras son muy feraces los bosques del Maizal y Ciego Ga
llego, hácia la ribera del Igiianojo.=u.ANURAS.=Ade-
más de las muchas sábanas, los valles inferiores del Igua-
nojo y Tayabacoa, son también llanos aunque algún tanto 
ondulados.=cosTAS.==La de este partido conocida con 
el nombre general del Ciego, corre desde la boca del 
Tayabacoa á la detlguanojo. lis poco abordable, amiosa, 
despoblada y de manglares, siendo bastante seca en todos 
los puntos que no son pantanosos. En la boca del Taya
bacoa bay una localidad adecuada para tomar baños de 
mar; y á sotavento está la punta de Ocujes. Desdo ol 
centro del litoral se destaca la del Ciego: el único em
barcadero que se encuentra en el partido es interior, yen 
la orilla del Tayabacoa.=iuos.=lil Banao, que. con esce-
Icntes aguas atraviesa la sierra, pasa por la aldea de su 
nombre, ysaliendo al fin del partido, entra por la dere
cha en el Saza, aunque en la estación de la seca suele per
derse hácia la Herradura y Ciego Banao. Abunda en pesca, 
es vadeahle á pió, escepto en las crecidas que.son grandes, 
y sus aguas delicadísimas, acarrean piedras de las lla
madas cuyujíes, l i l Tayabacoa baja del Helechal, corre 
al S., y se interrumpe en multitud de saltaderos, desem
bocando en el mar por el Goleto y Moreno. Es navegable 
por espacio de Vs legua, por pequeñas embarcaciones que 
sirven para el trasporte del azúcar, desde un muelle y 
embarcadero que está á su derecha en este partido; y el 
del Goleto, que se halla á su izquierda en el antiguo del 
Algodonal. Son sus aguas potables basta el Goleto, abun
da en pesca y su anchura media no pasa de 12 varas. El 
Iguanojo corre al S. sirviendo de limite occidental al par
tido con el de Palmarejo. Fin él está el vadd mas frecuen-
lado por el tránsito de Trinidad; son muy fuertes sus 
avenidas, abunda en pesca y tiene algunos caimaneas. El 
Majayara riega la parte N. O. del partido y por el an
tiguo del Algodonal entra en el Saza. E¡ lía nacas afluen
te del Tayabacoa-, y otros arroyos que bajan de la sier
ra, riegan también el parlido.=i,AGUNAS.=:La mayor v 
única quepodemoscitar es la Grande en tierras del Ciego 
Gallego, abundante en pesca y caza acuática, teniendo 
algunos ojos de agua dulce =PROüuccioNES.=Abunda el 
partido en maderas útiles, y sus costas en pesca, cangre-
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jos, mosquitos y otros insectos molestos. También suelen 
presentarse caimanes en los esteros, j no escasiían las 
tortugas y careyes. Las únicas poblaciones de este partido 
son la alíicade Banao, que leda nomtire y sirve do cabeza, 
y el caserío y embarcadero deSaza.=AGRiL:uLTURA..=Ade-
másdelos productospropios qtieconsume, se estrae deeste 
partido, miel de purga, arroz, algnn casabe, cera y miel 
de abejas. El maiz, plátanos, raices alimenticias, algún 
tabaco y café, el queso, el casabe y algunos otros arlicu-
los solo se cultivan y elaboran para elconstimo del partido. 
Una de sus principales producciones es la de sus 46 inge
nios, que en 4860 cosecharonS^SO cajas y7,920 bocoyes 
de diferentes moscabados. Criase bastante ganado en losG 
corrales y 102 sitios que cuenta el partido, quo poseed 
alambiques y se curten pieles en él para su consumo y aun 
para esportar. El embarcadero del Tayabacoa y el de Saza 
son los puntos principales por donde embarca sus frutos. A 
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Sancti-Spiritiis se 'llevan en carretas y á lomo los íruíòS 
que sobran del consumo. Atraviesa la parte meridional del 
partido desde el paso del Iguaiiojo al del Tayabacoa, el 
camino real desde Trinidad á Satjctí-Spíritus, que por la 
Herradura sigue para el embarcadero del Algodonal. Del 
mismo camino y paso del íguanojo corre al W. O. un ca
mino de ruedas que también une entrambas carreteras, y 
llaman del Banao, pasando por la aldea cabeza de este 
partido. Es regularmente bueno, aunque bastante que
brado; y bácia el sitio de Rosasse le une otro camino que 
por la sierra viene de Sancti-Spiritus, atravesando el 
Iguanojo báciaBio-Hondo. Completamos este artículo in
sertando á continuación algunos datos estadísticos, que 
le concierueii, y son los mas recientes que se hayan forma
do bástala fecha, de su población y riqueza agrícola 6 i n 
dustrial. 

PAKTIDO DE BANAO. Jurisdicción áe Sancti-Spiritus. Departamento Occidental. Población clasificada por sexos, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos, donde se ha
lla distribuida, ganado, carrnages, eslablecimientos y clase de ellos, con oíros datos referentes á la riqueza 
agrlcolo. é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos.. 
à ( Libr * í pardos, 
o l ijlDr- i moren., 
w t ^ i . moron.' 
p \ Emancipados.. 

Totales. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L i S I f f l C A C I O N F O B S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

403 

53 

5 
65 

509 86 

138 

274 

542 
18 
65 
iy 

[022 

1670 

1&8 
> 
31 
15 
1 

ÍÍ25 

570 149 

1,S78 
13 

152 
33 
31 

1,714 

3,321 

HEMBRAS. 

22 

411 

81 

132 

42 

h 
» 

h 

100 152 

1,065 
128 

- 19 
21 

4Í3 

2,443 
I» 

280 
52 
52 

2,157 

4,997 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA, POH ESTADOS. 

CLASES 

CONDICIONES, 

Blancos 
Colonos asiáticos 
à n ihnx* í pardos 
0 { Liüres. . . ¡ m01.en((g> 
3 « « l a v o . . { P ^ - . 
a MSniancipados 

Totales. 

solteros. 

VARONES. 

casados. 

998 
13 

115 
28 
30 

l.TOl 

2,883 

350 

h 
5 
1 

11 

404 

viudos. 

80 

3 i 

solteras. 

HEMBRAS. 

casadas. 

682 

87 
17 
20 

430 

1,236 

m 
35 
2 
1 

U 

393 

viudas. 

(3. 
> 

2 
* 

~4T 

2,443 
13 

280 
52 
52 

2,157 

4,997 

o o 

336 

• k 
4 
1 

.11 

387 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

v 

COND1CIOÍÍES, 

Blancos 
Colon 03 asiáticos 

«»««••• = ¿ , 
Emancipados 

Totales. 

En po

blación. 

81 

81 

97 

En inge

nios. 

162 
13 
10 
5 4 

3274 

1468 

11 

5 
259 

337 

En ha
ciendas 

de crian
za. 

98 

165 100 

En po

treros!. 

392 

37 
6 

11 
mi 

813 

270 

29 

136 

442 

En 

vegas. 

101 

165 

116 

158 

En sitios 

de 

labor, 

253 

12 
10 
2 

24 

301 

227 

281 

En es

tancias. 

210 

180 

198 

En otras 

fincas. 

52 53 

En otros 
estable' 

cimient. 
rurales é 
'.indus
triales, 

60 

10 

10 

1,378 
13 

152 
33 
31 

1,7W 

3,321 

1,065 

128 
19 
21 

443 

1,676 

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ¡ng-cnios 
Kn liacioudas de crianza 
Kn potreros 
Tin vepas de tabaco 
En eilios de labor 
En í-stancias 
En las restantes iincas rurales. . . . 
En otros establecimientos rurales 6 i n 

dustriales , . , 
En población reunida 

BLANCOS. 

VAEOSKS. 

20 
26 

185 
40 
99 
•15 
14 
12 

Totales. 441 

•a 

141 
69 

200 
52 

143 
150 
33 
41 

829 30 

162 
98 

392 
101 
253 
198 
49 
53 

1,378 

HEMBRAS. 

16 
14 
97 
75 

101 
63 
14 
2 

382 

52 
43 

166 
40 

116 
no 

570 32 

tí 
71 
59 

270 
116 
227 
180 

. 51 
10 
81 

1,065 

Total 

de 

blancos. 

233 
157 
0G2 
217 
480 
378 
100 
63 

153 

2,443 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
"•'n haciendas de crianza 
En potreros 
lín vegas de tabaco 
En sitios do labor 
'En estancias 
En las restantes Ancas rurales 
En otros establecimientos rurales c 

industriales . . . 
En población reunida 

COLONOS ASIATICOS, 

Totales. 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

42 123 185 64 10 147 

o 

17 
58 
72 
87 
50 
28 
5 
2 

13 

332 
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Distribución por edades en tres períodos de la poblacioii que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DELAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En ve^as de talíaco 
En sitios de la^ior 
En estancias 
En las restantes fincas rurales 
En otros establecimientos rurales 6 in 

rtustriales , 
En población reunida 

Totales. 

110 
2 n 
2 
2 

133 

PARDOS MORENOS Y ESCLAVOS. 

1072 
25 

353 
11 
21 

1 

96 
6 

117 

1,278 
33 

n 
'26 

1 

1,745 

9G 
1 
7 

103 

UEMSBAS. 

152 
15 

133 
1 

25 
1 

327 21 

264 
17 

H3 
2 

26 
1 

m 

Total 

do pardos y 

morenos 

esclavos. 

1,542 
50 

518 
19 
52 
2 

v 

5 
18 

2,209 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

Aragon 
Asturias 
Bayamo. . . . . . . . 
Camarones 
Canarias 
Catalufia 
Cumanavagua 
Cádiz 
Cienfuegos 
Cárdenas y Costalirme. 
Castilla 
Córdoba y Curanao . . 
Francia 
Galicia 
Guaracabulla 
Habana 
Holguin 
Jibaro 
Logroño. 
Madrid y Méjico., . . 
Itforon 
Matacosas 
Marsilia 
Navarra 
Palmarejó 
Providencia 
Puerlo-Principe. . . , 
Puerto-Rico y Itcgla. . 
Remedios 
Sancti-Spíritus . . . . 
Santander 
Trinidad 

* Toro 
Villa'-Clara 
Vizcaya 

Varo
nes. 

7 
2 

11 

2 
7 
2 
1 
\ 
9 
1 

Total 4,378 

1 
4 
2 

19 
1,0;H 

11 
160 

1 
6 

14 

Hem
bras. 

11 
940 

105 

1,065 

Destinos y oficios que ejercen las M i personas blancas y 
las 139 de color libres desde la edad de 12 años arriba. 

8 
2 

, 11 
2 
2 
7 
5 
1 
1 

11 
1 
2 
3 
6 
1 
9 
7 
1 
4 
2 

30 
1,991 

11 
265 

1 
6 

14 

Destinos, oficios íi ocupaciones. j Blancos 

2,U3 

Albañiles 
Alfareros 
Arrendatarios 
Boyeros 
Do campo. . . . . . . 
Carpinteros 
Contra-mayorales. . . 
Comercio 
C a r r e t e r o s . . . . . . . 
Cocineros 
Carniceros 
Curtidores 
Dependienlcs 
Krifermeros. . . . . 
Herreros 
Hacendados 
Mayorales. . . . . . 
Mayordomos 
Matriculados . . . . 
Marineros 
Potrereros 
Pescadores 
Propietarios . . . . 
Toneleros 
Tabaqueros 
Zapateros 

Total general. 

4 
5 

4 60 
2 

20 
158 

4 5 
ÍO 
34 
49 

ii 
4 

10 
9 
2 

100 
20 
10 
15 
6 

30 
10 

200 
7 
3 
1 

Do color 

914 

10 
1 

12 
1 

71 
4 0 

139 

TOTAL. 
44 
6 

172 
3 

20 
229 
34 
¿0 
34 
60 

1 
4 

10 
9 
3 

4 00 
20 
10 
46 

6 
30 
40 

200 
7 
5 

40 

4,053 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Aldeas.. 
Caseríos. 
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Número de caaas de 

BAN 

Manipostería y alto . . 
Manipostería y zaguán. 
Manipostería baja. . . 
Tabla y te}a 
Tabla y tejamaní . . . 
Embarrado y guano. . 

1 
34 
13 
15 

177 
128 

Carruajes. 

Volantes 
Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros 

1 
1 

324 
10 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. . . . 

'Mulos y mulas . . . . . \ 

3,443 
1,019 

66 

Ve toda «ipecitf. 

Toros y vacas 6,013 
AHojos ^497 
Caballar * ,429 
Mular m 
Asnal *Q 
De cerda 4,079 
Lanar 4 88 
Cabrio 84 

Tabaquerías. 
Carnicerías . 

Producciones agrícolas é industriales en m año. 

Fincas y establecimientos rurales é induslriales 
clases. 

De crianza 
ingenios y trapiches. 
Potreros 
Sitios de labor. . . . 
Estancias 
Vtífías de tabaco. . . 
C o l m e n a r e s . . . . . 
Tejares y alfarerías. 
Alambiques 
Tenerías 
Corrales 
Hatos 
Carpinlerias . . . . 
Tiendas mixtas . . . 
Pitl|>erías 
Panaderías 
Zapaterías. . . . . . 

de todas 

102 
46 
94 
18 34 
26 
72 

2 
2 
4 
6 
2 
2 
5 
8 
9 
3 

Arrobas, azúcar. 

Blanco ^ / f 
Quebrado Ai6»?SS 
Mascabado.. . * ' «2 
Pipas de aguardiente 60 
Bocoyes, miel de purga 2,438 

Arrobas. 

De café 400 
De arroz. 6 , 8 0 6 
De fríjoles 
De cera ^73 
De queso 9* 
De maíz. . . 10,309 
Barriles de miel, abejas 282 
Número de colmenas 6,936 

Cargas. 

De tabaco 96 
De plátanos 12,439 
De viandas 8,625 
De hortaliza 4 5 
Demaloja 2,180 
Decogol. y y. guinea. . . : 4 3,374 
De caña 15,210 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

Decaiia."' -. . '. 125 
De café . 2 ' 
De arroz 61/» 
De plátanos 32Vi 
Pies de ídem 49,540 
Hortaliza , » . V* 

&,200 • 
100 
530 
472 
176 
148 

4,4757, 

Número de matas de café . 
Número de matas de algodón . . 

Pastos artificiales 
Pastos naturales . . . . . . . . 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 
Total superficie en caballerías de tierra. . , 

NOTA. Se cuentan 200 pavos, 3,000 gallinas, 500 de G-uinea y 
470 pavos común es.=E 11 las casillas de edificios no se han inclui
do 62 pertenecientes á los ingenios. 
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TOMO I . 

Banao. (ALDEA DEL) Cabeza del Parí.0 asi llamado, y 
aunque con pocas vistas, graciosamente situada, en la 
falda de una de las lomas de Banao, en terrenos perlene-
eientes al corral del mismo nombre, scvpenleando junto ;\ 
su enserio im riachuelo, cuyas escelentes aguas aprovecha 
el vecindario. Rl caseiío medio oculía una parle de sus 
pobres edificios culre las arboledas y accidentes de su 
asiento, l i l terreno inmediato siempre verde, contrasta 
con la blanca ermita de San Ignacio de Loyola, que 
descuella â la salida septentrional del pueblo, con un 
frente de pilares do mamposlcria que mira al E. y al lado 
de un cementerio, que aunque reducido, es suficiente para 
el vecindario, lista ermita de mamposlerla y teja, es 
como el pueblo, bastante antigua, y en su origen fué un 
oratorio, que se dice fundó don Cristóbal Valdivia en 1793. 
Posteriormente el lllmo. señor obispo Espada, concedió 
que so edificase la ermita de teja y manipostería. El piso 
delcascrlocomo es quebrado, suelo conservar algunas aguas 
estancadas, que dejan intransitables ciertos pasos del ca
mino que vâ á Trinidad, sin que por esto deje (loser 
muy saludable su temperamento. Ociinansc gen eral men to 
los vecinos en la agricultura y montería, y recogen algún 
tabaco. Dista la aldeai leguas al S. S. O. de la cabecera; 
otras lautas al N. N . lí. del embarcadero de Saza; y 18 do 
Trinidad, de cuya ciudad llegan aqui para Siincli-Splri-
Ins .1 caminos. Va en 1827 contaba 3 pulpems esta aldea, 
que en 1841 aparecia en el censo con 188 habilautes. El 
Cuadro* Estadístico de 1840 la com(>onia de 32 casas do 
embarrado y guano con t tiendas mixtas, y en 1852 apa
recia con 2 casas do leja y 22 do embarrado y guano ó 
yaguas, con 2 fondas y posadas, una zapalería y 4 laba-
qnei-hs; y con 46 liabítnntes blancos, 12 de color libres 
y 4esclavos. Según los datos de 1858, el lolal do su po-
blaeiim no pasaba de 102 individuos, de toda edad, sexo 
y condición, lís cabeza este pueblo del partido de su nom
bre en la .1. de S:incli-S|ilri!«s. Hay un comisionado para 
el esnendio de billetes de lotería al cual le abona la Ha
cienda 24 ps. fs. porcada sorteo, calculándose que percibió 
en 1862 por estecoucepto SOi ps. fs. 

Banao. (CASERÍO) El principal de los caseriosóbarrios, 
como les llaman eu el territorio de Cubilas, y el mas 
occidental de todos los de este partido. Está á la izquier
da del rio Jigilcy, de cuyas aguas se provee su vecindario-. 
Segim el censo (le 1841 tenia 272 babitanlcs, yol do 1852 
le componía de22o»lilieios, de los cuales, -! eran tiendas 
mixtas, las ónicas del partido, y 110 habitantes, 07 blan
cos, 11 libres tic color y 2 esclavos. El i'illimo censo, cor
respondiente íi 1858 le da el mismo vecindario. Part.0 de 
Cubilas, J. de Puerto Principe. 

Banao. (RIO OIÍL) Corriente que baja, según pare
ce, de ia cuchilla de los Negros y otras dependencias 
del Heledial. l-aIdea la alta loma tie Uanati, riega con abun
dancia sus agrestes pero pintorescas mírgones, y corriendo 
al S., atraviesa la aldea tie su nombre, cuyo vecindario se 
provee de sus frescas y cristalinas aguas. Cruza el camino 
de Trinidad por un peligroso puente rústico de tiras de 
ácana, y después de regar al Parí.0 de Banao por la Herra
dura y Ciego Banao, va h desaguar en el canalizo de Lazo. 
Durante la seca se pierde en lo¿ ¡trenales <|ne en parle for
man las haciendas citadas. Miníenla alguna pesca: sus a ve
nidas son grandes ó impetuosas, y es fácilmente vadeable 
durante el invierno, ttecoge varios arroyos poco importan
tes. J. de Sancti-Spirilus. 

Banao. (LOMAS DEL) Lomas que se levantan, al N . O. 
y N . E. cerca del pueblo de su mismo nombre en el grupo 
oriental del Guainuhaya. Proceden de ellas,los ríos Banao, 
el Tavabacoa y varios nacimientos dol Majáyara^y del Ma
nacás", alíñenles derechos.del Saw. Còn o] nombre de lo
mas del Banao se comprenden muchas qué tienen otros es
peciales, y aun el Pan,do Azúcar, Pico Tuerto y Caja de 
Agua, ya fuera dçl parlido de Banao. Las lomas de Banao 

15 
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son bastante escabrosas y elevadas, descollando entre todas 
là qne llaman Pelada. Sus costados están llenos de caver
nas donde se recoge algun ganado cimarrón , y de abejas 
silvestres que también forman sus colmenas en los ro
bustos'maderos que pueblan estas alturas. Se halla en sus 
fragosidades comoá dos tercios de su altura bajo un dosel 
de jagüeyes y otros gigantescos troncos, un cristalino y 
abundante manantial que constantemente alimenta á la 
corriente del Banao, acarreando sus aguas sobre un lecho 
arenoso esas estrañas piedras que en el partido llaman cu
yujíes. Part.0 del Banao, J. de Sancti-Spíritus. 

Banes, (PUBBLO DE) lis Ja mayor población del Part.0 
de Guayabal al cifíd pertenece, en la J. de Guanajay, ha
llándose situado en un llano, que desde el pie de la sierra 
de Anafese estiende iiasta la costa delN., á la orilla izquier
da del rio de su nombre, y en el camino que por la costa 
desde la Habana conduce at Mariel. Ks subdetegacion de 
marina, habiendo un alcalde de mar en la Boca de Banes. 
Compónese este pueblo que ocupa 4 */« caballerías de tier
ra, ¿fe 9 casas de tabla y guano y 42 de embarrado y ya
guas, todas en las calles llamadas Real, de San Joaquin, de 
Santa Rosalía y del Cura, lin ellas hay 2 tiendas mixtas, 
^6^ habitantes blancos, 103 de color libres y U esclavos. 
El censo de 4841 le daba 244 habitantes y el Cuadro lista-
distico de 1846, 105 blancos, 74 libres de color y 40 es
clavos, en 8 casas de madera y leja, y 20 de guano, con 
una pulpería, 3 tiendas mixtas, 2 herrerías y una posada. 
Dista Banes % 7B leguas al N . de la cabeza del Part.0, 
cerca de una de la costa, dondeabreel puerto desu mismo 
nombre con el pequeño caserío de, la Boca de Banes (V). 

. B a n è s , (PURKTO IÍB) Se halla en la costa central de la 
iála, á'algunas teguas A sotavento de la bahfa do Ñipe, por 
tos 20° S2' 50" de latitud boreal y los 69° 3&' 39" de lon
gitud occidental de Cadiz. Se estiende deO. áK. , á cuyo 
ultimo rumbo mira su estremidnd, que se destaca entro las 
puntas de piedras llamada de Sotavento y la de Barloven
to al fondo dé una ensenada tri angu tor, que por este sKio 
forma su costa, entre las de los Cañones, de las Palmas y la 
de Vuraguana. Detrás se estienden grandes arenales; y de
lante de Ja de Sotavento, un bujo con escollos que corre 
desde N. N. lí. de esta punta, hasta la de Lucrecia. À bar
lovento presenta esta ensenada algunos bajos. El puerto se 
compone de tms partes. Jíl canal de la boca, la cuenca y 
sus ensenadas. YA cañón de la boca es, sinuosísimo y for
ma cuatro arcos bien determinados: uno al S., otro al N . 
N. O,, otro al S. S. Y,., y otro, en fin, que se inclina al N . 
O. La estension del canon en línea recta es de U cables 
contando desde la punta de Solavenío, y su anchura me
nor de un cable. Hslá enteramente limpio de manglares, y 
presenta una alternada série de arrecifes de piedras y pial 
yazos. Cinco y media brazas de sonda mide el principio 
oriental, 5 donde dobla al N . N . O. y 44 donde se inclina 
al N . O. Aqui abre el cafion por barlovento un estero que 
profundiza 20 cables con uno ó dos de anchura orillada de 
manglares. La cuenca del puerto, en parte de playa y en 
parte orillado de manglares, mide de sonda 7 brazas bácia 
Ja abertura occidental dei canal, y en su centro por sota
vento aparece un cayo pequeño y alto. Por el litoral do 
barlovento mide este puerto de sonda unas C'/a brazas á 
la entrada y 2 hácia su interior. En él desaguan el rio de 
las Tasajeras y otras corrientes. Se entra á su anclaje peí
dos ó tres pasos pequeños de 6 á 7 brazas de sonda, que 
van disminuyendo hasta 2. Separada de este puerto por 
una estrecha peninsula se halla al N. N. O. una pequeña 
ensenada, también orillada por un placel en que desagua 
el rio Naranjo y el de Bancs. Su fondo á la entrada es de 5 
brazas. Este puerto es capaz basta para fragatas; pero sus 
"inmediaciones están desiertas á pesar de Tas franquicias 
con que en 1827 quiso el gobierno atraer colonos á la ha
cienda de Banes. Por el N. y el O. descuellan algunas al-

'tliras derivadas de las lomas de la Mula. La gran península 
que se halla entre este puerto y el de 'Ñipe es baja y llana 

BAR 
hácia el mar. Corresponde Bancs actualmente á la J. de 
Holguin y á la Prov.» Marít.a de Santiago de Cuba. 

Baries. Otro pequeño puerto que es de 3.a clasey está 
en la costa septentrional de la isla en la desembocadura 
del riode su mismo nombre, con un pequeño caserío en el 
embarcadero, defendido por un torreón que se alza en la 
ribera izquierda. En linea recta se halla á 2 Va leguas al E. 
del puerto del Mariel y está situado á 8 á sotavento de la 
Habana, Parlodel Guayabal. J. deGuanajay. 

Banes ó B a n i . (BIO) Nace en la falda septenlrio-
nal de la sierra de Anafe; correal N. ; deja á su orilla 
izquierda el pueblo de su nombre; recibe por la derecha 
entre otros el arroyo de Batea; y desagua en la costa del 
N . formando el puerto de su nombre. Part.0 del Guayabal, 
J. de Guanajay. 

Banes, [BIO DE) Nace en las faldas meridionales delas 
lomas de ias Mulas ó de la Mula; corre unas 2 leguas al S. 
por la hacienda de su nombre, y desaguapor la orilla sep--
tentrional en el puerto de Bancs cérea deldeNaranjos.í . de 
Holguin. 

B a ñ o s del Aguacate. Caserío en el Part.0 de Cei
ba Mocha,.!, de Matanzas. Forman este casorio las depen
dencias del corral del Aguacate y algunas pobres viviendas 
diseminadas, por lo cual no merece conceptuarse como po
blación reunida. Dista una legua pro viu da! al N . E. del 
pueblo del Aguacate. 

B a ñ o s de San Agustin, (LOS) Y. SAN AGUSTW DE 
PASO DEL MEDIO. (Caserío de] 

Boaquire. (SURGIDEHO DE) Se halla á barlovento de la 
ensenada de üemajayabo. J. y Prov.ft Marít.» de Santiago 
de Cuba. 

Baracoa. Ciudad cabecera de la J. del mismo nom
bre. Está situada sobre la costa septentrional de la estrè-
midad E. de la isla á los 20° 20' 50" de latitud, y á los 
eS0 7' '15" de longidid de Cádiz. Esta fué la primera po
blación que, con honores de ciudad desde su origen, fundó 
en la-isla su conquistador Diego Velazquez, desde princi
pios do 1512, á (os pocos meses de haber desembarcado. 
Asentóla en su misma localidad actual, sobre una ribera 
semicircular de orilla acantilada, que forma alli la costa, 
y la dotó, sin demora, de un ayuntamiento y una iglesia 
parroquial, que en 4518 fué erigida en catedral de la pri
mera diócesis decretada para la isla. Pero á pesar de lo 
que se multiplicaron. los ganados en las inmediaciones de 
la población con crias de Santo Domingo y ta Península, 
y aunque Velazquez alzó en el pueblo un castillejo y una 
fundición de granos dé oro, d esa pareció'i a importancia de 
Baracoa para trasladarse á Santiago de Cuba, donde fija
ron su residencia Velazquez y sus principales compañeros. 
También la despojó íjantiago del honor de que fuese cate
dral su iglesia, lomándolo para la suya en 1522 en virtud 
de una segunda bula de erección del obispado que refor
mó todo lo dispuesto en la primera. Apenas quedaron en 
Baracoa 50 vecinos dedicados casi esclusivamente á la ga
nadería, porque la fragosidad de sus contornos y la este
rilidad de muchos de ellos, se prestaban menos para la la
branza. Así Velazquez como Vasco Porcayo, Hernán-Cor
tés, y otros pobladores de nombre hislófico que habían 
fundado á Baracoa, trasladaron sus domicilios á Santiago, 
que, junto á mas abrigado puerto y con mejor porvenir, se 
habia fundado en I S H . Después de esta traslación que
dada la vida pasada de Baracoa durante dos siglos sepul
tada en el mas profundo olvido, si no lo recordaran algu
nos documentos de la colección de don Juan Bautista Mu
ñoz y algunas visitas y depredaciones de piratas que sufrió 
á mediados y fines del siglo X V I . Estos pusieron con fre
cuencia á suajiabilantes á rescate; pero tenian pocos cau
dales en oro y plata, careciendo de comercio y de artículos 
deesportacion; y al primer anuncio de enemigos se reíur-
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giabaii con sus prendas ãe mas valor en las fragosidades 
de ía vecina sierra de AUamira, y á mayor distancia, si 
daban los piratas muestras de buscarlos. Abundaban allí 
palos y maderas. Armaban con facilidad cabanas y bobios 
que los protegiesen de los rayos del sol, y se volvían Á 
trasladar á Baracoa asi que se ausentaban los piratas, res-
tableciendo los pobres edificios de tabla y guano que so-
lian incendiarles. Privados por su distancia y casi absolu
ta incomunicación con la Habana y con Santiago de los 
auxilios de un centro de gobierno, aun pobre y débil, ios 
de Baracoa se gobernaban con sus alcaldes ordinarios, su 
ayuntamiento y su vicario, único represen tan le y miem
bro del cabildo catedral vanamente decretado en IS 
para una población destinada entonces íi ser la principal, 
para ser luego la dllima. Pero ¡i pesar de m pobreza, era 
duro para sus babitantes resignarse muchos años á aquella 
vida ilc zozobras y trasiego; y no siéndole posible & Bara
coa resistir mas embestidas de corsarios, no tardó en ca
pitular con ellos, abrirles allí su embarcadero, y cambiar
les sus viveres y reses, por telas y otros efectos tan preci
sos. Kn 1602 cuando el maestre de campo don Pedro Val
dês venia de España al gobierno de la Habana, dando en 
su rumbo caza A los corsarios, habiendo aportado á Bara
coa, fué allí cumplimentado por el P, carmelita y vicario 
del pueblo Fr. Alonso de Guzman, «imo de tos mayores 
»resca tad o ros con hereges y enemigos que liabia en todas 
»las Indias» según espresion del mismo Valdés. Privada 
por su silnacion de toda licita granjeria, Baracoa no po
dia arrastrar, sino á favor del contrabando, su lánguida 
existencia. Algunos de sus hnbilantes, de periodo en pe
ríodo, sufrian procedimientos y visitas de comisionados ju
diciales; pero ó entraban en composición con ellos, ò se 
fugaban y volvían cuando se habían marchado para conti
nuar con los'mismos tratos que antes. Durante su activo y 
largo mando el capitán general üorcasitas, ruando en 1739 
rompió íispaña con Ja Gran Bretaña, dispuso fortificará 
Baracoa con un reducto colocado sobre la altura mas in
mediata á la espalda de la población, Puso en el pueblo 
un teniente gobernador, y.una escasa compaflía de infan-
teria. Continuando las hostilidades de la misma guerra, y 
recelando alguna por aquella parte, el gobernador de 
Santiago don Francisco Cagigal, en junio de 1742 protegió 
á esta población con 6 compañías del regimiento de Al -
mansa, que poco después se replegaron sobre Santiago, 
asi que tres navios guipuzcoanos de don José de Iturria-
ga destrozaron á otros tres ingleses en aquellas aguas. No 
sufrió Baracoa ningún insulto en aquella larga guerra, ni 
en Ib de 1762, tan costosa para la isla por la pérdida de 
su capital, ni en la de 4779 íi 1783, ni en Ins guerras que 
se reprodujeron con la misma Gran Bretaña en-<796 
y 1804. Su población se habia considerablemente alimen
tado poco antes con multitud de emigrados franceses, ijuc 
huyendo de la muerte y los desastres de Santo Domingo, 
se refugiaron en este puerto como el mas abocado para los 
íjue salían de aquella isla desgraciada. Mas de 100 fami
lias-establecieron allí sus domicilios, mejorando con su in
dustria á aquel pueblo atrasado que servia entonces de 
amparo á muchos corsarios espaíioícs y franceses, que con 
frecuencia depositaban ó vendían sus presas allí misino. 
Además de la belicosa protección de los mismos vecinos 
y de los colonos emigrados, y de la batería del castillo, 
contaban también con la de otra llamada de la Punta. 
Sabiendo los ingleses de Providencia que existia en Baracoa 
en 1807 algún depósito de presas, resolvieron sorprender
la; pero no reservaron su proyecto lo bastante para que no 
lo descubriese á tiempo don Prudencio Sotomayor, rico 
emigrado de Santo Domingo en Santiago,y selo comunica
ra sin demora al gobernador don Sebastian de Kindcla¡J,que 
se lojiizo saber precipitadamente al comandante de armas 
de Baracoa .don José ílepilado. liste recibió el aviso el 27 de 
julio de 1807, horas antes de que se presentasen á la vis-
la un navio de á 50, una fragata y un jabeejue. Tomaron 
al momento las armas 20 hombres del regimiento de la 
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Habana, 60 milicianos y 80 emigrados franceses, mientras 
la mayor parle del vecindario corria á evitar el fuego en ías 
alturas de Altamira. Pero hasta la mañana del 20 no des
embarcó fuerza enemiga, y solo 100 hombres del jabeque 
saltaron á la playa de Miel á la derecha dela población. 
Al l i formaron en batalla y se encaminaron hácia el caserío; 
pero lentamente, y como esperando refuerzos del navio^ 
Sobre él dirigían sus fuegos las'batcrías de tierra con 
bastante acierto, y lo obligaron á retirarse sin que consi
guiese desembarcar ninguna gente. Repilado, desde la 
misma entrada de la población dirigió á los desembarcar 
dos un vivo friego de fusilería que resistieron y contestaron 
los invasores con bravura. Pero viéndose sin el apoyo de 
los buques que se separaban de la costa, y amenazados por 
una-fuerza qtie raima la ventaja de la posición á la del 
número, rindieron las armas después de una pérdida de 13 
muertos y 20 heridos, sin que pereciese mas que uno solo 
de los de Repilado, que pelearon abrigados por árboles y 
tapias. De la corla historia de Baracoa este es el incidente 
mas notable. El cultivo de su territorio, feraz en algunos 
valles que aparecen entre las vertientes de sus montes; 
habia ya tomado entonces bastante crecimiento para que 
se dotara á esto puerto de una aduana en 21 de julio 
de 1803. La población de este distrito, que en el primor 
censo de 477-4 no habia pasado do 2,222 habitantes n i 
de 2,376 en el de 4792, se habia aumentado principalinen^ 
le en la ciudad con la emigración dominicana, y contaba 
Baracoa cerca de 3,000 en su-solo casco, cuando sede-claró 
su puerto habilitado. A pesar depcrmitiisete abiertamente 
en 13 de diciembre.de 1826 el comercio est ran gero antes 
que á otros puertos do la isla, no crecieron, «i su esporta-
cion, ni el número de su vecindario, tin el Cuadro Estadís
tico referente A 1827, la población de lã ciudad apareció 
reducida á un total de 2,790 habitantes, siendo 921 blan
cos, 4,211 do color libres, y 6!í8 de color esclavos. Se al
bergaban en 690 casas, de las cuales merecían este nombre 
solo 11 de manipostería; 28 eran de embarrado, laida y 
teja, y las demás, pobres cabanas de tabla y barro cu-» 
biertas de guano. Menor aun resultó siendo el vecindario 
en el Cuadro Fstadlstico de 1846 (pie le redujo ó 4,853 
ha hitan les y 577 hogares ocupados por 627 blancos, 923 dfe 
color libres, y 303 esclavos Kf desarrollo do ¡a riqueza 
del pais, durante los 4 9 años,transcurridos de un cen'r 
so á otro, solo se conocía en esta Jinmilde población caí 
si incomunicada con todas las demás, porque en el de 
4 827 no tenia masque 41 rasas de mampostería, y en 
el de 1846 contaba ya 48. Los dalos estadísticos de 1858 
la designaron con 2,496 habitantes revelando ya algún 
movimiento progresivo, Kn el i'iltimo recuento de pobla
ción de la isla de 1861, aparece con 958 varones blancos 
y 484 hembras, 671 varones de color y 1,063 hembras, re
sultando un aumento de 380 individuos sobre el anterior. 
Baracoa está colocada de M. O. á S. l i . sobre la punta S. 
tie su puerto y encerrada entre el mar y las alturas que la 
circundan, privándola de todo horizonte por la parte de 
tierra. Su configuración es larga y estrecha. La forman 4 
calles paralelas, de mas de 4,500 varas de longitud, y cru
zadas sin simetria ni igualdad, de distancia en distancia 
por otras 12, algunas de las cuales, apenas tienen 100 me
tros de largo. En la llamada de Mercaderes aparece, sin 
embargo, mas marcada la anchura de la población,que en 
su término medio viene á ser de 400 varas, con un en
sanche irregular que se llama plaza de la Carnicería por 
estar alli este espendio. Pat alela á una mitad de la deMerr 
eaderes eslá la calle Real qnc empieza en otra plaza irre
gular, donde se alza la antigua iglesia parrotpiial, templo 
de modesto si bien decente aspecto, y termina junto á la 
balería de la Punta. Mejoradas hace algunos años las for
tificaciones de Baracoa, punto que se considera de mucha 
importancia militar en la isla, se Irasformó la antigua co
mandancia de armas en cabecera de tenencia de gobierno 
desempeñada por coroneles, y se fijó la guarnición en 
4 compañías de infantería y un destacamento de artille-
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ría.=Í.os edificios mas-notables de la población son los 
cuarteles que so dispusieron para la fuerza de ambns ar
mas, y ei hospital militar situado cerca del fuerle de la 
Punta entro las esíremidades de las calles Real y de Mer-
ca(leres.=Adcniás de la iglesia panoqíiial, hay una mo
desta ermita contigua al cementerio.=La cárcel es un 
edificio de planta baja y moderna construcción, cuyo costo 
de 7,210 ps. ís. cubrieron hace pocos años los fondos mu-
nicipaics.=íi! que sirve de carnicería, y en donde están los 
principales puestos del mercado, tía sido recdiüoado hace 
pocos años.=1,3 población está dividida en 5 barrios. Uno 
de ellos, el llamado Francés, cslíi al O. y separado del 
asiento antiguo desde que los emigrados dominicanos se 
edificaron allí sus viviendas íí principios de este siglo.™ 
Baracoa por mar está separada do Santiago de Cuba unas 
49 leguas, y por tierra 69 de muy difícil tránsito.=Surten 
de agua potable á su vecindario, el Parada, uno do los 
afluentes del rio de Miel, y el Macaguanica, que derrama 
en el mismo puerto, y cuya márgen atraviesa un sólido 
puente hace ya bastantes aííos.=*;i puerto forma urja C ó 
arco entre la punta do Sotavento A la de Camellos y la pun
ta líarlovenlo, defendida por la bateria del misino nombre. 
eaNo pueden en él fondear navios ni vapores de porte su
perior, pero fis muy abrigado y cómodo para embarcacio
nes que no pasen de 400 toneladas. =:Conio la entrada del 
fondeadero mira al K., este viento, que es cl que mas ha
bitualmente sopla en la costa y latitud de Baracoa, diftcul-
la algunas veces la salida délos buques, que tienen que es

perar para verificarla á que los impulse por la popa el ter
ral, que geoeralmentesopla por la noche.=Habien(lo sido 
este el primer puerto que se pobló y que comerciase en la 
isla, debió tener también el primer muelle, ['ero habien
do desaparecido cu muy pocos años su efímera importan
cia primitiva con la fundación de otros pueblos con mejo
res puertos, no aparece en ningún archivo referencia algu
na de que lo tuviese hasta que, habilitado ya para el cor 
mercio con todas las banderas en 1826, á espensas del ve
cindario yde la Real Hacienda, se le doló de un punto de 
arrimo tan mezquino, que en 1841 bastaron 321 ps fs. para 
repararlo todo.=En virtud de realórden de 8 do marzo de 
1859, se empezó á construir bajó un presupuesto de 23,000 
ps. fs. el muelle quecn el proyecto general de los de 3a isla 
correspondia á esta ciudad, y que aun no está terminado, 
liu 1862 importaron 230 ps. fs. los gastos del alumbrado y 
limpíezadela sección construida^=U ciudad tiene 552 edi-
licios, 62 de manipostería, 41 de tabla y teja,21 de tabla y 
tejamani, 298 de tabla y guano y 125 de pobres materiales de 
embarrado, guano y yagua. Tiene además 3 cuarteles y una 
valla de gallos y en una de las mejores casas de mamposte-
rfa está establecida la Sociedad iMlarmóuica. l i l casorio es--
tá repartido en 5 barrios conocidos con los nombres d el Co
cal, de la Punta, del Malachin, del Cuartel Francés y de la 
Iglesia: el vecindario de cada uno de ellos en 1858 se 
detalla en los adjuntos estados que arrojan entre todos un 
total de 2,396 individuos de todas clases. 

BAKIUO D l i L COCAL de la ciudad de ttmicoa. Deparíammlo Oriental. Población clasificada por seseos, 
estado, OGiipacionef, naturalidad, edades, castas a condición, pueblos, (incas y establecimientos dondese halla 
distribuida, (¡añado, canaarjes, cst(i¡>kcimiciUos y clase de ellos con otros datos refcrenlcs d í a riqueza 
atjricold é industria!. 

CLÀSliS 

CONDlClOJNIíS. 

UlniicoíJ 
Colonos Jisiãlicos. . 

'Emancipados... 

Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N P O E S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

41 39 m 

11EMDRAS. 

26 io i n ¡ vi -25 it I i 

S_3 
•3 C 
IB V 

162 

TOTAL 

365 

8 
13' 

271 



B A Í t BAR m 

CLASIFICACION DE LA PODLACIOS FUA, POR ESTADOS. 

CLASES. 

T 
CO îDJClONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos . . . 
"MTihroH (pardos 3 í Libres, imorpoos 
* i i 7 M i f pardos,. 

¡a \ Emancipados., • . 

Totales. 

VARONES. 

83 21 

HEMBRAS. 

12 

10 

5 I 126 20 

105 
41 

13 

10 271 22 

Súnícro de personas que por su pobreza é imposiMidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condiciones y causas de 

su imposibilidad. 

BLAttoos: dcinentcg.... 
nuco-1 liljres; ciegos. • 
LO». ^escl.'jsoitFmud 

Totales 

do 1 Á 
12 

E D A D E S . 

de 13 á do 1G á mas de 
15. GO. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POK CLASlíS. 

CLASKS 

Y 

r.ONPICIONF,S. 

Blancos. • • 
ê ( U b r e s . . . Í C ^ o s : 
S Esclavos. { f f i l S ¿ 
g \ Emancipados 

Totales. 

En 
población. 

109 

n 

1ô2 

TOTAL. 

165 

8 
18 

n i 

Naluralláad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las nuciones ó países de que jtrocedç. 

Naturalidad. 

Cnlaluiía . . . . 
Galicia 
Andalucía. . . . 
nsíados-Unidos. 
Baracoa 

Total. 

Varo- Hem-
nes, bras. 

21 17 

TOTAL. 

38 

Destinos y oficios (¡m ejercen las 23 personas blancas y 
las \ 36 ãe color libres desde la edad de 12 años arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Pilólos.. . . 
Aforador . . 
Sombrereros 
Labradores . 
Tabaciueros. 
Carpinteros . 
Sastres . . . 

Total. 

Blancos 

42 

De color TOTAL. 

\ 
.47 

41 
A 
1 

36 

DcstriioB, pflciog y ocupaciones. 

Suma anterior. 
Zapateros 
Plateros 
Peineteros 
Al bañiles 
Jornaleros 
Panaderos 
Herreros 
Traíanles de ganado. . 

Tolal. 

Costureras.. . \. . 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros. 
Modistas.; . . . . . . . . . . . . i 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos 

Blancos Do color TOTAL 
42 

23 

24 
9 
4 
2 
i 
2 
4 
2 

46 

23 
A l 
42 

38 

436 

36 
9 

2' 
4 

l 

26 

489 Total general.. . ; . . , 

Pueblos, caseríos, carrmges, ganado, ¡incas y estableci
mientos de toda cltíse que hay en el partido. 

Número do casas do 

TablayUija 1 
Mamposlcria baja 2 
Tabla y leja. . 1 
Tabla y guano 39 
limbarrado y guano 24 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo 3 . 

Quitrines. ' 

Carretones y otros carros 4 : 
Cabezas de ganado. '; 

De tiro, carga ¡/ de montar, > 
Bueyes 6'> 
Caballos y yeguas. • , . 8 
Mulos y ínulas. 3 -

De todae$pecie. 
De cerda 4 6 
Cabrio . . . . 22 
Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 

clases. 
Pemeterias < 
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BARRIO DE LA V\JR£k áe la. ciudad de Baracoa. Departamento Oriental. Población clasificada por sexos, 
estado, ociipaciõnes, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fmcas y establecimientos donde se 
halla distribuida, ganado, carmages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes á la rique
za agrícola é industrial. 

:CLASES 

T 

CONDICIOKBS. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

G L A S I F I C A C I O N FOB. S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. IIEMBHAS, 

Blancos 
Colonos asiáticos. . . 

g 1 Emancipadòs. . . 
Totales. . . • 21 35 

138 
n 
62 
19 
21 
48 

18 26 108 Gl 27 

147 

117 
47 
81: 
56 

398 

285 

m 
m 

: 52 
lOi 

CLASIFICACION DE. LA POBLACION FIJA POR ESTADOS. 

CliASES : • • 
\ • \ . • 

• • ' T - ; 

CONDICION ES ¿ 

Blancos 
Colonos asiáticos 
! í ^ - - - - { ^ ^ : . : : : : : : : 
s f l a v o s , { a s s ; ; : ; : ; ; : : 
g Emancipados 

Totales. 

solteros. 

VARONES. 

casados, 

94 

Gl 
15 
21 
46 

227 

37 

51 

viudos. 

10 

: HEilBRAS, 

solteras. 

00 
42 

55 

302 

casadas. 

66 

viudas. 

20 

10 

TOTAL. 

285 
n 

17!) 
(iti 
52 

104 

42 
n 

17 
5 
1 
8 

67 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES. 

CLASES 
Y 

CONDICIONES. 

Dluncos.. 
í libres. i pardos. 

' ( inorónos 
S j f l a v o s . { P - t - . 
a VEuiaucipados. . . ; 

Totales. 

En 
población. 

138 
62 
19 
21 
48 

147 
117 
47 
sr 
56 

285 
179 
G6 
52 

104 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países deque procede. 

Naturalidad, 

Calaluíía 
Valencia 
Islas Cananas. . . . 
Anilalucia. . . . i . 
Algeciras. . . . . . . 
Galicia 
Navarra 
Carla^ena de Levante 
llaliana 
Cuba 
Sanio ilomingo 
HolL'itm. . . . 

Total 

Hem
bras. 

\ am
ues. TOTAL. 

7 1 5 3 
i 2 2 
1 

» b 3 7 2 
39 
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Naturalidad, ,TOTAL. 
Hem
bras. 

Varo
nes. 

Suma anterior 
Italia 
Córcega 
jamaica 
Cosía-Firme 
Baracoa 

Deslinos y oficios que ejercen las 189 personas blancas y 
las 174 de color libres desde ta edaâ.de 1 % años arriba. 

Destinos, oficios y ocupaciones. 

Celador do policía 
Escribano público 
Administrador de correos 
Empresarios en ol hospital militar. 
Portero de la Real Hacienda . . . 
Escribientes. „ 
Del comercio . 
Hacendados . 
Labradores . . . 
Carpinteros 
Sastres 
Zapateros 
Albaiíiles 
Plateros 
Peineteros 
Armeros 
Herreros 
Latoneros 
Tabaqueros. 
Panaderos . 
po. la mar, maestros 

T o t a l . . . . . 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros 
Modistas 
Bordadoras. . . 
Bayadoras-do OJCO*' 
Dulceras 
Parteras 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos 
Total general 

Blancos 

69 

4 89 

Decolor 

6 
4 
3 

60 

TOTAL. 

435 

62 
24 

1 
G 
4 
2 

42!» 

360 

Pueblos, caseríos, car'ritages, ganado, fincas f esíáUeci-
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Número de casas da 

Manipostería y alto . . . :. 
Mamposteria y zaguán 
Mamposteria baja 
Tabla y teja. 
Tabla y guano 
Tabla y tajamani . . . . . . . . . . . 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo . 

Carruajes. 

Quitrines 
Cairetones y otros cairos 

2 
i 

4 
400 

8 
46 
4 

4 

Cabezas de ganado. 

De Uro, carga y de montar. 

Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas.. . 

De toda eipecie. 

De cerda. 
Cabrio . 

24 
¿0 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

Boticas . ' 
Carpinterías. . . . . 
Tiendas mixtas . . ; . 
Pulperías 
Zapaterías 
Sastrerías. . . . . . 
Platerías. . . . . 
Tabaqueólas 
iiscribanfas públicas. 
í.atonerías 
Herrerías 

NOTA. En este barrio está situada la fortaleza de la entrada-
ai puerto que titulan de la Punta y el hospital m i l i t a r i s e cuen
tan 40 pavos, 160 gallinas, 200 pollos comunes, y pueden calcu
larse en 600 el número de aves domésticas en general en esto 
barrio. 
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BARBIO DE MATACHIN, de la ciudad de Baracoa. Departamento Oriental. Población clasificada por sexos, estado, 
ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde se halla distri
buida, ganado, carmages, establecimientos y clase de ellos cón otros datos referentes á la riqueza agrícola é 
industrial. 

Blancos 
Colonos asiáticos,., 

SvEmancípadOB... 

CLASES 

CONÍiICIONES. 

•Totales. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N POR SEXOS Y E D A D E S . 

VAHONliS. 

10 59 

HEMBRAS. 

46 10 81 31 18 

SO 

112 

193 

en 
188 
57 
10 
U 

330 

CLASIFICACION !)R U POBLAGIOX FIJA,'POR ESTADOS. 

CLASES 

Y 

co:snici(WKS. 

Blnncoft 
Pardos libres 
Morenos libros 
Pardos esclavos . , 
Morenos esclavos. 

Totales. 

VARONKâ. 

25 
'•,3 
1G 

104 87 

HEHB1U9. 

)2 
89 
32 

193 32 15 

61 

312 

o 2 

12 
Vi 
3 

32 

DISTRIBUCION DB.LA l'OIiLAClON POR CLASIíS. 

CLASI'S 

y 

<:ONDICIO.NKS. 

Blancos 

g f L ^ - - ( í S f n f i o S : 

5 VEmancipados 

Totales. 

población. 

148 

30 
112 

195 

an 
188 
57 
10 
14 

836 

Naturalidad de la población blanca, ó sea S'i clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

CnfnhiM!).. . . 
Islas Dn leí res. 
Saiílamlor... . 
(¡niñada.. . . 
Alyonras. . . 
Asturias. . . . 
Galicia . . . . 
Sanio Domingo 
Cuba 
Baracoa. . . . 

Total 

Voro-
uos. 

Hem
bras. 



BAR 

Destinos y oficios que ejercen las 43 p e n ó n o s ¿Janeo* y 
( a s U 9 de color libres desde la edad de doce años arriba. 

BAR 121 

Destinos, oficios y ocupaciones. TOTAL. 

Del comercio 
Plaíeros . . , 
Sastres.. . . 
Tabaqueros. 
Zapateros. . 
Carpinteros. 
At bail iies. . . 
Labradores. . 
Jornaleros.. . 
Escribififiíes. . 
Alguaciles,. . 
Aguateros. . •. 

Total . . 

Costureras 
Lavatidisras. . , . -
Tejedores de sombreros 
Modistas 
Pla mliad oras 
Bayadoras de coco 
Dulceras 
Dedicadas íi sus qncbaccres do

mésticos 

Total general. 

Blancos De color 

Camagts, ganado, fincas y estàblecimtentòs dé toda cla
se que hay en este barrio. 

Número de casus de 

Mamposferia baja. . 
Tabla y guano. . . . 
Tabla y (ajamani.. . 
Embarrado y guano. 

Carruajes. 

Carretas 
Carretones y otros carros. 

Cábeme de granado, 

De Uro, carga y dé m«iíor. 

Bueyes t . 
Caballos y yeguas. 

De toda tipeeit. 

Cabrío 

Carpinlerias . 
Tiendas mixtas. 
Pul porias . . . 

i 
3 Í 

44 

Establecimientos industriales de todas clases. 

n.iA Z t ^ J i^íS ^arí',0 exi5te 01 ruorte do la Puerta 110 Tierra 
que nombran de Matachín .sge cuenltm 50 pnvoR, 550 gallinaB, 
W» pollos coinune», y pueden calcularse en 2,000 el nümoro dé 
aves uoinmictts en general. 

S n L ? o n l n L h l A S A l ^RFÍ ŴM. Departmenlo Oriental. Población c l a s i f i c ó por K/ta íírSíiiíí íííí?f ' n m r a M a à > f*1'"1**.'MM*Vcondición, meblos, fincas« cstablecimíentoL donde se 
i j n f c i í " í 3 £ / A / ' carrm£feSl M M M w ü m y date de ellos, con otros L o s referentes rt ía riqueza 

CUSES 

VARONES. CONIHCIONE3 

C E N S O D E P O B L A C I O N " . 

OLASIPIOACION P O ¿ SEXOS Y EDADES. 

IIF.MB1US. 

Blancos 
Colonos asIáticOK.. 

S J í moren.' 
S i Rscl.» 11*"1'*', / (inorvn. 
a \ Emancipados.. 

Totalef! 12 

TOMO I . 

S4 

16 

¿ 5 

23 

114 

e 
7 

102 

59 

200 
20 
10 
17 

m 
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CLASIFICACION DE LA POBLACION F I J A , P O R ESTADOS. 

C L A S E S 

côNDraòNES. 

Blancos .• 
Colonos asiáticos. . • 
S ( ^ ™ « » - { ^ 0 n ™ . : : : : 
2 ^ a v o S . t e f e - ; ; : ; : . . 

Totales. 

solteros. 

VARONES, 

casados.' 

2T-
P 

0 
• 4 
10 

125 24 

viudos. solteras. 

HEM BRAS. 

casadas. 

13 

123 28 

viudas. 

.11 

59 
n 

206 
20 
10 
n 

312 

o o 
s e 

10 
" 3 

30 

DISTRIBUCION D E -liA-^POBIíftGlON POK CLASES. 

CLASKS 

CODDICIONES. 

! ib'. 

En 
población. 

BlanoOB.''; 
i •"' fíiarda^ ,-

1 morenos. 
S Uclavos. ( ^ - ; 
3 \ Emancipados 

Totales. 150 

23 
114 

162 

TOT At. 

59 
206 
'20 
10 
n 

312 

WtUiralidud de la población blanca, ó sea sn clasificación 
, f o r las naciojies ó. países deque procede. 

Naturalidad Vflvo- Kenv-
TOTAIi 

Destinos), oficios ft ocupacionea. 

Sima anterior. 
Carpinteros de ribera. 
De la mar, macslros.. 
L a b r a d o r e s . . . . . . . 
Del comercio 
Carpinteros 
Jornaleros 
C a r n i c e r o s . . . . . . . 
Horrcios . . . . . . . 

Andalucía. . 
M a d r i d . . . . 
Qatalufía.. . . 
Islas Canarias 
í£las Baleares 
Santander 
yalencia 
Galicia 
SanioJpomiugo 
Francia 
Estados-Unidos 
Baracoa 

Destinos y oficios que ejercen las 44 personas blancas y 
las 4 30 de color libres desdóla edad de 4*2 años arriba 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

interventor Je Real Hacienda. 
Intérprete de idem.. . - . , . 

Tòtãl. 

Blancos De color TOTAL. 

Total. 

Blancos 

Costureras 
Lavanderas,,,.. . . . , .„; , . . . . . . 
Tejedores de sombreros. ". . . . . 
Mo (lisias 
Hayatloras de c o c o . . . . . . . 
Cocineras 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos '." 

Total general. 

De cóíòt 

26 

22 

46 

. 6 

<0 

54 

130 

% 
.3 

3â 
l o , 

>;.3 
4 
7 

72 

10 
6 

10 
1. 

66 

Carruagcs, ganado, fincas y establecimientos de toda cla
se que hay en este barrio. •••• 

Número de casas de 

Manipostería y alto 
Manipostería baja 
Tabla y leja 
Tabla y guano 
Tabla y tejamaní 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Camiages. 

Carretas 
Carretones y otros carros 

Cabezas de ganado. 

De tiro, Cffrga y de montar. 

Bueyes . . . . . . 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

1 
1 
1 

46 
4 
5 
í 

1 
3 

12 

*r -
f 

Vis 
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De toda eipeeie. 

De cerda 
Cabrío. . 

40 

Fincas y eslablecimientoft rurales é industriales de todas 
clases. 

Ingenios y trapiches. 
Estancias 
Carpinterías 
Tiendas mixtas . .. . 
Pulperías 

Producciones agrícolas é industriales en m año. 

A-rrobas, azúcar. 

Bocoyes, miel de purga.- • 15 

BAR 

Cargasi 

m 

Galones de aceite de coco ~ , " 18,000 

Caballerías de tierra en 

De caña ' . ' . 
De plátanos 
Pies de idem , . . . . . . . . 1 000 ' : 
Fr»íales ^iOOO ' 
Pastos naturales, . . . . . . . . . . . . . . ^ . % -
Bosques ó montes. . . . . . . . 1 . ', \ \ . » \ '•*/, 
Terrenos áridos. \ \ . '. . » ^ - ' / 
Tolal superficie en caballerías de tierra'. V '. . % ' 

• NOTA. Se cuentan SO pavos, 550 gallínag; TOO pollosmxiede 
e í te barrio0" ' nümoro de aves domésticas en general de 

BARRIO DE LA IGLESIA de la ciudad de Baracoa. Departamento Oriental. Población clasificada i w s e -
f0 ' ¡ esJaf0.) o ç m c i o u s , mlnralidâd, edades, castas y condición, pueblos, fincas y estab e c S ü e S d l n d t s e 
X n c T é ' i A S 1 Carrm9eS' eStabiecmiems f c M ' l t o s , con'kros ditos r e f ! S T l a f ^ Z 

CLASES 

Y 

Blancos 
Colonos asiáticos..-. 
* / Libre'1 Pardos • o i iMTQ , morenos. 
3 i Tíwlrt* I Pa!'d0!1- • 
a ^Emancipados. . ; 

Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N - . 

OIÍASIFIOACIOM- POB SÍÍXOS Y ÉÜAÍHES'. 

VARONES. 
CONDICIONES. 

Ití 93 

11 

24 13* 

24 

31 

12 

n 

156_ 

90 
2! 
n 
51 

34'j 

HEMBRAS. 

2:i •¿i 39 215 b9 86 

192 
B 

157 
10 
83 

547 

'•SÍ: 

348-

256 
91 
62 

134 

S91 

CLASIFICACION- DE LA POBLACION PIJA, POR ESTADOS. 

CLASES . 

Y 

CONDIGIONKS. 

Blancos 
Colonos asiáticos 
I ^ i b r e s . . . . } ^ - -
S {.Esclavo,. { P ^ ¿ -
5 ^Emancipados. 

solteros. 

VARONES. 

casados. 

Totaleà. 

105 

.269 

41 

61 

viudos. 

10 

14, 

HEMBRAS. 

solteras. 

129 
» 

124 
61 

. 45 
82 

441 

casadas. 

34 

25 
5 

:65 

viudas. 

348 
11-

256 
91 
62 

134 

891 

,!4Í'':: 

72 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES. 

CLASES 

CONDICIONES. 

BlABCOB. 

« ( L i b r e s . . . í ^ t V . 

§ \ Emancipados. . . •.. * 

Totales. 

En 
población. 

156 
99 
21 
17 
51 

344 

192 
15T 
10 

83 

54T 

256 
91 
62 

134 

BAR, 

Destinos, oflcioa ú ocupaciones. TOTAL. 

¡Sataralidai de la JÍOI/ÍOCÍOIV blanca, ó sea su clasifica
ción por las naciones ó paise$ de que procede. 

Naturalidad. 

CataUifia,, . . 
Asturias 
CastiUa la Vieja 
Andalucía 
Santander. . . . 
Galioia^. ;=Í 
Valencia . . . . 
Canarias 
Santo Domingo. 
Cuba 
Holguin. . „ . . 
Francia 
Venezuela. . . . 
Baracoa 

Varo-
neo. 

Hem
bras. 

Tolal 

Destinos y oficios que ejercen las 262 j)ersonas blancas y 
las 108 de color libres desde la edad de 12 años arriba. 

Empleos, oficios ú ocupaciones. 

Alcalde m a y o r . . . . 
Promotor fiscal. . . . 
Cura vicario 
Teniente de id 
Aforados 
Oficial papcletero. . . 
Médico 
Barbero 
Preceptor de escuela.. 
Empresarios ¿el I I . M. 
Boticarios 
Escribientes. . . . . . 
Notario eclesiástico. . 
Alcaide de cárcel. . . 
Plateros 
Hacendados 
Del comercio 
Labradores 
Carpinteros 
Sastres 

Total 

Blancos 

86 

De color 

i 
\ 
1 

2 
1 
^ 

2 
2 
1 
1 
3 

31 
28 
43 
6 

Blancos De color 

Suma anterior 
Tabaqueros 
Zapateros. 
Pintores 
A (bañiles 
Músicos. 
Carniceros 

Tolal 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros 
Modistas 
Rayadoras de coco 
Dulceras 
Cocineras. . . . . 
Dedicadas á sus quehaceres dom es

ticos . 

Total general 262 

Carruages, ganado, fincas y establecimientos de toda cla
se qM hay en este barrio. 

Número de casas de 

47 403 

Manipostería y alto . 
Manipostería y zaguán, 
Manipostería baja. . . . . . . . . 
Tabla y teja. . . . . . . . . , . . 
Tabla y guano 
íabla y tejamaní . . 
Embarrado y guano, 

Carruagrcs. 

Volantes 
Carretas 
Carretones y otros càrros 
Carretillas. 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

Dt toda e$peeie. 

De. cerda. 
Cabrio. . 

2 
3 

30 
3 

113 
7 

42 

i 
2Í 

40 
U 

Establecimientos rurales é industriales de todas clases. 

Boticas 
Carpinterías. . « 
Kscyelas 
Tiendas de ropa. 
Idem niixlas.. . 
P u l p e r í a s . . . . 
Platerías 
Zapaterías. . . . 
Sastrerías . . . . 
Tabaquerías. . . 

is'OTA. En este barrio están establecidos los cuarteles de ar
tillería y de infantería de la guarnición do esta ciudad.=Tara-
bien está situado el castillo alto nombrado Sunta Bárbara y en 
él existe el almacén de pólvora y asi mismo la real cárcel, Oaica 
de esta ciudad.=:Se cuentan 50 pavos, 400 gallinas, 600 pollos co
munes y puede calcularse en 1,300 el uíunero de aves domésticas 
en general de esto barrio. 

.4 
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En esta población desde que se fundó en 4 Si 2, se alzó 

«na mezquina fortaleza con algunos pedreros en las trone
ras, de la cual nomliró el rey castellano, con 200,000 mara
vedises anuales al mismo conquistador de Cuba, al capitán 
Diego Velazquez, pero liubo tic convertirse en casa de vi 
vienda particular esle pequeño fuerte, cuando la mayor 
parte de los fundadores de Baracoa trasladaron su residen
cia á otras poblaciones mejores que aquella ciudad, que 
se fueron formando en los siguientes aííos, y en el dia 
no quedan alli ni ruinas qneacrediten la pasada existencia 
deaquel edificio. En 4739 et capitán general Güenies Hor-
casitas, por refrenar el contrabando de losde Daracoa, y 
defender la población de ataques dticorsaTios ingleses, le
vantó junio á la playa llamada do Miel, un reducido castillo 
y una batería esterior, qtiegitarnecíó con 50 hombres y al
gunos cañones. Estas fortificaciones recibieron en í 801 am-
pliacionésy mejorasimportanteSjJiasta queen 1855queda
ron como se detalla en los siguientespárrafos.=EI castillo 
de Baracoa es mas propiamente una batería de dos lados 
desiguales, íigurando ángulos salientes y cerrados con es
tacadas porla gola. Mide su desarrollo mas de 26 varas; se 
eleva 32 sobre el nivel del mar, y dista unas 97 al E. de 
la población. Defendíanla en 1859 12 hombres de infante-
rlar 4 artilleros, 2 caüones deá 12, tino de á8 y2 de á 4 . = 
La batería de la Punta, es semicircular v cerrada por la go
la con un tambor y un muro aspillerado. Está al estremo 
N. O. de la población, á unas 8 ,varas sobre el nivel del mar. 
Mide sn parapeto mas de 57, y el tambor con el muro as-

Sillerado mas de 87. Está guarnecida por un destacamento 
e leinfanlesy 6 artilleros. La defendían en 1859,110 cañón 

(16^24,3 deá 16 yuuodeá 8.=La bateria deMalachin es 
una luneta cerrada por la gola con un tambor y un muro 
aspillerado que se estableció en 1801 en otra forma junto á 
la eslremidad S. E. de la población, y que se lia mejorado 
desde 1855 hasta obtener su actual estado. Su parapeto 
mide i 07 varas y el muro aspillerado mas de 118 con una 
altura de menos de 5 sobre el nivel del mar. La guarnecen 
12 hombres de infanteria y • 8 artilleros. La defendían en 
1859 4 piezas de á 24, una de á 16, una d e á 8 y otra de 
á 4 En 1860 recibió esta batería -ampliaciones 7? mejoras 
en las que se invirtieron^,200 ps.: fs.^Las corporaciones 
eclesiásticas, militares, civiJes, jndiciítles y demás depen
dencias públicas y del Estado en esta ciudad, se reducen á 
un •íicáno cura de la parroquial, que es de término, con 
el habèí anual de 1,491 ps. fs. 39 es. y 700 para losgastos 
de fábrica: un teniente gobernador que es de laclase dete
nientes coroneles ó primeros comandantes con 2,700 ps.fs. 
y 300 para gastos de material y escritorio: un secretario 
del gobierno politico que es de 2.» clase, con 900: un ayu
dante teníeotede infantería de marina con 660 ps. fs. y 
140 para gastos del material de la ayudantía, que tiene 
además un asesor y un escribano. La comandancia de arti
llería de la plaza, está desempeñada por un capitán del 
cuerpo que además de su haber de 1,500 ps. fs. tiene con
signada una gratificación anual de 50 para gastos de escri
torio. Loa del material y obras de este cuerpo en 1862 as
cendieron á 348 ps. fs. 75 es. La administración de justicia 
de Baracoa y su jurisdicción está á cargo deun alcalde ma
yor de ingreso con 3,000 ps. fs. anuales y 100 para gastos 
de escritorio, un promotor fiscal con 1,000, un oficial pa-
pcletero con 360 y un alguacil con 300. El ayuntamiento 
de esta ciudad y su territorio jurisdiccional es el mas anti
guo de la isla. Fué reorganizado por real decreto de 27 de 
julio de 1859. Se compone del teniente gobernador presi
dente, un primer alcalde, 2 tenientes, 10 regidores, un 
síndico y un secretario. Los ingresos y gastos que tuvo esta 
corporación en 1862 se detallan en el siguiente estado. 

BAR 125 
i Presupuestos do los gastos é ingresos muniei-
! p a l o s de l a J . do Baracoapara e l alio de 1862 . 

S E C C I O N P R I M E R A . 
GASTOS. 

P A R T E P R I M E R A . 
GAS TOS O B L I G A T O R I O S . 

CAPITULO I . 

Gobierno polUico. 

(No hay nada presupuesto en éste capitulo). 

CAPITULO 11.' 

Empleados del ayuntamiento y junta niunicipal. 

Cantirtadeé Id. ffenera-
•pavciales. • lea. 

Artica-
loa. 

4. 
/Sueldos del secretario del 
) cabildo 
) Sueldo del contador mu-
\ n i c i p a l . . . . . . . . . 

í.0 Id. de un escribiente. . . 
3.° Asignación al mayordomo 

720 » 

240 » 

de propios 600 » 
"do " ' * " 4. ° Sueldo al portero de la 

corporación municipal. 
5. ° Id. de un alguacil de la 

tenencia de gobierno, al
caldía y sindicatura. . . 

6. ° Id. de un celador del ma
tadero 

120 « 

120 ?. 

96 » . 1,896 » 

7. " 

8. ° 
9. ° 

10.° 
l i .0 

. ..CAPITULO I I I . 

Gastos de o f i c i n a . 

Gastos d e esçrj torio ó i m - . 
presiones 300 » 

Id. decorreo 20 » 
Conservación yrenovacion 

deefectos. 25 » 
Suscricion á la Gaceta.. . 18 » 
Id. al redactor de Cuba. . 12 » 373 » 

CAPITULO IV. 

(No hay nada presupuesto en este capítulo}. 

CAPITULO V. 

Policía urbana.' 

12. ° Aguas y fuentes.—Suel- ' 
dos de empleados. . . 96 » 

13. ° Bombctos.—Gastos para 
lasbombasdeincendios. 300 » 396 » 

14.' 

CAPITULO V I . 
Instrucción pública. 

1 Sueldo de un maestro dô -"• 
instrucción primaria; ; • • 360 

Suma y sigue . 360 » 1,667 
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ArtíóU'- " '-^v-

BAR BAR 
Cantidaflos íd-genera^ 

parcialee. leê. 

Sumít anterior-. 

45.° 

•17.» 

18.° 

20.» 

Gastos de escuela en en-
seres,, libros y demás. . 

Alquiler de edificios para 
escueias,-. 

Sueldo de una maestra de 
niílas 

Alquiler del local para la 
m i s m a . ¿ • 

Vacuna.—Asignación á los 
conservadores.. . , . . 

Asignación á las casas de 
beneficencia 

' Id . para el sostenimiento 
de la mitad de un alum? 
no en la escuela normal 
de profesores de çnsç-:. 
ñanza primaria. . . . 

Id . para adquisición de l i 
bros cuando se presente 

• ocasión oportuna. . . . 

360 » 2,667 » 

% & » 

m » 
7* » 

. 150 » 

. 50 » 

120 » 

50 » 1,150 » 

C A i P I T U L O V i l . 

(No hay nada presupuesto en este capitulo). 

CAPITULO VIH. 

Obras p ú b l i c a s . 

Ü . 0 Reparación del pilar dol ' ' 
bnstodeS. M; . ; . . 20 » 

Si.6 I d . de la alcantarilla del 
Cuartel francés 186 » 

25.° Id . de la casa mercado. . 50 » 256 » 

CAPITULO IX. 

Cárcel pública. 

26.o Sueldo de un alcaide. . . 
Kstancias de presos en el 

hospital 
Manutención de presos. . 
Alumbrado de la cárcel. . 
Gastos" de limpieza dela 

misma . 
Gastos de traslación dé 

presos á otros puntos. . 
Id . de conservación del 

edificio, compra y repa
ración de efectos, prisio
nes, etc 

Id. para el servicio de cor
dilleras 

3Í.0 Id.paraesquifaciones. . . 

29 > 

30. ° 

31. ° 

32. ° 

33.° 

240 » 

50 » 
300 « 

80 » 

25 » 

30 >» 

100 » 

30 » 
50 » 925 » 

CAPITULO X. 

Alquileres de edifiem. 

35. ° Casa consistorial 468 » 
36. ° Casa de la tenencia de go- :j>. 

bierno 204 p. 372'» 

Artícu
los. 

Cantidades Id. genera-
parctalee. les. 

Sima anterior 

CAPITULO X I . 

Cargas. 

37.° Fiestas de iglesia, . . . . 50 » 

5,370 » 

50 » 

Total de gastos obligatorios. 5,420 » 

P A R T E SEGUNDA. 
GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS. 

CAPITULO I . 

Obras de nueva construbeion. 

(No hay nada presupuesto en este capitulo). 

CAPITULO I I . 

Iluminaciones. 

88.• Para las de costumbre. . ,25 »> 25 

Total de gastos voluntarios. 25 

P A R T E T E R C E R A . 
GASTOS IMPREVISTOS. 

CAPITULO UNICO. 

39.° Para calamidades públicas 
y otras atenciones no 
previstas." . . . . . . . 500 » 

Total do gastos imprevistos. 

500 

500 

, Resúmen de la primera sección. 

Parte 1.a . Gastos obligatorios. 
Parte 2.a Gastos facultativos ó . 

;¡ " voluntarios. . . . 
Parte 3;.a Gastos imprevistos.. 

. 25' 
5001 

Total general de gastos... . 5,9Í5 

Suma y sigue. 5,370 » 

S E C C I O N S E G U N D A . 
INGRESOS. . 

P A R T E PHIMERA. 
INGRESOS OHÜIHAIUOS. 

CAPITULO I . . 

Propios. 

4.° Réditos desolares 75 •» 
2. ° Corral del consejo 10 » 
3. ° Productos del rastro... . 210 » 295 

Suma y sigue 295 
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Àrtícu-

l03. 
Cantidades M.gronera^ «rtícií-
parciales. les. los. 

Suma anterior 29b 

CAPITULO I I . 
(No hay nada presupuesto en este capitulo). 

CAPITULO I I I . 
Derechos. 

4.° 
6.» 

6.° 

7." 
8.o 

9.° 

11. <• 

12. ° 
43.° 

15." 

16^° 

Toma de razón de títulos. 2 » 
Resellos de pesas y medi- • . 

, das : . . . . 340 o 
Ucencia para fabricar. . 6 » 

CAPITULO V. 
.«í /-•.<• • ' -i '• < -<'s- •' • •• >" " ; 

; Cárcel. i 

IT.0 Rflintegros para alimentos 
deprésos no pobres. . . 80 » 

CAPITULO V I . 

Maltas. 

18.° Por la parte que se calcu
la corresponde á los fon-

. dosmunicipalcspercibir 
de la Real Hacienda en 
las mullasimpuestaspor 
faltas do policía úi otras. 20 » 

348 » 

CAPITULO IV. 

Arbitrios. 
El de puestos públicos. . 214 » 
El de vendedores ambu

lantes. 20 » 
líl de escrituras y demás ¡ 

documentos púBlicos. . 16 » 
El de cslrnccicm de ga

nados 60 » 
El de puestos de dulces y 

verduras 30 » 
Colgaduras de carnes. . . 104 » 
El uc espendio de carne 

de vaca. . 256 » 
El deestraccion de escla

vos para enagenar y ar
rendar fuera de la ju
risdicción. . . . . . . . 400 " 

El de un peso porcada lid 
de gallos 150 » 

El de 2 p. "I0 sobrecos
ías procesales. . . . . . 20 •»' IjSÍO »" 

50 » 

20 » 

CAPITULO V I I . 

Impuestos. 

49. ° Por el 4 p. % sobre la ren
ta de las (incas urbanas. 667 » 4,983 » 

50. '' Por el 1 s/4 p% sobre las 
fincas rústicas 2,413 » 

21 Por las cuotas seííaladas 
á la: industria y al co-
meréio . . ' . . 4 ,244 » 4,321 » 

paiciales. lee. i f 

P A R T E SEGUNDA. 
INGRESOS ESTUAORDIIÍARIOS. 

CAPITULO UNICO i . 
Reàtimèn de ta s e g u n d a ' $ á 0 o ñ ! ' 

Parte 1.» Ingresos ordinarios, i 6,304 » 
Parte 2.ft Ingresos estraordi-j 

' narios » » 

Total general de ingresos.. 6,304 » 

Resámen general del presapue^fó^ 
Gastos i 5,9'45:¡» 
Ingresos 6,304 »; 

Sobrante. 359 

Total âeiogrçsos ordinarios. 6,304 » 

La Administración de Rentas es de 5..a dase don un a ¿ | 
ministrador cuyo sueldo anual es dÍ3 1,200 ps. ü . , n n oflí 
cial primero interventor con 700, otro segundo con 600j 
dos escribientes, uno con 400 y otro con 200, y un ponerb 
con 300. La asignación anual para ios gastos de ésta oficié 
na son 200 ps. fs .^La de Correos es do 3.8 clase y sd.admír 
nistrador tiene 300 ps. fs. anuales y &0 para igastos de 
material y escritorio. Hay además un conductor para llevar 
la correspondencia desde esta administración á Santa Ca
talina de Guazo, oslando presupuestado esto servicio eii 
2,800 ps. fs.=Rcsiden en Baracoa los receptores y espen-
dedores de papel sellado, bulas, sellos de correos y lote 
ria para toda la jurisdicción, percibiendo al año nantidades 
iiisignilicantes por sv\s servicios—La policía está i corg'p 
de un celador con 540 ps. fs.=Hay dos snbdelcgpdos, unjj) 
de medicina y otro decirngia, y una oficina de hipotecas.^ 
El resguardo marUiçno de Baracoa se comppnpíjeuií&ota-paí' 
tróti con 204ps. fs., yicacabinerps con glfr^aiyos sueldc^ 
y gastos ascienden á 1,608 ps. fs. 16 es. anuátes^ÉI ter| 
festro se compone de un destacamento coií 2 aventajadóíílf 
í carabineros, que alguna vez map da un tcniemç.Susgasf 
tô^ materiales están píe'áiipuestadbs en ÍÜO•'ps. f?. pira lu
ces, agua y utensilios de los dos ouerpos de guardia de la 
aduana y muollé « L a instruccioíi pública está tan descui
dada en esta ciudad y su jurisdicción, que solo hay, 2 es
cuelas gifttuitas para varones costeada por lósfondos muní-
cipates.=Dista -Baracoa de la capital de la isla 286 leguas 
cubanas, 61 de Santiago de Cuba, 80 do Baytomo, 286 de 
Bejucal, 314 de Babía-Homla, 236 de Cieníoegos,309 de 
Gtiünajay, 290 de Güines, 66 de Holgiiin, 276 de íarncó, 
115 de Manzanillo, 275 de Matanzas, 439 de Nnevitas, 
239 de Pinar del Ilio, 125 de Puerto-Príncipe, 219 de Sa -
gua la Grande, 302 de San Antonio de los Baños, 209 de 
San Juan de los Remedios, 39 de Santa Catalina del Salta
dero, 290 de Santa Marla del Rosario, 296 de Santiago de 
las Vegas, 177 de Sancli-Spiritus, 177 tie Trinidad, 88 de 
las Tunas y 194 de Villa Clara.=Rl comercio de esporta-
cion desde que se habilitó este puerto en 1803 harta 1826; 
se redujo á algunas crecidas partidas de tabaco, pláta
nos, cocos, naranjas, cera, miel do abejas, escelente caj:é 
y en algunos años gengibre, cuyo cultivo se ha inlrodúciílp 
por su territorio. Para riñe el lector pueda formarse uh£ 
idea de las alternativas y desarrollo que ha esperiflientadp 
su movimiento mercantil desde que este empezó 4 tomar 
incremento en la' isla, insertamos los siguientes estados 
comprensivos del valor general de las ímppríücionesy es-
portaciones hechas por estepuertp, desdíí/qlie se empeza
ron á publicar las balanzas; los de la importacioii de algu
nos ariícutos de primera necesidad y (isjtórtacion de los 
principales frutos de este territorio, y el de los yalores del 
movimiento mercantil que hubo eu 1859, ültirao afio á que 
alcanzan las noticias oficiales; -
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ESTADO del valor de las importaciones hechas por el puerto âe Baracoa en la tercera época mercantil de la 
isla de Cuba. 

ANOS. 

COMEUCIO NACIONAL. 

En bandera 
nacional. 

Pe. fs. 
1828 
lasn 
1828 11,353 3 ' / , 
i m 21,934 y , 
i m 18,671 
1831 17,665 1 
IKS 30,U57,5 
1833 « 
1834 3,872 6 'A 
1835 • 2,777 4 
1838 5t287 17, 
1837 5,195 87.-
1838 6,728 a 
1839 2,242 4 

, 1840 Í 14)4» 
1 1841 • 9,746 57, 
'1842. 16,97(5 3 
1843 8,707 O 
1844 15,a45 

• 1&15 12,380 4 
4846 18,195 7 7 , 
1847 22,824 6 
1848 6,957 7 
1849 14,051 4 
1850 1»,445 6 
0851 . 38,509 2 ' /» 
lbB2, , 29 936 3 

,1853- 19,715 17, 'm 8 928 l y * 
•..:18» 1MTJ 47, 
..1600 .. 936 1 
; 1857 

"• 1858 

USTADO ác iilflunos añtcufos de 
• mercattííí írt isla de Cuba. 

En bandera 
estrangei a. 

Pfl. fa. 

COMERCIO ESTHANGERO. 

En bandera 
naciúnat. 

Ps. fs. 
1,530 1 

]),872 1 
7,412 */.• 

11,444 37! 
0,304 4 

14.288 7 
5,149 % 
7,914 

10,331 4 7 , 
16,891 6 
11,841 T A 
23,'-í5â 3 
13,032 ' A 
15,228 V / l 
28,220 4 

- ' / , 
28,340 67, 
23,781 67] 

15,9! S*1 5 
4,580 Q'/, 

1,009 3 
1,199 5 7 , 

87,148 8 
13 788 2 
8,883 6 7 » 

Tin bandera 
est ranger a-

PS. fs. 
4.2tó 37, 

33,134 2 
14.902 1 
8,f5fi6 47-
8,954 6 ' / , 

19,117 7 
1,843 2. 

32 619 77-
14.998 17, 
81,628 1 
22,925 7 7 , 
3,3U 47, 

12,850 
18,936 4. 
14.704 
48,685 1 
451(vl3 3 
2tS.i,84 íl 
82,058 7 
28,757 4 
18 321 2 
16.1500 5 
17.554 2 
20.643 17» 
18,444 7 
28,479 7 
22,871 8'A 
24,800 17, 
A478 8 / , 
12,992 5 
42,179 4 ' / , 
6.461 68 

11,317 8 / , 

A depó

sito. 

Ps. fe. 

524 4 

TOTAL 

GENEBAL-

Ps. fa. 
7,778 

45,530 
33,tW7 
42,045 
33,930 
51,071 
sn,<G0 
40,533 
31,202 
51.297 
40,055 
31,763 
32,610 
36,4Cf7 
57,376 
81,832 
87,490 
50,3i1 
75,753 
64,919 
36,517 
54,754 
29,092 
33.494 
34,500 
68,188 
9o,a't¡ 
58,8IJ3 
38,270 
2íi,470 
43,115 
6,401 

4 ' / , 
7 
5 

j b 
1 

i7-

¥ • i7-
37, 
5' / , 

T A 
57, 

5V-

3 A 

NUMERO 
DR BUQUES. 

Macio-
nales. 

2 
7 

15 
13 
16 
26 
11 
5 

11 
8 

11 
15 
12 
7 

15 
9 

Estran 
gerns. 

17 
19 
13 
9 

11 
9 
6 

18 
5 

'4 
25 
14 
12 
19 
17 
19 
20 
23 
15 
14 
14 
11 
52 
29 
30. 
27 
37 
19 
29 
36 
85 

TONELADAS 

1,186 
1,440 
1,264 
1,431 
1,743 
1,536 

«37 
830 

1,224 
1,884 
1,145 

855 
1,601 
1,710 
1,693 
2,426 
2,224 
2,527 
2,872 
1,830 
2,548 9 
1,122 
f,45S 
1,172 
2,471 
4,039 
3,a41 
2,370 
3,346 
1,714 
1,488 

570 
2,995 

V3 

V i 

7 , 

7 , 

primera necesidad, importados por cl puerlo de Baracoa en ta tercera época 

1826 
'1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1632 
1833 
1834 
1835 
1886 
1B37 
1838 
1839 
1840 
1841 
1812 
1843 
1HÍ4 
mía 
18-16 
1847 
1848 
IS'ii) 
1850 
IKH 
185ü 
1853 
185-4 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 

Arrobas 
5,740 
1.734 

512 
1,487 
1,149 ' 
2 367 1 

850 
2,788 

640 
1,845 * 
1,773 ' 
2,852 
2,003 ' 
1,627 
1,751 
4,196 ' 
2,703 5 
3,904 18 
5,475 5 
8,Í61 21 
1,059 11 
2,182 
4,190 12 

134 21 
1.585 22 
3,081 
1,433 
1,249 
2,-. 91 
4,7-il 

524 
184 
414 9 
487 14 

Vi 

DarrUúfl. 
449 
860 
501 
805 
517 
507 
526 
203 
640 

W 'I* 40.» 
277 
209 
JK!S V4 
167 
550 
25 
95 

416 
167 
210 
165 
182 
KO 
53 7, 

m 
174 
73 

143 
126 

ID 
10 
28 

150 

Arrob. 

482 
160 

"3 
200 

103 
40 

BACALAO. 

Arrobas. 
2,057 

475 
1,719 
1,815 
2,190 
2,354 
l,OV¿ 

905 
2,123 
2,608 
2,449 
8,425 
2,595 
3,065 
2,080 
6,9:W 
6,605 5 
6,W6 5 
7,i47 7 
5,613 22 
5,330 19 
5,426 16 
3,287 
3,2-11 5 
5,893 " 
3,53(¡ 
5,560 
6,487 
6,937 
2,272 
4,124 
2,016 
2,752 
2,895 21 

CARNK DB PtIBBCO. 

Barriles. 
H 

144 
100 
77 
55 
64 

131 '/> 
47 7j 
74 
22 7a 
• 
4 

5 ' ' ' 
, y i 
*!•/. 
72 

Arrob-

512 
!t84 
740 
336 
88 

608 
431 
160 
64 

332 
m 
16 
32 
16 

108 

TOCINO. 

Arrobas, 

12 

17 
72 
12 
9 

13 20 

36 11 
16 

CkJiKB T>R VACA. 
Barriles. 

^ 7, 
10» 
46 . 

83 
64 
49 
78 7a 

50 
3 

10 7a 
14 
M 

l39 
86 7' 
02 7a 

Arrób.' 

700 
656 
240 
176 
136 
88 

216 
3Í8 
244 
32 

« v, 
60 
70 

156 
41' 

TASAJO. 

AtTòbaB. 

30 
16 

160 7a 

1,483 
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ESTADO del valor de las esportaciones hechas por el puerto de Baracoa en la tercera época mercantil de la 
isla de Cuba. " 

ANOS. 

1826 
isa? 
1838 
1829 
1830 
1831 

¡83! 
1834 
1835 
iNt; 
1837 
18'S 
1839 
1810 
1811 
1812 
1843 
1814 
1815 
1816 
1847 
1848 
1849 
ja-,o 

1852 
13r>:í 
1851 
ISSS 
1838 
185T 
1858 

COMERCIO NACIONAL. 

E n bandera 
estrangera. 

Ps. Fs. 

S.fftiõ 1 
11,301 tí 
lü,838 5 
Q6.t.70 
9,936 5 

\ok<9 2 
9.633 1 

30,236 7 
24,ii40 7 

mi 1 
9.411 4 
13,232 2 7, 
Iñ.SW 6 
0,958 

703 7 

X m 5 '/a 
1,826 1 

7,593 6 

ai "aw i 

Ps. Fs. 

5,031 

COMKIVGIO F.STR\!SGEIlO. 

En bandera 
nacional. 

Ps. Fs. 
07 2 

14,019 2 

15,040 2 

33.6!*5 3 
13,5-18 5 Vi 
19,. W) 7, 
7,U23 õ 
7,194 3 7, 
8.S:9 5 
1,1:28 2 

731 3 
6,033 6 •It 

72,372 '1 

8o"l21 2 

En bandera 
estrangera. 

Ps. Fe. 
1,393 

10,075 
11,̂ 39 
6,0 5 

12,493 

5,9» 
13,999 
13,393 
30,552 
I6,:i72 
14,38.) 
14,1-09' 
12,1) i3 
29,8.2 
70,..73 
09,625 
64,414 
70,899 
5<j,9t9 
3i,-l¿5 
21,787 

22,231 
J:8,690 

i6-t,;m 
85.064 
44,038 
87,00^ 
37,KÍ9 
36,288 
n,3U) 
29,365 

V1' 
7 
t¡ 7a 
3 7Í 
6 ¡0 
6 

4 
6 
6 

í 7 ' 
3 

e ' / í 

4 

3 
7 

75 

De depó

sito. 

Ps. Fs. 
521 4 

TOTAL 

OBNEIIIL. 

Pfl. Fs. 
1,4(50 

21,131 
14.305 
17,317 
25,^32 
32,(152 
15,917 
28 012 

40,185 
•16,009 
39,021 
a 1,215 

43.075 
85,9 ¡tí 

115,273 
77,9í>3 
&0,!¡ü3 
03,992 

35 2;í3 
25,85)8 
2-¿,2il 
47,029 

170,410 
157,4:17 
65,2r>l 

117,130 
87>89 
30,288 
17,3(36 
29,305 

17; 

4 7. 
1 
0 7. 
I " 
6 
7 
5 
3 7-. 
0 / ; 
2 
3 
3 
4 

i ' " 
2 
1 7r 
3 / , 

i''" 
7 
1 

75 

NVMKRO 
fíü BUQI ES. 

17 
12 
9 
8 

10 
8 
7 
8 
8 

16 
7 
8 

13 
n 
12 
19 
17 
42 
20 
81 
17 
19 
13 
13 
22 
29 
30 
28 
86 
ro 
22 
40 
84 

TONKLADAS. 

9.16 
917 

1,100 
1,337 

899 
9̂ 5 
949 
993 

1,765 
1 618 

Ollf 
1, <¡98 
1,003 
1.11) 
2,221 
1,880 
2,018 
2, WO 
7,187 
2,4M 
2,133 
1,222 

ESTADO de los principales productos de la isla de Cuba esportados, por el puerto de Baracoa en su tercera 
época mercantil. 

1820 
1327 
1828 
1B29 
1830 
183 E 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1841 
1&12 
1813 
1844 
1845 
1840 
¡HH 
1*48 
18-19 
1850 
1851 
1852 
1853 
18 4 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 

A1ÚCAB. 

Arrobas. 

144 

918 79 

112 

30 

512 
169 
B 
144 
TI 

48 

1,330 

tkvé. 

Arrobas, 
03,814 
bt:m 
r.,73ti 
5,072 
2,:'55 
4,885 
5,779 
3,914 
7,179 
5,754 
8,059 7-

10,110 
6,393 7i 

0,415 
3,611 
0,520 7i 
5,818 
0,620 
3,453 7, 
0,089 
0,444 í/-

896 

2,7* 

40 

« 

CERA, 

Arrobas. 
1,400 

65 
36 

48 

35 7* 

13 

80 
99 20 

148 
10 

50 

AGUA ROÍ Bff-

TS DB CAÍA. 

Pipna. 

"10 

8 
5 7, 

BIBL 

DB PUnOA. 

Bocoyes, 

41 
30 3/4 
20 
8 7* 

i7-
12 •U 

2 
16 V* 

7 

TABACO 

EN RABA. 

Millares. 

4,249 
1,801 
3.011 
6,778 
6,470 
a.on 
7,442 
5,353 
9,797 
9,745 
8,712 
4,380 
8,258 
7,991 
1,902 
4,035 
1,603 

21.415 
15,581 
10,195 
n.359 
-1/1-V7 
-1.512 
5,8*7 

42,210 
39 279 
14,859 
2ã,91ô 
õ,C81 
2,290 
1,000 

196 

:Í5 
20 /J 
5 

22 
10 
18 7. 
20 

10 
17 
19 
15 
0 

10 
13 
20 
21 
0 

2) 

TABACO BUBOHABO, 

Millares, 

578 
261 
245 
456 
456 
2 3 
976 5 

l,lí-9 
a.7 7* 
891 
50 

407 
118 
204 
07 

225 
157 79 
50 74 

173 Va 

Libras. 

581 
348 

1,016 
1*3 

1,000 
4,430 

i . m 
8,6-Í3 Va 
8,188 
8,912 
2.050 
1,915 

TOMO I . Í 7 
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ESTADO de los valores de la imporíacioa y esportacion Hechas por, el puerto áe Baracoa en el año de 1859, su 
procedencia, dcslino, y bandera en que se han verificado. 

IMPORTACION. 

BANDERA NACIO
NAL. 

' Víveree. . 
Lienzos 
Sedas 
Pelcteiia 
Barios y piedras 
Artíctilofi no coihprendiáos en las no-1 

PSPANA. 

mcDClaturas precedentes. 

25 » 
286 1 
m » 
50 6 

TM 4 
Total. 

BANDERA E STRAN-
GERA. 

'Víveres 
Peletería 
Barros y piedras 

' Quincalla y mercería 
I Mud eras 
Muel'les 
Artículos no comprendidos en las no

menclaturas precedentes 

3,336 2 

Total. 

3.330 2 

ESTA DO J -
(ifilDOS. 

1.877 4 
211 5 
176 6 

1,860 5 
110 

300 

4,626 i '/s 4,626 4 

INGLATERRA 

5,815 í¡ 
8 . 

'm 2 
226 tí Va 

1,289 • 
54 2 

345 » 

8,211 '/a 

8,211 

350 

350 

350 

TOTAL. 

25 > 
286 1 
465 » 

50 0 
766 4 

3,336 2 

8,043 2 
8 5 

683 7 
403 4 7-

3,2^ b'U 
164 2 
645 » 

13,IOT & 

16,523 7 

BSrOBTACIOÍT, 

BANDERA ESTRAN-( ProduccloncB prlnclpalca do la isla.. . . 
OBRA. í id. BCcundarliiB de id 

Total. 

8,82i 
26,414 

30,238 

3,824 » 
26,414 » 

30,238 » 

Baracoa. (jimisoiccioN 'DE)=POSH:ION ASTRONÓMI
CA.™ Ksla i . se halla comprcnílida en Iro los 20" 2' y 
ido í i " de l.itiUid seiiloNltional, y los 67" 47' y 68" W 
de longiUid de ( 'ádiz.^coNrisEs.^Confinnporcl N. el lí. 
yS. con el Ocóaoo AUánlu o, y por O. con las JJ. de 
banliago de Cuba y de G!mnláitaiiio.=KSTKNSio^ = l ) e E. 
á 0. desde el cabo ó firomoritorio cíe Maisi hasta los 
tíimiiios ilc la hacienda de Toa con la i . ilcCnha, mide 
este lerritorio unas 21 leguas provinciales, y unas It) en 
su mayor anchura, desde la desembocadura del rio Ca~ 
bufias en la costa N . hasta la del Sábana-la-mar en la 
del S.=»ASPBCTO DEL TERlUTORIO.^llS ( í l ' de CSte distrito 
el mas elevado y monluoso de toda la isla, mayormente 
bácia sus limites con las JJ. de Santiago de Cuba y Guan-
lánamo. En riscado, brefíoso. inaccesibltí cu multitud de 
localidades, en algunas no ha penetrado la planta del 
hombre, ciretmstancia que lia contribuido á quesea este el 
territorio menos csplotado y conocido de la grande Antilla, 
después do haltev sido el primero (pío, empezaron i\ colo
nizar los espaííoles.==MONT.VÑAS.=>.Por los montes llama
dos Cuchillas de Baracoa, cuyas estribaciones mas orien
tales se pronuncian á menos de una legua de distancia 
del cabo ile Maisi en el Parí.** de mismo nombre, tiene sn 
principio en esta J. uno de los tres grandes grupos 
orográficos en que dividen los geógrafos las cordille
ras de la isla, liste grupo, que abraza desde la loca
lidad referida basta el meridiano del cabo Cruz, con
densándose por todo el paralelo do la costa S. de las JJ. de 
Baracoa, Guatitótiamo, Cuba y Manzanillo, deslaca bácia 
su N . , ramales, que pnr su elevación y enlaces de unos 
con otros por sus dos faldas, presentan series de quebradas 
y elevadísimas niiintafías. Jislas son, además de la sierra 
de Imias y la Redonda que forman la cabeza del grupo 

occidenlal, las ya citadas cuchillas de Baracoa, Quiviján 
(V. CUCHILLAS DE BARACOA} las ágrias é inesploradas sier
ras de Imiasy Maya (VV), que se alzan entre las corrientes 
del Toar y el Sábana-la-mar, la sierra de Moa iV). elevado 
grupo donde se enlazan las Alturas intermedias entre el 
citado Moa y el rio Juragua, la sierra de Sagira-Baracoa 
oue es la mayor del distrito y que, ocupando mucha parle 
(lo su periferia, se enlaza fue'ra de ellas con las sierras de 
Ñipe y Macaca. La sierra de Toar que, dilalándase por 
elS. K. háciaelN. O. del distrito, se eslabona con las sier
ras de Moa y las cuchillas de Santa Catalina y del Pi
nar (VV). Las elevadas sierras del Frijol, divididas en 
grupos inmediatos y mas aislados que los otros, aparecen 
á lió 6 leguas al O. de la cabecera de esta tenencia de 
gobierno; las cuchillas del Pinar que se elevan de K. á O. 
bácia el medio de los términos de la J.; y en fin, las 
cuchillas de Santa Catalina (V). olro fragoso grupo que 
se enlaza con el precedente y éstiende su masa principal 
hicia tos limites del territorio de Guanlánamo, á cuyo pue
blo principal ha dado el nombre. En laJ. de Baracoa no 
se descubren mas llanuras y tierras aplicables á la agri
cultura que las de algunos val les espaciosos que forman los 
intérvalos enlre unas yotras lomas, y atgunaslocalidadesde 
la costa bailadas por las corrientesque en ella desembocan. 
sapuKRTOs y suRGiDERos.=»En sus respectivos artículos 
se detallan lodos. Los puertos de la costa do esta J. 
por la del N . de O. á E., son: el de Moa (V). frente al 
cayo que tiene el mismo mombre, y donde en una canal 
bien abrigada de los vientos de N. y S. pueden fondear 
con seguridad toda clase de buques: el de Juragüa (V). Ò 
Ja ragua que es mas bien que •veruadero puerto un fondea
dero que forma el cantil de la cosía que abre alli ese 
seno: el de Taco, que, aunque con mucho fondo en lo 
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interior, no llega á to pies de fondo en la barra de su en
trada: el de Cayaguaneque, junto á la embocadura del 
riachuelo de Niburon, que solo es practicable para buques 
de cabotage y pequeños bergantines: cl de Nava, (V). de 
alguna mas comodidad que el anterior, para embarcaciones 
de mediano porte: el de Maravi, de condiciones muy pare
cidas á las del de Nava: el de Baracoa (V)., sobre cuyas 
orillas eslá asentada la antigua ciudad de Baracoa, cobece-
rajurisdicciunal, y el de Mata que es el último fondeade
ro que abre en la costa septentrional bácia cl E., y solo es 
abordable para goletas y barcos de caboiage que no calen 
mas que 12 pies. En la costa de P.. i S. que es alta, íigriay 
sembrada de arrecifes, no sepresenta seno que por su fondo 
merezca ser llamado puerto. Aparecen únicamente de l i . 
á O. los desalirigados surgideros del rio Jauco, del rio 
Jojó y de Macambo y' de las ensenadas de (mías, rio Vaca-
1)0 y Ocoa. Los demás, puntos abordables de la costa 
se reducen á algunas playas y caletas que resultan on la 
desembocadura en el mar de algunas corrientes por los cs-

Ílacios y bajos que median entre las acantiladas orillas de 
a cosía. Entre o iras cita remos la playa deTaero.iacaletade 

ObandofV).^ el embarcadero de Yantanigiiey.=n[OS.=La 
mayor parte de las corrientes de esta J., aunque de aguas 
muy cristalinas, balidasysaludables.son de corta eslonsion. 
Esceptdanse los rios de toar (V|. que después de nacer jun
to á las estribaciones de la sierra de Santa Catalina eu 
la i . de Guantánatno, recorre en sus rápidas revueltas y 
por su centro, casi todo el lerrilorio de O. A l i . El Moa (V). 
que sigue en importancia al Toar, naco cerca de tas cu
chillas del mismo nombre y recorre también la jurisdic
ción desde su nacimiento de S- á E. hasta desembocar 
en el fondeadero ó puerto que lleva el suyo. Ambas cor
rientes reciben en su curso los tributosde otras decaudal 
y curso mas pequeños. Además son notables por su cau
dal en muchos puntos; el Sábana-la-mar (V). que desem
boca en la costa del S. y cuya márgen sirve de limite 
occidental en un espacio de 8 leguas á la J. de Baracoa 
con la de Guantánamo, asi como el río Cabaflas, ¡V}. que 
esmurhomas pequeiío, la termina al N . , y casi por el 
mismo meridiano con la de Santiago de Cuna. Los rios 
que desaguan en la costa N., soo: los de Cabanas, Moa, 
Cupey, YamaoiglleV, Juragua.Yaguanequó, Yumury, Maisl 
y Toar; y en la del S.,son: el Jauco, el Jojó, el Salado, el 
Imias, el Yacabo, el Macamba, el Maya y el Sábana-
la-mar.™*cosTAs.=3Las de esta J. son muy notables por 
sus irregularidades y accidentes, asi como por su eleva
ción en muclios puntos. Miden una estension do 15 le
guas de E. á O. por la costa del N . y de 10 por cl S. 
desde el cabo de Maisi, que c$ la estremidad oriental de 
la isla. Desde la desembocadura del rio Cabañas al frente, 
de Cayo Burro, corre casi en linca recta cerca de 2 leguas 
bácia el E. hasta su abertura en el puerto de Moa. Desde 
este punto oblicua de repente bácia cl S. E y con muy 
pronunciadas curvas y puntas salientes, forma una mayor 
entre el surgidero de Boma y el puerto de Mata, desde 
cuyo fondeadero aun con muchas curvas corre casi en di
rección recta al E hasta la punta del Fraile, que es el pri
mer accidente donde empieza á bosquejarse la gran estre
midad occidental de la isla, llamada punta de Maisl, que 
es uno de sus dos cabos principales. Desde Punta del 
Fraile, donde forma el litoral un rápidosatienle, empieza á 
perder su elevación, la costa que, siguiendo al S E, basta 
el citado cabo, cambia su carácter septentrional en el de 
meridional. Desde la punta de Maisl, siempre con cur
vas y playas bajas cenagosas, continúa oblicuando al S. 0. 
hasta llegar á Punta de Guanos. Desdeaqni empiezan á 
influir para elevarla y acantilarla las estribaciones dela 
sierra del Purtal y cuchillas de Baracoa que terminan en 
el seno de las aguas. Alta y cerrada, sin que apenas aper
ciban los navegantes á una milla dedistancia las desemboca-
durasdealgunascorrientes, siempre formando curvas salien
tes, la costa continúa corriendo de E. á O. con una ligera 
oblicuacional S. bastaque termina en la desembocadura del 
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rio Sábana-la-Mar juntoá la cual empieza laJ. de Guantá
namo.—ANIMALES.—Existen y se Crian en este territorio 
los comunes á los demás de la isla. Por so condición abso
lutamente montaííosa, prevalece la cria de cerda en el 
corto número de haciendas eslablecidas junio á lavevtien-
lede lascordilleras.Siri embargo, además do unas 10,000 
cabezas de esta especie, se crian en sus terrenos por lèr-
mino medio unas2,000 reses vacunas, un millar de cabe
zas de ganado caballar y 1,500 lanares y cabrias «=PHO-
DUCTOS \EGETALES.=l.as escarpadas sierras que se cruzan 
sobre la superlicie de este territorio, no han permitido 
uueen sus pocas campiilas lomen los principales cultivos 
de la isla el desarrollo que en la mayor parte (lelas demás ju
risdicciones; y ose es el obstáculo que se ha opuesto in
sensiblemente hasta ahora á la riqueza de Baracoa. Abun
dan, bin embargo, los pinares en las crestas de los mon
tes, y variedad de cscelenles maderas en sus faldas; pero 
ni las comentes que serpentean.al pié de las montañas 
son do caudal y fondo bastantes para conducirlos troncos 
á su desembocadura, ni existen comunicaciones interiores 
para dar salida A este articulo comercial que seria el p r i 
mero del terriloriosin las diücultndos que se oponen a su 
corte y á su esporlacion, Oestinados la mayor parte de los 
predios rústicos á la ganadería, apenas han podido fomen
tarse una docena de pequeñísimos ingenios y dos de cafe
tales, en las feraces pero limitadas faldas ilo algunac ver
tientes, yen las riberas de ios riachuelos que desembocan 
en la costa N. , mas abierta y cultivable que la del Medio
día .«Los frutos mas notables en el pais por su abundancia 
y escelencia son los cocosylas naranjas, üe los primeros 
seestrae un aceite fino y aromático, que adoptado para 
muchos usos por la farmacia y la perfumería, constituye 
un provechoso renglón de esportacion por el puerto de 
la ciudad cahecera—i'noDucTos MINERALES—La ciencia 
no ha empezado aun á csplotar, los muchos que tn-
dudablemente contienen las faldas y entrarías de lasster-
ras ; pero como lo demuestran mullilud do datos de 
particulares, quo no insertamos porque carecen de to
do carácter oficial, se han reconocido e'n muchos puntos 
de este montañoso territorio, repetidas muestras de los 
minerales comunes en el suelo general de la isla; de co
bro, vetas de hullas do diversas clases, do mármoles, y 
variedad de chapapotes y petróleos. Pero la inacción de 
losmineralogislasy naluralistas,qneda completamente jus-
tilicada, por la misma cansa que se opone á la osplota-
cion del corte do maderas en esta J. Adelanlarlase po
co con descubrir minas, y so perderían en su espióla-
cion los fondos «ue se empleasen donde no hay caminos 
ni facilidad de aWirlos para la eslraccíon de minerales. 
=atcuniosii)AOES.™lin casi lodos los partidos de estaJ., 
aparecen cavernas espaciosas y admirables por la varia
da cristalización de sus paredes. Una entre todas, esci
ta la curiosidad del anticuario y del naturalista en el par
tido de Maisi por las obras de barro, las osamentas y las 
reliquias de ta primitiva raza indígena que so descubren 
bajo las primeras capas de sus suelos. Algunas de estas 
cavernas, son tan vastas, yestíenden eus galerias con tanta 
simetría, que podrían tomarso por palacios subterráneos, 
que eu muchas épocas sirvieron de refugio á malhechores, 
a esclavos, á los mineros prófugos del cobre, ó á los que 
huían de alguna persecución de la justicia.«Dcscúbrense 
eslas cuevas en gnm mimero junto á la sierra del Frijol, 
en el punto llamada el Palenque, donde hasta 1842 y 
durante muchos afíos vivió independiente de I? sociedad 
una colonia de prófugos y cimarrones, destruida ó apresa
da entonces de órden del lixemo. señor capitán general 
don Gerónimo Valdés.=i'"n terrenos de la hacienda llama
da Pueblo Viejo en el Part.0 de Maisl, apareceu pruebas 
de que en aquella localidad existió un pueblo numeroso 
que no lialntaha en los bohíos de materiales vegetales, en 
donde se albergaban los indígenas cuando se apoderaron 
los espaiíotes de la isla. Los cimientos de un vasto mu
ro cuadrilongo de 300 varas de largo y 100 de ancho 
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nos demuestran aun, en aquel sitio', queconotieron me
jor artjuitecUira que las de sus rúslicas caballas; y creen 
muchos por las osamentas, algunas de forma colosal y es-
traiía, que se han estraido al escavar los pavimentos, que 
fuesei) aquellas ruinas las de algún templo, en el cual se 
sacrificasen víctimas de Loda clase á los antiguos ídolos .= 
Uno de los accidentes na in rales y mas curiosos quft se presen
tan en esta J., es el grotesco y largo túnel, donde, después 
de recoger varios afluentes entre las primeras estribacio
nes meridionales de la sierra de su nombre, desapare
ce el Moa para reaparecer mas caudaloso y rápido á 3 
leguas alN. cerca de los límites con la J. de Santiago de 
Ciibq; y llámase este punto el Saltadero, por la casca
da que allí forma el pefíascoso cauce de aquel rio.—GEO
GRAFÍA, POLÍTICA.—SUPERFICIE.=-lista J. mide 210 le
guas cuadradas marítimas de estension.=GOBiERNO.= 
Üslá desempeñado por un teniente gobernador politico y 
comandante militar de la clase de tenientes coroneles 
con 225 ps. fs. de sueldo mensuales, y 25 mas al mes pa
ra gastos de escritorio. I.a jurisdicción judicial que com
prende el mismo territorio que la política y militar, está 
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desempeñada, como aquella, en la ciudad de Baracoa, por 
un juzgado, compuesto de un alcalde mayor de ingreso 
con -3,000 ps. fs. anuales de sueldo, un promotor fis
cal con 4,000, un oficial papeletero con 360, y un alguacil 
con 300.=DIVISION AUM[NisTn,mvA.=En el Cuadro I sla-
díslico de la isla publicado en 1840, aparecia esta J. divi
dida en 14 partidos, llamados, Cabacu, Cupe-i, Cagneiba-
je, Guiniao, Imias, Janeo, Jaymayabon, Jojó, Mabujabo, 
Maya óMaisí, Mata, Sania Cruz, San Pedro, y San Salva
dor; y con ellos subsistió durante algunos anos. Hace po
cos, ha quedado subdividido el territorio en solamente 6, 
que son, los de Baracoa, Cabacú, Guiniao, Jojó, Mabujabo 
y Maisí, que han absorbido en sus recientes demarcacio
nes respectivas, los antiguos territórios de las otras. Para 
esta division, ha prevalecido la idea de la población y la 
producción sobre la de la ostensión lerrilorial, como era 
propio, tratándose de una que solo está colonizada y po
blada en pocos puntos.=DIVISION MAHiTiHA.=La de este 
territorio tiene por gefe un ayudante de la clase de te
nientes de infantería de marina que reside en la ciudad ca
becera, con un asesor, un escribano y 9 alcaldes de mar 

ESTADO dç la poUacUm de esta J . , clasijicada por sexos, edades, castas, condición, estado, nacionalidad 

CENSO DE] 

CONDICIONES. 

f Blancos 
BLANCA.. . j Aftift LiCOS.. . . 

\ Megicanos. . . 

(Li t res 
na COLOR. < ü F c l ó v o a . . , . 

(.Emancipados. 

Totales 

CLASIFICA 

S E X O S Y 

VARONES. 

173 

•192 

1234 

481 

1200 

205 

515 

320 

520 548 

310 

219 

675 

209 

675 

llfi 

245 

83 

183 

11 

61 

TOTAL 
2580 

2283 

10 

5816 

78 

¡83 

4W 

550 
142 

1162 

455 

526 
151 

1132 

CONDICION. 

(Blancos BLANCA . . ¡ Asiáticos 
(Mejicanos. . , . 

Saijcn leer 

escribir. 

891 

j Libres '! 
DE cotón. íípclavos f 189 

l Emancipados. . ) 

Totales 1080 

633 

240 

1524 

429 

1953 

Nosaben 
leer ó eaci i-

bir. 

2947 

4736 

1592 

3004 

4Õ9& 

3381 

3951 

7332 

PROFESIONES. 

Eclesiásticos de tedas clases. 
Empleados.! Ac t ivo^ . 

M i u t ^ . . . i ^ S t ' e s : ; : : 
Propietarios 
Labradores ] \ 
Comerciantes , , ' 
Fabricantes ." 
Industriales '. . 
Profesores de todos clases. 
Jornaleros 
Pobres de solemnidad. . 

Totales. 

Blan
cos-

44 

214 
4 

S86 
862 
78 

484 
26 

103 
26 

2235 

De 
color. 

211 
i o n 

847 

178 
24 

2277 

TOTAL GENERAL. 
6 

44 

214 
4 

597 
1879 

78 

1331 
26 

283 
50 

4512 
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encargados de la vigilancia de las costas.—DIVISIÓN ECLE-
si.\TiCA.=La jurisdicción eclesiástica de esle terrilorio se 
divide en 3 úuicas parrotinias: la de la ciudad de liaranoa 
que se titula Parroijuial mayor y viár ia , la de Sania líu-
lalia junto al pueríecillo dn Boina, erigida en 1.° de junio 
de 1854, y la de San Juan de Mata eriyida pocos dias an
tes. Las treseslán en hi costa dot N. y eompreudeu res-
peciivamenie 3 demarcaciones designaU-s en la J. El 
personal que sirve el culto de estas igii'sias, está redu
cido á 6 sácenlo)es. Los haltilnnies de los predios de la 
costa delS., carecen con frecuencia, de los auxilios de la 
Iglesia, por la distancia que los separa do las 3 par
roquias y de las iglesias delasJJ. limítrofes de Santia
go de Cuba y Gu¡intai)amo.=3FUEnzA Mir.iTAiv.=l.a des
tacada cu esta J., y que casi loda reside en la ciudad 
cabecera cubriendo el servicio de sus fortificaciones, se 
componía á principios de I860, de un gefe, 10 oficiales, 
y 180 individuos de tropa veterana; un oficial y 21 indi
viduos de artillería desmontada, un gefe de ingenieros y 
un oficial de sanidad militar. Ilabia además, i 00 volunta-
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rios de milicia local, todos de infantería, de los cuales, 8 
eran oficiales y 95 de tropa.=RENTAS.!=lRn Í859 las ren
tas marllimas ascendieron à JO,338 ps. fs. 64'cs., y las 
terrestres á M.STü, formando estas dos cantidades un to
tal de 22,210 ps. fs. con 54 es. Las municipales en 1862 
fueron 0,134 ps. fs. en la forma que detallan los estados 
que sobre ese ramo y sus cargas se insertan en el ar-
liculo de la ciudad cabecera. (V. HAUVCOA).=OURAS PÜ-
BLir.As.=Kxistian en 1860 en esta J., 3 puentes y ponto
nes, un faro en el cabo de Maisí, un nmello, una carreie-
ra, y estaba proyectada la construcción de 11 puentes y 
pontones y la reconstrucción de un muelle.=I,OIÍI.AI:ION.=: 
Los siguientes estados detallan la población general de 
toda la J en 1801, la particular de los PP, y poblacio
nes de que se compone, referentesá los anos de 4858 y59 
A cuyos años corresponden los tWtimos dalos publicados 
por la oficina de estadística; el estado de criminalidad do 
su J. judicial en el referido a ¡lo de 61, y por i l l timo ol 
estado de los establecimientos de Instrucción Pública quo 
habia cu 186i en loda ella. 

y profesioh, según resulta del empadronamiento, verificado en la noche del 14 a l i n d e marzo de 1861. 

POBLACION. 

C I O N P O E 

E D A D E S . 

HEMBRAS. 

224 

269 
64 
3 

580 

176 

191 
59 

423 

215 

525 

271 

590 

146 

343 

97 

238 m 

23 

18 

2225 

2508 
733 

3 

5400 

"l'JOO 

ESTADO. 

VARONES. 

1903 

4791 , 
157(1 25í):t 

_ j a ) 
11280 456̂  

m 72 

Cl 

133 

HEMBRAS. 

1415 

asía 

¡HHJ8 

621 189 

153 

TOTAL 

OESBBAL, 

4905 
> 
w 

C380 

11200 

NACIONALIDAD. 

POBLACION BLAKCA. 

Nacionales.. 
EFtronperos. 
Asiáticos.. . 
Mejicanos. . 

Totales. 

KSTADLBCIDOS. 
Varones. 

2,454 
10 
10 

1 

2,475 

Hcmbrafl. 

2,1 «5, 
4 

2,189 

TEUNíEUNTBS. 

VnroncH. 

180 
25 

205 

Ilcmbrus. 

36 

36 

COLONOP. 

Varones. Hembras 

TOTAL. 

4,855 
39 
10 

• 1 

4,905 
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL, 

JÜRTSDICCIO-

HEI. 

BARACOA, 

Alcaldías 

ó capitanías de 

partido. 

Distrito de la C. 
cabecera 

Cabacu. 
Quiniao, 

M 

Jojó 

PUEBLOS. 

Baracoa C. 
Boma C, 

Moa. 

a) _ « 

Si u m 

210 

POBLACION 
OB LAS JUKlSDICClOílES, PARTIDOS T PUEBLOS. 

BlAKCA, 

2,669 

641 
581 

m 
156 
123 

2,220 

409 

592 
523 

240 
151 

TUGATE.* ASIATICA 

10 

DE COLOR. 

LIBRES. ESCLAVOS. 

2293 

418 

595 
388 

289 
86 

261 

0] 

2511 

563 
m 
2T2 
14 

231 

843 

168 

238 
100 

332 
6 

29 

133 

256 

160 
107 

211 
1 

14 

TOTAl» 

ral. 

11,285 

2,816 

2,087 

2,184 
¿,031 

1,619 
414 
168 

RESIÍMEN DE LOS INGENIOS DE ESTA JURISDICCION. 

PARTIDOS. 

Cabacú. . . , 
De la celaduría,. 
Mabujabo. , . . 

Total. . . . 

Inge
nios. 

Vapor. Trapi
ches. 

i / s 

3 7* 15 '/* 

Estos ingenios hacen únicamente rapadura para el consumo 
de esta Jurisdicción. 

Estado do criminal idad en. esta Juriadiecion 
durante e l a ü o de 1861. 

Delitos contra las personas. 
Conntos de suicidio 
Heridas leves 

Total. 

íd . contra la honestidad. 

Smm anterior. 
Raptos 

Id, contra el honor. 

Injurias verbales 

Id . contra la propiedad. 

Robos j • • 
Hurtos simples. 

Id . contra el órden público, . 

Faltas de policia 
Taitas on funciones públicas y de profesión. 

Falsedades de todas especies. 

Total 

ESTADO del número de escuelas y demds establecimientos de i))sír»ccion. pííMicn ríe esta Jurisdicción, con expre
sión del número de alumnos que tenia cada una d mediados de i 862. 

PUEBLOS. 

Baracoa 
Id 

.Id 
Partido de Cabacu. . 

INSTITUTOS. 

PÜBLICOS. 

N.* S.* de la Asuncion. 
» 

N.m S.'del Rosario.. , 
N.* S.' de los Dolores. 

> 
San José 

ALUMNOS. 

BLANCOS. 

13 

1 1 

13 
21 

» 

IT 

t í « 1 1 

12 

12 

DE COLOB. 

ai O 
A, a O 

«.o 
tu ta 

cu a 
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NUMERO DE FINCAS. 

573 ta) 

H3 
466 

56 

•a S 

867 

111 

• 

235 
193 

122 
60 

1,399 

565 

565 

325 
193 

165 
60 
83 

RÚSTICAS. 

20 605 

-a n 

88 

TOTAL. 

693 

3ff7 

101 
46 
46 

CABEZAS DE GANADO. 

DB TIRO, CARGA T 
DE MONTAR. 

520 

190 
180 

141 
25 
21 

41 

820 
210 

183 
54 

132 

261 2781 

400 
111 

280 
810 

1680 

949 

DB TODA ESPECIB. 

554 21 

23 

21,267 

90 

3,000 
1,800 

8,̂ 52 
4,000 
4,025 

106 

TOTAL 

27,895 

278 

4,508 
2,409 

9,613 
4,577 
6,510 

Baracoa. Part.» del Dist.0 de la ciudad de Baracoa. 
Aunque este corto territorio, compuesto de las localidades 
que rircundati al puerto y población del mismo nombre, 
no aparezca designado como partido; aunque se le llame 
distrito en los documentos de la estadística de la capital, 
en realidad es nn partido tan integrante de la J. de Bara
coa, como lo es el de Guiniao, cuya corla estension super
ficial será muy poco mayor que la de esta demarcación, 
aun no bien determinada, Comprende de»de la orilla de
recha de la desembocadura del Toar hasta la de rio Boma, 
con im litoral que corresponde á toda la había de la ciu
dad; y por lo interior, los terrenos que están entre la mis
ma, los estribos septentrionales del Yunque y la márgen 
del Boma. Aunque esa estension sea muy accidentada, 
cuenta muchas colinas labradas y terrenos que producen 
los principales artículos indígenas para el consumo dela 
ciudad cauecera comprendida en este territorio. Por esta 
razón, y para mayor exactitud en la esplicacion, nos refe
rimos á este distrito al hablar de los límites de los parti
dos que confinan con él. El único ingenio que hay én este 
territorio, si tal nombre puede dársele, es un verdade
ro trapiche perteneciente á don Mariano Ulloa, con un pe
queño campo do media cabaHeria de tierra, y con rendi
mientos insignificantes. Para todos los demás datos refe
rentes á la riqueza agrícola é industrial de esta corta 
demarcación, incluimos los correspondienles estados en 
el articulo de la ciudad de Baracoa. 

Baracoa, (PUERTO DE) De corla estension. Abre entre 
dos puntas de piedra, que con arreglo á su respectivo 
rumbo se llaman de Sotavento y de*Barlovento, por 
los 20° 20' 50'' de latitud N . y los 68° 7' 45'' de longitud 
occidental de Cádiz; distan aquellas puntas 350 varas una 
de otra. La cuenca del puerto tieneexactamente la figura 
de una concha.profundizando como 950 varas de N. N. E. 
á ' S . S. O. , y tiene de mayor amplitud 5 V» cables 
desde la boca del Macaguanigua á la ribera opuesta. Cir
cuye al puerto en todo su contorno un bajo ue arena, y 
en partes de piedra; y si bien abre con 90 pies de sonda, 
esta disminuye al punto á 60 ó 62. Hasta el veril del cayo 
Borrer las sondas uan desde AO hasla 6 pies. Una sonda 
corrida desde el muelle de la ciudad, casi en línea recta 
al 0. , generalmente sobre arena, va ofreciendo 4, 5, 6 y 7 
pies, y sobro el bajo de piedra 12, A8,24, 45,40 y 16 
pies, teniendo esta última sonda eft el veril opuesto. Ks-
cepto hácia barlovento que es donde se halla la ciudad y 
al principio del contorno por sotavento, cuyas dos porcio

nes son de piedra, el resto del puerto está orillado por una 
playa cuya dirección en gran parte sigue el rio Macagua-
nigua, cuyo cauce apenas separado de la oriHa del puerto 
por 20 ó 25 varas, suele alterar la playa medianera. Por lo 
demás, los contornos del puerto son bastante altos y los 
primeros que empezaron á colonizarse en la isla |V. BA
RACOA. —Cíiicfíiíi). El puertoestámuyalabrigodelsegundoy 
tercer cuádrame, nada del primero, y muy poco del cuarto, 
porque es una verdadera lierradnra. Sirve de punto muy 
marcado para reconoceral puerto, el cerro del Yunque que 
se halla como á 5 millas al 0. y se descubre desdo el mar 
en dias claros, á mas de 42 leguas de distancia. Defien
do al puerto el fuerte de la Punta en el estremo N. de la 
ciudad y en la punta do Barlovento. Abre al fondo de 
una ensenada bastante ámplia que corre entre Ja punta 
de Canas á Sotavento, y la de Majaría á barlovento, en
sebada donde desagua el Toar, y donde á barlovento de 
mismo puerto, al otro lado de la península ocupada por la 
ciudad, se halla el anclagc ó fondeadero de Ja playa de 
Miel, entro dicha punta de Majana y la de Esteve donde 
hácia et S. termina la población con el fuerte de Mata-
chin. En esta playa desemboca el rio Miel, y su anclage es 
muy bueno, aunque sin ofrecer ningún abrigo de los vien
tos N . y N . E. lin Baracoa residen los prácticos del Ca
nal Viejo de Bahama; y para solicitar su auxilio, basta 
acercarse á unos 2 cables á la punta de Majana y disparar 
un cañonazo. Prov.» MaríU» de Santiago de Cuba, i . de 
Baracoa. , 

Baraooa. (PUERTO DE) Pequeiío puerto de 4.a clase 
formado en la parte occidental de Ia cosia N . de la isla, 
en la embocadura del rio del mismo nombre que sirve de 
limite entre la J. de Guanajay y la de Santiago de las 
Vegas. Junto á la entrada de este puerto, y en la ribera 
derecha del rio, se halla un pequeño torreón que la de
fiende; y se encuentran también muy cerca las salinas que 
en la misma orilla se recogen y benelician. Se halla este 
puerto de Baracoa á i leguas marítimas y al E. del Ma-
riel. Prov.* Marlt.* de la Habana, Distr.0 del Maríel, J. de 
Guanajay. . 

Baracoa.=Bio que nace en la sierra de Anafe; corre 
al N . sirviendo continuamente de límite entre las JJ. de 
Santiago de las Vegas y de Guanajay y desagua en la costa 
septentrional, formando elpuertode su nombre como à 5 
leguas á barlovento del Mariel. Recorre los PP. del Gua
yabal y de Hoyo Colorado de las JJ. de GuanajayySantiago 
de las Vegas. 
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Baracoa y Q u i b i j ^ n . (CUCHILLAS DE) Grupo de íre« 

ó cuatro cadenas, que corriendo al N . N . 0., se levantan 
como á 5 leguas al O. de la punta de Maisl desde los na
cimientos del Yufnurl y del arroyo del Purial hasta la or i 
lla derecha del Toar, nor una parte, y la izquierda del Jojó 
por la otra. Dentro de este grupo se comprenden todas las 
alturas que están situadas entre los nances indicados, y que 
llegan por el N . y por el S. hasta una y otra costa. Son 
bastante escabrosas y eslensas; pero sobre lodo distingüese 

1 entre las demás la sierra del Yunque y el famoso cerro de 
este nombre, que se halla al 0. y no lejos de Baracoa, y 
qiie, elevándose mas de 4,000 varas con la ligura singular 
qiie le dá nombre, parece el punto culminante, no solo del 
pequeño grupo que describimos, sino también del gran 
grupo orográlico de Sagua Baracoa á que pertenece. Nacen 
muchos arroyos en las cañadas de estas cuchillas, que so 
eslabonan por el E. con las lomas mas inmediatas al pro
montorio (fe Maisi, por entre los nacimientos de! Yumuríy 
del Jauco, y por el O. con las alturas desiertas é incultas 
que se hallan entre el Toar y el Sábana-la-mar. J. de Ba
racoa. 

* Baracuteyes. (ENSENADA Y PLAYA DE LOS) Asi se lla
ma la que forma el fondo N. O. de la bahía de Ñipe desde 
la boca del Tacajó, hasta fa punta del Corojal cubierta al 
•S. por el Cayo Ratones. Distr.° Marít.0 de Jibara, J. de 
Holguin. 

Barftgua ó Barajagua. Embarcadero interior en 
uno de los brazos del estero dç la Boca Chica. J. de Puerto-
Principe, Prov." Mari t* de Trinidad. 

: Barajagua. .Caserío en el Part," de Mayar!, J. de 
Holguin- Én 4858 setíompoma de 16 viviendas, la mayor 
parte de embarrado y giiano, ocupadas por 74 individuos 
de toda clase, edad y sexo, dedicados al cultivo del tabaco 
y otros predios. 

Barba, (PEDRO DE} Uno de los fundadores de la Haba
na, y de los que acompañaron al adelantado Velazquez en 
la ocupación de la isla. Un todaslas historias de la conquista 
de Méjico, aparece que, trasladada ya desuprimitivoasien-
to de la costa del S. liácia liaiabrmó (V. RATAUANÓ) aquella 
población, entonces una ruin aldea, la gobernaba Barba co
mo justicia y teniente á gnnrra por Velazquez, cuando se 
apareció en olla Ucrnan-Cortés para acabar de aparejar allí 
su jornada para Nueva España. .Barba recibió avisos del 
Adelantado para desposeer i, Cortes del mando que tanto 
le pesaba haberle confiado; pero viéndose sin fuerzas ni 
elementos con que ejecutar estas instrucciones de Velaz
quez, dejó que hiciese Cortés sus aprestos sin ningun obs
táculo. Tiempo después, habiendo marclndo á Méjico con 
Pánfilo de Narvaez y de órden de Velazquez á someter á 
Cortés, tomó partido con éste después de la derrota de 
Zempoala y fué uno de los capitanes que mas ayudaron al 
célebre conquistador á someter el imperio de los Aztecas. 
Barba murió, como lo refiere Solis, en una delas insur
recciones de los habüantesdc la capital de Méjico. 

BarboUe. (ARROYO) Llamado también arroyo Naranjo 
por nacer en una sábana en la hacienda de este nombre. 
Correal S. á perderse en el lagunato del Ojo del Agua y 
en las tierras cenagosas de la hacienda de el Estero, cerca 
de la cosía meridional. (V. OJO DI; AGUA). J. de Puerto-
Príncipe. . 

Barco Perdido, (PUNTA DEL) Punta de piedra á so
tavento y no lejos de la playa de los Muertos. Costa del S. 
J. de Guanlánamo. 

' B a r i a i . Part," de 3 « clase de la i . de Holguin, cuya 
estension superficial se computa muy escasamente en nues
tro concepto en 2,740 caballerías de tierra cuadradas. L i 
mita por el N . O., por el N . , y por el E. con el mar, desde 
el puerto de Bariai hasta toda la orilla derecha de la gran 
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bahía de Ñipe entre su entrada y el estero de Centeno; por 
el S. con la J. de Santiago de Cuba, y por el S. O. y el 0. 
con los PP*de Tacainara y Fray Benito, pertenecientesá 
la misma J. de Holguin. =«ASPECTO DELTERniTORio.=0iie-
brado, desigual y montuoso. Es fértil en muchas localida
des'del interior, bastante anegadizo en otras, pedregoso 
en las lomas, y'de tierra negra y barrosa generalmente. 
Hacia la costa bay terrenosimproductivosyarenosos, prin
cipalmente en los' antiguos bosques de Vila y Ursua.=MON-
TAÑAS.=»Las mas notables son las inmediatas al Belrete; 
las de ios Berros y la Sierra casi al Oriente del partido, po
bladas de áf-boles de buenas y preciosas maderas. Hacia'la 
costa, el cerro de Yaguajay, que es una meseta de % legua 
deanclmra y 4 Va de largo, montuosa, de terreno colora
do y con numerosas cavernas de 16 á 20 varas de profun
didad. Por el S. corre una cordillera de cerros desde el 
deCialanalPilon deRancho-Nuevoy las lomas de Granadi
llas'; y al centro del partido le quiebran varias series de 
colinas. Por el N . 0. la loma del Ganado le separa de la 
demarcación del partido de Fray Benito. =B0SQiiES.=.Et 
mas notable se halla hacia el S. á orillas del Comején con 
% leguas de largo y 3 de anchura, cerradode caobas, alma
cigos y otros árboles, estendiéndose hasta cerca de Banes. 
Los bosques da Vila y Naranjo ocupan también parte de 
osle territorio—sABANAS.=La de Bariai de 1 iJi legua de 
largo y s/t de anchura desde el rioBariai al E.: es la mayor 
de l jpa r t ído^Rios .^EI Bariai, que viene de los terrenos 
de Tacajó; sale para el partido de Fray Benito, y en las-
épocas de seca queda reducido á pocetas: el Cayagnani, 
que baja do la loma de San Juan y desagua en el puerto del 
Naranjo, siendo navegable V* tie legua con la marea: el Sa-
má, que se dirige al puerto de su nombre y durante los 
inviernos suele estar seco en gran parte de su curso; es na
vegable durante unas 80 á 100 varas desde su desemboca
dura: el arroyo de la Plata, que baja de la Piedra de los 
Riscos, a\S. del partido, y derrama en el mismo puerto; 
solo en épocas de lluvias lleva agua para fertilizar las ve
gas de Samá: el Comején, afluente izquierdo del Bariai,ba
ja de los terrenos de Tacajó; sus orillas pobladísimas de 
bosques abundan en árboles bajos: el Guajabaney ó Gua-
!-íaj(iney, arroyuelo que, corriendo de. S. á N. como los an
teriores, derrama-tambien en el puerto dé Bariai. Se en
cuentran en este partido multitud de manantiales; pero los 
mas abundantes y permanentes son el de los Perros y el 
del Retrete, que surten á Ios-habitantes comarcanos y á 
sus ganados.=-cosTAS.=:Las de este partido se estienden 
sobre A Va leguas que corren desde la punta de barlovento 
del surgidero del resquero-Nuevo, al Biberón. Están ori
lladas de arrecifes inabordables, escepto por los puertos 
de Samá y Naranjo, el surgidero de Gnarda-la-Vaca, y va
rios calelones como el Socabon, cl Tio Basilio y otros.= 
cuLirvos Y pnoDUCcioNfc:s.=Hecógcse alguna miel de abe
jas y cera: críansc reses, siendo el mayor nümero de cer
da. Abundan los pastos y maderas de construcción que no 
so aprovechan sino para el consumo, pues solo se esporía 
el tabaco que se cosecha, y unos 150 ó 200 cerdos que se 
llevan á Halguin. ha siembra de caña ocupa unas 6 caba
llerías de tierra en un soio ingenio de la propiedad de la 
señora viuda de Feria, cuyo produelo, que se gradúa en 
unas '(50 cajas, se consume en el partido. Las demás tin
cas, todas de escaso rendimiento, son 12 potreros, 854 si
tios de labor y algunas vegas de tabaco de mediana cali
dad. La población reunida de este partido se distribuve en 
los ires cortos-y mezquinos caseríos del Retrete, donde 
hay una parroquia, el de Samá y de Bariai, que le sirve de 
cabeza y le dá nonibre.=CAHINOS que desde la cabe
cera se dirige á la costa, atraviesa este partido de O. á E. 
basta llegar al puerto de Naranjo: el ramal que se separa 
de este mismo en Bariai para dirigirse al Retrete y al puer
to de Mulas, y el que desde Bariai llega hasta el pnntodel 
Fusil, que es muy quebrado y montuoso.=Acompañamos 
ios siguientes estados do la población y productos rurales é 
industriales de este Parteen 1858. , 
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PARTIDO DE BARIA!, Jurisdicción de Holgain. Departamento Oriental. Población clasificada por sexos 
estado ociipaciones, nataratidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y cttablecmientos donde se halla 
aistnbmda, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la riqueza 
agrícola é industrial. 

C L A S E S 

CONDICIONES. 

.Blrncos 
Colonos as i i í t icos . . 
5 iLibre,ÍPiUX,0!;-; 3 / " " " i morro . ' 

i"01-'- ( moren.* 
a / Emancipados . . . 

Totales. 

C E N S O D E E O B L A C I O S r . 

C L A S I F I C A C I O N P O R S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

3;' 

ir, 
c 

18 
8 

180 

OS 

131 

218 

41 
2: 
1? 
S3 

B2G 98 

1012 

100 
51 
05 

13^3 

HEMBRAS. 

121 

188 

296 

ít3C 

I 
150' 87 m 61 
» ! „ I i . 
17 81' 43 » 
10 16 19 !í 
15 13 10 1 
0. IS C 4 

85 

201 m S42 00 . S9 i 9 

021 

126 
56 
48 
42 

1193 

TOTAL 

1933 

235 
107 
113 
138 

2526 

CLASH'1CACION D E LA POBLACION FIJA POR líSTAIíOS. 

C L A S - i S 

T 

CONDICIONES. 

B lanco» 
Colonos a s i á t i c o s . 
i . L i b r e s . . . ' l,ai-d"B- • • 3 ) 1 morenos. 
8 . E s c l a v o s , j a r d o s . . , 

I \ morenos. 
a \ Emancijiados , 

Totales. 

solteros. 

759 
B 
91 
44 
61 
92 

VARONES. 

casados. 

232 

17 
r> 
4 

1,047 201 

viudos. 

21 

25 

I lEMURAS. 

solteras. 

682 

107 
51 
43 
37 

920 

caEadas. 

232 

17 
S 
4 
3 

201 

viudas. 

12 

TOTAL. 

1,933 
» 

235 
un 
lia 
138 

2,520 

Kñ 

£82 
D 
17 
5 
4 
3 

201 

IMSTRIBUCION DK LA P O B L A C I O N EN LAS POBLACIONES Y VINCAS D E L P A R T I D O . 

C L A S E S 

CONDICIONKS. 

Biancos. . 
Colonos a s i á t i c o s . 

§ f i b r e s . , ; 

S ( E s c l a v o , . ¡ Í ^ S ; - - ; ; 
o ^Bmancipados 

T o t a l e s . . . 

TOMO I . 

E n po

blación. 

E n inge

nios. 

52 

98 

37 

62 

E n cafe

tales. 

E n h a 
ciendas 

de cr ian
za. 

18 

E n po

treros. 

n 

E n v e 

gas . 

10 

101 85 

Lín sitios 

do 

labor. 

883 

97 
87 
41 

1072 

1 8 

E n otra? 

tincas. 

fin otros 
i-stable 

c í m i e n t 
rurales é 
industria 

les. 

21 

TOTAL. 

1,012 

109 
51 
en 
9J 

1,333 

921 

126 
50 

42 

1193 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de cviania 
En potreros 
En veffas an tabaco 
ED sitios de labor 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustriales 

B L A N C O S . 

TABONES. 

1G 
560 

Totales. 595 

43 
2 
7 

54 
252 

14 

372 

4 
8 

27 

45 

52 
5 

16 
W 

839 
22 

1,012 

HEMBRAS. 

16 
2 
4 

31 
508 

6 

567 

18 
2 
4 

21 
258 

312 

3 
9 

27 

42 

37 
4 

11 
til 

793 
15 

991 

Total 

de 

blancos. 

89 
9 

27 
139 

1,632 
37 

1,988 

GLASES DE LAS PINGAS. 

En haciendas de crianza. 
En potreros • . . . 
En veças de tabaco.. . . 
En sitios de labor 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

TABONES. 

4 
38 

44 104 12 

3 
15 

131 

169 

HEMBRAS. 

3 
8 

53 

3 
3 
8 

98 

112 

7 
0 

n 
153 
182 

Total de 
pardos y 

morenos l i 
bres. 

15 
9 

«2 
2S6 

332 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En vepfas de tabaco 
En sitios de labor 
En otios establecimientos ruralesé in

dustriales 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

TAROXRS. 

13 
1 
1 
3 

45 

Totales. 63 

29 
1 
2 
4 

41 
2 

1 
13 

19 

49 
3 
3 
8 

99 
2 

12 

3 
23 

40 46 

25 
1 

90 

Totnl 

de pardos y 
morenos 
esclavos. 

71 
4 
3 

15 
150 

251 

Naturalidad de la población blanca, ó sea stf clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

Barcelona. . . 
Mahon 
Asturias.. . . . 
Vizcaya 
Castilla la Vieja 

Total 

Hem
bras. 

Varo
nes. 

Naturalidad TOTAt. varo
nes. 

Hem
bras. 

1.933 

Suma anterior 
Galicia 
Andalucía 
Canarias 
Jiguani 
Da yam o 
Dayan 
Holguin 

Total 
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Destinos y oficios que ejercen las 77J personas llancas y 
las 230 de color libres desde la edad de 42 años arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Capitán pedáneo 
Hacendados 
Criadores de ganado . . 
Labradores 
Comercio. 
Zapateros 
Herreros 
Carpinteros 
Comerciantes de ganado 
Tratantes de madera . . 
Jornaleros 
Alfareros 

Total. 

Costureras . , . . 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros. 
Modistas 
Dedicadas á susqueliacercsdomés-

Ucos 

Total general 771 

Blancos 

10 
2 

340 
20 

i 
2 
2 
3 
2 

32 
2 

417 

354 

De color 

414 

i 
40 
8 

429 
20 
3 
i 
5 
3 
2 

48 
2 

533 

468 

230 4,004 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, (incas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Caseríos. 

Número de casas de 

Tabla y íeja 
Tabla y guano. . . . 
Tabla y taja man i . , 
Embarrado y guano. 

Carruages. 

Carretas. . 
Carretones y otros carros 
Carretillas 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas, . 

7 
6 

44 
373 

320 
544 

De (uda etpeeie. 

Toros y vacas 1,4 56 
Añojos 268 
Caballar 200 
líe cerda 3,759 
Lanar 32 
Cabrio 52 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Potreros 
Sitios de labor.. . . 

12 
254 

Vegas de tabaco. . . 
Colmenares 
Tejares y alfarerías. 
Corles de madera. . 
Herrerías 
Carpinterías 
Tiendas mixtas . . . 

25 
40 

4 
4 
2 
1 

43 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas, azúcar. 

Quebrado 1,800 
Cucurucho rapad uva 4,000 
Pipas de aguardiente 20 

Arrobas. 

De arroz. . 
De frijoles 
De millo. . 
D Ó cera . . 
De queso 

20 
450 
20 

4 20 
85 

De riiaiz 50,000 
Número de colmenas 4,000 

Cargas, 

Do tabaco 265 
De plátanos 7,000 
De viandas 2,000 
De hortaliza 4,000 
De cogol y y. guinea 2,500 
Pozos de agua dulce 41 
Idem do id, salada 80 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

26 De caña 
De arroz » 1 
De frijoles » ' 
De millo » 
De plátanos 42 
Pies de idem 60,000 
Pnitalcs 2,000 
Hortaliv.a 2 
Semilleros 8 
Pastos artificiales 36 
Pastos naturales 438 
Bosques ó monies 2,017 
Terrenos áridos S00 
Tota! superficie en caballerías de tierra, . . . 2,748 

NOTA. Se fabrican en el tejar que hay en este partido 5,000 
tejas é ipual número ele ladrilloa, y no RC elabora vidriado de nin-

Sunn clA9e.=í)(! cuentan 503 pavos comuniiP, 180 ganso*, 800 ga-
inaK, DM) pollos, 200 palomas de las'le la clawc ordína.'ia, y 

puede graduarse en íí,0íM) el número total de aves domesticas 
en general. 

B a r i a i . Pequeño caserío que sirve de cabeza y da 
su nu mim-, al Part.0 de Bariai en la J. de Holguin. Com-
póncaede unas 45 chozas diseminadas, aunqucinmedialas 
unas á otras. KsLá sobre terreno llano sobre la orilla iz
quierda del rio de Bariai y el camino que desde Holguin 
se diri jo al puerto de Sama por c¡ caserío del Retrete. 
CnuiilaunosBO liabitanles de toda edad, SDXO y condición 
que viven de la pesca en losinmediatos puertos de Jitrurú, 
Bariai y Vita, del cultivo dcalgunoscortos predios y vegas, 
y de algunas industrias rurales. Está á 5 leguas provincia
les al N . H. de Holguin. 
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Bariai . (PDEHTO DEI Abre en la costa septentrional de 

la.isla á los S W 9 " de latitud boreal, y Ios69° 47' y M " 
de longitud occidental de Cádiz. Está á una milla á barlo-
•vcnto del de Jurnrú y á 2V4 á sotavento del de Vita, entre 
dos puntas de piedras llamadas de Barlovento y Sotavento 

Í'Or su posición; mediando entre ellas unos 5 cables. Pro-
undizá el puerto unos 100 cables desde la punta de Sota

vento, y tiene 9 de mayor amplitud entre la punta Hu
milde y el fondo de la ensenada de Barlovento, cuya 
ribera desde la entrada, está orillada por un placel hasta 
la boca misma del Bariai, la cual no tienti en ningún punto 
mas de una braza de sonda. La ribera de sotavento está 
asimismo orillada por un placel casi de igual sonda, hasta 
la boca (le la ensenada de Sotavento, que es limpia en su 
enirada ycontorno. Unasontla corrida casi al S. O desde 
la punta "de Barlovento hasta la de Sotavento, da, viniendo 
de aquella, 4 2, 11, y 4 biazas. De 6 á 8Vs sobro arena ó 
picdrasesla sonda de la parte anterior del puerto, antes 
de llegará unos bajos que la interrumpen hácia el centro 
en todossentidos. til menor de esos bajos solo tiene 2V-, 
brazas, y varia desde su estremo hácia su centro, entre 4 
y una. líl resto del puerto no mide sino una braza hácia el 
fondo, 5 en elcanal que abre á sotavento délos bajos, y 27* 
eneldo barlovento. La ensenada de este'nombre, que es 
la mas amplia, abre dentro del placel, entre la punta Gran
de y la boca del Bariai; y su sonda, portér.-nino medio, es 
de una braza. La de sotavento, mas estrecha y profunda 
y contorneada toda de mangles, principia entre las puntas 
Humilde y la del Medio, sondea menos de una braza, y no 
dasino '/$ al fondo, que es por donde desagua el arroyo de 
Fray Benito: las sondas entre la punta Humilde y la del 
Meçfío no llegan á una braza. El contorno del puerto está 
casi ocupado por manglares con intervalos de piedras 
como la punta Humilde a sotavento, la dèl Medio al fondo, 
y lã Grande á barlovento, y por algunos cortos intérvalos 
de playa. Desaguan en el Bariai,. el Guajabaney y el Fray 
Benito. A algunas leguas del fondo del puerto se dilatan 
unos cerros peqneftos sin que por eso sean altas las pe
nínsulas interpuestas entre su entrada y los vecinos puer
tos de Jiminí y Vita. Las inmediaciones están todas de
siertas. Partido Fray Benito y Bariai tDislr.0 Maril, de Jí
bara, J. deIlolguin. 

Bariai . {RIO DE) Nace en la falda septentrional de 
la loma de Granadinos, P.irt 0 de Bariai: corre al N . O. 
porias haciendas Arroyo Blanco, Caridad y Bariai, en
trando después en el Part.0 de Fray Benito para desaguar 
al fondo de su puerto. El Bariai es poco caudaloso, y en la 
estación seca, se reduceá algunas pócelas. Hácia la hacien
da de la Caridad, se le reuneel rio de Comején, que trae su 
curso desde los terrenos deSao-Arriha, y corre por entre lo
mas que se reúnen al cerro Galan y al Pilón de Rancho Nue
vo, i . de Ilolguin. 

Bariai . (CAYO) Cayuelo habitado y adyacente al puerto 
de su nombre en la costa septentrional. Parí.0 de Fray 
Benito, Distr." Marit.0 de Jibara, J. de Ilolguin. 

Barlovento, (PUNTA DE) Asi se llama la punta orien
tal, que con la de Sotavento forma la entrada del puerto de 
Mariel. Costa delN., Part.0 y J. deGuanajay. 

Barlovento, (CATO DE) Llamado también de la Em
palizada. Fs bajo, como de 2 leguas de largo, corre de O. 
á E. y aIS. E. del de Solaventó, y á mas do una legua de la 
costa deSngua. Sepáralo de vanos cayos ydel deel Icacal la 
parle mas interior de la boca de Sagua la Grande. Por c!S. 
están los cayos de Bamha y otros, cerrando con ellos por el 
O el paso del Picadillo. Este cayo es bajo, anegadizo y do 
manglares y se halla en la demarcación Marit.* y J. de 
Sagua la Grande. 

Baron do Chaves, (DON JUAN) Se ignora SU natura
lidad. Después de haber concurrido en Cataluña á la últi
ma campaña con Francia en el reinado de Carlos I I , era 

capitán de infantería cuando por real cédula de 36 de mayo 
de 4700 obtuvo el gobierno de Santiago de Cuba benefi
ciándoselo, como se practicaba por esa época con la mayor 
pane de los cargos de la Península y las Indias. Desde 

.el 22 de octubre en que tomó posesión, hasta el 28 de. 
enero de 1708 en que fué relevado, no se contentó con de
fender su territorio en las mas angustiosas circunstancias 
de la guerra de sucesión, sino que logró contra los ingleses 
presas de buques muy considerables, lomándoles hasta 13 
embarcaciones y 200 prisioneros cuando se apoderó de 
las islas de Providencia ySigualey. (y. SANTIAGO DE CUBA). 
Pasó á Madrid después de fenecido su gobierno, y fué pro
movido á brigadier yá la presidencia de Santo Domingo; 
pero murió antes de salir á tomar posesión de su destino. 

B a r r a b á s , (SIERBA DE) Se halla en la parte meridio
nal del Corral de Cuzco: su dirección general es al N . ; la 
faldea por el O. el rio que después se llama de los Jejenes; 
ycon la sierra de Naranjo Dulce, contimía estala linea 
divisoria de las dos vertientes principales del' grupo del 
Rosario. Part ° y J. de San Cristóbal. 

Barrancas. Part.0 de 2.a clase de la J. de Bayamo, 
cuya vasía superlicie'inide mas de 9.000 caballerías cua
dradas. Limita por el N. con el Part." de Caureje; por 
el l i . con el de Guisa; por el S. con la Sierra Maestra y 
la J. de Santiago deCuha; y por el O. con la de Manzani-
1 IO.=ASPECTO DELTEIHUTOUIO.=RS fértil.. producli vo., y con 
llanos bastante accideniados. Hácia el S es desigual, y 
bajo, y anegadizo al N. El color dominante en sus terre
nos es el bermejo, y al E tiene una ostensión de tierras 
mas oscuras. =ALTUIUS.=A1 S. O. la loma Pelada y otros 
estribos de la Sierra Maestra =RIOS =S1 Buey que con el 
nombre de Bueyecito, viene del territorio de Valenzuela, 
y engrosado çon algunos afluentes, baña varias fincas, tie
ne mtielias pócelas y.una rápida corriente: sus aguas son 
muy buenas, y en ellas se crian peces abundantes y caima
nes. ElVaoque baja también del territorio de Valenzuela, 
baña algunas fincas y haciendas, y.se reúne al anterior en 
la Sabanilla. El María Alonso que corre al N . y se desbor
da en ciertas épocas del año. La Cañada Larga, brazo que 
se desprende del Mabai y que como casi siempre está der
ramándose, se conoce también con el nombre de Laguna.. 
El .licolea, cuyas aguas están sujetas á dcsaslrosascrecidas: 
abumlan en el grandes viajacas: el Guajacabo muy pro
penso también á derrames en la estación de las aguas. El 
arroyo de las Cruces, llamado también Rio Viejo, que 
afluye al Jicotea, y baja del monte de Ciijnba. El arroyo 
Guiaba, que corre en dirección at E. porlafalda de la loma 
Pelada, baña los corrales Cujabito, la Piedra y Corral de 
Abajo y desagua en el Jicotea: el arroyo de Dibujado, que 
también baña por el O. las faldas de la loma cilada, y se 
reúne al Jicoiea mas arriba del anlerion ías cañadas que 
bajan de la Sabanilla y corren paralelas al rio Buey, á la 
izquierda deBarrancas y se pierden hácia los ramblazos de 
Ojos Menudos y Santo Domingo: el Guacabito y otros mu
chos arroyos y corrientes de agua que riegan este partido.. 
P̂RODUCCIONES ANIMALES.=LÜS comunes á los demás 

partidos montuosos y secos de su J. =AGHICULTURA.= 
Produceesle partido azúcar, café, arroz, fríjoles, millo, 
tnr.iz, tabaco, piálanos, raices alimenticias, forrajes, miel 
de abojas y cera. Se elabora algún queso, y tiene también 
algún ganado vacuno y de cerda, que se estrae para la ca
becera así como sus frutns.=GAMiNos.=F.l llamado Real 
de Manzanillo, el trozo que corre del paso del Mabai al 
pico Jicoteas, bueno en la estación seca. El del puente del 
Mabai, el del arroyo ó lagnnadeJucaibama, y el de Jicoiea, 
se hallan en este camino que pasa por el hato Jncaibama, 
rioüuabatuaba, el arroyo de la Cañada, el pueblo de Bar
rancas,el rio del Buey, el halo Ribera, el corral Naranjo, 
la tienda de la Union, el Rio Viejo, y el de Jicotea, por 
cuya parte sale para el Part." de. Vara, por un puente que 
se construyó en 1846, pero que está en estado peligroso. 
El puentede Mabai, de lozas coloradas,construido en 1846 
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por los vecinos: el de la Gallada Larga, es de madera" so-
oredurmientes, y lü conslruyó ta señora doña Juana Ta-
nifiyo cu el mismo aílc permaneciondo en buen estado. So-
brc'elRio Viejo hay otro jmentt) de tnadern sobre liurcones, 
conslruulo también en el referido año de i 846 y última
mente necnsUaha repararse —CAMINOS TR.\SVEHSALI;S.= 
El del Humilladero con un puente sobre el üuabatimba, do 
lozas sobre durmientes construido en 18*6, el del Dorado, 
el del Vicario, et delBueyeciio, el de la punta de Cañas y 
otros. = N o tiene mas población reunida que el corto casería 
de Barrancas que le da nombre y je sirve decaboza^ que es 
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en donde re side su capitán pedáneo. En este partido no hay 
mas quflHningeniocotíocidoconelnombredeJiicaibama.de 
la propiedad de doña Juana Ta mayo, con tren jamaiquino, 
con 31 caballeriasde tierra, Sembi'ái]dosesoloGdecarm,qiie 
en i860 produjo 318 bocoyes de azúcar de todas clases. 
Para los (lernas dalos estadísticos de este partido inserta
mos los siguientes estados de su población y riqueza agri-
cola é industrialcorrespondienie alano del858, queson los 
ünicos detallados queen la oüciña de estadística de la isla 
han podido facilitarnos. 

PARTIDO DE BARRANCAS, Jurisdicciondc Bayamo. Departamento Oriental. Población clasi{lcadapor sexos, esta
do, oattpn -iones, natanilidad, edades, castas y condición, pueblos, {incas y cslablecmienlos donde se halla distri
buida, (janado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes d la riqueza agrícola é 
indttslrial. 

C L A S E S 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asitíticoR. 
* í Libr ' ! Pardos-

- I asci- I moren.' 
g \, Emancipados... 

Totales 

C E N S O D E P O B I i A C I O N . 

C I Í A S I I T C A C I O N I>OB S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

130 

114 
30 

I 
3 

m 

10 
4 

28 

3>à 381 

4&> 
180 
3.) 
aa 
00 

749 

159 

160 
2J 
10 
13 

73 33 

1,380 

1,828 
211 
7J 

lió 

3,063 

HEMBRAS. 

120 

235 

840 

2£n 
26 
A 

10 

6TÍ m 

115 

233 822 i l l 

16 

64 22 

1,211 

1,039 
190 
29 
89 

2,498 

TOTAL 

2,591 

2,235 
341 
100 
284 

5,561 

CLASÍFICACIOS DE LA POBLACION FIJA, POR ÜSTADOS. 

CLASES 

CONDICIONAS. 

Blancos 
Colonos asiáticos 
a / l i b re s ! Ijarrtos ' 

R í E s c l a v Í P f t ^ o s . . u I i.^ciav. ¡ lnoreilL1¡J-
P ^Emaneipados 

Totales. 

VARONES. 

1073 

810 

66 
168 

2303 

290 

400 
£0 
5 

-722 

17 

HEMBRAS. 

904 

623 
100 

81 

1-38 

2&0 

400 
20 

722 

16 

38 

2,591 

2,265 
;i'il 
ion 
2lH 

0,561 

290 

400 
20 

7>2 

Número de personas que por su pobreza é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

con (lie 

su 

CLASES, 
iouesy causasdí i 

imposibilidad. 

BLAN
COS. . 

DB CO
LOR . 

i sordo-mudoy.,, 
i ciegos 

(L'Dientcs 

esclavosiciog-os, 
ótales 

E D A D E S . 

de 1 íí 
12. 

5 3 

mas de 
60. 

1 l 

To-
•ÍAL. 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES. 

CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos as iá t icos . . . .• 

' Libre». . . í Pardos 
i morenos. . . 

S í Esclavos, j Pardof" 
M ( t morpnos. . . 
a ^Lmanolpadoa Totales. 

Bn po

blación. 

10 

En inge-

26 

36 23 

En cafe

tales. 

En ha
ciendas 
de crian

za. 

430 

260 
¡58 
20 
40 

K50 

250 
•16 
10 

696 

En po

treros. 

2T5 192 

En ai tío s 

labor. 

112 

20 

7í3 

En es

tancias. 

020 

680 

H 
85 

1415 

560 

571 
22 
3 
3 

1159 

En otras 

lincas. 

186 
» 

193 
7 
4 

10 

403 345 

En otros 
estalíle-

fiimicnt." 
rurales é 
i ndus -
tríales. 

TOTAL. 

1380 

1226 
211 
71 

175 

3063 

.211 

1039 
130 
29 
89 

Dütribacion por edades en tre* períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS-

En Ingenios , 
En huolendas de crianza 
En potreros 
En sitios do labor 
Bn estancias. 
En ka restantes flnens rurales. 
En población reunida 

Totales, 

BLANCOS. 

240 
30 
8 

642 

VAHONB6. 

s 

58 
22 

350 

704 24 

ce 
2 

430 
96 
38 

020 
186 
10 

1,380 

UBMDHAB 

118 
27 
6 

281 
99 

531 

2:)0 
60 
12 

27Ó 
78 

655 25 

330 
98 
20 

5(30 
162 

l 

1,211 

Total 

de 

blancos. 

2 
780 
19Í 
56 

1,180 

11 

2,591 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VARONE». 

IÍKMBBIS CLASES DE LAS FINCAS Total 

de pardos y 

morenos 

libres. 

haciendas de crianza 
potreros 
sitioK do labor 
estancias 
las restantes lincas rurales 
población reunida 

Totale 
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Dislribacion por edades en tres períodos de. la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En sitios de labor 
Kn fiRtancias 
En las restantes fincas rurales. 
En población reunida 

Totales. 

4 
12 
10 

s 

41 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

26 
40 
69 
3 

18 
2 

158 41 

31 
60 
89 

0 
48 
14 

M6 

HKHBRAS. 

26 

n 
35 
22 

2 
2 

28 
50 
n 
5 
6 
C 
1 

118 

Total de 
pardos y 
morenos 
esclavos. 

67 
110 
118 

11 
49 
20 

1 

m 

naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

Cataluña 
Habana 
Asturias 
Santander 
Sevilla 
Puerto-Principe. 
Francia 
Mahon 
Jí guaní 
Holguin 
Aragon 
Bayamo. . . . . 
Manzanillo.. . . 

Total 1,380 1,211 8,594 

Varo-
nos. 

Hem
bras. TOTAL. 

Deslinosy oficios que ejercen /os 1,416 personas blancas y 
las 1,306 de color libres desde ta edad de 12 años arriba. 

Destinos, oficios y ocupaciones. 

Del comercio 
Hacendados 
Mayorales. 
Ganaderos 
Labradores 
Guaneros • . . . . 
Junqueros 
Carpinteros 
Zapateros 
Herreros . 
Plateros 

TOTAL. 

Total. 

Decolor Blancos 

666 1,402 

Destinos, oficios y ocupaciones. TOTAL. 

Suma anterior 
Costurtíras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros 
Modistas 
Tejedoras de guano 
Dedicadas á sus quehaceres (loin es

ticos 

Total general 

Blancos De color 

2,722 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y eslableci-
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Caseríos. 

Número de casas de 

Tabla y teja 
Tabla y guano 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo 

Carrunges. 

Carretas. 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y muías.. . 

9 
172 
727 

60 

590 
825 
25 

De toda eipecie. 

Toros y vacas 9,620 
Añojos 2,450 
Caballar 1,640 
Mular 
Asnal 

28 
30 

De cerda 3,340 
Lanar, 
CaBrío. 

100 
300 
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Fincas y eitablecimientoB rurales é industriales de todas 

clases. 

Ingenios y trapiches. 
Sitios de, lalior.. . . 
Estancias 
Tiendas mixtas . . . 

580 
8 

Producciones agrícolas é industriales en m año. 

Arroban, azúcar. 

Blanco M¡¡¡¡ 
Quebrado 698 
Cucuruclio rasiiadura 300 
Ilocoyes, miel do purga <30 

Arrobas. 

lío café *í>0 
im arroz 20,800 
Do frijoles 7,li»0 
De millo M » 0 
Do Cira 5í0 
iU> fjticso :i-7;,() 
Do maiz 32(íi)« 
llarrilos do mini, abrjas iíiO 
Número de colmenas * ,2!>0 

Caxgut. 

De tabaco í.BOQ 
Do plátanos 30,500 
DB viandu 4,600 
Do maloja . . . . • 4.aso 
DocoüOl y y. guinea io.iBO 

Caballerías de tierra en 

CiilUvo. 

Dfl falla. • 
lid fufó . . 
Di' arroz,. , 
De. frljoltís 
Dii millo . 
Do |) i Alanos. 

íü 
.1 

U 
H 
4 

fiO 
l'i.-sdo idfin 608.400 
Nrtmoi'O de matas de café 3,500 
Vastos arlilk'ialcs 20 
Pastos iiatnrali'S 260 
iiosipios ò montos 0,376 
Tern'iios rtrirlos ÍOO 
Total sujioilii io en Gibiilli'ilíiKde tierra. . . . 9,200 

NOTA, l i l i s f i i r i r a s ili- t a imen y ru r u l m s do i'Aft' cim1 se ttoinnr-
v a n <-n fit1* n*n|>i c l i v i i s rns i l l i i sa f ' c . ' in l i ' i i t . ' s ji(|vii'l)¡is á ,̂r-0.l y t'B-
taH li MtO es lo une RI* c o s c e i m t ' i i Ins i l l i c i t , juit K tio Rr otmoct-n 
v . ' -r i^ ' id ("itiVlMli p. s= Si* i-art in t n i í i s '2 .fido o; ir j í i i s li' IMÍIJI ¡ m r n 
I-III'I-IIHHI =rSi) cni ' i i tuti i.l'Cfk) ( lavos, l í g i l O ¡ í i t l l i i m s . Ti.KÍ,! pu l los y 
j iu . ' i t ' t i iMlctil i irPü i' i i ÍCtBlu i l miiiu'i'o i l i ' a w s i lo i t i^ni icas G'H 
¡ i i ' l H m i . 

Barrancns. (CASKOIO HK) Sirvo de n\nm al Piirl." 
del iiift-mti j io inl iu' . y e s tá situado en ttMTemnlauo, ÍIIIIÍII Í-
llo, di' lini'ii piM> aun en las ajinas, á la derecha y ¡i a l g u 
na d i sbni ' ia del rio llney, y en el camino de Manzanillo á 
Hayanm. Sus v iMeudas csiài i disomioadas, sin otra parli-
(Miíaiii lad tMi're f i las i | iu ' su i^icsia, ((lie aiiiupie de ein-
iianado v teja, di'slara de su á n g u l o izquierdo una recu
lar lorre", v e n lo inter ior rodea MI nave ima galería aíta. 
lisie t e m p l ó , que es hoy pamxpi ia t de ingreso con ol per-
Miial y haberes que le eonvspouden por ÜU clase, so eri-
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Kió en el hato de Piedras bajo la advocación de Noesíra 
Señora de la Concepción; y se trasladó al de Barrancas 
al principio de este siglo, por disposición de! señor arzo
bispo Ozés y Alzua, asi para promover su colonización, 
como para rpie no careciese de culto el tránsito de Bayamo 
A .Manzanillo Kl vecindario se provee (le las aguas del rio 
Buey. Rodean á la población por el O-, el potrero de Co-
lás; por el K. y S., la sábana de Guajacaba, y por el N. 
la de Barrancas, l i l aspecto déosle pueblo es bastante ale
gre desdo la sábana del K,, pero triste de noche por falta 
de, alumbrado, lil temperamento es saludable, y la ocupa
ción de su escaso vecindario es el tráfico con su partido 
y las cabeceras de Bayamo y Manzanillo. Nada dicen de 
este caserío el Cuadro l-stadísiico de 1827 y el censo de 1811, 
sin embargo de <pie aparece señalado en el mapa de Vi
ves.y tampoco lo menciona el Cuadro listad Utico de 1846. 
lín los datos de -1830, ligura con 6 casas diseminadas, una 
de leja y tablas, otra de guano y yaguas, y 4 de embar
rado y guano. Aparecían entre estos edificios 2 tabernas 
sin ninguna comodidad para servir de posadas. En los 
mismos dalos se designaba á Barrancas con 12 habitantes 
blancos, 3 libres de color y 3 esclavos; yen los de fines 
de 18:)8 quedaba reducido A 1 i varones y li hembras, de 
toda cdaif y condición lis residencia del capitán pedáneo 
de su partido, líslá á i leguas al S. O. de Bayamo, á cu
ya J, corresponde. 

Barrera ó la Barrera. V. DOLOHES Ó BACUHANAO. 
(A Win de) 

Barrera, (PUNTA DE LA! Acantilada, entre la boca del 
Arimao y la punta de los Colorados que deja íi solaven
tó. Costa df.l b., Prov • Marli.*dc Trinidad. Part.0 de Cu-
manayagtia, i . de Cieufucgus. 

Barri l , (CAVOS DEL) Serie de pequeños cayos que se 
cslie.i.den delante del gran Cayo Romano, y no lejos del 
veril de la Canal Vieja, que por este lugar mide de 42 á 
48 pies de ¿onda, pasados los escollos que se encuenliaii 
Casi en ei mittnn \e i i l . Son 4 ó 5 cayos y se hallan A bar
lovento del de Pareilmi (¡rande. y ;i sotavento del cayo 
Cruz, grupo de los Jai dines del llev. histr." Mailt.0 de 
la (¡uanaja y costa de San Juan de los Remedios. 

Bartagua. (I-ASO OH I.AJ Canal que abre entre los ca
yos i l i ' la l.otermeiia, al N. de la cusenaila do Cuuucuiiú 
y de N. á S. sobre el paso de Tumba-la-Olla. Mide poca 
sonda, hisnv Marit." y .1. de Sagua laUrandc. 

Bartolo, (LOMAS m:) empiezan á cr.lenderse desde la 
hacienda do las Cabezas en el Parí.0 de Mánlua, y llegan 
al corral de Ciego Largo que perlenece al Part." de Baja. 
Corren al N. en la .1. de Pinar del Río y corresponden al 
grupo de los Organos. 

B a s ü i j o (ESTiiuooEi.)Selialla en lacosla meridional' 
cerca de la boca del JaÜhouioo y á sotavento del estero d 
Juan Hernandez. Cs de poca importancia y forma nna pe" 
quena playa que S.Í iMiemle basta la boca de Bastos. Par" 
lido de! Jibaro, J. de Siincti-Splritus, Pro v.* Maní.» d0 
Trinidad. 

Boatos, (BOCA DKI-I Serie do 3 esteres que apartados 
unos de otros por iulervalos de nn euarlo de legua, abren 
en la ciénaga de la eosta del S. ¡i barlovento de la punía 
Juan Hernandez. Son poco prol'ondos y de poca importan
cia. Costa meridional. Parí.» de! Jibaro, i , deSancli-
Spiiitus. 

Batabanó . Part." de 2.a clase de la J. de Bejucal que 
mide unas 1,100 caballerías cuadradas de superficie, y 
iiinila por el N . , con el Parí.11 de San Antonio de las Ve
gas; por el O., con el de Qitiviean; al S. con ei mar. con 
una playa baja y el frecuentado surgidero de su nombre; 
y por el C , eon la J. de Güines y sn Part." de Guara. Su 
territorio es entcrameule llano y bajo con algunas sábanas 
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fértilísimas que orilla el rio Blanco per todo el E. aunque 
es muy pobrú de aguas eu las demás partes. Contiene aft» 
8 ingenios de los muchos que lo ocuparon, aunque de 
este número ta mayor parte están en decadencia, 2 cafeta
les, gran mimero de potreros abundantes en ganado de 
toda especie y unos 90 sitios de labor muy productivos en 
granos del pais y raices alimenticias. Fuera de los caseríos 
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de los ingenios, sus poblaciones son; el pueblo de Batá-
banó que le sirve de cabeza y le dá su nombre y los case
ríos de San Agustin y el de la Playa de Butabanó. Los si
guientes estados espreóan la pobljciou y riqueza agrícola é 
industrial de este partido, que carece de notables acciden
tes geográficos y está casi lodo desmontado. 

PARTIDO DE BATABANO. /urisdiccioji de Bejuctti. Departamento Occidental. Población clasificada por sexos, 
estado, ocupa dones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos, donde st 
halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes â la rique
za agrícola <¡ indu t r ia l . 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N POH SEXOS Y EDADES. 

VARONES. 

fifi 

HEMBIUS. 

« - l a ! » 

Blancos 
Colonos asiáticos. . . 
o j Ubres . , raoren.-

o ( ftoí-tav j mot,eQ. 
p ' Emancipados. . . 

Totales. . . • 19 

240 

"s 
37 

53 
315 123 

"79 399 
19 
15 
48 
10 

003 

221 
u 
2 

39 
G 

219 

195 1094 4« 

1,141 
19 
31 

144 
30. 

1,028 

54 

2,393 62 t 3i2 

60 

90 

SÍ2 
» 
21 
57 
12 

m 

b3j 36 

901 

45 
123 
32 

611 

l.TO 

2,042 
19 
^6 

26T 
62 

4,165 

CLASIFICACION Díi I,A POBLACION FIJA, POR ESTALOS. 

CLASES 

y * 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos. 
* , I ihroa (pardos.. 3 i- 'Mes.... i morenos. 

a ^Emancipados 

Totales. 

solteros. 

SOO 
19 
n 
89 
16 

VARONES. 

casados. 

1,820 

290 
B 
12 
46 
9 

128 

485 

viudos. 

51 
» 
2 
9 
5 

21 

solteras. 

520 

HEMBRAS. 

casadas. 

29 
81 
n 

560 

^ 9 
B 
12 
33 
9 

110 

426 

viudas. 

122 

11 

149 

2,m 
19 
16 

267 
62 

1,699 

4,165 

E g 

251 

10 
34 
9 

104 

408 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLAClONIiS Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 
Y -

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 

paróos. . 
morenos. g /"Libros 

S Esclavos. í Pa!',,0íi'-^ í iav'jn t morenos 
a ^Emancipados 

Totales. 

Eu. po

blación. 

568 
u 
10 

481 

"a 
92 

5 
15 

688 602 

nios. 

479 

206 

En cafe

tales. 

15 
8 
2 
7 
5 

188 

256 235 111 

En ha
ciendas 

de crian
za. 

En po

treros. 

181 

10 
6 

306 

511 

En 

vegas. 

En sitios 

de 

labor. 

51 

10 
9 
6 

311 

387 

302 

107 

439 

330 

10 

400 

En es

tancias. 

En otros 
estable 

cimient,* 
rurales é 

indus
triales, 

51 

10 

16 

XOTlt. 

1,14J 
19 
31 

144 
30 

1,028 

2,393 

901 
V 
45 

123 
32 

671 

1,772 

TOMO I . 19 



146 BAT BAT 

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS 

En ingenios 
En cafetales. 
En potreros 
ISn filtioB de labor 
En otros uptablecimienloB rurales é i n -

dustrífllcn , 
En población reunida 

BLANCOS. 

VARON». 

10 
6 

31 
85 

Totales. 

29 
1 

U l 
21G 
23 

416 16 

40 
15 

m 
302 
35 

568 

1,141 

HEMBRAS. 

1 
10 
09 

81 

13 
3 

3C 
254 

313 26 

24 
5 

51 
330 
10 

481 

901 

Total 

de 

blancos. 

61 
20 

232 
G32 
45 

1,049 

2,042 

GLASES DE LAS FINCAS. 

COLONOS ASIATICOS. 

TABONES. 

En InfrenioB 
En eafetalos 
En potreros. 
En ultioB de labor 
En otros establecimientos rurales é in-

duptrlnlee - -
En población reunida 

Totales. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En inpfiniofl 
En cafetales 
En potreros 
En fitios de labor 
fin otros establecimientos rurales é i u -

duetrlnlen 
En población reunida 

19 19 

3 -

i i 

19 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

19 60 ITD 14 

12 

48 

18 
10 
19 
Ifi 
4 

101 

168 

p-tí 
V o> 

42; 
19 
87 
46 

191 i 
313, 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

TARONBS. 

93 
41 
26 
n 

Tota!«s. 180 

30T 
150 

818 

4 
2 

23 

30 

404 
193 
312 
107 
12 
SO 

1,058 

34 
15 
19 
15 

83 

ITG 
80 

289 
88 
2 

585 15 

214 
96 

317 
54 
2 

20 

7Õ3 

Total 

de pardos y 

morenos 

esclavos. 

618 
i » 
629 
161 
14 
50 

1,761 

Naturalidad de ta pobtncimblnnca, 6 sea surlasificacion 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

Galicia , 
Asturias. 

Total. 

Varo
nes. 

97 
49 

Hem
bras. TOTAL. 

Naturalidad. 

97 

- I 

Suma anterior. 
Vizcaya 
Cataluña.. 
Canarias 

Total. 

Varo
nes. 

446 
8 

32 
56 

242 

Hem
bras. TOTAL. 



BAT BAT 147 

Naturalidad. 

Suma anterior 
Granada.. . . . . . . 
Islas Baleares 
Castilla 
Aragon 
Valencia 
Santander 
Italia 
Estados-Unidos.. . . . 
Andalucía 
Costa-Firme 
Méjico 
Habana 
Matanzas.. . . . . . . 
Puerto-Principe. . . . 
Trinidad 
Cuba 
Bejucal. 
Güines 
Gnanabacoa. . . . . . 
San Antonio Abad.. , 
Cárdenas 
Isla de Pinos 

Total. 

Varo
nes. 

7 
12 
4 
6 

39 
3 

49 
2 
'i 

74 
48 
40 
42 
8 

567 
ts 
n 
47 
9 

40 

4,4 44 

Hem
bras. 

20 

43 
46 
43 
5 
3 

458 

45 
33 
3 

TOTAL, 

262 
2 
7 

12 
4 
6 

39 
3 
4 

19 

447 
34 
23 
47 
I I 

4,023 
309 
43 
80 
42 
15 

904 2,042 

Destinos y oficios que ejerce» las 4,260 aersonat blnnctts y 
las 237 de color Ubres desde la edad de 12 ÍÍ/ÍOS arriba. 

Destinos, oflcloa íi ocupaciones. BUncos 

Empleados de marina. . . 
Idem de liacienda. 
Idf.m de guerra 
Idem eclesiásticos 
Idem civiles. . . . . . . . 
Carpinteros 
Herreros 
A l b a f l i l e s . . . . . . . . . 
Sastres • • • 
Zapateros. . . . . . . . . 
Alfareros 
Alambiqueros 
Barberos 
Bodegueros 
Hacendados. . . . . . . . . 
Médicos . . 
Maestros de azúcar. . . . 
Mayorales i • . 
Boyeros 
Carreteros 
Abastecedores 
Vendedores ambulantes. . 
Cáleselos . , . 
Panaderos 
Aserradores 
Labradores 
Pescadores 
Comerciantes de ganado. . 
Comerciantes deliierro. . 
Empleados en el telegrafo. 
Plateros. 
Preceptores. . . . . . . 
Tabaqueros. . 

Total. 

32 
68 

2 
45 
47 

8 
45 
3 

47 
4 
4 

> 

464 
41 

5 
% 

2 

42 

De color 

744 120 

TOTAL. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Sima anterior 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros. 
Modistas ! 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos 

6 

2 
7 
4 
4 

32 
68 

2 
15 
47 
8 

16 
3 

47 
2 
5 
4 

557 
45 

5 
2 
2 
4 
2 

47 

Total general. 

Blancos 

744 
4b 
20 
45 
6 

460 

4,260 

De color 

42<; 
(j 

86 

"¡37 

TOTAL. 

864 
24 
45 
46 
6 

546 

4,498 

Puefífos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 
Caseríos. 

Número de casas de 

Manipostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano. . 
Guano y yagua, ó yagua y guano sojo. 

Carruages. 

Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros 

3 
81 
45 
90 

49 
46 
S 

Cabezas de ganado. 

D t t i ro, carga y d i montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

950 
864 
4 07 

De toda eipecie. 

Toros y vacas 4,4 02 
Añojos 398 
Caballar 4,387 
Mular 424 
Asnal 8 
De cerda M 7 9 
Lanar.' 857 
Cabrio 298 

Fincas y establecimientos rurales é indmlriales de todas 
chics. 

ingenios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros. 
Sitios de labor.. . . 
Colmenares 
Tejares y alfarerías. 
Tenerlas 
Caleras y yeseras . . 
Escuelas 
Tiendas mixtas . . . 

52 
90 
6 
3 
4 
4 
4 

45 
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Producciones agrícolas é industriales en m año. 

Arrotas, aiúcar. 

Blanco, 5>33^ 
Quebrado , • • • 31,583 
Cucurucho rapadura ' - • • 16,655 

96 
. . . .* 580 

BAT 

Pipas de aguardiente.. 
Bocoyes, miel de purga. 

Arrobas. 

Do cafó 1,750 
Do arroz 5,000 
Do frijoles 500 
De millo 2,300 
Do cera 150 
De queso 20 
De maiz.. 48,000 

315 
625 

Barriles de miel, abejas. 
Número de colmenas. . 

Cargas. 

DeplitatiOs 7,960 
De viandas 5,761 
Hortaliza. 99 
De maloja 600 
Do cogof. y y. guinea 13,000 

Caballerías de (ierra en 

Cultivo. 

Do cafía 250 
Do café 23 
De arroz 40 
De frijoles 20 
De millo 10 
Do piálanos 46 
Pies do idem 150,100 
Frutales - 1 4 
Hortaliza 12 
Semilleros. 18 
Número do matas de café 150,000 
Pastos arliíicinles 
Pastos noUiralos 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 
Total superficie en caballerías de l i m a . 

552% 
SO1/» 
2 1 % 

1,098*/, 

NOTA. So cortan 30 250 carpas <1e caña para d con sumo. =.So 
elnborun 000 cnviíaa di; caíbon.=En los ti-jaivs ó alfnrpiias su 
construyen lUfi.OOO pipzas de losas, tejas y ladnllos.=En las 
caleras s<i elaboran 100 carretadas de cal.=:Sf; cu r tan 1.238 
pavos, 10,000 ííttllinns y 8,000 poUos ciimun!>R.=Eii el níimero de 
caballos, ypuas , mulos y muías de tiro y carga y de monto, liay: 
400 de los pnnvi'Of. 500 rl> los scfrundos: 98d.' los tere TOP y "7 ue 
los cuartos, que no son A 1 paKarlínlrp las personas Iilancas 
transi'imt'S se encuentra un cabo y cuatro carabineros del res-
g-uanto: un ayuilant'.i mayor d.; niralfs do Fernando V i l y co
mandante d ^ armas con un sai-srento, dos cabos, y' un corneta 
vet Taños: un nlférez con 12 soldados de la {ruardin civil.=En el 
número de casas no píitán cnmiirendidas las de las Ancas de cam-

f o.=Se cosechan además de las recolectadas en los cafetales unas 
,500 arrobas do cafó en otras fincas. 
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B a t a b a n ó . (PUEULO HE) ES cabeza dei partido tic su 

nombre y tieitt! su asiento en un llano iuíumlo cerca do la 
ciéuaiía de la costa del S., cle\â[ido80. ajienas 7 varas so
bre et nivfil did golfode Databanó; siendo por eslo y pol
las emanaciones de los vecinos panhnos, di; lompm-
menio poco saludable Su enserio iwleado de polveros, 
cafeiales y silios de labor, que hai-en sus cercanias sn-
niamente^ pintorescas, se bivania sobre un lecbo de pie
dra que forma el piso de sus calles principales I sla A 
22- 44' 5 ' de latitud boreal, y á los 76° i ' VI 'Mc lon
gitud occidental de Cádiz. Sn planta es irregular, figu
rando un martillo, con unos 143 edificios, la mayor parle 
de tabla y leja, y embarrado y guano. Su vecindario se 
componia en í 858 de 635 habitantes de toda edad, sexo, y 
color. Sus establecimientos eran, segun los últimos da
tos estadísticos, 2 fondas y posadas, una botica, t tiendas 
de ropa, 7 mixtas, 2 panaderías, 2 cafes y billares, una 
sastrería, una burreria y 6 labaejiierlus. Kii 1826 se^un el 
censo que se piiblicódeo#í año, solo tenia este pueblo 6 i 
casas de pobre; materiales con una solado mamposUría 
perteneciente á la Heal Hacienda, que fué depósito de ta
bacos mientras existió la factoría y acuialmente sirve para 
cuartel del destacamento de infantería que hay de guarnición 
en este punto. En 48Í6 cotí la ha y» gasas de maiiiposle-
ria, 65 do madera y tejas y 147 de juliano. Según estos 
guarismos comparados con los que arrojan los últimos da
los oficiales, este pueblo, en In gar de progresar, á pesar de 
las circunstancias favorables que pudieran haber fomenta
do su población en estos limos años, puede decirse que 
ha permanecido estacionado y mas bien disiniuuido. lúitrc 
todos sus edificios, el mas notable es la iglesia quo es de 
sólida manipostería y de reciente y regular construcción. 
Su Ci>l[o está servido por un cura párroco que es de ingre
so, al cual abona ta Real Hacienda anualineiile, para com
pletai' su consignación, 98 ps. fs. con 88 es., y por un le-
nienle cura que percibe por el mismo concepto ;t5Q. Los 
empleados que residen cu íiatabanó son: el capitán pedá
neo del partido, un ayudante de matrículas dependiente de 
la Prov * Marít.» de la Habana, nn administrador de ren
tas de 5.a clase, con el sueldo anual de 1,000 ps. fs., y un 
escribiente de 2.* con 400. Tiene además consignados 
esta dependencia, para gastos de material y escritorio, 
150 .ps. fs., 89 con 75 es. para traslación de caudales á 
las cajas matrices, y 408 para pago del alquiler del edifi
cio que ocupa. La administración de correos de este pue
blo es de 3.» clase, y como todas las demás de esta ca
tegoría, está desempefTada por un administrador con 
300 ps. fs. al ano y 50 para gastos de material y escrito
rio. Desde esta dependencia lleva la correspondencia al 
surgidero nn conductor, que percibe por esld servicio 
216 ps. fs. Hay dos destacamentos, uno de la guardia ci
vil y otro de carabineros, cuyos cuarteles son de propie
dad particular, abonándola Hacienda 144 ps fs alano 
por cada uno. La instrucción pública costeada por los fon
dos municipales de laJ. , se recibe en una sola escuela 
gratuita de primeras letras para varones, i i l vecindario 
de este pueblo, se surte príneipálmente de aguas de pozos, 
algunos de escélenle calidad, y de 3 fuentes que están á 
unas 200 varas aí N. N . I-}. abundantes en todas las esta
ciones, y que podrían surtir á toda la población sino fue
se por su falla de limpieza. La historia de este pueblo no 
contiene ningún hecho notable. Desde líempos anteriores 
á la conquista, buho población Inicia este punto, conocido 
por los indígenas con d nombre de Malauiauó. Cero aunque 
después de la colonización de los ripafioles fué siempre 
muy importante por las comunicaciones de la Habana con 
la costa del S., con la isla de Pinos, de .Jamaica, de Santo 
Domingo y otras Antillas, y ápesar do que en 1688 se 
mandó erigir im cúralo en el corral di; su ttombre, hasta 
mediados del pasado siglo no se fnnnalizó la l'imdaeion de 

' este pueblo, para la cual cedió doña Marin delosAniielcs iiar-
relo y Cotilla 4 caballerías de tierra para la población, y 12 
para los primeros pobladores. En 1817 se empezó á cons-
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truir la anterior iglesia á costa del vecindario, y se con
cluyó en 1822, en cuyo año, habiéndose ya fopumlado 
bastante este pueblo, sufrió un horroroso incendio que 
destruyó el templo con casi todo el caserío, volviendo -á 
sufrir esta calamidad en 1827 y 39. de cuyas resultas emi
graron muclias familias à Bejucal. Siempre ha tenido gran 
imporiani'ia por su situación cerca did surgidero de su 
nombre; y boy la tiene mayor, después que se ha esta
blecido el ramal del (erro-carril que pasa á poca distancia 
por su O. y lómenla constantemente su tráfico. Además de 
esta via de comunicación tiene dos caminos, uno que des
de época muy remota conducía á la Habana, y otro que 
en 1730 se construyó sobre la ciénaga para unir 3a pobla
ción con la playa distante 4,395 varas, liste último era una 
gran parte del año intransitable, por lo cual en -1790 hu
bo que abrir una zanja para desaguar la ciénaga que lo 
atraviesa, y se pudo alirmar una vereda para ta conduc
ción de mercam ins i lomo. La construcción de este cami
no fué costeada por el tercer marques do San Felipe y 
Santiago. Hoy so lia mejorado imiclio con las obras eje
cutadas sobro la ciénaga para establecer el ramal del fer
ro-carril de Güines que se desprende de San Felipe para 
Jialabanó.=Tiene una estación lelo^ráfica que es la 8." do 
la M sección: dista do la de Unanajay 67 kilómolros 591 
metros, y de la deG(tmes44kilómetros 263 metros ssKslá 
llatabauó á 13 leguas de la Habana, á 8 al S. S. l i . de Be
jucal, que es su cabecera jurisdiccional; y á unaul N. N . V,. 
del surgidero ó, caserío de su nombre. 

B a t a b a n ó . (SUUGIDEHO DEL) Puerto do 3.» clase, ape
nas resguardado por sus lejanos cayos y por una pequefla 
punía bastante distante á sotavento; y sin embargo, fre-
cuenladisimo, porque es el apostadero natural de las l i 
neas de limpies de vapor y vela míe comunican á la capital 
con toda la costa meridional de la isla y continúan el mo
vimiento del Ierro-carril que funciona entre ella y este 
puerto, til ferio-carril se prolonga basta penetrar sobro el 
fondeadero sobro tin largo muelle al cual arriman los vapores. 
Los buques de mas calado tienen que fondear mucho mas 
afuera, pues delanlc do aquella costa so esliendo un am
plio placel de fango cuyo veril durante un largo trecho no 
mide mas que unas 3 brazas de sonda, Conduce li eslé 
puerto el canal del Hacha al S. O.; y al S. E, otro ca
nal que se halla entre el cabo de Malaliambre y unos ca
yos y bajos que so lo. présenlan enfrento. Por oslo canal, si
guen su derrota los vapores que parten p r a CJenfucgos, 
Trinidad, Santa Cruz, Manaanillo y Santiago de Cuba; y 
la sonda de esta derrota, entro el cilado 'cuñal y el surgi
dero, varía entre 3 y 3% brazas, leniendoen algunos pun
ios 4.La playa do este embarcadero contieno un pequefío 
caserío defendido por una ancha batería.Part."deBataba-
nó, J. de Bejucal. 

B a t a b a n ó . V. I-LAYA DB HATAIIANO. {Caserío.) 
Batista, (PASO nn) La mas central, sinuosa y compli

cada (le las canales estrechas que dejan entre sí los cayos 
de Cnnuciinú. I)í paso á la ensenada del Jígiley y á la de 
la Gnanaja. Distr." Mailt." de este nombre, Prov.* Marlt.» 
de Nuevitas, J. de Puerto-Príncipe. 

Bauta . Parl.ü de 3.« clase de la .1. de Santiago de las 
Vegas, que confina por el N. con el del Cano, por el O. con 
la J.de Guanajay, pord S. con la .1. de San Antonio délos 
[taños, y por el K.con el Part." de Giiajay. Su territorio está 
cnteimiicnle desmontado; y se compone de llanuras ligera
mente accidentadas y casi indas cubiertas de lincas depeqne-
fiosculiivos yalguuos mitrcros. Le bañan los rios de Baracoa 
y de líaula, y multitud de arroyuclos, muchos de los cuales 
se secan durante les meses de mas calor. Participan sus 
terrenos de las buenas condiciones que en general caracte
rizan á los de la „. de Santiago de las Vegas, Las poblacio
nes de esto Pari."son: los pueblosdcBaiila, el Corralillo y 
Guaiño; las aldeas de Cangrejeras, Cruz de Piedra ó Cami
no Heal, la Playa de Santa Ana y el caserío del Portazgo ó 
Punta Brava. Su población y riqueza industrial y agrafía 
son los que se espresan en los siguientes estados. 
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PARTIDO DE BAUTA. Jurisdicción de Santiago. Departamento Occidental, Población clasificada por sexos, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde 
se halla distribuida, ganado, carmages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la r i 
queza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos. 
Colonos 

dos de 
Colonos 
§ / Libr. 

S j Escl. 

CENSO DE POBLACION. 

C L A S I F I C A C I O N P O B S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. HEMBRAS. 

y emigra-
í Yucatan.. 
i a s iá t icos . . . 
, t)pardos. . 
* 1 morenos. 

• f pardos., 
J morenos, 
"'""dos. . . 

" 1 mor 
'Emancipad( 

Totales. 

14 
30 
2 

161 
1 

4?A 

199 

328 231 

96 

3 
9 
2 

146 
1 

263 

390 
2 

41 
6 

22 
2 

95 
6 

564 199 

14 

148 

20 

28 

1069 
2 
41 
62 

158 
12 

861 
n 

2222 

55 

303 

146 

16 
24 

1 
100 

287 

10 

8 
18 

1 
140 

82 

301 

390 

^ 
16 

1 
228 

1 
643 

121 

3 
23 

1 
195 

343 

32 

60 

no 

10 

45 

69 
165 

8 
112"! 

1 

2269 

41 
1311 
323 
20 

1988 
18 

4491 

CLASIPICACIOTÍ DE LA. POBLACION FUA, POR ESTADOS. 

CLASES 

r 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos y emlerados 

de Yucatan 
Colouos asiáticos. 

i í ^ - i r ^ o v . 

2 H " : i e £ ? o v . a S Emancipados. 

Totales. 

VARONES. 

789 
2 
41 
48 

117 
8 

494 
17 

1516 

190 90 

513 193 

HEMBRAS. 

679 

1608 

190 

10 
28 

2 
283 

513 

30 

148 

1908 
2 

41 
131 
323 
20 

1988 
18 

4491 

190 

1!) 
28 

2 
283 

513 

íítímero de personas que por ¡tu pobreza é imposibilidad 
física, necesitan denlos recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condiciones y causas de 

su imposibilidad. 

BLANCOS, sordo-mudos. . 
Id ciegos 

oe COLOR, libres, ciegos. 
Totales 

E D A D E S . 

de 16 á 
60. 

DISTRltfUClON DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASlíS 

r 

CONDICIONES. 

Blancos.. , 
Colonos y emigrados de Yu

catan 
Colonos asiáticos. 

Eu po

blación. 

i ( Libres í Par<los 
S i n o r e s . . . ¡ m o r e n o s , . . 

Esclavos. ( ^ í - , . . 
A ^Emancipados., . 

Totales 

814 

940 

650 

65 
135 

1 
25 

876 

En inge

nios. 

22 
2 

20 
6 

40 
4 

350 
8 

452 

14 

3 
450 

467 

En cafc-

tale?. 

22 

2 
346 

365 

En ha
ciendas 
docrian-

za. 

En po

treros. 

46 54 

160 

214 

En sitios 

de 

labor. 

125 

5 
42 
3 

8J 
1 

206 

149 

4 
30 

1 
66 

1 

251 

En es

tancias. 

En otras 

fincas.' 

10 

12 

30 

10 

91 

En otros 
estable-
cimient. 
rurales é 
industria 

32 

32 

1069 
2 
41 
62 

158 
12 

861 
17 

2222 

899 

69 
íes; 

8! 
11271 

1; 
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Distribución por edades en Ires períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En cafetaltís 
Sn potreros . . ' 
En sitios de labor 
En las restantes fincas rurales 
En otros estabiecimientos rurales é 

industriales • 
En población reunida . . . 

BLANCOS. 

VAROSE». 

Totales. 51 201 

22 

46 
125 

8 
32 

814 

HEMBRAS. 

13 

14 
12 
40 

101 
6 

176 

11 
n 
51 

149 
10 

650 

36 
St9 
100 

m 
mi 
\ m 

COLONOS V EMIGRADOS DE YUCATAN. 

VAHOírtiS. HEMBRAS. 

3 (O « 

•o to S 
a té 

CLASES DE LAS FINCAS. 

COLONOS ASIATICOS. 

TA BONKS. 

En ingenios 
En cafetales , 
En potreros 
En sitios de labor 
En las restantes fincas rurales. 
En población reunida , 

Totales. 41 41 

PARDOS V MORENOS LIBRES. 

m 

104 

220 

s 

34 

84 

— a. 
• j a 
-d a 
—. a-
S o 
s e 

23 
u 
81 
H 

801 
454 

CLASES DE LAS FINCAS, 

En ingenios 
En cafetales 
En potreros . • 
En sitios de labor 
En las restante» tincas rurales.. 
En población retinida 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

•A RONBS. 

154 
186 
41 
12 
3 

m 
114 
49 
10 
n 

351 
3H 
IOS 
33 
12 
2* 

HBMBBAi, 

402 317 102 851 441 593 70 1135 ÍOTfl 

227 
179 
85 
r,o 
57 

ffi 
453 
Hlíf 
160 
07 
81 
26 

« s H a 
807 
691 
209 
100 
93 

. EMANCIPADOS. 

VARONES. 

17 17 

OBUBRAB. 

te 
3 A 

1 18 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasijlcacion 
por las naciones ó ¡mises de que procede. 

Naturalidad. 

Vizcaya. 
Málaga . 
Sevilla.. 
Cataluña. 

Total 

Hem
bras. 

varo
nes. 

Naturalidad. TOTAIÍ. 
varo
nes. 

Hem
bras. 

Suma anterior 
Francia 
Artemisa 
Samai.dcr 
Galicia 
Islas Canarias 
Habana 

Total 
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Naturalidad' 

S u m anterior 
San Anloriio Abad. . . 
Guinea 
De esla jurisiliccion . . 
San Diego de Nuiiez.. 
Beincal 
Mariel 
Asturias • 
étialao 
Cano . . . . 
Madrid • 
Guaiiajay 
Santiago de las Vegas. 
Guayabal 
Yereda nueva 
San José do las Lajas , 
Alunizar 

Varo-

Total/. 1,069 

Hem-
bras. 

4.473 

BAÜ 
Nñmero de casas de 

Manipostería baja 
Tabla y Leja 
Tabla y guano 
Hmliarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Carruages. 

Volantes. 
Quitrines 

44 
44 
23 

49 

6 
3 

46 
i Carretones y otros carros 

Carretillas * > W 

Cabezas do ganado. 

4,968 

fiaatinoayoñcios que ejercen las 1,180 nersonas blancas 
y tas 249 de color libres desde la edad de 42 unos arriba. 

De Uro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y muías. . . 

De toda e$pecie. 

Destinos, oficios ü ocupactones. Blascos 

Eclesiásticos . . 
Kn nolicla.-. . . 
Médicos 
Administradores. 
Propietarios, . . 
Farmacéuticos . 
Arrieros . . . . 
Carpinteros. . . 
Carreteros.. . . 
Alhafiilcs. . . . 
Preceptores. . . 
Herreros . . . . 
Cameros 
Mayorales, . . . 
Tabaqueros, . . 
Zapateros. . . . 
Azucareros . . .' 
Mayordomos.. . 
Do comercio.. . 
Sastres 
Panaderos.. . . 
Dulceros 
Labradores. . . 

Dicolor 

Total. 

Costureras 
Lavanderas - • • 
'lYjt'dm-tó de sombreros 
Modistas 
Dedicadas á sus quehaceres do-

móslicos 

Tolal general 

44 
44 

2 
20 
\\ 
23 

2 
1 
6 

28 
H 
í 

18 
<J 

40 
> 

3 
4 

302 

ii52 

4 
6 
3 

" * 

65 

4 87 

412 

249 

% 
9 
2 

44 
44 

2 
20 
20 
33 
2C 

2 
1 
6 

2» 
23 
11 
IS 

a 
40 

2 

367 

679 

To'os y vacas 
Aííojos . . . . 
Caballar.. . , 
Mular. . . . 
Asnal. . . . . 
De cerda.. . 
Lanar. . . . 
Cabrio. . . . 

616 
120 
970 

300 
200 

36 
17 

300 
500 
300 
200 

727 

4,429 

Pueblos, caseríos, carraa/jes, ganado, fincas y establecí 
mientes de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 
Aldeas.. 
Caseríos. 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
closes! 

Ingenios y trapiches 
Cafetales 
Potreros 
Sitios de lal or 
Colmenares 
Tejares y alfarerías 
Al,'imliií|ues 
Olleras y yeseras 
Zapaterías 
iiuli'rrias 
Boticas ' 
i-'sciifllas. 
Tiendas do ropa 
hlem mixtas . , . 
Carnicerias 
Tabaquerías 

5 
40 
46 
69 

4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
2 
) 

49 
2 
9 

Producciones agrícolas é industriales en m año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco.. 4.600 
Quebrado 3,600 
Mnscabado • • • 6,000 
Cucurucho rapadura 8,000 
Pipas de aguardiente 4,400 
Bocoyes, miel de purga 900 

Arrobas. 

Pe café . i , . . . , . . . * 600 
Di; arroz 3,000 
De fríjoles , 6,000 
De patatas 4,600 
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De millo 800 
De cera 40 
De queso 300 
De maiz 13,000 
Barriles de miel, abejas 90 

Número de colmenas . 100 

Cargas. 

De tabaco 30,000 
De piálanos 4,000 
De viandas 80 
Dehorlaiiza 8,000 
De maloja 6,000 

Caballerías de tierra en 
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Cultivo. 

De cana. 
De café. m 

30 

De algodón » */« 
De arroz 46 
De frijoles t 3 
De palatós 46 
De millo 44 
De plátanos B0 
Pies de idem 28,000 
Fruta Íes 5 
Uo'-UiUza . 3 
Semilleros 80,000 
Ntimoro de matas de café 800 
Número de matas de algodón . .- 4& 
Pastos artificiales 
Pastos naturales." 
Terrenos áridos 
Total supei licie en caballerías de tierra. 

¿00 
00 
79 

79AV. 

NOTA. No so GDumeran los 10 individues que címpocen el 
ilostacameuto de guardioa cWilCB-ssEn I08 tejareB se construyen 
162,500 piezas de tujas y Inttriilos, y en la calera 800 carretadas 
decaí . >• 

ESTADO del nttmero de ingenios de este partido y producción azucarera de ios mismos en los años de Í8B9 #4800. 

INGENIOS. PROPIETARIOS. 

PARTIDO DE BAUTA. 
Baracoa 
El Atrevido (ó) Julio. 
Macastá 
San Isidro 
San José (ó) Goroez.. 

Real Hacienda 
Doña M.* Josefa de Herrera. 
Don Pedro lí. Amcnteroa. . 
Don José María M a u r i n . . . , 
Sres. Noriega Olmo y Ca . . . 

Fuerza 

motril . 

Vapor. 
Buey. 
Vayor. 

id. 

Clase 

do 

tren. 

Jam. 
id . 
id . 
id . 
i d . 

TBHRBNO 
CABALLE' 

%2 

Habana. 
Id. 
Id . 
Id . 
Id . 

Paradero 

ó 

einbnrca-

dero. 

s 2 e 

B"* 3 
« 2 * 

Uaracoa. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

4 
8 
4 
6 
1'/. 

1859. 

1054 
450 

|31W 
1286 
1029 

(5ÕÕS 

íseo. 

m i 
450 

1999 
090 
m 

SÍSTS 
S58 

B a u t a . Pueblo cabeza del Parí.0 de su nombre y que 
como su territorio, suele también designarse con el de 
Hoyo Colorado. Se fundó Mcia 17í>0 en terrenos del halo 
Ariguanabo, junto â la laguna de Hoyo Colorado, á orillas 
det antiguo camino central de la Vuelta Abajo y boy dela 
calzada del O., que forma su calle principal. Su tempera
mento es sano; y sn caserío de plañía irregular, se compo
nía, sftgun el Cuadro J-stadUtico dt! 1840, de una casa tic 
manipostería, 6 de madera y teja, y 76 de otros matciia-
les inferiores, distribuidas en 6 calles. \in ellas liabiii 2 pnl-
neríás, 4 tiendas mixtas, una panadería, 3 zapaterías, una 
oolica, una herrería, una sastrería y una velería; 290 ha
bitantes blancos, 403 libres de color y i 9 esclavos. lilccn-
so de 4841 te daba 34S hahilanlcs, y los últimos datos le 
sefiafan 94 casas y 492 habilanles. lis residencia este pue
blo dot capitán pedáneo de su partido; y bay establecida 
una Adniinislracion de Correos, que es ¡le 3,» clase, y es
tá á cargo de un administrador con el sueldo de 300 ps. fs. 
anuales, abonándole además 50 para Jos pastos de inalc-
lia! y escritorio. Tiene una ciencia gralnila de primeras 
letras para varones costeada por los fondos municipales; y 
la vigilancia de su territorio la ejerce un puesto de guardia 
civil que bay establecido en él. l'sle pueblo, en medio de 
sus buenas condiciones higiénicas, es escaío en aguas, te
niendo que surtirse su vecindario de la de sus pozos úni
camente, cuando en el verano se seca un pequeño arroyo 
afluente del rio de Baracoa que pasa á poca distancia por 
el O. Dista de la Habana 6 leguas por la calzada. Lslá 
situado entre el Guafao al E., el Corralillo al S.3 y á unas 

TOMO 1. 

2 leguas al S. O. del Caimito y sobre 5 leguas de Sanlia-
líago de las Vegas á cuya J. pertenece con su Part.0, quo 
fué segregado de ía de la Habana liace algunos afios. 

Bayadera . (ESTEHO DE] Situado en la costa del S. nO 
lejos y á solaventó de la punta del Junco. Mas arriba de 
este estero se halla el lagunato dnnde se forma el embar
cadero ile su mismo nombre. Disli'.0Martt.«dcSanta Cruz, 
j . de Puerto-Príncipe. 

Bayamo. (jumsmccioN DEL) Una de las treinta y una 
JJ. cu tjtie se llalla dividida la isla, y perteneciente á su 
Dcparlamcnlo Oriental.-=I>OSJCION ASTRONOMICA.=SC halla 
entre los 20» y 21" 26' 50" de laiilnd boreal y 70" 5' lon
gitud occidental de Cádií .-=i,ÍMiTES.-í=j nipiezancnelabra 
de Riosccii, al N . dela Siena Maestra. Acompafian la már-
gen del rio del mif.nio nombre, b¡tsla que en su con-
lluencia con el Caulo, se incorporan con el curso de este 
último, dcHle el cual locan con la linea divisoria de lfl:J. 
de l lolf i i in, Conliriúan luego por entre las haciendasAi'a-
gracia,la Cuña, del iaiey y Santa Hila deHolguiny la do 
Maguanos, y la Mioja de Uayamo cerca de la cual llegan a! 
rio Majibacoa. Mas adelante tuercen desde Ja boca del ar
royo de las Playuclas, tributario de aquella corriente, y si
guen con isla luis!a el punió llamado Sillo Nuevo, desde 
donde \uolvcri A torcer hácia el O., dejando al N.el partido 
de Variguá. Pasan después por el ventorrillo de Laguna 
Grande y faldas de las lomas deKompe hasta llegar al rio 
Jobabo, á cuyo curso se incorporan hasta que desemboca 
en la cosía del Sur. Desde esle punto siguen por el litoral 
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hécia el E. y hasta la desembocadura del rio Jicotes. Desde 
ella,remontan.los términos de esta J, hasta el puerto de 
Turquino, y desde aqui tocan con los de la J. de Cu
ba hasta llegar al mismo abra deltioscco, en donde tienen 
su principio, comprendiendo la cueoca del río, la iz^uier-. 
da del Caulillo, las cuencas del Mabay y de oíros riachue
los, 19 derecha del Jicolca, partede la izquierda delacuen-
CQ media del Cauto, su cuenca inferior y Ia de los rios Jo-
babo, Tana y derecha del Scvilla.wvspEcxo UV.L TERRITO* 
Rio."«»Puede dividirse el de esla J. en tres partes que lo 
preBentan diferente. La primera esla region montafíosa, 
ocupada por la vertiente septenlrional de la Sierra Maes
tra y los estribos que orillan á las cuencas inferiores de los 
rio» Caulillo, Giiamá, Itayamo y Jicolca. Ksla region, po
co visitada, á pesar do su pintoresca perspecliva, con sus 
quebradas y bosquecillos de caobas y ácanas, y á peaar de 
sus oscelenlcs pastos y gramíneos, es rela Uva men le poco 
productiva, porque abunda en pedregales. Tiene, sin em-
oargo, aigonos valiea, susceptibles la mayor parte de lodos 
los cultivos propios de la isla. La otra porción, mas llana 
pero baslanlc accidonlada, aparece enlrfí los cursos uieiMos 
do dieboft rios^íjue .fuelen confundirse jinr las cercanías de 
stiã riWpéclivos cauces. Ksa es verdadcraménle la mas po
blada y cullivada.'Contiene vegas preciosas con variedad 
de lábramas y siembras. Una imurra n^ion se estiende por 
IB costa junto al curso inferior del Cauto y sus ¡tllucnlcs. 
Bsle'lerriiorio, bajo, hrim<;do y aun pantanoso, es por lo 
mismo poco productivo, sin dejar por eso de abumlar cti 
bosques do árboles «oculares, Se acerca cu lo posible la di 
Vtfcion quo hacemos do oslo terrilorio, i la que después de 
babor sido segregada do él la tenencia do gobieroo de las 
Tunas hizo o f Cuadro Ksladl&Uco de 4846. Al describirlo 
& espreita asi esta publicación- «En lo general llano, sobre 
• iodo j ío r la pane del laquees anegadizo, cubierto do 
agrandes sábanas y. espesos bosques de árboles seculares. 
itV-Sin embargo, por el S los partidos do Guisa, Horno y 
«rViiIcnzuflla non muy montañosos; por el N . y N. O. entre 
aios puertos do Nuevas Gratules y Manatí y en los H mil es 
>»del ilojtartaineiilo no lejos de Jo ha lio, so ven la mesa ilel 
«Manad, r l cerro Diimannecos. abnndanle en minarali-s ca-
ubrizns y las lomas di1 CIIÍMCII, Honipc, Juan y Jon^ibn', 
flJuiHo -1 las faldas do la Sierra MacMra en el pariido i!e 
aValenzuela, el aspecto quo présenla el país, esMimamciitc 
npiiMorosco corlaifo de verdes boscjueeillos de yayas, guai-
«rajes, caobas y ácanas, colinas tapi/sidas de grania y r i i i -
ncbtndos férliks.— Kn los partidos de Uniqui-, ('.aham^nan 
iiy íiuajai-abo y hdeia la emboradiini de los rios Vara.Itncv, 
nCanto y Jobano, el ferrilono es cenagoso y abundanie d^ 
neaimanes. I'n las cercanías do la ciisunada de itirama bay 
«también salinas muy productivas.—I.as imirgenes de lo
rn) os los [¡os son projiias para el cnllivo do tabaco, siendo 
ndo gran precio el de Buoy y el del Variguá.» «MONTA-
RAS. —Solo las hay propiaiiicnle en la region alpina que 
hemos dichocomprondia la J., cuyo limito está demarcado 
-por los estribos de la Sierm Maestra, que la divide de las 
jurisdicciones de Manzanillo v Sanliago de Cuba desde el 
abra del Turquino hasta la del HioSeco. Con el nombro de 
puntas so desprenden diferenies estribos y ramales de di
cha sierra, distinguiéndose con varios nombres ipie se ha
llan en la descripción respectiva dé los partidos: solo meii-
ciouaremos níjni entre Ins principales, las lomasde la Tara-
lann, del Pan de Azúcar, sieira de tíniza, la cadena de las 
Pilos, y la loma Pelada ó de Piedras (pie forman jiartede 
las llamadas sierraa bajas de la Maestra Mas alN. el l)a-
yamo coi re de O. A l i . cou los nombres de Cupaiuirú y 
Piedras ¡lor ta falda de la sierra Mancnbo.pre-eniamlo va
rias f-ar^intaspor junto á una d&ias cuales pasa el Cantillo 
al toniarsn cur,̂ o meriiMonal. lista cordillera conlinda ¡toi 
la J. de Jignani y sus dependenrias y so acerca hasta ;Í 4 le 
gnasde la cabecera, Di tas (temrtslomas dclreslode este ter 
ri lorio hablamos en tos art ¡culos de los partidos en que se di~ 
vide.-=BOSotiRs.=rAbiinda la J. en selvas. Ademásdelade la 
Sierra, quepuedetcnor de7 ás leguas deN. áS, masó menos 
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inlerrumpidas, pero siempre formando un mismo cuerpo, 
mencionaremos el bosque de Mabay que orilla á aquel rio des-
desuflacimiento basta sus derrames. Los bosques de Sania 
Bárbara, el bosque que orilla al Caulo, hasta la ciépaga 
donde se convierte en manglares espesos; eldel Mate, el de 
Tuabe ó Joabe, á la izquierda del Bayamo, la selva que 
ocupa el territorio de Tamayo desde la salida de la cabe
cera; los grandes bosques del Guanajabo y del Buey y los 
que orillan á los pantanos y cursos inferiores del Johabo, 
del Tana y del Sevilla. Abundan estos bosques en maderas 
de Iodas clases de tinle, preciosas, de construcción y otras 
aplicaciones; los pinos y las majaguas de ta serrania son 
de las mas notables.—sÍDA«As,^-[.as de la Tcdora, las 
del Caurcje, las numerosas del partido de Barrancas y las 
mayores todavía dot lerriloriode Guajucal y del Cauto del 
limbarcadero, casi todas el las panlanosasy dedifícil tránsito 
en épocas de lluvias. Son las mayores sábanas de esta J.en 
donde abundan principalmente al O. lasde las riberas del 
rio Caulo =mos.="Todas las corrientes dula J. vierten en 
el mardelSnr, y pueden considerarse como pcrlenecíenles 
á la vertiente morid tonal, siendo muchas de ellas alltientes 
y subannentesde lo:, rios Canto, Castillo y Buey, y tienen 
su articulo especial en este Diccionario, líl Canio, cuya iz
quierda perteneceá la J.desdccl Cantillo hasta que lea travie
sa el eaniiiio Heal del Centro: el Cantillo,que desdesu naci-
mienlo basta su confluencia con el Canto separa por cl R. 
esta J. de la deJiauanr. el Bayamo, cuya cuenca pcilenece 
en lodo su curso a esta J., y laalraviesadcN. ú S. pasando 
porla cabecera. Su afluente principal es el Guamá, que 
recogeal Guisa, en cuya cuenca, de tercer órden, se halla 
el pueblo del mismo nombre: el Mabay, el Gtiatíatuaba, el 
Buey y otros rios de bástanle caudal y sujetos á avenidas 
on épocas de lluvias, y á los cuales se incorporan diferen
tes riachuelos en la c¡¿nagadel Buey HI Vao, afilíente del 
Buey, merece Citarse aqtii por la abundancia de s u curso 
y por la bondad de sus aguas, aunque son también pro
pensas A derrames: cl Jicolca,que desde su nacfmiento has
ta su desembocadura principal, forma el limite con la i . de 
Manzanillo: el Jobabo, el Tana y el Sevilla, cuyoscursos in
feriores pertenecen ¡í esta J., sirviendo el último delimito 
con PuuriG-Principi'. Todos desaguan en el ^olfo ó barlo
vento del Cauto y recoyen varios arroyos. Ijtlre el lobabo 
y el Sevilla desaguan oiferentes corrientes de poca impor-
lancia: el Salado, del cual corresponde solo ¡i eslaJ. parlcde 
su curso infer ior desde el puente íi su confluencia por la de-
l ei baenel Hnyamo; elCayojo.el Unique y oíros que se pier
den en la ciénaga de Birama; el Caulo recoge además di
ferentes arroyos de escasa importancia para ser aqui cita
dos —:i..\(¿irNAS.«\bit!idari en ia J. Nos concretaremos á 
citar las mas importantes, sin embargo de que casi todas 
tienen sus artículos especiales. Las del Cantillo y de la lo
ma de Piedras: tas de Sania Cruz, del Soils y de Jibaro: 
tas de Alonso, Palma Sola, la Hntroga y otras en el Parti
do del Canreje: tas de Juan y Mabay en el del Dátil: las 
de Jucaibama y de los Jagüeyes y otras en el Part.0 de 
Barrancas: las del Cayaguasan, de la linhada y otras en la 
ciénaga del Buey: la de los Indios, Gtiamilos, la líntradA, 
Jaruco, Gnamillas, Reinales: lasde fas Guásimas del ilon-
le y otras muchas y estensas en el Part,0 de Canlo-el-Ein-
barcaJcro.=rosTAs.=:Con espondo A esla demarcación una 
eslension de costas que corre coutorneando el fondo del 
golfo de Guacanayubo desde la punta y boca del Sevilla 
hasta la boca del Jicolca. Desde dicha punta del Sevilla 
hasla el fondo de la ensenada de Birama correal E,, for
mando varios arcos, desde ese punto hasta la boca del Cau
to al S. O. y de la boca del rio á la del Jicolca al E. S. B. 
Toda e?la costa présenla un caráelcr igual: baja, ceíiagoi 
sa, de inangiares poco abordables, comono sea por las des
embocaduras de tos rios y los esteros que en ella abren en
tre algunos escollos y arrecifes. Las aguas inmediatas de 
poquísima sonda junto á lodo el contorno litoral, forman 
un placel de fango que en la embocadura del Cauto pe
netra hasta á una legua por el rio. No tiene raucfws 
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cayos á cscepcion del pequeílo grupo que forman los 
de Tana, hácia la boca del mismo Cauto y dol deTa-
mayo en la ensenada de Biiama. Dos son los arcos mas 
notables que forma esta coslnj uno en la ensenada de 
Bírania ya citada, y otro arco mas abierto forma una 
ensenada llamada del Buey, y que corre desde el pro
montorio por cuya falda desemboca el Jicotea, donde es
tá la mayor profundidad al E. Pasada dicha embocadura 
prosigue arqueando la casta del golfo que ya pertenece 
a la J. de Manzanillo. Los puntos mas frecuentados does
ta costa son: la desembocadura del Cauto que es navega
ble basta el embarcadero de Jignabo y aun acaso masaba-
jo por embarcaciones menores y por goletas pequeñas hasta 
Cauío-eI-Embarcadero, puertointerior, el mas apartadodel 
mar entre todos los que pertenecen á los rios dela isla, y al 
propio tiempo, el de mas tráfico entre los que corresponden 
aesta J.: la boca delesterode laJnlia. navegable asimismo 
por goletas pero poco frecuentado: la boca del Jobaboque lo 
es por algunas embarcaciones menores que sacan maderas y 
algunos otros productos del Part.0 de Cabaniguan: la boca 
del Tana poco frecuentada: la del de las Muchachas que lo 
es bastante por algunos buques de cabotage de Cauto, 
Manzanillo y Santa Cruz, list i en la boca del Sevilla 
que, rio arriba, presenta el embarcadero del Habane
ro, el de Santa Rosalia en el estero de! Buey, y otros que 
aparecen contiguos á ese surgidero. Varios esteros que se 
presentan en el. espacio de costa compreridido entre la 
punta de Birama y la de Sevilla, que es el litoral mas are
noso y menos httmedo, pudieran utilizarse, y acaso algu
nos se utilizan como pequefíos embarcaderos. De esos es
teros citaremos losdel Muerto, del Ojo de Agua, deSalo-
buren, del Medio, de la Corona yde Chaparra, designados 
como embarcaderos en el mapa de Vives. Las puntas 
principales de la costa son, viniendo desde sotavento, la del 
rio Tana, la de la Corona, la de Birama ó Mirama y la de 
la Jutia. La del Sevilla está ya fuera de la J.==CIENAGAS 
=«La de la derecha del Cauto, la de la izquierda del Buey 
hácia su desembocadura, y la del Jicotea, son las prin-
cipales .de laJ. Las designamos oportunamente en los ar
tículos de tos Part 8 de Cauto y de los demás en donde 
aparecen. Toda la.ribera. del Cauto, en la parte que perte
nece á esta í . y .las .confluencias de los rios que se le jun
tan en ella, se convierten eu lagunas profundas durante 
las grandes y á veces peligrosísimas crecientes del rio, 
contándose algunas que las tradiciones locales recuerdan 
fatalmente. La pretendida laguna de Jucaibama y otros 
terrenos bajos que inundan el Buey, el Mabay y. otros rios 
en el Part.0 de Barrancas, son verdaderos pantanos mas ó 
menos permanentes y casi intransitables durante la esta
ción lluviosa. Las riberas del Jicotea también son propen
sas á inundarse y formar pantanos. En el Part.0 del Dátil 
aparece también el pantano del Bacajama, sobre el cual ha 
sido ñécesarió colocar un puente; yen el de Tamayo el 
de!Mancabo.=piioDuccioNES NATURALES.—ANIMALES CUA-
DRUPEflos,™Las jntias aparecen abundantísimas en es
ta '.i., y suelen ser de la clase que apellidaron los indígenas 
guamisiquicar, y que los naturales llaman andaraes, dis
tinguiéndose de las de la especie común, por la forma de 
su hocico y otros caracteres. Este roedor.y montaráz fia-, 
hitante de las sierras, vive .entre las malezas ó en los hue
cos de los árboles como los murciélagos, que son también 
numerosísimos en los bosques de esta í. También lo es el 
gato montes y el perro jibaro, y no esasea tampoco el 
ganado si)vest[e.=AVES.—Los gavilanes, auras y otras 
aves de rapiña de varias especies. Escasean las gallináceas 
silvestres y son numerosísimas las acuáticas en las ciéna
gas y lagunas.=PECES.=I,a costa abunda en pesca. • 
asimismo los rios y las lagunas. Por el Cauto y sus afinen 
les principales penetran hasta tiburones, peces-sierras, 
casi todos los principales de los mares cálidos. Se encuen 
Iran muchas sanguijuelas, en el Cantillo. =REPTILES.= 
Son muy, numerosos los caimanes,.tortugas, sapos, vanas 
culebras y otros anfibios y reptiles comunes, pri nci palmen -
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te los primeros, en las embocaduras de los rios.^iw- ; 
SECTOS =-Los comunes á las demás localidades de la isla. 
=VIÍGETALES.=ILOS bosques de esta J. son muy ricos en 
caobas, cedros y ébanos, entre las maderas preciosas, 
en ácanas, en yayas, y guayacanes y en otra infinidad de 
maderas duras y de construcción; los fustetes entre los 
de tinte, los pinos do la sierra .y otros árboles de diferen
tes aplicaciones pero de difícil acarreo, coronan mulütud 
de localidades del territorio. Los frutos y hojas arbóreas, 
tropius para ceba, y los abundantes pastos gramíneos de 
a J., alimentan ganados numerosos. Los frutales silvestres 
no ofrecen ninguna especialidad, ni tampoco las diversas 
palmas que crecen en la J., cuyos propietarios miran algo 
mas que en otras partes por la conservación (le sus mon-
tes.=*MiNEBALKs.=l':n muliitudde localidades, sobre to" 
do en las princioales vertientes dela region montafíosa. 
aparecen vetas de diferentes minerales, cobres, mármo
les, alabastro, cristul de roca, pizarra, serpentina y algu
nos sulfatos decai, como yeso, piedra cachimba y coco. 
Pero los que mas se encucnlvanson los de cobre, de cuyo 
mineral, á tines delSSÍ), habia registradas y denunciadas 
bas tá is minas, de las cuales 16 tenían su esplotacion aban
donada, y27tcí»ai) sus espedientes en curso para su adjur 
dicacion y esplotacion. Las cercanias dela e'nsenadadeBira-
ma contienen muchas saíinas.=suPEi\F[ciE.=No ha sido 
nunca medida con exactitud la eslonsion de losactualesparti
dos que componen cstaJ. Pero en lasúltimas noticiasgeográ-
fioasque elseñor Pichardo nos ha proporcionado, la venios 
computada en •MI leguas marilimas cuadradas, cálculo que 
aun cuando no fuese enteramente exacto, seaproximaá su su-
períic¡everdadera.=ADMiNisTRACiONYcaBiE&r¡o.=El man
do politico y militar dela J. resideenun teniente goberna
dor de la clase de tenientes coroneles de ejército estableci
do en la ciudad cabecera de Bayamo, con los necesarios 
funcionarios civiles y miniares. La administración de jus
ticia ordinaria corre á cargo de uua alcaldía mayor de i n - " 
greso, residente también en la misma cabecera, y cuya ju 
risdicción no solo abraza á todoslospartidos de la de Baja-
mo, sino álosde las JJ. limítrofes de las Tunas y de Jiguani., 
El ayuntamiento de la cabecera administra lábrenlas letr 
ritoríales de esta J.; y sus parlidos están vigilados por sus 
respectivos pedáneos y guardas rurales. Do lasrfemásde-
pendencías públicas y del Estado, residentes en,esta i . , so 
hace oportuna mención en los artículos de, sus pueblos 
y caseríos. En lo marítimo, Jas costas y dependencias de 
la J. pertenecen todas ál Distr.0 de Manzanillo, Prov.» de 
Cuba. En Bayamo y en el Cauto hay subdelegados de ma
rina. Para la vigilancia de la costa que media entre la 
punta Birama y la boca del Sevilla, se halla establecido 
un Alcalde de mar, sometido á la subdelegacion del Gua
yabal,*} sea Puerto Romero. En lo eclesiástico, Bayamo, 
con el territorio de Manzanillo, Jiguani y las Tunas forma 
una de las grandes vicarias del Arzobispado de Cuba. Esta 
vicaría cuenta una parroquia do término que es la llamada 
parroquial mayor (fe la ciudad de Bayamo: 4 de ascenso, 
las de San Juan de Bayamo, y las delas Tunas, Jiguani y 
Manzanillo: 7 de ingreso, que son las de San Francisco de 
Piedras, de Santo Cristo, de Cauto, Yara, Bicana, Guizay 
Baire. En las 5 iglesias, 7 ermitas y 2 conventos que hay; 
en esta J., el personal de sacerdotes no pasaba de á iiV 
nes de 1859, de los cuales solo 10 estaban empleados.««*Enf'. 
el ramo de instrucción pública, es esta de las JJ..mas fa<Ç 
verendas de su depavíamento, aunque el númerb dé es
cuelas de enseñanza graluita que costean los fondos mu
nicipales, no pasa de 5 para varones, y 2 para hembras. En 
la cabecera está establecido el colegio de humanidades, 
llamado de San José, con su director y 5 profesores, ybas-
tante crecido número de a!uinnos.=DivisioN ADMINIS
TRATIVA. =I ,a J. de Bayamo fué en otro tiempo muy csten-
sa por haber sido de lasque primero .se colonizaron en la 
isla. Asignóse á su municipio todo el territorio que hoy 
forman lasJJ.dc Holguin, Jignani, Manzanillo, las Tu-

\ nas y Bayamo, segregafldoselo sucesivamente á media-
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dos dèl siglo pasado la J. de Holguin, en 1819 la de Jigua-
ni'veii iÒM la de Mánzanillo, y ea Í8Í9 la de las Tunas, 
sfbieii á está última le segregó la parte marítima que 
òorréSpWe al Part.0 de Cauto-el-Embarcadero. Reduci-
dàtlíes-lá^J. á su actual território, después do las dife-
rcótes reformas qiieha tenido èn varias épocas su division 
anterior en partidos, se-compone hoy de 6 sin contar el 

v limitado distrito de la ciudad cabecera qiie son: el de Bar
rancas de 2 • clase, y ios de Canreje, Cauto-el-litnharca-
dero Dátil, Guisa y Horno ó Tamayo, que todos están 
regidos por 6 respectivos capitanes pedáneos, y algunos 
teníéntes.==.vGiucuLTUiu.alista antigua J. desde sus pri
meros tiempos se dedicó á la ganadería y á cultivar algu
nos terrenos en la cercanía de la ciudad cabecera. Como 
resultaron muy productivas las labranzas diñante el si
glo XVr, fué su territorio el mas próspero y floreciente de 
la isla, hasta el puntode que su puerto del Cauto entonces 
navegablépara buques mayores, fueseuno de los que prime-
rose habilitaron para el comercio de la isla El principalera 
dé ganados y de granos para buques que iban á Tierra-
firme y otras partes. Pero toda esta primitiva prosperidad 
quedó destruida de un golpe por una funesta inundación 
que en setiembre de 1616, sumergiendo los buques que en 
su c'otVienté habia fondeados, interceptó la navegación del 
Cáütó y arruinó la antigua riqueza y tráfico de Bayamo. 
Todavia cruzan los fondos de aquel rio los troncos y árbo-
réS'áécúlares que aquel desastroso temporal sumió en su 
Qáticè. Desaparecieron también por entonces del territorio 
dSfiayâino aíguriãs ricas plantaciones deafíil, de cuyaestrac-
ció^áparéc^n algunas noticias en los archivos de ludias de 
Sevilla' jTaufí eh' varios "manuscritos del pais. Después de 
aqüéffcrástórnO, continuó la ganadería con varias alterna-

. ii•vife,iyél''-.^íuUlVo, dfe 'tos-'frotos. comunes" s$ siguió fe-
meñtafido;Ien'linas localidades y decreciendo en otras. 
El cultivo deííâ caña ydel tabaco en algufias llanuras y en 
vegas fertilizadas por caudalosos-rios, data de mediados 
deT s ig loXVII . Por ei aprecio que desde entonces se hizo de 
la hoja de Yara, Guá, Bicana, el Buey y Yariguá, hubie
ra progresado mas, si los mismos naturales no los hubie
sen postergado á otros mas fáciles y de rendimiento mas 

• seguro. La ganadería es el principal renglón agrícola de 
este territorio, cuya riqueza puede calcularse por los si
guientes guarismos generales: 228 caballerías de tierra 
distribuidas en 23 ingenios y trapiches que en 1860 pro
dujeron 1,934 bocoyes de azúcar. Unas 16 caballerías 
de café en los PP. de Dátil y Barrancas que suelen ren
dir unas 2,800 ars. anuales; 876 haciendas de ceba y cria, 
85 potreros y 1,767 sitios de labor y estancias. Se con
taban en 1859 haçta 59,338 cabezas de ganado de to
da' clase'̂ y bestias de toda especie, comprendiendo en 
esté 'oümero;líis destinadas al ustt de las demás poblaciones 
q'ü'é'éüétíftf éVterritorio, Las cuatro quintas partes eran de 
gãtíadó vacüiVó. Sfr cofitaban 540 vegas de tabaco que en 
1859 pròdujeroh12,210 cargas de ese género. Elterritorio 
en fih.'aparecia distribuido en 1859 en 595 caballerías de 
tierra ocupadaspor cafia, café, algñn cacao, pocoalgodony 
sagii;1 arroz, frijoles, raices alimenticias, patatas, mi
llo 4'iñijo, v>IátaÉios, frutas y hortalizas: en 500 caballerías 
dé pastos ar ti ficiíiles, 122 de pastos naturales, y unas 17,000 
de bosques, montes y lerrerios áridos. Para otros detalles 
nos remitimos al respectivo estado que figura entre los 
que acompañan á este artíeulo.=POBLAcioN.="La pobla
ción absoluta de esta J. era en fnarzo de 1861 de 33,673 
habitantes de toda edad, sexo y condición, según los esta
dos generales remitidos al gobierno supremo por la comi
sión nombrada para hacer el recuento verificado en esa fe
cha; v á este articulo acompañamos un estado de la misma 
proce'déncia que la distribuye en clases. De estos, segun da-
•tos también oficiales que tenemos á la vista, residia como una 
tercera parte á fines de 1857 en los 6 grupos de población 
reunida en esta J .inclusa la ciudad cabecera. Todos los demás 
habitantes viven en las haciendas y tocalidades del campo 
erí la' forma que detallan los estados que^compañamos á los 
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artículos de los PP. de Barrancas, Caureje; Cauto-el-Em
barcadero, Dátil, Guisa y Horno ó Tamayo que aunque solo 
se estienden á fines de 1857, son los mas recientes que ha
yan llegado á nuestras manos. En esos mismos documen
tos se encontrarán también detalles relativosal mimero de 
edificios que no pasaba de 4,706. No es probable que des
de aquel año haya crecido mucho su número, porque no ha 
sobrevenido ninguna causa que en estos últimos cinco años 
haya estimulado el aumento de la población de una J. que 
continuará estacionada mientras no se consiga la limpia 
del Cauto, y no se realice la prolongación de! gran ferro
carril central y del ramal á Manzanillo que ha de atrave
sarla y darla nueva vida. Vamos á terminar este ar-

; líenlo con un resúmen de los caminos de la J., casi 
todos estrechos, tortuosos, pantanosos en la estación de 
las lluvias, y agrietados en la seca. El primero y principal, 
es la carretera ó camino general del Centro de la isla 
desde el pasoó andarivel sobre el Cauto, hasta el paso del 
rio Cautillo. Sudireccion generales del N . O. aIS. E. y v i 
niendo de la J. de las Tunas sale para la de Jiguani. En 
el paso del Salado, donde está la linea divisoria de fas 
Tunas, 3 leguas antes del paso del Cauto, se desprende iin 
ramal que se dirige á Cauto-el-Embarcadero, de donde se 
prolonga hasta la ciudad de Bayamo, atravesando ese parti
do y el del Caureje (VV). Eniinportancia, el segundo cami
no de la J. es el de Manzanillo que sale de la ciudad 
atravesando el rio, el de Mabai, el Guabatuaba, el Buey 
y otros arroyos y entra en la J. de Manzanillo por el paso 
del Jicotea. Pasa por el caserío do Barrancas y tiene algu
nos puentes, atravesando en la J. los PP. del Dátil y 
Barrancas. El antiguo camino que sale de la misma cabe
cera para los territorios deGuá y Vicana, en la J. de Manza
nillo, y atraviesa los mismos partidos y rios que el anterior. 
El camino de Manzanillo por Juragua y Buey-Abajo, que 
atraviesa los misinos rios; sirviendo de limite' á los PP. 
de Caureje, Dátil y Barrancas. El camino principal de 
ííolgum quese dirigeal N . E. paraatravesar el Cauto por 
el punto de Limones, pasado el cual, entra en la J. de 
Holguin: otro camino para la J. de Holguin que atraviesa 
el Cantillo y entra en la J de Jiguani por la Concepción, 
antes de pasar el Cauto. En fin, el caminode Guisa para el 
Horcón. Dará gran vida y movimiento á esta J. la proyec
tada construcción de dos vías férreas, que entroncaran con 
el tiempo en la ciudad cabecera, y que serán: la que desde 
la márgen del Cauto sirva de prolongación hasta Bayamo 
y su límite con la J. deJiguani, á la gran via central de lá 
isla; y laque desde Manzanillo atraviese todo el territorio 
del E. para entroncar en Bayamo con la otra. Pero las pe
nosas circunstancias que actualmente atraviesa la grande 
Aiitilla, y cuya funesta influencia se esliendo hasta el dis
trito desu misma capital, no nos permiten esperar que en 
algunos años se puedan realizar tan provechosos pensa
mientos. Eu esta J. existían á principios de 1860, 3 puen
tes y algunos pontones; y estaba proyectada la construcción ' 
de 4 mas, y la del ferro-carril que la ha do comunicar con 
Santiago de Cuba y otros puntos. Us rentas terrestres de 
esta J. ascendieron en 1858 á 64,976 ps. fs. 38 es. Las 
municipales en 1862 fueran do 24,905 ps. fs 6o es. y 
los gastos 23,542 ps. fs., resultando un sobrante de 
636 ps fs. 65 cs.=FUEnz.\ MI LITAR.=La destacada en 
la cabecera y demás puntos de esta J. suele componerse 
de 5 compañías de infantería, un destacamento de caballe
ría y un piquete de guardia civil montada, además de las m i 
licias locales de ambas armas dispuestasátomarlasenlodos 
los casos necesarios. Afines de 1859 se contaban en la ciudad 
y los demás puntos S! ge fes, 24 oficiales y 452 individuos 
de tropa veterana, un gefe, 4 oficiales y 59 hombres de 
caballería idem, un oficial desanidad militar, un sargen- ' 
to y 8 hombres de guardia civil montada y 28 oficiales 
y 354 voluntarios del pais, de los cuales, 270 eran mon
tados. No habiendo ningún punto fortificado en toda la J. no 
existia fuerza ninguna de artillería ni deingenieros. 
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RESUMEN del número de ingenios y producción azucarera de los mismos en esta jurisdicción. 

PARTIDOS. 

Barrancas 
Caureje 
Cauto del Embarcadero, 
Datil. 
Horno 
Guisa 

Ingenios. 

Totales. 23 

Vapor. Trapiches. 

22 

Caballems 
de caña. 

2-J 
it 
5 
1 

5L 

Además en 
las flnc as. 

25 

24 
38 

183'A 

PRODUCTOS. 

1859. 

Bocoyes. 

an 
831 
Í 9 3 
218 

1..653 

1860. 

Bocoyes. 

318 
1,053 

m 
259 

1,954 

Estado de criminalidad en esta J . durante el 
a ñ o de 1861. 

Delitos contra las personas. 

Homicidios voluntarios 3 
'Conatos de homicidio 2 
Suicidios. 3 
Huridas leyes 11 
Golpes y riñas. 2 

Idem contra la honestidad. 

Conatos de violaciones. 
Incestos , . 
Raptos 

Idem contra el'honor-

' Injurias verbales. 

Idem contra, la propiedad. , 

Asaltos y robos 

Total 

Suma anterior 28 
Robos . 3 
Conatos de idem 1 
Hurtos simples 55 
Estafas t 

Idem contra la libertad y seguridad. 

Allanamiento de casas 1 

Idem contra el órden público. 

Resistencia á la justicia 
Armas prohibidas. 

28 

1 
2 

Fugas de cárceles . % 
1 
1 

. . . . . . . . . 1 

Idem de presos. 
Idem de casa paterna. 
Vagancia. 
Faltas de;policl£¡. . . 

Falsedad eŝ  
Pefjurios. . 

Fallasen funciones públicas y de profesión. 6 

Total. . "TlÕ" 

ESTADO del número de escuelas y demás establecimientos de instrucción pública de esta Jurisdicción con espresion 
del número de alumnos que tenia cada una á fines de 1862. 

PUEBLOS. 

B avara o 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem . . . . . . . 
Idem 

Quiza 
Paso del Cauto. . . 
Cauto del Embarcad' 

INSTITUTOS. 

PÚBLICOS, 

San José 
Divina Pastora.. 
Santa Ursula . . 
Santa Filomena. 
San Antonio. . . 

Santa Cruz 
Santa Teresa de Jesns. 
El Rosario 

PRIVADOS, 

El Hosario. 
El Salvador 
La Caridad. 

ALUMNOS. 

ULANCOS. 

ai o 

19 

8 
n 
!) 

99 

OH tí 

22 
41 

31 
25 
18 

141 

12 
30 

49 

fl-a 
Oh a 

22 
3 

•'12 

DE COLOR. 

ci o 

O 

41 

47 

m o 
ai Vi o 
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ESTADO de la población de esta J,, clasificada por sexos, edades, castas, condición, estado, nacionalidad 

CONDICION. 

pilóneos 
BLANCA . . j Asiáticos 

(.Mñjicanoa. . . . 

( Libren 
DB COLOR, j Esclavos 

(Emancipados. . 

Totales, 

CENSO DE 
C L A S I F I C A 

S E X O S Y 

VARONES. 

311 

289 

658 

2197 

1916 

43h¡ 

1450 

an 
3120 

733 

147 

1484 

1002 

15ÍI1 

893 

477 
144 

1514 

969 

623 
214 

1806 

500 

372 

no 
m i 

382 

71 

64 

15G 

12 

24 30 

6710 
1515 

17293 

290 

583 

2088 

1823 
201 

4062 

1540 

1357 
192 

CONDICION. 

Saben leer 
ó 

escribir. 

Í BlnneoB 
AshUicoa J 8351 

\ Mejicanos 

í Libres 
DB COLOR. í Esclavos. . . . 

(l ímancipados. 
Totales 2926 

575 

845 

814 

1659 

8106 

1389 

4585 

Nosaben 
leer ó escri

bir. 

0717 

7650 

liar 

7133 

7588 

14721 

13850 

15238 

29088 

PROFESIONES. 

Eclesiásticos de todas clases. 
E m p i e a d o ^ A c t i v o . . . . . . 

Propietarios 
Labradores 
Comerciantes 
Knbricunttís 
Industriales 
Piofesores de todas clases. . 
.lonialeros 
Pobres de solemnidad 

Totales. 

Blan
cos. 

13 
65 

058 
- 7 

3859 
821 

3 
575 
79 

128 
9 

5993 

De 
color. 

4150 
21 

2002 
3 

326 
30 

6570 

TOTAL 
GBMB-
I U L . 

13 
65 
2 

658 
7 

312 
8309 
342 

3 
2752 

82 
454 
39 

12563 

ESTADO GKNKRAI. 1)1-; I.OS PUEBLOS Y CASKRIOS, DIVISION TERRITORIAL, 

JURISDICCIO-

NBS. 

Alcaldías 

ó capitanías do 

partido. 

Barrancas. 
Caureio. . 
Canto del embar

cadero. . . . . . 

PUEBLOS. 

•:! Dátil 

( luisa. . 

Ta may o 

Bnyamo C. 
Barrancas c. 

Cautodel límbarcadcro.P. 

Paso del Cnuto . . . . O. 
El Dátil p, 

Guisa 

» ( San Pablo del Horno.. A. 

a 4 

m 

POBLACION .h 
lífl LAS JimiSmcCIONBS, FABTIWOS T PUEBLOS. 

BLANCA. 

9019 

1380 
140 

514 

517 

1403 

698 

7977 

1211 
125 

452 

» 
416 

1297 

ÍUCATE
AS) ÁTICA. 

19 

DE COLOR. 

LIBRES. ESCLAV.* 

6710 

1437 
4ff7 

617 

521 

458 

7190 

1169 
426 

& 2 

1515 

246 
326 

1S5 

H 

210 

h 

232 

1212 

118 
160 

78 

109 

25 

90 

gene

ral. 

33,673 

7,411 
19 

5,561 
1,664 

2,489 
40 

181 
2.369 

265 
2,610 

91 
2,096 
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y profesión, según resulta del cmpadronamicnlo verificado cu la noche del 14 al 45 de marzo de 1861, 

POBLACION. 
C I O N P O B 

E D A D E S . E S T A D O . 

HEMBRAS. 

897 

181 
122 

1806 

100 

i m 

761 

m 
135 

1560 

757 

641 
leo 

1567 

440 

910 

30" 

308 

ffn 

153 

171 
a) 

163 21 

21 

47 

79-8 

7181) 
laia 

i 

16380 

VARONES. 

1704(3 70ü7 

13899 
2727} 6S89 

336181 13956 

18'l8 

m i 

3089̂  

!f5 

9068 

8S25 

248 n m 

5812 

6801 

12706 

IIEMU&AS. 

3113 

3!» 

222 

561 

7978 

8402 

16380 

NACIONAUDAI). 

POBL.VCIOiN BLANCA. 

Nacionales 
Uslraugeros 
Pnlnnna f ASÍIÜÍCOH. 
colonos. [Mejtcanpa 

Totales. 

ESTXBI-RCIDOP, 

Y tirones. 

8857 

Hembras. 

7057 

7857 

THÀNSEUNTES. 

Varonee. 

188 
9 

192 

Hembras. 

118 
2 

•120 

COLONO». 

Varones. 

19 

10 

Hembras. 

TOTAL. 

WW 
. m 

20 ; 

m e 

POBLACION Y RIQUEZA URRXNA Y AGRICOLA Dlí RSTA JURISDICCION. 

804 

780 

21 

NUMERO Di i FINCAS. 

20 

22 

S g ^ 

3,1(52 

553 

899 
320 

321 

40) 

68 

540 

TOTAL 

4.038 

1,335 
(3 

916 
350 

an 
G 

39 
485 
59 
69 
19 

542 

28 

w 8 
=3 es •O o 

a al 

as 

15G:Í 

OÍS) 

180 

131 

328 

99 
a 

265 

183 1,8-11 

550 
252 

118 
ii 
293 

OH TIRO, CARCA Y 
DH MONTAn. 

CABEZAS DE GANADO. 

I)R TODA EIPKCIF. 

2012 

H 

590 
508 

175 

382 

150 

200 

3299 

~ M 

825 
450 

416 

w 

550 

D25 
>i 

500 

2253 

3 

25 
28 

2129 

* 
26 
c 
10 
» 
30 

74 3fi,893 

17 

9,620 
lÜ,OU0 

12.9.'i'i 

2,629 

700 

1,000 

9356 

•¿450 

600 

5018 

n 
588 

a 
500 
200 

.1632 

1640 
800 

014 
n 

203 
b 

325 
» 
50 

114 

28 

10,;(ft5 

3,340 
300 

2,350 

2,886 

1,000 

30 500 

674 706 69,898 

4-4 

18*948 
12,972 

23,691 

7,560 



100 BAY 
Bayamo,-Ciudad cabecera de la J. del mismo nom

bre: es la tercera de las de la isla por el órden croiiológi-
co do su fundación, y durante dos tercios de siglo fué la pr i 
mera de todas por su importancia agrícola y comercial. lis
tó situada en los 21)" 23' de latitud septentrional, y losTO" 
28' de longiLud occidental, en una llanura, y S la inme-
áiacion de la ribera derecha del rio que se apellida como 
ella. Su oíanla, por lo irregiilar, no puede asimilarse á 
liinguna lignra geométrica ni ordinaria. Su perimclro de 
3 888 varas con una superficie dei ' /> cahallerías de tier
ra se aceña al rio Hayaitio por sus dos estremidodrs, y se 
aparta de él por casi todo su c«níro. La tortuosidad de la 
mayor parle de sus calles, lo recto de otras y lo desigual 
de la anchura que se advierte en todas y cada una con res
pecto ¿ las demás, prueban evidentemente, que si esta po
blación se fundó con regularidad desde un principio, no 
se ha observado plan alguno en las modilicaciones que ha 
ido recibiendo su caserío en el discurso de tres siglos y me
dio. La longitud de la poblaciones de 3,120 varas poco 
mas ó menos, con una anchura que por unos puntos llega 
á700 y por otros se reduce hasta 100. Sus nnme.rosas ca
lles corren unas de N . á S. con inclinaciones al O. y aun 
al lí-, y otras á lodos los demás rumbos. Sus nonihres son: 
la Nueva, (juc es la mas oriental, la de San Miguel, Gran-
do de San Joaquin, do la Virgen de Hegla, de la Caridad, 
de San Blas, que es la mas meridional, del Agí, de San 
Juan, del Santo Cristo, que forma un aivo, del Níspero, 
del Cuartel, de Jesus, ael Comercio, de la Iglesia Mayor, 
de la Cruz Verde, do Guinea y las de Dolores, de las Pi
fias y San Francisco, que uniéndose regulnmicnlc, forman 
Una sola via, que es la mas occidental y una de las mas 
tortuosas de la población. A las referidas las cruzan por 
desiguales intérvalos y en diversas direcciones, las dela 
Barranca de San Juan, cementerio de San Juan, callejón de 
San Juan, callejón do la Cru;. Verde, calle del AIIJÍO!, de 
la Amargura, de la Carnicería, de la Luz, del Marqués y 
de San José, quo son las mas rectas y regulares de todas; 
del Ri'», do la PJaza, do la Uguna, Santo Domingo y Mer
caderes, que forman casi una sola; de la Gloria, callejón 
de la calle Grande, calle del Corojo, y los callcjories del 
Corojo, Mascarefio, dela Callo Nueva, de Zaragoza y de 
Sania Ana, que abre á la salida de la ciudad para Pu.'rlo-
Prfnciws y romo á unas 4 00 varas del rio Dayaino. Cuen
ta la ciudad 9 plazas, que son: las de Isabel 11, la mayor y 
mas regular de todas, lis un cuadrilongo deunasMO varas 
do longitud sobro 90 de mayor anchura, en cuyes lados 
aparecen los mas decentes editicios de la población, enlre 
otros el que sirve de casa de ayuntamiento y ríircel, sin in
cluir Crilre ellos im pobrlsimo teatro, que también ocupa 
uno de los solares de esta localidad. Kn su centro hav un 
recinlo do cuadros de plantas con intermedios embaldosa
dos y con asientos enverjados en los lados, l's el único pa
seo regular do los bayaiueses. La de San Juan, mas espa
ciosa que la precedente, es un ensanche de las calles de 
San íilasy San Juan, al frente de la parroquia de cslemis-
mo nomíirc. 1 a de Santo Domiimo, de He^la, del Cristo, 
San Blas, Luí y Santa Ana, no nieiocen H nombre de pla
zas porque sou simplemente ensanches irregulares que lo 
desordenado de la planta do la población deiciniina en los 
términos de algunas calles. He los modestos rdilinos pú
blicos que conlinie, los mas notables son: la iglesia parro
quial mayor, que es uno de los templos mas anii^ims de la 
isla, y ha' sido reconstruido mudias veces desdi' que ar
ruinó ni primilho un terremoto eiH£>5l. No fué erigido en 
p,mot|ni;d inavor hasta 4643, siendo obispo dmeesmo 
don Alonso l uí iquczde Armendariz. Otros dos lermuolos, 
losde i t i t í y I7(¡(i. volvieron á anuinarlo, recdilicándoso 
siempre á espmi.sis del vecindario y de la mitin con auxi
lios del gobierno. Ls un edificio espacioso, de sólida, aun
que de modesta fálu ica, con loney todos losaccesorios que 
requiere su culto. Su lachada mira y abre con tres puertas 
à la llamada plaza de su nombre. Hoy es parroquia de tér-
Inino y vicaria foránea, abonando la Real Hacienda para 
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sus gastos de eníreteiiimiento y fábrica 400 ps. fs. anuales 
y i ,120 con 85 es. para completar la consignación del cura 
vicario y 450 para (a del teniente cura sacristan mayor.= 
La iglesia de San Juan, que es parroquia de ascenso, mira 
también con su bella fachada hácia la plaza de San Juan 
cerca de la parte meridional de la ciudad. Asimismo es 
espaciosa y de sólida y sencilla construcción y ha sido ree-
dilicada varias veces por los mismos medios'que la parro
quial mayor. Fué erigida en auxiliar en 1702: tiene torre y 
todos los accesorios que necesita el culto, formando su edi
ficio luía manzana. Las cantidades consignadas anualiDeotc 
por el listado para completar los respectivos habercí del 
cura y teniente cura son 766 ps. fs. 8 es. para el primero, 
400 que percibe el segundo, y otros 400 para su fábrica y 
entretenimiento. La iglesia parroquial de San Francisco, 
aneja al antiguo convento de este nombre, entre la calle 
que también lo lleva, y la de las Pinas, es otro templocon 
torre y fábrica de dimensiones y vicisitudes muy semejan
tes á las del anterior, líl antiguo edificio del convento está 
ocupado por algunas dependencias del listado. La iglesia 
del Cristo es casi cuadrilateral, midiendo unas 38 varas 
de largo entre los ensanches de ¡as calles de su nombre 
y del Níspero. Tiene torre, sólida fábrica y regular ampli
tud.-La de Santo Domingo, edificada en 1742 con el anti
guo convento de la misma orden, mira á la calle de su mis
mo nombre en el centro de la población, sin auc su sencillo 
y capaz edificio tenga ninguua particularidad que merezca 
mencionarse. Poco masó menos puede decirse de la anti
gua ermita de Santa Ana, que está casi fuera do la pobla
ción por la estremidad de la calle de su nombre; de la de 
Nuestra Señora de Regla en el principio septentrional dela 
calle de Regla; de la de San José, que carece de torre, en 
la calle de San José: y de la de Nuestra Señora de la Luz 
mirando á la plaza de su nombre entre las calles de la Cruz 
Verde y de San Francisco. Todas están servidas por sus ca
pellanes titulares y sacerdotes beneficiados con capellanías 
y mandas pías. Las antiguas iglesias de San Blas en la pla
za del mismo nombre, y de San Miguel hácia la estremi
dad K. de la calle de Sanio Domingo, acabaron do arrui- . 
narse con el terremoto de I7<)6; no se han reedificado y 
aun aparecen algunos escombros sobre sus solares actual
mente yermos. Pe la misma manera continúan en la ciu
dad mii'hos de los de las casas que derribó aquel sacudi
miento formidable; y rara es la vivienda que se reedifica 
en la población hace muchos años decadente, aunque desde 
hace poco tiempo parece que empieza á reanimarse. La 
casa capitular y cárcel pública, cuya fachada mira á la pla
za de ArmaSj se edificó en 4757; y aun se advierten en su 
sencilla fábrica las reparaciones que motivó aquel terre
moto. La cárcel, que ocupa la mayor parte de la planta 
baja, ha recibido recienlemente muchas mejoras interiores, 
y cutre otras ta renovación del piso desús galerías con 
baldosas. Hn la parle superior de la fachada de este edifi
cio hay colocado mi relój público. Kl hospital de caridad 
llamado de San Roque, no siempre lia ocupado la misma 
localidad, ni lenido la misma construcción, ignorándoselas 
circimsiancias de su fundación. Hace muchos afios que se 
halla en la calle del Cementerio de San Juan, en el vasto y 
mediano edificio que seesliende á espaldas de la parroquia 
del mismo nombre. Sus rentas consistían en la mitad délos 
novenos de los diezmos de la antigua J. de Bayamo, en 
unos 450 ps. fs. anuales y otros 90 ps. fs. de algunas pe
queñas imposiciones á su favor, teniendo muchos años que 
completarse su presupucMo con limosnas. Fn el dia, 
ademís de los réditos de sus corlas imposidones, recibe 
040 ps. fs. 25 es. que 1c paga la Real Hacienda por los no
venos, y olios 4 00 con que le completa el Avuntamiento 
su presupuesto. Las estancias de los enfermos se computan 
en unos 55 es. diarios. Los ingresos actuales de este csta-
blecimienlo ascienden á 2,358 ps. fs. 75 es. y sus gaslos se 
presji puesta ron en 4859en2,354ps. fs.25cs. Este único es
tablecimiento de beneficencia de la población, está dividi
do en tres departamenlos: el de varones, el de hembras, y 
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el de presos de la cárcel. Tiene cuerpo de guardia y todas 
las oficinas necesarias para sn servicio , desempeñado por 
un inspeclor, un medico-cirujano, un mayordomo, un prac-
ticanle cabo de sala, un enfermero y un cocinero. El lios-
pifat iniliíar está establecido eti i casas contiguas, cuyo al
quiler cuesta A la Real Hacienda 39G ps. ís. anuales, sien-
(ty la modicidad de esta suma una prueba dolo baratos que 
son Jos alojamientos en Bayamo, relativamente á otras po
blaciones de la isla. Es de 3.a clase y su personal consta de 
un primer módico con i ,500 ps. fs. anuales, % segundos 
ayudantes larmacéulieos con \ .000, un practicanlc de far
macia con 408, otro idem con 408. y otro de segunda cla
se con 300, un mayordomo con 288, un cabo de sala con 
264, un guarda-ropa, un cocineroayudante de idem, y 5 
enfermeros, cada cual con 4 44, abonándose además grati
ficaciones de 72 y 48 al cabo primero y á los b soldados de 
la compañía sanilaria constituida en esta cabecera bajo la 
dependencia de este hospital con la tropa convaleciente. 
La Administración de líenlas csli establecida en una de 
las mejores casas de la ciudad, por cuyo alquiler abona el 
erario 720 ps. fs. anuales, lis de 5.a clase y se compone de 
un administrador depositario con í ,200 ps. fs. anuales, un 
oficial primero intervenlor con 700, oiro segundo con 600, 
un escribiente con 400, un meritorio con 200, y un porte
ro con 300: tiene adcniris consignados 400 ps. fs. para gas
tos de material y escritor¡o.=lil cuartel de infantería está 
establecido desde 1821 en el edificio de la antigua factoría 
de tabacos en el callejón de la calle Grande, entre las de 
Uegla y San Joarpiin. Eis un edificio defectuoso y mal dis
tribuido aunque con capacidad sobrada para dos compa-
ílias.^El cuartel nuevo encuéntrase á espaldas del ante
rior, siendo de moderna construcción y con un departa
mento para alojamientos y cuadras de la pequena partida 
de caballería que sude haber destacada en l)ayamo.=lil 
de la guardia civil so halla situado en una pequeña casa de 
propiedad particular, abonando la Hacienda nor su alqui
ler 144 ps. fs, anna!cs.=r;i presidio para el uestacanienlo 
de forados,' que cscepto en los casos en que ha ocurrido 
alguna obra csiraordinaria, siempre es muy reducido, está 
establecido en una casa particular. No babia en -1869 mas 
que 4 presidiarios que recibieron 273 ps. fs. 75 es. do so
corro pecuniario y gastaron ¡H ps. fs. 81 es. en luces y 
vesluario.s-Kl teatro, pobre edificio descubierto que no 
funciona sino en raras épocas, tiene su entrada por la pla
za de Armas, á la cual mira también la casa de la sociedad 
filarmónica, sostenida por suscricion de sus sócios y el 
único lugar de distracción de las personas de la clase aco
modada. También hay una valla de gallos.=KI mercado 
público ha recibido recientemenlc algunas reformas costea
das por los fondos municipales; asi como el cementerio 
que es un vasto cuadrilongo con cercas de maniposte
ría, situado fuera d i la poblacion.Mil matadero está tam
bién fuera de ella cerca de la orilla del rio.=Hcsiden en 
esta cabecera las autoridades, corporaciones y dependen
cias dei Estado y públicas que á continuación se espresan: 
un teniente gobernador comandante militar de la J., que 
es de la clase de tenientes coroneles del ejército, con el 
haber anual de 2,700 ps. fs.; un sccrelariü deí gobierno 
civil, que es de 2.8 clase, con 900 ps. fs.; una alcaldía 
mayor de ingreso, cuya jurisdicción, además de la de esta 
tenencia, abraza á los partidos de líaire, Barrancas, Caba-
nigimn, Caureje, Cauto-el-Embareadero, Dátil, Guisa, Ta-
inayo, la villa de Jignani, Sania Rita, el pueblo de lasTu-
nas y Unique, liste juzgado se compone uc un alcalde ma
yor con 3,000 ps. fs. anuales; un promotor fiscal con 1,000; 
un oficial papelclcro con 360, y un alguacil con 300, reci
biendo el alcalde mayor 100 ps. fs. anuales para gastos de 
material y de cscriLorio.=Un Ayuntamiento con titulo 
de M. I . el tercero en antigüedad de los de loda la isla. Es 
su presidente nalo el teniente gobernador, y se compone de 
un alcalde, 2 tenientes de alcalde, 4 regidores propieta
rios, otros 5 electivos, un síndico y un secretario. Esta cor
poración con su mayordomla do propios y sus dependien-
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tes, administra los fondos municipales de toda la J. El 
presupuestodeestacorporación para 1862 fué el siguiente. 

Presupuestos de los gastos é ingresos munici
pales de la J . de Bayamo para e l año de 1862. 

S E C C I O N P R I M E R A . 
GASTOS. 

P A U T E P R I M E R A . 
• A S T O S O B L I G A T O R I O S . 

CAPITULO I . 

Gobierno poíUico. 

(No hay gastos por esto concepto). 

CAPITULO I I . 

Kniplefidoa del ayuntamiento y junta municipal. 

los. 
Cantidades Id. eeoora-
parclales, loe. 

1 .o Sueldos del escribano del 
cabildo 600 » 

1.° Id. del oficial do la sccre-
íaria contaduría . . . . 800 » 

Id. de dos escribientes pa
ra mayordomla y con
taduría 652 » 

4. ° Asignación al mayordomo 
de propios 750 » 

5. " Sueldo del portero de la 
corporación municipal. 192 » 

6. ° Id. de un recaudador pa
ra la mayordomla . . . . 288 » 2,881 » 

CAPITULO H I . 

Ga t to s de of ic ina . 

7. <, Gastos de escritorio ó im
presiones 

8. ° Id. de correo 
9. " Suscricion ü la Gaceta, al 

Redactor de Cuba y a la 
Regeneración de esta 
ciudad 

460 » 
12 » 

42 » di 4 p 

CAPJTULO IV. 

Policia de seguridad. 

i 0.° Haberes de los dependien
tes de policía munici
pal. 2,328 » 

11. ° Id. de los de policía rural. 4,680 » 7,008 » 

CAPITULO Y. 

Policía urbana. 

12. ° Gastos de alumbrado pú
blico . m » 

Sma y sigue 276 » 10,404 » 
21 
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Artícu
los. 

Suma anterior 
* 3.° Sueldo de un jardinero 

para la plaza de Isa
bel 11 

Cantídade»' Id. arenera-
parciales, íes. 

276 » A0,m » 

396 » 

CAPITULO V I . 

Instrucción pública. 

14. ° Sueldos de trece maestros 
de instrucción piimaria. 4,010 40 

15. ° Gastos de escuela en en
seres, libros y demás. . 440 » 

46.° Alquiler de edificios para 
escuelas 696 » 

•17.° Pension del alumno en la 
Kscuela Normal. . . . 240 » 5,386 40 

C A P I T U L O V I I . 

Beneficencia. 

4 8,° Vacuna.—Asignación á los 
conservadores . . . . . . 300 » 

4 9.° Dementes.-— Socorros y 
gostos de los mismos. . 50 » 

JO.0 Lazarinos.—Id., id. . . . 50 « 
84.0 Asignación al hospital dn 

, pobres 1,648 25 
SJ.0 Para la adquisición de va

cas en que se presente 
virus vacuno. . . . . . 80 » 

CAPITULO VIH. 

Obras p t l b í i c d s . 

ÍS.0 Calles. — limped nidos y 
reparaciones 4 00 » 

84.° Reparación y conserva
ción de la casa consis-
lorial, compra de elec
tos, ele. 100 » 

25. " Gratificación al onc;irga-
do de dar cuerda al re
loj público 54 » 

26. ° Composición y sosteni
miento del mismo . . . 47 » 

CAPITULO IX. 

C á r c e l p ú b l i c a . 

27. ° Sueldo de un alcaide. . . 408 » 
28. ° Id. de un llavero 180 » 

Id. de un sirviente. . . . 180 » 
Id. de un escribiente. . . 102 » 
M.innlencion de presos. . 3,300 » 
Alumbrado do la cárcel y 

y agua para los presos. 408 » 
Gaslos de escritorio . . . 42 n 

34. " Id. de traslación de pre
sos á otros punios.. . . 260 » 

35. ° Id . de conservación del 
edificio, compra y re-

29.0 
30. ü 

31. ° 
32. » 

33. " 

2,098 25 

268 » 

Suma y sigue 4,850 » 18,552 65 

Artícu
los. 

Cantidades Id. genera-
parciales, les. 

Suma anterior 4,850 » 48,552 65 

450 v 5,300 » 
paracion de efectos, pri
siones, etc 

CAPITULO X . 

Alquileres de edificios. 

36. Casa con.sístorial y casa 
para c) teniente gober
nador 360 » 

37." Cuartel para la guardia 
municipal 144 » 504 « 

CAPITULO X I . 

Cargas. 

.38."> Fiestas de iglesia cu los 
dias de SS. MM. y AA. 50 » 

39. ° Id. del santo patrono. . . 85 » 
40. ° Peudas 200 n 

Total de gastos obligatorios. 

335 » 

24,691 65 

P A R T E SEGUNDA. 
GASTOS FACULTATIVOS 6 VOLUNTABIOS. 

CAPITULO I . 

Obras de nueva construcción. 

(No hay gasto por este concepto). 

CAPITULO I I . 

Iluminaciones. 

41. ° Para las de costumbre. . 14 » 

Total do gastos voluntarios. 

P A R T E T E R C E R ' A . 
G A S T O S I M P R E V I S T O S . 

CAPITULO UNICO. 

42. ° Para calamidades públicas 
y otras alcnciones no 
previstas 200 » 

14 » 

4 4 * 

Total de gastos imprevistos. 

Resumen de la primera sección. 

Parte 4.» Gastos obli^alovios. 
Parte 2.a Gaslos facultativos ó 

voluntarios. . . . 
Parte 3,a Gaslos imprevistos.. 

» 

Total general de gaslos. . . 

200 » 

200 » 

24,694 65 

4 4 » 
- 200 » 

24,905 65 
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S E C C I O N S E G U N D A . 
INGRESOS. 

P A R T E PRIMERA. 
I N G R E S O S O R D I N A R I O S . 

CAPITULO I . 

Pro;» os. 

BAY 

Àrticu-
lOB. 

CfintiilndOB Id. ¡jencra-
paicialea. les. 

2. " Tasador rural . . 
3. ° Alarifes públicos. 

Si » 
iO » 

CAPITULO I I I . 

Derechos. 

i . " Toma de razo» tlu títulos. 16 » 
b.0 Resellos de pesas y nieíli-

das 200 » 
6. " Proiluclos de ÜLulos de 

maestros do escuela y 
auxiliares \% » 

7. ° Derechos de la secretaría 
que debe» ingresar en 
los fondos 20 » 

CAPITULO V. 

Cárcel. 

19. ° Derechos de carcelaje.. . 
20. ° Reintegros para almieiUos 

de presos iHfpobres, • . 
21. u Id . por la tercera parte de 

;ÍOO 

50 » 

í . " Rédilosdeegitlos 1,090 » í,090 » 

CAPITULO I I . 

O/icios. 

64 » 

S48 » 

CAPITULO IV. 

Arbitrios. 

8. ° El de puestos públicos. . 20 » * 
9. ° El de marca de carruages. 660 » 

10. ° l i l de escrituras y demás 
inslrunienlos públicos.. 150 » 

11. ° Kl de estraccion de ga
nados 60 » 

12. " líl de cabezas, pesas y 
balanzas i>00 » 

13. ° HI de estraccíou de es
clavos 200 » 

14. ° Venta de tabaco para con
sumo interior 480 » 

15. " Billares 96 » 
16.0 lislraccíon de maderas. . 40 » 
47.u 'Venta de, caballos y mu

los (|ue no se eslraigan. 120 » 
18.» Lid de gallos 650 » 3,376 » 

Artícu
los. 

Cantidades Id. genera-
parciales. 
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.gen' 
Ies. 

Sama anterior 3i>0 » 4,778 » 
los gastos de la cárcel 
jurisdiccional de esta 
ciudad que debe abonar 
el municipio de Jiquaní. 1,767 » 

22.° Id. por la sesta id . , id . 
que abonará el de too 
Tunas 883 » 3,000 » 

CAPITULO V I . 

Multas. 

23.° Por la liarte que socálen
la coi-respondo á los fon
dos municipales percibir 
de la Real Hacienda eu 
las mullas impuestas por 
faltas de policía K\ otras. 40 » 10 » 

CAPITULO V I I . 

Impuestos. 

24. ° Por el-i p. % sobre ln ren
ta de las (incas urbanas. 3,360 » 

25. ° Por el 2 p. % sobre las 
lincas rústicas. , . . . . 8,16ü » 

26. ° Por las cuotas señaladas 
á la industria y al co
mercio 6,209 » 47,734 » 

Totaldeingresosordinarios. 25,522 » 

P A R T E SEGUNDA. 
I N G R E S O S E S T H A O I \ D I N À ' R I 0 8 , 

CAPITULO UNICO. 

27. ° Reintegro.—Dcscue ni o á 
los municipales enfer
mos 20 » 20 » 

Total de ingresos eslraordinarios. 

Rcsúmen de la segunda sección. 
Parte 1.a Ingresos ordinarios. 25,522 » 

20 » 

Parte 2.ft Ingresos eslraordi
narios 20 » 

Total general de ingresos. 25,542 » 

Resiijnen general ilel presupuesto. 

(iastos 24,905 65 
Ingresos . 25,542 » 

Sobrante 636 35 

Suma y sigue 350 » 4,778 » 

La policía está á cargo (le un comisario de 3.» clase 
con 600 ps. fs. anuales, teniendo á sus órdenes un cabo y 
6 guardias municipales, y un sargento primero, otro se
gundo, 2 cabos primeros, 2 segundos y 51 obreros manda
dos por un teniente del cuerpo de bomberos de la isla, ba
jo la sub-inspeccion del comandante militar, y que además 
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de estar empleados en varios servicios públicos de la ca
becera, lo están también en oirás obras y atenciones de su 
jurisdiecion.=La Junta de Caridad, presidida por el te
niente gobernador, de la cual son vocales el cura de la 
parroquial mayor, un regidor y otros cuatro vecinos dis
tinguidos, uno.de los cuales funciona como secretario. = 
La Diputación Económica de Amigos del Pais de esta ciu
dad, se componía en 1862, de un director, un vice-dírec-
tor.un censor, un tesorero, un secretario, un vico-secre
tario y 45 socios.=»La Administración de Correos es de 2.8 
clase, con un administrador cuyo haber anual esde700ps.fs. 
y un escribiente con el de 240. La suma presupuestada al 
año para los gastos del material y oseníorio de esta de
pendencia es de 450 ps. fs. La Real Hacienda consignó 
también en 486a para los gastos de la posta que conduce 
la correspondencia desde esta población A la de Man
zanillo 3,360 ps. fs., y para la que corre desde Bayamo á 
Santiago de Cuba 9,800 = E 1 espendio de billetes de lo
tería, está á cargo deun comisionado con un beneficio de 
iSps. fs. porsorteo;yasí secalculó percibiría en 4 862 pores-
te concepto 378 ps.fs.=»Hayeneslaciudaduna oficina para 
el registro de hipotecas; y 2 subdelegados uno de medicina 
y cirugía y otro de farmacia.^líl destacamento do guardia 
civil establecido en esta población para el servicio de ella 
y su territorio jurisdiccional, se compone de 9 guardias de 
ambas armas.=a.La instrucción pública gratuita de primeras 
letras, costeada por los fondos municipales, la reciben los 
alumnos de ambos sexos en un colegio, % escuelas para 
varones y 2 para hembras.—Formando un arco por su S. O. 
semicircunda á la población el rio Bayamo, separado del 
caserío por bondas barrancas y una angosta planicie que 
en la parte mas ancha por el camino de Manzanillo medi
rá 300 varasi Estas barrancas, pedregosas y ásperas, están 
hácia el S. junto á la salida para las haciendas deSan Juan, 
Mendoza, Corojo, del Robado y las Peüas. En el corto 
llano referido y junto á las barrancas, aparece detrás de 
las tapias del convento de San Francisco, el charco de este 
mombre, y entre él y el rio, está la esplanada llamada el 
Campo del Monte, entre los dos caminos de Manzanillo. 
Los principales pasos del rio son los de los caminos que 
salen de la ciudad para el O., presentándose por aquí el 
Bayamo con un hermoso cauce de arena y piedras de 40 
á 50 varas de ancho y con la correspondiente profundidad, 
cuyas aguas delicadas proveen al vecindario. Corriendo 
del N . lí. al S. E . los contornos de la población son sálla
nosos, de malezas y matorrales muy anegadizos. De esa 
condición resulla el formarse hácia el Lí. de la ciudad la 
llamada laguna de Zaragoilia, causa muy directa de las 
fiebres intermitentes y estacionales que suelen padecerse 
en Bayamo durante las épocas de lluvia. Estiémlense ade
más por m E. y por su N . llanuras que se suelen asimismo 
anegar por eso tiempo. Por el S. se descubre la magcsLuosa 
Sierra Maestra y el gigantesco pico de Turquino, cubierto 
como aquella de frondosos bosques. Los campos mas in 
mediatos á la población, están casi lodos roturados por la
branzas, dependientes por lo común de las quintas y casas 
de campo que orillan á la calle de Santa Ana.«-Según el 
Cuadro Estadístico de 1827, la población de Bayamo no 
bajaba de 7,486 almas, de las cuales 2,875 habitantes 
eran blancos, 3,439 libres de color y 1,472 esclavos. Su 
caserío se componía de 582 edificios de ladrillo y teja, 516 
do embarrado y teja, y 280 de embarrado y guano. Según 
el censo de 4841 resultó Bayamo, poco masó menos, con la 
misma población y número de casas y habitantes. En el 
Cuadro listudíslico de 1846aparecia la población con 4,778 
habitantes distribuidos en 1,737 blancos, 2,322 libres de 
color y 719 esclavos. En los dalos estadísticos defines 
de 1857 apareció con un total de 5,411, siendo 1,996 varo
nes y 3,415 hembras de todas condiciones, resultando un 
pequeño aumento de individuos sobre el censo de 1846., 
Sesítin los dalos oficiales del último recuento verificado en i 
la isla en marzo de 1861, el vecindario de esta población 
se componía de 1,748 varones blancos y 4,450 hembras;' 
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1,531 varones de color y 2,682 hembras, ó sea un total 
dc7,44 4 habitantes. Resulta de la comparación de estos 
daloscon los últimos oficiales do 4857, el notable aumento 
del ,238 almas en la población blanca, y 742 en la decolor, 
cuyos guarismos dan á conocer el fomento que ha empeza
do á tomar este pueblo, después dehaber estado estaciona
do por espacio de muchos afíos.=Reasuniainos ahora los 
incidentes principales de la variada historia de Bayamo. 
Después de dejar fundado á Baracoa y de repartir los sola
res de Santiago de Cuba, pasó Diego Velazquez á princi
pios de noviembre de 4513 á echar los cimientos de la 
villa deSan Salvador de Bayamo. Se ha disertado mucho 
en conjeturas acerca del primitivo asiento que ocupó-este 
pueblo. Unos le supusieron junto á las márgenes del Cauto", 
y algunos junto á las del rio de Sevilla, llegando á presumir 
que Bayamo se llamase en un principio por esta razón 
Nueva Sevilla. Pero en los archivos de Indias de la antigua 
ciudad de este nombre, no aparece ninguna. prueba autén
tica de que se alzase su primer caserío sobre ninguna otra 
localidad que la que ocupa; y croemos que la causa de las 
muchas suposiciones formadas sobre esto punto histórico 
derive de las localidades donde se establecieron las vivien
das de los indios repartidos entre los pobladores al fun
darse esta ciudad. Dejando una materia de tan corta i n 
fluencia para el ser y vida de Bayamo, diremos que entre 
sus fundadores figuraron en primera línea Manuel de Rojas, 
Rodrigo dcTamayo, Juan de Vergara, García de Lugo, 
Francisco de Azua y Lorenzo Diaz. La reciente villa, como 
todas las demás de la isla, no tardó en ver paralizados sus 
progresos en vecindario, labranzas y ganados, con la emi
gración de pobladores que se pronunció en el pais á los 
pocos años con motivo delas espedicionesá Méjico, y de 
la a trayente colonización de esa y otras ricas regiones del 
continente americano. No llegaban á 400 los vecinos de 
Bayamo cuando en 1551 sobrevino un terremoto á desbara
tar su primer templo y sus viviendas. Pero en medio 
de esos motivos de decrecimiento, en una época en que ya 
andaba plagado el mar de las Antillas decorsarios y piratas 
cstrangeros, que hacia» muy fácil presa de las reducidas é 
indefensas poblaciones de la costa, su situación interior 
que brindaba alguna mas seguridad â esta, llamaba por 
esta razón á sus solares al obispo, á los canónigos y á los 
principales habitantes de Santiago, dos veces invadida y 
saqueada, durante la segunda mitad del siglo X V I . Las 
mismas desgracias de aquella capital, permitieron á Baya
mo aumentar su caserío, estender sus labranzas, fomentar 
sus ganados y estraerlos juntamente con algunos de sus 
frutos para el vecino contiiicnle por el mas inmediato fon
deadero del Cauto. El tráfico y el contrabando que se 
permitían sus vecinos con algunos buques estrangeros, 
convirtieron al Bayamo en el primer pueblo de la isla, á 
principios del siglo XVII . Toda su campiüa aparecia en
tonces cultivada, ocupando una gran parle de su estension 
dos ricas plantaciones doafiíl, de cuyo artículo se hicieron 
importantes remesas á Sevilla. Pero mandaba entonces en 
la isla don Pedro de Valdés, el primer gobernador recibido 
con Ululo de capitán general y escrupulosísimo persegui
da!' de tráficos ilícitos. Ya por propia inclinación, va por
que asi se le hubiese prevenido por la corte ó por la Au
diencia de Santo Domingo, tomó las mas violentas medi
das para reprimirlo, lil temor de los castigos que imponía 
fué la causa deque suspendieran los de Bayamo sus nego
ciaciones de contrabando por eí Cauto, y la bahía de Man
zanillo; y dimanóde esa suspension de negociaciones ilíci
tas, el enojo de los corsarios estrangeros habituados va 
á llevárselas.Porosa época, á liltimosdediciembre de4603, 
estaba la villa amedrentada con la presencia del licencia
do Melchor Suarez de Poago, comisionado por Valdés 
para formar causas y aplicar castigos á todos los traficantes 
de Bayamo, Santiago y Baracoa; y ^michos vecinos fueron 
enviados á la Habana con grilletes al mismo tiempo que 
Santiago era invadido y saqueado por el corsario francés 
Gilberto Giron. El 29 deabrit de 1604, el obispo don Juan 
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de las Cabezas Altamirano, hallándose refugiado en la ha
cienda de Paradas, cerca dcBayamo, con el canónigo Fran
cisco Puebla y fray Diego Saiidiez, fuésor^reiuliilo y apre
sado por gente amada del mismo Giron. i |iieteim on Man-
znnillo una balanrlr.i, HcvAmiostílos dií>miilos y ilcsnalzos. 
Tal era la impotencia tie Poa^o y del lenientc á atierra que 
en su lugar habia i-juedado cu üayamo, y (an turbados an
daban entonces allí los espíritus, que jinda permanecer 
Giron impune 80 dias eu aquel puerto, exigiendo el resca
te de sus prisioneros. Diéronselo al francés con 1,001) 
corambres Gregorio Ramos, Jacome Milanês y otros veci
nos. Pero después de rescatar al prelado y â aquellos ecle
siásticos, viendo los españoles que andaban desprevenidos 
por tierra los corsarios, embistiéronles de repente á ma
chetazos, y aimrjne en número mettor, y peor armados, 
obligáronles & reembarcaise degollando ; i 26, y eulniollos 
al mismo Girou. Su caluv.n fué llevada al pueblo como 
trofeo de la victoria. Perdonados los delincuentes de con
trabando en consideración á que eran muy numerosos y 
por temor al desaliento que la ausencia tie tantos vecinos 
infundiria en aquellas pueblos reducidos, y aflojando tam
bién la persecución del tráfico ¡licito después que Valdês 
salió del mando, continuaron los de Bayamo en sus con
trabandos, lín -1608. emprendieron también algunas siem
bras de caña y cstemlieron ladelafíil. lit Cauto navegable 
entonces en una estension de mas de 20 leguas para 
buques de mas de 200 toneladas, facilitaba la estraccion de 
los frutos y efectos de Bayamo, que retinia de esa manera 
á las ventajas de su situación interior, todas las comercia
les de un pueblo marítimo. Hallábase en creciente prospe
ridad eníGIô. Las lluvias fueron en ese otoflo tan copio
sas y contínuas, que á fines de seliembre salieron de ma
dre con avenidas formidables el Cauto y sus afluentes, 
inundando ó toda la campiña comarcana con sus fábricas, 
labranzas y animales. La violencia de las aguas arrancó las 
palmas y los cedros seculares que hermoseaban las orillas 
do aquellas corrientes, y el Cauto sepultó en su cauce 
á multitud de enormes troncos y á los cascos de mas 
de 30 buques menores, que se estrellaron unos con
tra otros. Asi opuso un perenne eslorbo desde en
tonces aquel desastre á la navegación de aquel gran rio y 
al porvenir y foinenlo de Bayamo, Ann hoy se cneitonlra 
atascado en la embocadura del Cantillo el casco de un ber-
gantin que no ha podido desencajar la corriente en dossi-

§los y medio. Por la estension y número de las haciomlas 
o Bayamo, y el desónlcn con que lubian sido repartidas 

desde su misma fundación, llegó á seresta ciudad uno de 
los pueblos mas litigiosos de la isla, creyendo necesario los 
gobernadores establecer cu él letrados con el oficio de lugar
tenientes. Sin embargo, á Unes del SÍ;Í1O W ' l , lo* callos mi
litares que lo gobernaban eran los quo, en primera instan
cia y con consulta de abogados, sentenciaban estos litigios, 
hasta que ocurrió ol asesinato del capitán Antonio Arias 
Maldonado. Después de esta desgracia mandaron en Baya
mo durante muchos años las justicias ordinarias, hasta 
queen Í68Í , ocurriendo competencias en Ire los misinos 
alcaides, envió alli el gobernador de Santiago por teniente 
suyo al capita» Andrés Cisneros, recibido con mucha re
pugnancia, lira tal la de los bayameses á depender do jue
ces milita'es, que á fuerza de gestiones y de súplicas, re
cabaron de aquella autoridad, á la sazón desempeñada por 
el irreflexivo y condescendiente don Juan de Villalobos, 
que dividiese en dos parles el gobierno de Bayamo, una 
política («metida â los alcaldes, y otra militar al sargento 
mayor don Sebastian Roma no Castañeda, destinado en reem
plazo de Cisneros, lista y otras providencias tomadnspor Vi
llalobos, sin previo acuerdo del capitán general ni de la Au
diencia, motivaron la comisión con que, para prenderli; y en
causarle, llevó á Siníiayo en '22 do diciembre do aquel año 
el licenciado don l-'rancisco de Boa, en ocasión de bailarse 
Villalobos en el Cobre. No perdió óste tiempo en dirigir 
circulares á los funcionarios de su territorio para que no 
reconociesen otra autoridad que la suya, y se le incorpo-
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rasen en aquel pueblo eon toda la milicia y gente armada 

3ne pudieran. Socorrióle el primero Castañeda con mas 
e 40O bayameses, y con su auxilio volvió Villalobos el 5 do 

enero á posesionarse de Santiago sin seria resistencia de 
Boa, que al huir cayó en manos del mismo Castafieda. 
listas ocurrencias, el inmediato envio do Uoaá Sevilla ba
jo paitida de registro, y la complicada causa que de órden 
de la audiência ue Santo Domingo vino á fonrfar el oidor 
don Diego Antonio de Baños en averiguación de aquellos 
hechos, motivaron la deposición y novelescas aventuras do 
Villalobos, la de Castañeda, y largas tribulaciones do al
gunos funcionarios y vecinos. Pero del hecho mismo de 
haber acudido al Cobre Castañeda en aquella ocasión con 
mas de 400 individuos armados, se desprende la impor
tancia del vecindario de Bayamo en este tiempo. Había 
ido creciendo en nú moro de individuos y riqueza desdo 
que, dueños los ingleses de Jamáica y los holandeses de Cu 
razao y otras Antillas, emprendieron por la bahía de Man
zanillo con la mas pacífica regularidad, las estracciones 
ilicifas que liabia hecho en otro tiempo por el (lauto; y ni 
aun en épocas de guerra con aquellas potencias se solian 
paralizar f-us contrabandos, lin 1712 se seguia en el juzga
do de Santiago cierta causa criminal por robo, y libró ór
den eí gobernador don Luis Saíhido al alférez mayor quo 
hacia veces de alcalde de Bayamo, para que le remitiese 
presos A dos individuos sobre los quo recaian sospechas do 
complicidad cu el delito. Por favorecerles, eludió el al
caide -darla cumplimiento; y en las contestaciones que des
pués mediaron, erradamente fundó su negativa en ciertos 
privilegios municipales do Bayamo. Irritado con ta polé
mica Sañudo, cuyo nombre cuadraba bien con su carácter, 
llegó Bayamo el 18 de mayo por la larde y avisó al al
férez mayor (pie compareciese en su presencia; pero pro
testando males diferia obedecer éslc la intimación, y Sa-
ííndo fué el que se le presentó en su murada al dia siguien
te. Cargóle ue improperios, y segnn declaraciones, so pro
pasó hasta el imlecoroso esceso de golpearle. F.»toncos ol 
alférey, ciego de ira echó mano ó la llaga y atravesó al go
bernador de una estocada. Sañudo espiró á las pocas horas; 
el matador huyó á Jamáica; y Bayamo solo por haber ser
vido de teatro á ese incidente deplorable, fué la víctima de 
las atropelladas providencias del oidor de Santo Domingo 
don Tomíís Hernández, que con la mas severa é injusta in
discreción aplicó d muchas personas el castigo del crímon 
de uno sola. Kl oficio de alférez mayor del nyuntamieulodo 
la ciudad quedó abolido, y llegó la demencia de aquel ma
gistrado á mandar que se demoliese la vivienda del prófu
go, y que se sembrara sal en su espacio solariego. Desdo * 
esa época y durante un largo iulérvalo, la historia de Ba
yamo se reduce ó la de la fundación de sus dos conventos 
ile Santo Domingo y de San Francisco, y ó sus ordinarios 
conlrabandos y sacas de maderas, basta que en la madru
gada del 11 al 12 de junio de nOO la alcanzaron con la 
mayor violencia los efectos del tremendo terremoto que 
destruyó en ese tiempo la mitad del caserío de Santiago. 
De los'70i) y tantos edificios quo enlonces contaba el de 
Bayamo, con aquel sacudimiento se desplomaron mas de 
-íOíi casas, entre ellas Jas dos iglesias principales, y las de
más quedaron conmovidas y resquebrajadas. Desde esa ca-
lamidad.cn la crónica dellaynmu no descuellan incidentes 
prósperos ni adversos, masque bis que suelen ser comimos 
en la de los demás pueblos de la isla, basta que de órden 
del comandante general del departa men to oriental tuvo 
rpie adherirse en setiembre de Ifí.'íc al pronunciannenló 
constitucional iniciado entonces en Santiago por esa misma 
anUiridail, el mariscal de campo don Manuel Lorenzo. Pe
ro rejirobó ise rhovimiento el capitán general don Miguel 
Tacen"; y antes de saber el vecindario deKayamo las reso-
ludoiií's adoptadas para reprimirlo, separó su cansa de la 
de a^uelfi r'iudad. Don Martin Vizcay, coinandnnle de 
las dos compjñias que guarnecían á la villa, pudo dar el 
grito de ivar.cion al frente de ellas en la mañana del 1(J de 
diciembre. Fué imitado.este ejemplo de lidelidad y amor 
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ai órden,porei pueblo, todas» comarca, y un destacamen
to que á la sazón había apostado en Guisa, iísta conducta 
le valió à Bayamo el título y annus de ciudad, reorgani-

-zftiidose poco después su conslilncion guborualiva en una 
tenencia de gobierno semejante á las demás que habia en
tonces en laisla.=Uéslanos lan solo espresar ahora los ca
minos que parten de la ciudad de Bayamo, que son bastan
te numerosos. El camino de Puerto-Príncipe y el de San
tiago de Cuba que hacen parte de la carretera' central. El 
primero llega por e lN . hasta la iglesia de Santa Ana", que 
está á la derecha, antes de la cual atraviesa el río. El se
gundo sale por la parte meridional. Los caminos de Man
zanillo (jue salen por el O. son dos con sus respectivos 
pasos sobre el rio y el camino de Holguin, que sale por 

B A Y 
el O. Otros caminos menos importantes se dirigen por el S. 
al Dátil y á la Vega, con pasos sobre el rio, el de Santa Isa
bel y los 3 de Tamayo, que van á fincas que se hallan á 
á la izquierda del Bayamo, que atraviesan ]jor sus resiiec-
tivos pasos, y los de la Sábana para el !í. listá la ciudad de 
Bayamo á 199 leguas E.S. E. de la Habana, á 32 al N . O. 
de Santiago de Cuba, á 18 S. S. E. de las Tunas, á U E. 
N. E. de Manzanillo, á 7 casi al O. de Jignani, á 22 al S. 
S. 0. de Holguin, á 5 de Santa Catalina del Saltadero, á 
101 de Baracoa, á 48 de Puerto Principe, á 98de Saneti-
Spíritus, á l i d de Trinidad, á 131 de Villa Clara, á 118 de 
Sagua, á 110 de San Juan de los Remedios, á 167 de Cár
denas, á 147 de Cienfuegos, á 177 de Matanzas y á 237 de 
Pinar del Rio. Pertenece al departamento Oriental. 

CIUDAD DE BAYAMO. Departamenlo Oriental. Población clasificada por sexos, estado., ocupaciones, natura
lidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y estáblecimienlos donde se halla distribuida, ganado, 
carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes a la riqueza agrícola é industrial 
fiít18B8. 

' CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos. 
Colonos as iá t icos . . . 

3 l L m e Mnorpnos. 

(lj3Cia l morenos, 
g ^Emancipados. . . 

Totnles. 

C E N S O D E P O B X A C I O H " . 

C L A S I F I C A OI Olí POR S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES, 

135 

215 
B 

m 
43 
79 
40 

«58 131 125 

28S 
•i 

43 
32 
65 

mi 288 31 

718 

7íio 
LÍÍt) 
147 
149 

1996 

HEMBRAS. 

1(55 

183 

28!) 
49 
75 
69 

573 

499 
168 
121 
170 

1531 

185 
» 

183 
5-1 
19 
45 

•186 146 20 

« S. 

1194 

12M 
350 
275 

3415 

1940 

2060 
508 
422 
481 

5411 

CLASIFICACION ÜG LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES. 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos . . . 

| j Librcs- Smorenw' 

a V Emancipados.. . 

Totales. . . . . 

VARONES. 

584 
u 

604 
113 
140 
145 

1586 

137 

164 
37 

3JP 

26 

HEMBRAS. 

940 

1052 
288 
269 
328 

64 2877 

138 

40 

356 

116 

52 
2 

182 

% 0 

1940 138 

2060 
508 
422 
481 i 

5111 357 

Húmero de personas que por su pobreza é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condicionesyeausas de 

en imposibilidad. 

BLANCOS.. ¡ S t e Y . : 
j f Ubres; sord-mudos. 
o i id. ciegos . . . . 
" ) Id. dementes.. 
o \,esclavos; ciegos.. . 
MuNmrnc í blancoR.., . 
MENDIGOS. J d e c ú ] o r i _ 

Totales 

E D A D E S . 
ile 1 á 

12 
de 16 & 

80. 
rnas de 

60. 
TO

TAL. 

17 
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DISTRIBUCION DE Í.A POBLACION POR CLASES. 

C L A S E S 

CONDICIONES. 

mancos 

S Esclavos. 
p \El)l;l!lC¡pa(l0S 

Totales. 

En • 
población. 

746 

m 
147 
m 

10% 

1194 
1264 

273 

3Í15 

T O T l t . 

10» 
2060 
m 
m 

5411 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasifica
ción por las naciones ó países de que procede. 

•Naturalidad. 

Galicia 
Asturias 
Costilla la Vieja 
Vizcaya . . . . 
Navarra 
Cataluña 
Valoncia . . . . 
iMuicia 
Granalla 
Jaén 
Sevilla 
Córdolia.. . . . 
lislremadura.' . 
Leo» 

Varo
nes. 

Castilla la Nueva. 
Aragon 
C a n a r i a s . . . . . 
Habana 
Trinidad . . . . 
Cutía 
Iloliuiin 
Puerto-Principe. 
Manzanillo . . . 
Tunas 
J i g u a n i . . . . . 
Bayamo. . . . . 
Francia 
Méjico 
Vene7.ucla 
Italia 
PorUiKíd 

Total 

13 
29 
3 

3 

2 

40 

562 

7i6 

Hem
bras. 

4,142 

3 
I 
1 

556 
:¡ 
2 
2 
1 
8 
4 
1 

^ 
4 

46 
2 

43 
40 
45 
Vi 

4 
42 

,704 
3 
4 
3 

4 

4 ,9-t0 

Deslinos y oficios que ejercen las 446 personas blancas y 
las 469 de color libres desde ta edad de 12 años arriba. 

Empleos, oficios íi ocupaciones 

Administrador de U.s K.s 
Administrador de Correu? 
Alcalde mayor 

Total 

Decolor Blancos 

StiHíd anterior* 
Agrimensores. 
Abogados 
Alcaides 
Armeros 
Arrieros 
Alaníljiqueros - -
Alfareros 
Albañiles 

'Aziicireros 
Aguadores . . . . 
Aimnidices de carpintero 
Id. de, talabartero 
Id. de sastre . 
Id. de [datero. . 
Bolicarios 
Barberos 
Clérigo? 
Comisarios de policia 
Aprendices de barbero . . . . . . 
U). de alhamí 
Id. de herrero 
Id. do zapatero 
Comerciantes 
Carpinteros 
Carlcros 
Coimes de billar 
Curtidores 
Carniceros • 
Cocineros 
Caldereteros 
Confiteros 
Cajistas 
Dependientes de laReal Hacienda 
Id. del comercio 
Id. de boticas 
liscri banos 
Escribientes 
Estudiantes 
Embarradores 
Flobotomianos 
Ganaderos 
Gi peros 
lia entidad os 
Herreros 
Impresores 
Jornaleros 
Labradores de tierras 
Laveros 
Médicos 
Muñidores 
Notarios 
Negociantes. . 
Ojálatelos 
Oficiales de albafiil 
Pendolistas . . 
Procn adores ; . 
Panaderos . 
Praclicanles de medicina . . . . 
Pla leí os 
Pintores 
Por UTOS de cabildo 
Peones de ganado 
Profesores de educación 
Propietarios 
Regidores. 
Sangradores . . 

Blancos De color 

3 
4 

45 
4 
4 
2 
4 
4 
4 
3 
2 

66 

4 
2 
4 
3 
3 
4 
4 
2 
5 

49 
2 
5 

42 
SO 

2 

38 

2 
8 
4 
1 

4 
40 

2 
4 
8 
4 
6 
3 
4 
2 
4 
4 
5 

60 
42 

4 
7 

3 
49 
4 
C 
5 

7 
42 
5 

44 

27 

2 
4 
6 
2 
4 

TOTAL. 

3 
4 

45 
4 
4 
3 
1 
2 
8 
3 
5 

49 
5 
6 
5V 
3 
4 
8 
4 
7 

12 
5 

66 
27 

4 
4 
ti 
9 

40 
4 82 

3 
22 

3 
4 

4 

40 

4 

Total. 486 413 

5 
49 
2 
ti 

12 
50 
5 
4 
2 
6 

42 
5 
4 

42 
4 90 

4 
4 
2 
4 

40 
5 

23 
8 
1 
6 
3 
4 
3 
I 
fi 
5 

70 
12 

1 

839 
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Destinos, oficios t i ocupaciones. 

Suma anterioi: 
Sacristanes 
Sombrereros 
Sastres . 
Toneleros 
Tabaqueros 
Talabarteros 
Venduteros 
Zapateros 

Total. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedores de sombreros. . . . 
Modistas 
Profesoras de educación.. . . 
Plaiicljadoras. 
Venduteras 
Dedicadas á sus quehaceres domes-

ticos 

Total general 

Blancos 

Í26 
2 
6 

' 2; 
% 
i 
% 
% 
3 

-i.Üi 

25 
n 

2 

2 
2 
3 

851 

M S I 

De color 

¿31 

469 

18 
21 

30 
16 

\ ,005 

839 
2 
6 

10 
2 

29 

• í 
19 

915 

43 
21 
10 

y> 
2 

32 
19 

1,856 

2,898 

Carrmgcs, ganado, fincas y eslablecimientos de loda cla
se que hay en la ciudad y su dislrito. 

Número de casas do 

Mamposteria y alto. . . . . . . . . . 
Mamposteriay zaguán . . 
Manipostería baja. . . . 
Tabla y teja. . . . . ' 
Embarrado y guano. . . . . . . . . . 
Accesorias. 
Cuartos interiores que se alquilan. . , 

Camiag-ee. 

Volantes 
Quitrines 
Carretones y otros carros. 
Carretas 

Cabezas de ganado, 

líe t i ro , carga y de mon(ar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

11 
761 

2 
553 

74 
25 

4 
39 

2 
25 

8 
33 
3 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
dases. 

Quintas de recreo. 
Tejaros y allurcrias 
líoiicíis \ 
Carpinterías . , . , 
Kscnolas 
Tiendas de ropa. . . 
Idem mixlas 

2 
10 
5 

11 
31 

KOTA. Kn la t i-nmn PO curten al año unas 1,213 pieles.^Se 
calcula en :),ril2 e) D muero de aves domésticas en genera]. 

Bayamo . (RIO DE) Uno de los tres principales afluen
tes, izquierdos del rio Calilo, oue atraviesa de N. á S?. en 
su mayor eslnision á la .1. de su nombre, dividiéndola en 
dos jia'rtes casi iguales. Nace ai pie de un estribo de la 
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Sierra Maestra. Sirve de límite á los PP. de Guisa, el 
Horno y Dátil, hasta la misma ciudad de su nombre, des
de donde, dejándola á su derecha, peneira en el Part." de 
Caureje que atraviesa antes de llegar á su confluencia con 
el Cauto, mas abajo de la del Cautillo y cerca de 3 leguas 
mas arriba del puerto del Cauto-el-lambareadero después 
de haber corrido 25 leguas, según evaluaciones hechas en 
la J., contando sus numerosos sesgos. En su curso supe
rior, dejando el Pari.0 de Guisa á la derecha, es poco co
nocido, ocultándole barrancas montuosas, lomas y terre
nos casi desiertos. Mas abajo riega 4 ó 5 haciendas del 
Part.0 de Guisa. Las lomas (fue están á su derecha con 
os nombres de Laroa y del Jigué, separan su curso del 

Guainá, afluente engrosado con el rio de Guisa, cjue es 
la única de las corrientes superiores que en él vierten. 
Por esta parte de su curso son las aguas del Bayamo 
claras, delgadas y muy potables, formando grandes char
cos cuya pesca de biajacas y anguilas no se aprove-, 
cha, y "que son generalmente vadcables sin peligro, es 
cepto en las épocas de avenidas. Hay puntos donde sus 
acantiladas orillas miden 16 v'aras de altura. Su lecho es 
de arena muy buena para construcciones, y de guijarros 
muy voluminosos. En el Part.0 del Dátil pasa por los cor
rales de la Caridad, San Miguel de Marañónos y los Ti 
gres. Hoja no muy lejos á su izquierda al pueblo del Dá
t i l , y riega muchas estancias, algunas vegas y un ingenio. 
En el Part.0 de Tamayo del Horno, baña las tierras del 
Almirante y del egido regando diferentes fincas. En esta 
parte media de su curso forma grandes charcos como es 
el de Maiaguabo que es elmayor de todos, cerca del Dátil, 
y capaz ue navegarse con canoas. En Las Piedras se divi
de en dos brazos: uno, que es el menor y mas occidental, 
conserva el nombre del rio, y el otro lleva el de Casi. En 
épocas de lluvia, todavía forma mas arriba otro brazo t i 
tulado arroyo de las Madres. Aunque generalmente sea 
vadeahlc, suelen llegar sus crecidas á 5 varas. En el paso 
del Horno mide 12 de anchura, y mas abajo 20, pero con 
poca profundidad. Cria biajacas, anguilas, sábalos, y al-
L'unos camarones. Su lecho está sembrado de piedras re
dondas y grandes lajas, con trozos de buenas arenas. Sus 
aguas son muy potables, y muy tortuoso su curso. Por 
la izquierda se le reúne cerca del Horno, clarroyo Azul qiue 
baja de las cercanías de Casi; riega varias estancias y los 
corrales de San José, Santa María y Correita, y abunda en 
ranas y sapos: su corriente es permanente en todas las es
taciones. De las corrientes que afluyen á su ribera de
recha, solo mencionaremos el arroyo Cupainicú, quo baña 
el Part." de Guisa donde naco en el manantial del Gato y 
corre 3 leguas casi al E. para vaciar mas arriba de la ha
cienda Almirante en el Part." del Horno, después de ha
ber bañado sitios y estancias. Sus aguas son turbias y grue
sas, piro potables. Cria biajacas y peces comunes, y sus 
crecidas son siempre momentáneas, por lo cual general
mente es vadcable. A corta distancia mas abajo de la con
fluencia del Cupainict'i, se reúne al ISayamo el arroyo que 
procede del manantial de la loma de Piedlas, y pasa por el 
Horno, dejándolo á su izquierda y que cu laprimavera au
menta su caudal escaso, sin impedir jamás el paso del ca
mino de Guisa, que le atraviesa junto al pueblo. Al pasar 
el rio Bayamo por junto ;i la ciudad de su mismo nombre, 
ameniza su localidad y la snrle de sus buenas aguas, aun
que con el inconvenienlc de que con sus derrames nutra á 
su inmediación las lagunas y pantanos que alteran la sa
lubridad de su temperamento. Di rigen se desde alliá atrave
sar las haciendas de Sania Ana, Merino y otras inmediatas 
á los diversos caminos de Manzanillo, el Dátil, y el genc-
lal dela isla. A la salida delJ;tyamo principia el curt;o in
ferior del rio. Por la ¡zqnicida, y cerca del paso del ca
mino de llolguin, le afluye el arroyo Caureje, cuyas aguas 
potables desaparecen en la seca y dejan siempre mas ó me
nos paso al camino real del centro y al del Cauto-el-Em-
barcadero. Difícil es evaluar el curso total del rio que 
pertenece con todos sus afluentes á la J. de su mismo 
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nombre hasta desaguar en el Cauto á algunas leguas mas 
arriba del puerto interior de Cauto-el-Embarcadero. 

Bayamo . (LOMAS DE) Cadena de alturas que se llalla 
hácia la parte occidental del Part." dcTacamara, corrien
do de N . Ií. á S. E . con 100 varas de elevación. Kstán po
bladas de buenas maderas, y pasa á su través el antiguo 
camino .do Santiago de Cuba. Kn dias claros se divisa des
de estas alturas la bahía de Ñipe, que osló á 16 leguas de 
distancia â barlovento, l'erlenocen al grupo de Mania-
bou. .1. de Holijuin, 

Baya te . (CASHRIO DE) Tiene su asiento en tierras del 
corral del misino nombre, y pertenece á el Parí.0 y .1. de 
San Cristóbal, de cuya cabecera disía una milla, {> menos 
de media legua provincial. Ks un grupo de í pobres vi
viendas y una taberna, tienda mixta, que estón sobre el 
camino que de San Cristóbal conduco al caserío de San 
Juan de los ñaños. Muy cerca por el S. O. de Rayale, pa
sa un brazuelo del mismo rio que lleva su nombre y que 
viene de aquella cabecera, did cual y de mi pozo común, 
se provee su vecindario de agua. Se consideran como per
tenecientes á este caserío algunas de las habitaciones de 
los sitios de labor, que por allí se esUendcn ¡1 ambos la
dos del camino; y por esta razo», cu los dalos de ISiiS 
apareció con un vecindario de 60 individuos de toda edad, 
sexo y color. Viven dedicados d sus labranzas, de las cua
les todos son arrendatarios^ ó de la elaboración do tabaco. 

Baya te . |nio DE) Nace con el nombre de San Jnnn en 
la loma del Mulo y cu el Part.0 de Cayajabos. lint ra en 
la de San Cristóbal; pasa por los baños de San .luán, si
gue siempre al S. K. por his haciendas de San .luán de 
Contreras y Guanaeajo; y al I'm desagua por la ciénaga en 
la costa del S. Recibe varios arroyos por la mpiterda y 
por la derecha que son: ei rio de lã Candelaria que baña 
las vegas de esle nombre y el rio délos Jejenes, que pro
piamente es el lecho principal de la corríenle. Nace este 
último rio en tierras del corral del Cuzco, que pertenece 
Jambien al Parí." de Cayajabos; corre luego entre las lo
mas de Barrabás, Cuzco, Mananliales y oirás; v dirigién
dose al S. E. recibe al rio de Bayate por la izqmenla cerca 
de la boca conocida con este nombre. Por la derecha a (lu
yen al Jejenes los arroyos de Santo Domingo y de Yagua
sas, orillados de vegas en el corral de Rio Hondo y el rio 
Colorado. En su curso inferior también se le llama rio de 
Berrendos, al atravesar la hacienda do esle nombre. .). de 
San Cristóbal. 

Baya te . (Annovo) lliachuelo que por la ciénaga entra 
en la ensenada que se forma al fondo del puerto de I.cbi-
sa, corre al N. desde unas lomas inmediatas. J de San
tiago de Cuba. 

B a y o n a V i l l a n u e v a , (DON I-EODO) Siendo sargento 
mayor y jóven aun, después de haber guerreado en líuropa 
algunos años se le nombió gobernador de Santiago de Cuba 
en i de mayo de 1654. Kn aquel punto, ft pesar de la esca
sez de recursos y de gentes, adelantó algunas forüíicacio-
nes emprendidas en la habla, é hizo los mayores esfuerzos 
para socorrer con voluntarios, armas y municiones á los co
lonos españoles qm; lidiaban en Jamáira contra la espedi-
cion inglesa que la ocupó y conquistó en 16üíS. Kn cl de oí) 
fué Bayona promovido al gobierno y capitanía general de 
Paraguay, destino que no, llegó á fjerciii*, permaneciendo 
en Santiago de órden del rey que le había elegido para ar
rojar ¡i los ingleses de Jamaica d la cabeza de una espedi-
cion que no llegó á salir de Cádiz, y que se redujo á 
enviarle un insignificanle auxilio de JSiO soldados de 
refuerzo. Bayona fué relevado on 1659 por el capilan 
don Pedro Morales; y marchó á l'spafla á desempeñar di
ferentes cargos de su clase. Supiéronse en la córlc los de
sastres ocurridos en Santiago najo el mando de Morales, 
con la invasion é incendio de Santiago por una espediciou 
inglesa de Jamáica; y el gobierno dispuso que saliera de 
Cádiz una corta espediciou para auxiliar á Cuba, á lasór-
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denes del maestre de campo don Francisco Dávila Ore
jón (V. D.ÍVILA) llevando por segundo á Bayona, que por 
entonces había ascendido ya al mismo empleo. Ambos ge-
fes fondearon en Santiago el 16 de junio de 1664, volvien
do Bayona sin demora á hacerse cargo de aquel gobierno. 
Fué su primer paso aprisionar y formar cansa á Morales, 
procurando inmediatamente reparar allí los desastres .cau
sados por la invasion estrangera. Bayona levantó entonces 
en aquella bahía las 'primeras obras de los castillos do 
Sania Catalina, la Punta y la Estrella, sobre cuya puerta 
principal se hizo retratar á caballo. Circunvaló el conven
to de han Francisco á pesar de la resistencia de los frailes, 
con una cerca de espeso niurallaje á que dió también el 
nombre de castillo; y después que fué relevado en 20 de 
mayo de 1670 se dirigió á la eórte en donde ejerció du
rante muchos años y hasta su muerte, el destino de direc
tor de pagos del rey que se le confirió poco después do su 
(legada. 

Bei t ia , (ivio DE) Nace ou la misma falda otic el Tosi-
mo, corre hácia el N . con sinuosidades parecidas A las do 
éste para desaguar al fondo del puerto del Tánamo. Toma 
nomhredeona hacienda inmediata. .1. de Guantanamo. 

Bejucal . Una de las treinta y una JJ. en que está d i 
vidida la isla. Se halla en la parle mas estrecha del depar-
buiento Occidental y casi en el mismo meridiano que la J. 
de la Habana.—UMITIÍS.=;\1 N, la .1. de Santiago y la de 
Santa María del Hosario; al K la de Gilínes, al S, el mar, y 
al O. la J. de San Antonio. !¡l lindero occidental principia 
en la embocadura del rio Cajio, y luego, formando varios 
ángulos, sigue en parte el curso de ese rio y los centros do 
los corrales deJunbacoa y Gabriel, yendoá parará la ori
lla derecha del rio (¡ovea, donde principia el linde sep
tentrional, que es también muy sinuoso y sigue aquella 
corriente hasta su nacimiento. Por el tí. sigue la linea divi
soria por la falda de la sierra de rio Bayamo, y la izquierda 
del rio illanco, que va à derramarse en los manglares de 
la costa del S. y un poco al E. del caserío de la playa de 
Balabanó^Asi'iiCTO DI;I, rKititn'omo.^EsceptO eli el lí-
miie septentrional y hácia donde so pronuncian las faldas 
do la sierra de Bejuca) y al N. i ¡ . la do la sierra del rio ' 
Bayamo, el resto de ta J. es ima planicie que se estiende 
hasta el mar del Sur, cuya costa es cenagosa, formando un 
manglar como de una legua de ancho, interceptado por al
gunas playas, de las cuales la de Batabanó és la mas eslon-
sa. Por el Ií. es mas accidentada la J.; pero lodos sus ter
renos, eseepto los do la inculta ciénaga litoral, son de bue
na calidad y laborables, ocupándolos principalmente inge
nios, algunos cafetales y numerosos sitios y potreros.= 
MONTABAS —Va hemos dicho que la .1. no las présenla mas 
que hácia sus términos al N. I,as faldas meridionales de la 
sierra de liejueal la sirve de limites con Santiago y la falda 
occidental del rio Bayamo, delorinina al N. E. el limite con 
Güines, y estas son las únicas lomas notables que podemos 
mencionar en toda la J.=un)S.=Kl de. Govea, que faldea 
la sierra de Bejucal, nace en esta J., la separa de la de 
Santiago y signo luego entre las JJ. de Santiago y de San 
Antonio hasta desembocar én id lago de Ariguauaho. Kn la 
ciénaga de la costa se derrama el rio del Aguacate, llamado 
en su principio Bio Hondo, y que reúne por la derecha el 
rio de las Aguas Verdes, que pasa ocrea deQnivican; yporlá^ 
izquierda un brazo del rio San Antonio de las Vegas, cuyo 
curso principal alcanza á las lagunas de Tomates hácia oí. 
lindero oriental, y donde entra el rio. Blanco. La jaismá 
laguna tiene al S. un desaguadero que va áperderse en los 
cenagales de la costa sirviendo de limito entre esíaJ. y la 
de Güines. Kn fin, el Cajio, aunque de cortó enrso, es 
importante poique presenta en su desembocadura un em
barcadero con algún caserío. Aunque cuenta la J. algunos 
arroyos, es, sin embargo, como la de San Anlonio,_ una de 
las mas pobres en aguas de la isla.=LACuNAs.=Son muy 
poco importantes las de este tcrritoriOj alE. del casorio de 
la playa de Batabanó aparece una de la cugl so surten de 

22 
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agua sus vecinos.=MANANTIALES.=NO hace muchos años 
que cerca de la ciudad se descubrió uno del cual hoy se 
proveen en parte los vecinos.—COSTAS. =Toda ella es baja 
y cenagosa, penetrando el manglar litoral hasta una legua 
en lo interioren varios puntos. L a orilla en parte desues-
tension es una série de bajos por cuyo veril apenas navegan 
mas que lanchas. Mas allá se estiende una mar limpia con 
fondo de fango y yerba y una sonda de 3 y 3 Va brazas. La 
costa no ofrece mas punto notable que la desembocadura 
del Cajio; pero además de la playa de este nombre y la del 
l iatabanó, presenta otros dos poco importantes surgideros 
en el espacio que se estiende entre la punta del Cajio y la 
pequeña de Bujamcy. Frente al Balabanó se levanta un 

• banco como á 3 leguas de la costa S . , donde apare
cen los cayos Mal Pais, Buenavista, Redondo, y otros de 
los cuales el mas oriental es el Cayo Cruz,y el masocciden-
tal el Cayo Flamenco. Entre este banco y el Cayo Carabela 
se presenta el canal de la Maestra, de sonda navegable, y 

B E J 
por el cual transitan á veces los vapores de la Vuelta Aba
jo. La corriente en las inmediaciones de la costa se dirige 
ai 0 . = p u E R f o s . = E l de Batabanó de 3.a clase, con case
río, batería y un muelle de uso común para los vapores y 
buques de cabotage y el movimiento del ferro-carril. Eí 
embarcadero del Cajio está en el limite de la J . de San^Vn-
tonio.~PRODuccioNES.=Aziicar, café, alguna cera y miel 
de abejsis, arroz, raices -alimenticias, maiz y otros frutos 
menores. Hay algún terreno dedicado á pastos para el ga
nado vacuno, caballar y lanar, que son de alguna conside
ración; las maderas de construcción escasean, y abundan 
los árboles frutales.—GOBIERNO.=El superior civil , po
litico y militar, reside en un teniente gobernador de 
la clase de primeros comandantes. La administración de 
justicia corre á cargo de una alcaldía mayor de ingreso, y 
también residen en la ciudad cabecera un administradorde 
"Reales Rentas, otro de Correos, un párroco vicario y otras 
dependencias que mencionaremos en el artículo de la c iu-

ESTADO âe la población, clasificada for condiciones, castas, sexos, edades, estado, 

CENSO DE 

CONDICIONES. 

( Blancos 
BLANCA.. . j ASiáÜCOa 

{Mejicanos. . . . 
(Libres.. 

DE COLOR. í Esclavos 
• (Emancipados. . 

Totales. 

Ò L A S Í F I C A 

S E X O S Y" 

VARONES. 

27C 

398 

1C40 

2364 

1336 

188 
634 

2145 

104 
326 

8 

1209 

932 

1313 

973 

362 
6 

1438 

1081 

137 
619 

4 

1841 

692 

106 
437 

2 

1237 

408 

74 

1 

768 

204 

-169 

72 

20 
101 

193 

10 

21 37 18 

1040 
3915 

38 

13402 

235 

342 

1509 

178 
523 

] 

2211 

1201 

175 
535 

3 

1914 

CONDICIONES. 

Babea leer 
ó 

escribir. 

(•Blancos . . . 
BLANCA . . j Asiáticos ¡ 2090 

\Mejicanos. . . . ) 

(Libres ) 
DB COLOU. } Esclavos [ S7 

(.Emancipados. . )* 

Totales 2177 

1314 

33 

1347 

340-4 

120 

3524 

No saben 
leer ó escri

bir. 

6319 

4906 

11225 

5693 

4167 

9860 

12012 

9073 

21085 

PROFESIONES. 

Empleados.' 

Militares.. . 

Eclesiásticos de tedas clases. 
Activos 
Cesantes.. . . 
Activos 

. Cesantes. , . . 
Propietarios. , 
Labradores 
Comerciantes . „ 
Fabricantes 
Industriales ^ . . . . . . , 
Profesores de todas clases. 
Jornaleros 
Pobres de solemnidad. . , . 

Totales. 

Blan
cos. 

10 
56 
B 

138 
4 

195 
3756 

291 
5 

2312 
38 

342 
111 

7258 

De 
color. 

1 
2830 

1216 
2 

320 
42 

4411 

TOTAL 
GENE
RAL. 

10 
56 

138 
4 

196 
. 6586 

291 
5 

3528 
40 

662 
153 

11669 
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dad de Bejucal (V.)=DIVISIO.\ ADMixisTn. \Tiv\ .=Com-
prentic hoy esta J. cuatro partidos pedáneos, los do San 
Antonio de las Vegas, Batabanó, la Salud y Qnivican.» 
INSTRUCCIÓN PUBLICA.=Los fondos inuiiioipalcs costean 
6 escuelas de primeras letras gratuitas, de las cuales í son 
para varones y 2 para Uemlnas, vadicamlo i do ellas, tic 
varones y otra de hembras en la cabecera y las demás en 
los pueblos de Qnivícan, Balabanó, San Antonio de las Ve
gas y Gabriel Los demás establecimientos de instniccittn 
pública privados asi como el número do alumnos rjuc asis-1 
lian á todos les de la J. en 1362 podrán verse en el dl t i - • 
rao estado de los que al (¡nal de esto articulo inseríamos.' 
=UIVISION ECLESIÁSTICA.=«Ladecste território pevíeuece á \ 
la vicaria goncral y obispado de la Habana contándose en ', 
él 2 parroquias de ascenso, las del pueblo cabecera y la de 
Qnivícan y 3 de ingreso, las de líatabanó, La Salud ó ' 
Gabriel y San Antonio de las Vegas. =Í>IVISJON MARÍTIMA. ' 
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í=sLa costa de esta J. corresponde á la Prov* Marlt.» de la 
Habana estando encargado de su vigilancia un ayudante 
que reside en Balabanó y varios alcaldes de mar en dife
rentes puntos dela costa.^supmtFicns.^iLa computa el se
ñor Pichardo en 12 leguas cuadradas mai'llimas.=Para los 
demás datos de la población general de esta 3. según el 
último recuento hecho en 1861 insertamos á continuación 
los oslados que la detallan por sexos, edades condiciones, 
naturalidad, etc, asi como nido su division territorial, 
pueblos y easerfos de que se compone y demás datos refo-
rentes á'los años de 1858 y 59 quo son los riltinios publi
cados por la olieiua general de estadística de la capital; el 
de su cviiHumlidud en ftl referido ¡tilo do 61; y por último 
el del número de establecimientos de instrucción pública 
con espresion de los alumnos concurrentes ácada uno á 
mediados de 1862. 

profesión y nacionatidad, cxistenle en esta J. en la noche del 4 4 «M5 de. m a m de 4864. 

POBLACION. 

O I O N P O E 

E D A D E S . 

863 

lili 
m 

i r a 

68Õ 

101 
2T1 

3 

1060 

675 

111 
30» 

1 

105)3 

HEM BUAS. 

808 

127 
450 

5 

479 

IOS 
280 

Sff! 

330 

CO 
'¿(y¿ 

GO) 

146 

2Ô7 

57 

140 

1-2 

'.52 

7007 

1002 
3i:n 

21 

1541(5 

E S T A D O . 

VARONES. 

6121 

•2m 
IDTtí S 4159 

59 
2'jü5yi IffiW) 

20í!2 

2510 

226 

SO 

3015 

8100 

4003 

446fJ 

3191 

T%0 

HEMBRAS. 

200.) 

401 

nm 

536 

205 

831 

4 m 

4200 

9140 

NACIONALIDAD. 

POBLACION líLANCA. 

Nacionales.-
Estrangeros. 
Asiáticos.. . 
Mejicanos. . 

Totales. 

ESTABLECIDOS, 

Varones. 

7,710 
13 

7,723 

Hembras, 

0,920 
l 

TRiHSBUKTBS. 

Varones. 

212 

Ilombras. 

50 

59 

COLONOS. 

Varones. 

446 

474 

Hembras. 

TOTAt. 

14,888 
36 

446 
46 

is^íe 
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL, 

JURISDIGQIO-

NBS. 

Alcaldías 

ó capitanías de 

partido. 

Distrito de la C. 
cíihccera 

Bntabanó. 

Quivicán. 

La Salud. 

S. Antonio delas ) n. 
.Yogas.. . . . . . j 3 

Biyuaal. C. y P. 
líatíibanó. P. y 1 
Plnya liataba 

no 

Pozo Redondo. P 
San Agustin. C. 
Buen aven tura. A 
Güiro Marrero. A 

Quivicán, P.. . . 
Quivicán. P. . . 
San Felipe. C. y P 
Güiro {fel Boñi 

trai. C 

La Salud ó Ga 
briel. A 

Durán. P 

2,5 5-

O .1 o 

uTS in 

Ti-O 
12 

S. Autonio de las 
Vegas. I * , 

POBLACION 
DE LAS JURISBICCIONES, PARTIDOS Y PUUBLOS, 

7935 

1922 

1141 

1256 

938 

1002 

6989 

1945 

901 

1212 

1011 

28 

ASIATICA 

10 

19 

64 

63 

DE COLOR. 

L I B R E S . E S C L A V O S . 

8 

1113 IffTí 

492 

175 

173 

138 

406 

168 

114 

138 

123 

3915 

56T 

1058 

923 

601 

597 

3137 

477 

083 

in 

540 

381 

TOTAL 

gene

ral. 

24,659 

5819 
3752 
635 

358 
4145 

» 
50 

158 
144 

4523 
984 
» 
60 

87 
3463 

130 

3323 

RESUMEN del número de ingenios y producción azucarera de los mismos en esta jurisdicción. 

PARTIDOS. 

Batabanó 
Este <le Bejucal 
La salud 
Quivicán.. . . . . . . . . . . 
San Antonio delas Vegas. 

Totales. 

INGE

NIOS. 

20 12 

T1U PI

CHES. 
Caballe

rías de ca
ña. 

Ademas 
en las fin 

102 '/a 
12 
86 
44 
51 

177 ' / , 

S''5 
135 
109 
490 

VlíOnUCTOS. 

^ ^ 1 8 5 9 . 

Cajas. Bocoyes. 

4,450 
568 

10.012 
1.873 
2,359 

19,262 

I 8 6 0 . 

Cajas. Bocoyes. 

11,249 1,126 

Estado de criminal idad en eata J u r i s d i c c i ó n 
durante el año de 1861. 

Dciiios contra las personas. 
Infanticidios 
Homicidios volunlnrios. 

4 
8 

Suicidios M 
3 Conatos de idem. 

Heridas leves 36 
1 
8 
2 

Conatos do heridas 
Golptis y riñas. . . 
Sevicia A esclavos. . 
Daño á personas 1 

Id. contra la Itonestidad. 
Sodomias '. 4 

Id. contra ta libertad y seguridad. 
Abusos de couíunzn l 

Id . contra la propiedad. 
Asaltos y robos _ ü _ 

Total 87 

Suma anterior.. 
Incendios voluntarios. 
Robos 
Conatos de idem. 
Hurtos simples. . . '. 
Conatos de hurto. 
Plagios 
Alzamientos 
Estafas , * 
DaOo eli animales y en tincas 

Id. contra el órden público. : 
Desacatos á la autoridad 
Receptación de mailiecborcs 
Armas proliibidas 
Fugas de cárceles 
Esposicion de párvulos muertos 
Vagancias . . 
Falias de poílcia. 
Faltas en funciones públicos y de profesión. 
• Total. . ' 

. 4 
7 
1 

100 
1 
1 
1 

3 

220 
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POBLACION Y RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA DE ESTA JURISDICCION. 

173 

16 

12 

533 

NUMERO DE FINCAb. 

URBANAS. 

^3 à 
o-se. 

523 

139 

126 

202 

81 

25 

S 5 a 

838 

16 

90 

70 

ff7 

1089 

421 
431 
143 

60 
219 

2(1 
líí 

283 
1M 

B 
23 

)9 
87 

19 

121 

114 

20 22 

16 

ntísTlCAS. 

•a a 

927 

205 

90 

163 

224 

ai: 

120 

52 

22 

30 

1089 

214 

102 

201 

238 

281 

CABEZAS DE GANADO. 

D E T I R O , CARGA Y 
S B MONTAR. 

5814 

96 
D 
B 

P 

950 
u 
a 

1380 
» 
» 

a 
694 

» 

2094 

4703 

60 

861 

736 

1985 

1121 

370 

~Í5 

B 
107 

160 16 

5631 

80Õ 

1102 
D 
¡1 
11 

1000 
B 
ti 
>1 

n 

» 

2270 

200 
i 
a 

39S 
> 
B 
1 

500 

» 
B 

256 

916 

DB TODA B S P E C I B . 

3 

23® 

120 

B 

1387 
» 

» 

700 

' S 

27á 

10 
* 
» 

D 
121 

01 

9797 

500 

1979 

4000 

1210 

2108 

5419 

200 

D 

857 

» 

s 

3000 
V 
1) 

D 
B 
46 
B 

1316 

298 

SOO 

22 

358 

37,725 

1525 

1H84 

4965 

11383 

ESTADO del número de escuelas y demás estableeimienlos de instrucción pública de esta Jurisdicción, con espre-
sion áelnúmcro áe alumnos qw teñid cada m a á mediados de 466$. 

PUEBLOS. 

Bejucal 
Id 
Id 
Id 
Id 

Batabanó 
Id 

S. Antonio de las V . ' 
Quivieán 
Salud 

INSTITUTOS. 

PUBLICOS» 

S. Felipe y Santiago. 
N.* S.1 del Cármen. . 

Jesus María y José. . 
t 

S. Antonio de PAdua. 
N." S." del Cármen.. , 
S. Rafael 

PRIVADOS. 

S. Joaquin. . . . 
N.» S.' del Pilar. 
Sin nombre.. . . 

Purísima Concepción. 

ALUMNOS. 

BLANCOS. " i ' - ' - V K COLOR. 

146 124 

DUM BRAS. 

3̂ in 

O " 

41 

18 

59 

22 

22 

44 

VARONES. 

•as 

11 

H S M i l l A a . 

25 
t i 

te o 

menos 
Be juca l , (PARTIDO ma) Llaman asi un lerritorio de 
nos de 300 cabalScrias cuadradas do superficie, aue es

tá comprendido en la demarcación de la ci«dad cabecera 
de la J.-(tal mismo nombra. Para s» descripción V. el ar
ticulo de la ciudad de BEJUCAL. Ksla demarcación, liajo 
los auspicios del teniente gobernador, está vigilada por mi 
comisario de policía que reside en ia misma ciudad con un 
brigada y 6 salvaguardias. En este territorio, no bay mas 

que un solo ingenio llamadoSanta Ana-de Aguiar, que 
es dela propiedad do don Joséde Ía;L«^.-'tí'êrip:'Í6% cába-
lícrías <lc tierra; pero solo 4g son lastqq¿'generalmente se 
siembran de caña; muele con tren iamáiqumo, y el azúcar 
que produce, une en •! 860 no pasó de 403 cajas de toda cla
se , se embarca por el puerto de la Habana. Los siguientes 
estados darán á conoccMos demás detalles de su pobla
ción y riqueza agrícola é industrial. 
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PAUTrnO D È LA CABIiCERA. Jurisdicción de Bejucal. Deparlamento Oriental. Población clasificada por 
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, (incas y establecimientos, donde se 
halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos'referentes á la riqueza 
agrícola, é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos aoliitlcoe.. 

g \ Emancipados.. 

TotaloB 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

OLASIfflOAOIOIí F O B S E X O S Y EDADES. 

VARONES. 

ai 

di 

580 
B 

138 
63 

m 

021 

109 

' i 
O 
4 

24 

158 

136 

" i 
10 
2 

32 

196 

141 
10 
í l 

111 
8 

205 

1116 

268 

0 
DO 
3 

101 

431 

38 

129 

i s 

1922 
10 

208 
284 

41 
526 

2991 

HEMBRAS. 

42 

49 

551 

40 
53 
6 

116 

166 136 201 1219 

221 

355 92 JO 

9 
ffiâ 

1955 

132 

55 
422 

2828 

m i 
10 

m 
558 
96 

948 

5819 

cusmwQjQü PE iiA m m m m , m ESTADOS. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blanco».. f r t ' • • 
(Jolouoa asiáticos... .^^ 

§ Híman<r¡i>«dós 

Totales. 

VARONES. 

1182 985 814 

HEMBRAS. 

650 
» 
63 

l¡i:i 
39 

300 

1180 

CIO 

129 
12 

110 

929 119 

3,801 
10 

340 
558 
96 

9'i8 

5,819 

2 õ 

H 

021 

68 
129 
11 

106 

935 

Húmero de personas que por sitpobreza é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condiciones y causas de 

su imposibilidad. 

ULAN- j f, ordo-mu d o s . , . 
009.. i ciegos 

DB co- ( l ibres : c¡e<roB.. 
LOH . lesclnv.*: ciegos. 

« « » « - • ! S ? X r » : : 
T o t a l e s . . . . . . . . . 

E D A D E S . 

de 1 & 
12. 

1 1 7 1 1 

To-
T AL . 

2 n 

DISTRIBUCION DK LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PAHTIDO. 

CLASES 

CONDICIONgS. 

Blancos.. 
Colonos asiáticos. 
* í I ihrrs ! I ' a^os . . . . 

f l a v o s , IK»;̂ .. 
1 Emancipados 

Totales 

En po

blación. 

1439 

1031 

k 
209 
22 

1(J3 

1539 

En inge
nios. 

E n cafe

tales. 

Rn ha
ciendas 
de crian

za. 

En po

treros, 

En sitios 

de 

labor. 

966 

31 
335 

1468 

892 

33 
65 
33 

239 

1282 

En es

tancias. 

lín otras 

fincas. 

1922 
10 

208 
284 

41 
526 

2991 

1945 
o 

132 
273 
55 

423 

2828 



BEÍ BEÍ Í75 

Distribución por edades en Ires períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En potreras 
En sitios do labor 
En otros estableciraicnlos rumies 6 in-

dustrinlcs .-
En población reunida 

BLANCOS. 

Totales. 

0 

554 

AI 

41 

(i 
966 

C 
939 

1922 

3Õ9 

350 

4 
8 

509 

525 

24 

24 IMS 

Total 

do 

blancos. 

0 
14 

1858 
10 

8867 

COLONOS ASIATICOS. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En sitios de labor . . . . 
En población reunida. 

Totales, 

HEMBRAS. 

PARDOS Y MORUNOS LIRRlíS. 

36 48 54 136 
856 

492 

*3 a 

284 
.664 

CLASES DE LAS FINCAS. 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VARONES. 

En ingenios 
En sitios de labor 
En población reunida. 

Totales 

7 
153 

100 

50 
181 

237 

10 
26 

36 

6T 
m 
134 

567 

HEMBRAS. 

133 

133 

149 

148 10 

202 
185 

477 

Total 

do pardos y 

morenos 

CBCluVOS. 

67 
658 
310 

1,044 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por his naciones ó países de qne procede. 

Naturalidad. TOT At. 

Barcelona. 
Asturias. -
Vizcaya. . 
Cádiz. . . 
Cartagena. 

Total. 

Varo
nes. 

Hem
bras. 

Naturalidad Varo
nes. 

Hem- ,« 
bras. rOT*1 

Suma anterior 
Canarias 
Mallorca 
Valencia 
Francia 
Galicia 
Santiago.. 
Cárdenas 
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Hem-
bras. 

Varo
nes, TOTAL. Naturalidad. 

3.867 

Suma anterior 
San Antonio 
Habana 
Ciiia naja y 
Matanzas 
üejucal 
San Cristóbal 
Pinar del Rio 
Guatao 
Guanabacoa. 
La Bermeja 
Sancti-JEspíritü 
Quivican 
La Salud 
San Antonio de ias Vegas 
Batabanó • 
Guamntas 
Arroyo Naranjo 
Regla 

Manipostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 
Accesorias 
Cuaitos interiores que se alquilan. . . 

Total 

Destinos y oficios que ejercen las 2,486 personas blancas 
y ífls550 áe color libres desde la eáad de n% años arriba. 

Destinos, .oficios ti ocupaciones. 

LílbrajJoíeS...... . 
ffibaqgetos. . . . . ;. ¿.. . .• 
Médicos, . i . - . . . ' 
Del comercio. . 
Abogados. 
Tasadores curiales . . .-
Escribientes 
Procuradores 
Sastres . . . 
Arrieros 
Barberos . 
Carpinteros 
Albañiles. 
Poce ros 
Talabarteros 
Zapateros. . . 
Cigarreros. : . . . -
Plateros 
Albéilares 
boticarios 
Bel esiás lieos 
Músicos ; 

. Total.. ; 

C o s t u r e r a s . . . . 
Lavamlérís. .•.'"*, . .* 
Tejedoras de sombreros. . . . 
Dedicadas á sus quehaceres domés-

licos . . . . > . • ; 

Total general. 

Blancos 

871 
-100 

"Si 
100 

A 
1 

18 
8 
6 

20 
3 

1 '6 
16 

í 
2 

10 
14 
4 
2 

. • 2 
1 
6 

1 ,'21 % 

' 50 
• -11% 

93 

1,M9 
M 8 6 

Dé color 

m 

112 
32 

U 2 

550 

943 
150 

5 
100 

4 
1 

18 
8 

'20 
50 
3 

27 
66 
4 
4 

30 
18 

6 
2 

.2 
4 

14 

1,476 

162 
44 
93 

1.261 

•3,036 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y establèci-
mienlob de toda clase que hay en el partido. 

Ciudades. 

Número de casas de 

Manipostería y alto . . 
Manipostería y zaguán. 

2 
15 

189 
63 
76 
76 
10 
30 

Carruages, 

Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros can 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes . . . . . . 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . 

De toda especie. 

Toros y vacas 
Añojos.. . . 
Caballar. . . 
Mular. . . 
Asnal. . . . 
De cerda.. . 
Lanar. . '. . 
Cabrío. . . . 

96 
60 
45 

300 
200 
120 
10 

4 
500 
200 
.20 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

Ingenios y trapiches 
Potreros . 
Sitios de labor.. . . 
Colmenares.. . . . . 
Tejares y alfarerías. 
Al bei terias 
Boticas 
Carpi ii te rias 
Escuelas 
Tiendas de ropa. . .' 
Idem mixtas 
Zapaterías 
Sastrerías 
Tabaqnei ¡ a s . . . . . . 
Herrerías 
Escribanías 
Barberías 
Carnicerías 

A 
8 

205 
3 
1 
2 
2 
4 
2 
6 

20 
5 
5 

11 
4 
2 

. 2 
9 

Producciones agrícolas é industriales cu un año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco . 1,000 
Quebrado . 200 
Mascabado 100 
Cucurucho rapathira . 15 

. . . . G 
45 

Pipas de aguardiente.. 
Bocoyes miel de purga 

Arrobas. 

De arroz . 
De fríjoles 
De patatas 

160 
300 
160 
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De millo. 
Dd cera . 
De queso 
De maiz. 
Barriles de miel, abejas 
Número de colmenas. . 

íao 
20 
30 

{,000 
Í4 
40 

Cargas, 

De tabaco 84 
De piálanos , 1,960 
Do viandas 1,830 
De maloja. . 5,670 
De cogol y y. guinea 2,824 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De caRa 7 
De arroz 40 
Do frijoles 2 
De patatas 3 
De millo 3 
0c plátanos 10 
Píes tie idem, 1,000 
firolales. , . . . . 2,000 
Pistos artificiales 
Pastos naturales; 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 

no 
100 

3 

NOTA. Residen en esta cabecoríi los empicados de policia 
eiguicntofi: un comiaarlo, un brígadn, 1 salva^uantins de caba-
Herta y 2 do in fan teria.=EQ los cuartones rurales, un c abo de 
romlaencada uno de ellos quo son cuatro. 

Bejuca l , (CIUDAD DE SAN FEUPE Y SANTIAGO DEL) Ca
becera de la J. de su nombre, situada Mcia los 22° S i ' 25" 
deJatitud boreal, y los 76,i 6' 45" de longitud occideatal 
de Cádiz, en «na localidad llana y saludable, ála falda me
ridional de la inmediata sierra también llamada de Beju
ca!, y al pie de otras lomas mas bajas quo se entroncan 
con aquella por el E. de la población, cuyo asiento se 
eleva sobre el nivel del mar unas 100 varas castellanas. 
Sus aires son tan saludables, que bastan para restablecer 
en ciertos casos á algunos enfermos que vienen á tomar
los; y sin duda ban influido para que pet lciic/.ca á esta 
población el mayor número ue casos de longevidad que 
se conozcan en la isla,' como fuerón los del indio Felipe 
que alcanzó á 130 años de edad; düiía Dorotea Toledo, que 
murió de ilgíS; el regidor fiel ejecutor, don Pedro de Acos
ta,'que falleció-do 116; su consorte tluña .luana Martinez 
Sóiis, de 1,04; don José Marrero, de 113; dofia Teodora 
^Domingueü, .de'104; y don Juan Matos do 403. La plañ
í a de 'la población es rectilínea y correcta como la de 
Santiago y San Antonio d é l o s Baños, componiéndose 
'de unas 8 calles de N. á S. y de 9, de E. á O. tiradas 
todas á cordel y con una anchura de 4 0 varas castellanas. 
Rodean : á esta ciudad fincas de todas clases; y su case
río que en 4827 contaba 343 edificios, entre ellos 448 
de mamposteria, se componía en 1846, según el Cuadro 
Estadístico, d (i 207 de la misma clase, 160 de tabla y te
jas, y 75 de guano: ascendia en 18o8 á 431 casas, distri
buidas en manzanas ó cuadras. Dentro del pueblo bay 3 
plazas, que son: la de Armas, la de la Iglesia y otra á la 

• estremiuad oriental. Cuenta su modesto caserío muy po
cos edificios^notables. Su regular iglesia parroquial fué 
edificada háõia 4722 según tradición, á espensas del pri-: 

jmer marqués de San Felipe y Santiago, que se impuso 
¡ese deber,, como en, su. lugar esplicaremos. Es bastante 
capaz y ¡secempone de una nave principal y dedos me-

TOMO i . 

días naves 6 capillas, eon su baptisterio, sacristia, 10 alta
res y una torre con 3 cuerpos y cúpula, todo de cons
trucción sólida y mediano gusto. Ocupa este templo como 
5 solares ordinarios á un lado de la plaza que de él toma 
su nombre, y abre con 3 puertas frente á un pequeño par
que coii pilastras. La casa del ayunlamienlo es un edifi
cio cuyo piso superior ocupan la sala de las sesiones y las 
dependencias municipales. Las localidades de la planta 
baja sirven do cárcel de la ciudad y su J., con cómodas 
estancias pava los presos, capilla, sala de visitas, habita
ciones del alcaide, etc. El edificio es sólido, y su fachada 
mira al i l . sobre la plaza de Armas. Fué construido en dos 
épocas diferenles, concluyéndose en 1794 como lo recuer
da una inscripción. El cuartel está siluado junto al ante
rior edificio, y su fábrica, cuyo proyecto estaba sin comí 
plelar, dala de muchos años, debiéndose al celo de don 
Bafael de la Maza, y habiendo sido su primer destino el 
ensancbode la cárcel. El hospital nuevo es obra que dis-

" " " ' " ' ' " el 

y siempre ha sido objeto do los mayores elogios el arreglo 
de su servicio, estando inipiieslo A su favor un conso 
do 6,650 ps. fs. que produce 7íi3 ps. fs. anuales, la ma
yor parle de los cuales, legó la benemérita sefiora doHa 
Dolores Nnñez del Castillo. Existia antes un hospital que 
en 4766 dispuso so fundase ol Illmo. señor obispo Morel 
do Sania Cruz, de capaz fábricaybuena distribución, pero 
con techo de paja y en medio de la población, inconve
niente que determinó después su traslación al actual. Ci
taremos también entre las obras públicas de esta cabece
ra, el acueducto que conduce del punto llamado el Pocito, 
las aguas de la sierra inmediata. Con los desmontes de los 
terrenos, á los cincuenta ó sesenta afíos do la fundación, se 
empezó á sentir grande escasez do agua en la ciudad, 
[irinci pal mente durante las secas; á punto de que casi se 
agotó el riachuelo, que corriendo al pie de la sierra, no 
lejos de Bejucal, servia de aguada al vecindario; y hasta 
cierto depósito natural llamado el Charco, so volvia impo
table por no tener corriente á causa de la poca agua que 
acarreaba el rio. Por esto, los Marqueses Justicias, Mayores 
de la ciudad, hicieron construir aquel acueducto desdé la 
sierra hasla el citado Pocito, dirigiendo esta obra hidráu
lica don N. Padilla. Pero el vecindario se surte además 
de varios pozos abundantes, y del manantial.ó pozo del 
Cacagual que está á un cuarto de legua al O., ya en la J. de 
Santiago, del ojo de agua del ingenio Santa Bosa, y do 
algunos algibes. El cementerio se halla situado junto ál 
estremo O. de la población. Está cercado de tapias de mam-
posicrla y se construvó por el cura vicario don Antonio 
Travieso, de órden del señor obispo Espada, cuando hizo 
la primera visiía de su diúcesis. Con posterioridad, en 4 834, 
se ha reconstruido casi enteramente de nuevo. El antiguo 
palacio do los señores marqueses de San Felipe, ya arrui
nado, fué al fin completamente destruido en el último 
huracán de 1846. Debióse construir hácia 1722 sobre la 
misma plaza que la iglesia, y ocupaba toda una manzana. 
El origen de esta población remonta hasta 474 0, época en 
(iue empezó á reuniría don Juan Nuñez de Castilla, dueño 
ucl corral Bejucal; y habiendo cumplido las condiciones 
prevenidas por las leyes de Indias tobre el caso, obtuvo 
dignidad de jusücia mayor de la población y el tituló' ííe 
ciudad para ella, con ayuntamiento y alguna J. en los.tér-
minos. Transcribimos lestualmcnte la real cédula de (a 
fundación para dar á nuestros lectores una idea completa 
del cspirilii de nuestra antigua legislación con jrespcrcto al 
importante punto de población.«=«(¿1 Rey.—Por cuanto el 
"obispo de Cuba don Fr. Gerónimo Valdes, en. carta de 
«5 de julio del año pasado de 4740, medió cuenta de que 
«habiendo salido á la visita de su obispado y llegado á un 
"parage que se hallaba á distancia de 7 leguas de la Haba-
nna; halló en sus campos mucho número de familias que 
»vivian sin la educación y enseñanza de la doctrina cris-

23 
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»tiàtía, por fattarles el trato y comercio político, mies ami-
«qiie¡habia un cura'que cuidadoso solicitaba el bien espi-
Dritual de aquellas almas, no lo podia conseguir por estar 
wmuy^istinites uiios de otros; y íjue con este motivo y el 
»de;haberlò:col]'grandeS'instanciag aquellos feligreses so-
wlicitadó'strcdnsíielo y el alivio de tan'grandes necesidn 

nlâteferida oitulad de la Habana y «no de los mas hacen-
ndados'deolla¡ sóbrela fundación de una población do 
«españoles en el méncionado parage; lo cuai ejeemó con 
«gran celo poniéndolo el nombre de San Felipe y San-
»tiago; y debajo do los pactos y cápílulos que se hicieron 
"á'este fin, arreglado á lo dispuesto por mis leyes rea-
»les de áque"03 ramos, como constaba del tesümoiiio 
wde autos que acompañaba, y del mapa de la feferida 
Mpoblacion: suplicándome fuese servido premiar al es-
upresado don Juan Nuilez de,Castilla, con las honras que 
nfueseii' de mi mayor agrado, para que con su incitaciofi 
»hiciesen lo mismo en lo dilatado do aquellas islasalfinnas 
üpersóñáS que esperaban-Ver el logro de esto servicio. Y 
wal mismo tiempo me dió también cuenta don Laureano 
»dé Tórreâ y'Ayala1, mi gobernador, y Capitán general de 
íila Isla de Guba y ciudad 'de'San Cristóbal de la Habana; 
Hde queihajlándose'distante 7 leguas de aquella ciudad, 
liifn'á liffcíenda nombrada ^l¡Bejucal del referido don Juan 
\iNüfiez de Castilla, le pídió licencia para fundar en ella 
T(t)fía!mievít póblácibiV'dft'bspaíl'Oles, con el nombramiento 
fcdè ̂ iudãd, ob|igâhdòs,e áHodòs los gastos -que se necesi-
%'tík5feñ,! ^ Me'pbr halliitsé -èftiprfiado én cosas de mi real 

^erval^Vd^oydinanb dè at^eílà cíudad^pÈÍsaSe al rtíco-
^QCiWieiÜh'déVmotícion'átló^iU'Oí éoirftO'lo ejectdó, y^ha-
«IIÔ Ser m'uy: çonvgnie^ite-isú-fimdacion al servicio de Dios 
«y mioj por'íeífidír'tín^aqiVeilos parages y campos mitclias 
«familias dtstraidas; y empleadíis en las sementeras de ta-
nbacos' y dem^s'friitos; 'por énya razón liabia óónferido al 
«referido don Juan Ñafie?, deCastilla'el pcniiiso para la 
«espn^sa fundación, arreglado á mis leyes reñios que tra
mitaban sobre este'punto. Kn cuya conibrniidad, so babia 
«ejecutado la citada población, como se. reconocia por el 
^testimonio que acompañaba, y con este motivo me repre-
KScntó el referido dOn Juan Nuííeií de Castilla, haber gas-
«tádoinasdc 19,000 ps. is. en la riiieya población de es-
)>pañytcs que babia fundado con el nonibre de ciudad de 
wfean Felipe y Santiago, compuesta de 30 familias: que 
¿quedaba continuando esta obra para firiali/.arla con toda 
Mbrbvédad', teniendo ya delineada-ia iglesia'que sehabia de 
Vbííiíé'ídrical y cantp,cuyàfábrieaimportaria li.OOOps.fs., 
SjüO'rriendo de su cuenta todos Ids.fastos-que se ofreciesen 
tien scWicioJdô Dios y ttiiOj y utilidad 'dé aquellos veci-
MhÒsj-feiiplicãndòme^ue ch ésta consideración futíse ser-
»vt'dd aprobar laespresftdá fundación, y concederle la mer
eced que fuese de mi.agradi). Y liabiénddse visto en m i 
»CòPsejp de Indias todo' lo referido, con lo que sobre Osto 
«íHaHcría ba inforniiido [en virtud de órden mia) el,cabildo 
» secular dfe la cibdad de la Habana en carta de ai-de d i -
^cietiibre'de• i l H } ; A lo quedijo mi'liseal, consultándome 
«sobre élió, espresáiidonje las 29 condiciones con que se 
nobligó el referido tloivJuan Nuñez de Castilla hacer esta 
^fundación qdeíon las que sigtieh: 1.* Que la población ha 
nde tener titulo de cuidad sufragánea, y couto tal ha de go-
»z;n* délos derechos-, fueros y-'iiriVilegios, términos y juris-
»diccion que ií tffle's'¿iudadeS'les-6on cortcedidas. 2.a Que 

, non honra y reverencia de nuestrò;cal6!ico'é invicto rey don 
^Fel ipe 'V/á quien Dios'Nuesfro 'Señor conceda dilatada 
pvida imperiosy reinos, y pafa que pel-sevére su gloriosa 
«memoria en los siglos venideros, ha de tener por nombre 
nía.dicha'ciudad deSan Felipe.Yrcspoctode que se espera 

. Ddé 'que lina ermila de campo, en que está un beneficio 
"wcurado y que csió cerca de dicho corral se trasladará á 
"•'¿tá dithã población y el nombre de dicha ermita y be-

nneficío es y se dice Santiago, este se juntará con el nom-' 
"bre de San- Felipe. 3.a Que para la población de d ic l i -
weiudad de San Felipe y Santiago, daré yo dicho-fundador 
»4 caballerías delíerra, planas, en parte y lugar que fuere 
»mas á propósilo y conveniente. 4.n Quehan de.ir 3 0 po-
»bladorescoñ sus familias, para la población y.fundaçion 
» d e dicha ciudad, de San Felipe y Santiago, y han de'ser 
«habidas y tomadas, por principales pobladores y funda-
«dores . 5.a Que ha de dar, precisamente, á cada uno de 
"dichos 30 pobladores y fundadores, un solar con 28 varas 
"de frente, y 40 .de fondo, sin gravamen alguno, e.» Que! 
«meobligo yo, el dicho fundador A dar á censoá cada uno 
»losde los dichosSO pobladores,una caballería de tierra en. 
»monte firme por precio de 230 ps. fs., deque -pagarán el 
"rédito corriente en cada año, escepto los dos años prime-
»ros, queno han de pagar rédito, alguno; pues en dicho 
«tiempo, han de desmontarlas, y hacer en ellas sus fá-
«bricas y labranzas. 7 . a Hago gracia .y donación para todos 
"los vecinos, y bien comnii de dicha ciudad, de una caba-
"lleria de tierra, en un sitio y parage que llaman la Sierra, 
«para leña, piedra'y otros-materiales para'snsmienesteres.' 
"S.f Que cada uno dé los pobladores ha de tenor dentro 
»del termino que se asignare para la.población- de .dicha 
«ciudad, una yunta debueyes, 6 gallinas y un-gaílp; ypbr 
«lo que toca á ovejas para la nueva población, por'no ser 
'Uio.fra de eNas/sc omite esta-condicion-, y porqúié'el coíi-
"tórrio de dicha población tiene- haciendas • que'' abundan 
"en canado-de cerda y vacuno; de yeguas, también stí 
«omite esta condición. 9.a Que las demás.ieabaMerias de 
«tierra, después de entregadas lás.de los dichos;: 30 pobla-
«dores, he de poder .venderlas por eí precioiy, en;]a forma 
»qtie ajustareçon jos compradores. ^O^ Que'.asi.raismOihe 
»de poder vender, después de haber entregado los dichos 
»30.solares para .losi dichos .30. pobladores,.los.demás que 
' im'e>qúedaímpor el valor y'prepioiy en> la forma que 
«ííjü'stáre con los fiompradores; Respecto á ser tierras mías 
"propias. 1 \ .a Que para que tenga propios IS ílicha ciud'a'd, 
>>del valor y precios en míe vendiere los solares, de ellos 
«asigno'Ja'mitad de dicfiosprecios y Ja otra pára mí-ionio 
«dueñeque soy de diebossolares,- M.^Qae délas-dichas 4' 
"caballeffas'de tieira-, asignadas para ila'dicha',pòbIacioh y 
«situación, hà de-qiiedar siempre caballería y media para 
«egidos y he-de tener facultad; de repartir fúeríi de los 30 
"dichos1 solares, losdemásque hubiere hasta'cumplimiento 
«de* las a'/i caballerías píffa ; fabricad casa,s;. y mientras 
"llega este caso sirva todo deegidd. Y para mayor claridad 
«y distinción, se: hace la division y repartimiento de las 
wdiehas 4 caballerías de tierra, en esta forma: caballería 
"y media paraegidOj á'/j caballerías para et ¡asiento;do la 
«ciudad de San Felipe y Santiago; y devellas âO ^sólíites 
«para los 30 pobladores, eri el sitio ¡'primero y. principal 
»de dicha ciudatl, y los demáísy pkra mí y mis herederos, 
>iy los he de péder vender en la conformidad que llevo es*-
«presada ên el'capitulo 8.° y g,0 4 3.a Que se ha de fundai-
«en diclia ciudad una iglesia,parroquial para la admihiá-
"tracioh dé los Sacramentos, para cuyo efecto he de-nom-
»brar yo por esta primera vez sacerdote que administre y 
«sea cura de ella; dejando libre en adelante el real patrd^ 
«nato de S. M . , á quien deseo obedecer en todo, como fié! 
"vasallo, humildey rendidamente con muy ciega obedien-
»cia, usaíido solo por ésta primera vez de la facultad de 
«[iombrar cura sacerdote, en virtud de la licencia que çn sus 
•ileyeá réales de Ihdiós, se sirye concederme pomo mas 
"princijíal ñuidádor y primer ípôblailor: í í . » Que me 
«obligo á ponéFen dicha iglesia parroquial en medio de la 
«puerta superior de-su trente ímlieneo: de pincel desvara 
«y cuafta eh cuadró cón su marcó de colores y perfiles de 
«colores dé oro. i 5. «i Qdede la fundación: dela dichaiglesia 
«paiToqdiál , éasapára el títira; cetnenterio^iplazueiái y do-
»más fáDrieas que fuese servido dispotleref l l lmo. s^ñor 
«maestro ddh Gerónimo Valdés, dignísimo obispo de:estít 
«isla de Cuba, tengo hecha gracia y donación por escritura 
»ante el alférez Gaspar^FuerteSj escribanopiiblico delnónje-
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»ro de esta ciudadjSufechadeeslepresciite mesdeabrrl, de 
»100 varas de tierra en cuadro; y amiquc en el ¡nstrumen-
«tosereliere quepara.la traslación do la iglesia ó ermita de 
«beneficio qiieestd en los campos de Santiago, sea y se 
»enlienda también creación, ó fundación; por cuyo de 
»nuevo viieívo ó hacer gracia y donación de las 100 va-
»ras de tierra en cuadro. V porqiic mi deseo es la mayor 
«comodidad y dilatación de la dicha iglesia, atendiemlo 
nal aumento que puede tener con el tiempo la dicha cili
ndad, que haya sitio bastante para su cstension yqucpne-
»dan fabricarse algunas accesorias para rentas y ayuda de 
«los gastos de dicha iglesia, hago gracia y donación tam-
nbien de otras 50 varas de tierra eir cuadro, contimiadas 
»á las 100 ya referidas, que unas y otras componen líiO 
•varas en cuadro que hacen 22,o00 varas planas. 10.* Que 
«para la dicha Santa Iglesia daré por esta vex graciosa-
nmente, 5 casullas con sus estolas y manípulos, délos colo-
»res que usa la Santa Sslesia: una alba de oían guarnecida de 
«encajes con su amito de lo mismo, un cíngulo, un cáliz tic 
«piala con su patena y vinajeras de lo mismo, un frontal, 
«unos manteles guarnecidos de encages, un atril , un misal 
»còn dos candeleros, un lienzo de pincel con las hecbma.s 
ndc San Felipe y Santiago, como patronos de dicha ciudad 
»y titulares de ella: ' i corpora los del palio, 2 puiilicadorcs, 
i>2 cornualtares, IHKI campana de i ' / ^ arrobas, una pila de 
i»agua bendita, otra para bautizar, una lámpara, un sagra-
urio, una mesa con cuatro cajones para vestirse loa sacer-
«d.otes y guardar los ornanieulos, una tarima que esté al 
»pi6 dela mesa, del vestuario, otra tarima para el altar 
«mayor y una caiijpaniita. 17,» Que me obligo por ahora 
»á fabricar una iglesia de teja, sobre pilares de madera 
«fuerte cercada de tablazón, labrada según arto, ó de pa-
«redes, de suorle que ha de estará mi voimitad uua.ú otra 
«cercU; y ha de tener de largo dicha iglesia 20 varas y 
»de la sacristía qiie componen 2» varas por todas, con el 
nancho que según arte le corresponde. 18.a Que por ctian-
i»[o S. S. lllma. y.el señor viec-patrono, pueden tener por 
»conveniente trasladar la ermita que está on los campos 
»uue llaman do Santiago, con titulo de beneficio, curado 
»a la dicha ciudad de San Felipe y Santiago, y por no ser 
nía distapcia inúchá y que en ella está el mi^raó beileficio 
«curadój-'y su .'párroco, si tuviere efecto esa traslación,, me 
«aparto del derecho y facultad que las tales loyesde ludias 
»mo conceden, por mas principal y primor fundador, (le 
»poner sacerdote y cura que administre los Santos Sa-
«cramenlos, por esta primera voz; y de no trasladársela 
«dicha ermita, he de usar de esta farullad según tengo 
«espresadq en el capitulo 11.° de este pacto, 19.a Que hace-
»mos gracia y donación yo y mis sucesores en los solares 
»q¡io nos pertenecen en dicha ciudad en tressitios, en par-
i>te á propósito y en la proporción que fuere necesaria 
«para fundar 3 conventos de religiosos y religiosas, con tal 
«que sea dentro de veinte años, que sç lian de contar dcs-
ndeel-dia nue se cumpliere el término que se me asignare, 
«pafá la población de dicha ciudad; ypasaude dicho üein-
«nj), es.iue aingun valor este capítulo. 20.° Que doy para 
»la plaza mayor, de dicha ciudad 300 pies do largo, y 200 
«de ancho; y para otra plaza menor, un sitio de líiO de 
«largo y 100 de ancho, lo cual se ha de hacer en la parte 
«que fuere convemenle, y lia de servir para cuando se 
«ofreciere castigar delitos. 21 .a Que doy todo el sitio que 
«sea necesario para las casas de cabildo y clisas reales, 
»y asi,niisnio para corral y carniecna, en la parle y lugar 
nque cada una de dichas fábricas hubiere de- tener, 
»segun disposición de dichas leyes reales de Indias, para 
»cuyo efecto, y el de la fábrica de dicha ciudad, liaré 
»presentacion de su planta, formada por el alférez don Pe
ndro dé Meticndcs Marquez, persona notablemente perita 
nen ¡a facultad de ingeniero, formando 6 calles con 10 va-
»ras de ancho, y observando en su delincación lo dis-
npu.esto por las mismas leyes reales de Indias. 22.a Que se 
«me han de conceder tres años para la población de dicha 
«ciudad, que se ha» de contar desde el día que se aproba-
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»ren estos capítulos, y en dicho tiempo me obligo á que 
«quedarán asentados, puestos en registro, los dichos 30 
«pobladores y sus familias, y tendrán hechas y fabricadas 
»sus casas. 2.'í.n Que si antes de los dichos tres aííps, hu-
«biere cumplido con los capítulos (pie se eonlíenen en esta 
«escritura, se me ha de decl^iar por finalizada y concluida 
«ladicha fundación, y he depoder usar de todas.las facul-
«tades, que por cualquiera título ó. razón, me estuviesen 
«concedidas, como á primer fundador y mas principal 
«poblador. 21.ft Que se me han de conceder todas lashon-
«ras, privilegios, franquezas, exenciones, preeinineiicias,^ 
«liberlades y jurisdicciones, que por,primer fundador, ^ 
«mas principal poblador, mo fueren concedidas por dore-' 
«dio. ley, privilegio d cosltmibre. 2o.n Que los 30 poblá-
"dores, sus hijos y desmidientcs legítimos, sean bíjo-dal-. 
"gos de solarconocido. y personas nobles, asi on dicha ciu-, 
«dad como en cnalqniora parte de oslas Indias, y gocen 
«como Inles principales fundadores y pobladores, todas l,as, 
<»houras y privilegios, que deben haber y gozar todos l'ójs' 
"hijo-dalgos y caíjalleros Je Castilla, on sus reinos, seguri! 
"fueros y costinnbres de lispaua. '2(1.« Que me obligo á dár'; 
"lianzas haslantes dentro del tercero dia de la aprobación! 
••de estos capiluíos. que cumpliré dentro de tros aims, çòil 
«la poblarion de dicha ciudad. ¿7." Que me oliügo A tiijci ' ' 
"coidií uiacion di: nuestro católico rey y señor, de la.po-r;' 
"blaciuu de dicha ciudad de San Tclipe y Santiago, deiitrió. 
«deeinco años, que se han de contar de^de el día que'. se. 
«aprobaren estos pactos.; para lo que me presentaré con 
«los untos que se rormareu, cu el real y supremo Consejo 
«de las Indias. 28." Que se añade á lasdicliascondiciones, 
"lino los dichos :t() solares, en que han de fabricarse sus 
«casas los dichos 30 pobladores, no han do poder ser gra-l 
«vados vm censo ni otra pension por los mismos ponlá-
«dores, ni por sus herédelos, sino que se han de conservar* 
«sin gravamen alguno, asi para memoria de sus familias,' 
«como para que se conozcan ser las 30 casas solariegas do, 
«la fundación de esta cuidad de San Kelipe y SañÜagp.'^ 
»^9.aYsii añade para mayor claridad y distinción, del capín 
«tulo 21 de estos pactos, culo que toca á la jurisdicción,^' 
«potestad quo S, M. se sirve conc(fderi)ie, por s,us^rfiíií^. 
«leyes de Indias como á primer fundador y mas, pri'nci,i?i(l> 
«poblador, de dicha ciudad de San Felipe y- bantiagó,! 
«que he de tener la jurisdicción civil ycnminal en primo-, 
«ra.instancia por los diasde mi vida, y de mi hijo ó,, her$-
«dero mío, y asimistuo he de poder uoncr alcaldes ovdí-
"iiarios, regidores y otros oficiales del consejo de dicha 
»ciiidad, según y conl'orme se espresc un la ley 11, titulo, 
»;»." libro 4.° de dichas leyes de Indias, con lo doniás.que 
«en ellas se contiene. Todas las cuales condiciones y uaetos 
«([líese contienen en estos 29 capítulos, me obligo yó el ca-
«pitan don .luán Nuñoz y Castilla, con todos los vínculos, 
«y linneza que son necesarios ¡1 miniplir y guaidar según, 
»sii tenor, luego que se me conceda la licencia por el señor 
«gobernador y capitán general de esta ciudad c isla, para, 
«la dicha fundación y p»l>ÍacioiJ.=HiSAi. Ai'HoiiAuioís'.esIle 
«tenido por bien aprobarycoulinnar, (como por la presente 
«apruebo y confirmo), la referida fundación de la nueva 
«ciudad de San Felipe y Santiago, ron las calidades y con-, 
«diciones que van esprosadas, escoplo la 10 y 2ü que Lrat? 
«de la calidad de hijo-dalgos que han de gozar los 30 pp-
«bladores y sus dcscendieiiles en lodos mis dominios, sê-
«guu fueros de estos reinos; y que se hayan de podeír. 
«fundar en la referida ciudad, 3 conventos de r^ jg^r ' 
•sas y religiosos, las cuales no se comprenden en -esía.-aiyrfo 
«bacion, sino antes bien queden y han de quedar esçluiftàs 
«de ellas, por oponerse la primera á la pragmática esíablé-
«cida en las poblaciones de Indias, donde, no hay distinli-
«vos de nobleza; y ser la segunda contra lo que tengo mau-
ndado sobre que no se admitan nuevas fundaciones de 
«conventos; por lo que con ellas descaece el estado tempo-
»rul de (¡ue pende la mamilencioij de las comodidades 
«eclesiásticas; y asimismo he venido en conceder al refe-

. «rido don Juan Nuficzde Castilla dos años mas de término 
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»sobre ío§ tres que le están conferidos para que pueda 
«concluir perfectamente la espresaJa población; por tanto 
»á mi gobernador Y capitán general de la isla de Cuija y 
«ciudad de San Cristóbal dela Habana, al concejo, juslicia, 
»y regimiento de ella y á otros cualesquiera jiieces, jusli-
»cias y demás personas de cualquier estado, calidad y con-
w'dicion que sean, áquicnes pertenezca ó pertenecer pueda, 
»el cumplimiento de lo contenido en este despacho, man
ado lo guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guardar, 
wcumplir y ejecutar, en la forma que va espresada, sin po-
»ner ni permitir se prosiga embarazo ni impedimento at-
Dguno por ser asi mi vohinlad Fecha en Madrid á 29 
»de abril de 4713.—Yo el Hoy.—Por mandado del rey 
«nuestro seilor—Don Bernardo Tinajero de la líscalera.»= 
lín virtud de las gracias concedidas cu la real cédula ante
rior se constituyó la población del Bejucal en ciudad el 
año de 1718, celebrándose entonces su primer cabildo y 
eligiéndose los primeros alcaldes. Va antes el fundador ha
bía sido favorecido con el ÜUilo de marqués de San Felipe 
ySintiago, aííadiéndovele el de.lusticia mayor, (pie disfru
taron los cuatro primeros marqueses sus sucesores con el 
título de adelantados y señores de vasallos hasta la ostin-
cioh de señoríos en la isla. Pero los marqueses jamás hi 
cieron uso de todas sus prerofíativas y se limitaron A In coit-
lirmacion de cargos concejiles y elegibles, á algunos otros 
a'ctos de gobierno político, y á dispensar beueticios á sus 
llamados vasallos, de quienes fueron antes padres que se-
ííórés, como lo consigna el cronista local don Mariano de 
ÁcOsta, autor de la Memoria sobre la ciittlad tie San Feli-
pc y'Smtlago del Bejnual, pedida por la sección de Histo
ria de la Sociedad Económica de la Habana, que la publicó 
hátiá 1830 on su colección. Aprovechando la oportunidad 
tan rara eh*Us poblaciones de esta isla de la Memoria que 
hemos cítâdò y de la que hemos tomado muchos dalos, e.s-
tractaremos aquí además las siguientes noticias acerca de 
lá historia del Bejucal. Han sido sus Jústicias mayores los 
siguientes. Marqués primero fuélo el seíior capitán don 
Juan Nnííezdc Gastilía, gentil-hombre de cámara, funda
dor dé ln ciudad, su primer justicia mayor. Distinguieron 
á esto tronco de la familia la laboriosidad y el espíritu pú
blico con que llevó á cabo aquella fundacinu, Fué rasado 
con doíia llosa Perez de los Hoyos y murió on 17-23, de
jando un solo hijo que fué e! segundo marqués don Juan 
JoséNufiez de Castilla, teniente coronel de ¡nl'anteria, gen-
lil-hombro de cámara y á quien en real cédula de 19 de 
mayo de 47^0 seeoucodió norS. M. el se.ftorio de vasallos 
à perpetuidad. Hizo un noble uso de su riqueza y algunas 
obrús 'publicas á su costa, como fueron la primera calzada 
que so construyó sobre Ut ciénaga de Batabané. el palacio 
séRoriiíl; etc. Atrajo gran número de pobladores, y murió 
en España en 1758, dejando larga prole de su matrimonio 
cottdoiía Antonia Sucre, entre otros al doctor don Rafael 
del Castilló y Sucre y al marqués tercero don Juan Fran-
¿iscó Nufiez de Castilla del Castillo, capitán de infantería 
quo murió en 177Í), dejando de doíia Juana Molina al mar
qués tercero don Juan Clemente Nuííez de Castilla del Cas
tillo, gehtil-hombre de la Heal Cámara, conde del Castillo 
y grímdc de Fspaila de primera clase desde 1806, distin
guido por snsvtqnezas, servicios y conoeimionios; hizo fre
cuentes viages por lo principal do Fnropa , residiendo lar
gos aílos en Madrid, París y Undres. Fué franco y gene
roso, como lo demostró cu los dos grandes incendios que 
redujeron á cenizas á la mitad de Bejucal cu 1802, siendo 
esta la causa de que prohibiese el ayunlamienlo desde 
aquella época emplear techos de paja ó guano en las v i 
viendas. Fl tercer marqués fué el amparo y refugio de sus 
vasallos. Durante su gobierno se estinguierou en I8H los 
seíloriosde vasallos en Ioda Fspaíla. ('asó con doila María 
Ignacia Contreras do Jnslis, de la cital tuvo tres hijos, en
tre ellos al marqués cuarto don Juan Francisco Ñnñez de 
Castilla del Castillo, mariscal de campo de los reales ejér
citos que desde IStH hasta el citado año de 18) I habia go-
bèrnauo la J. como teniente de su padre. Falleció en 4849, 
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sin dejar sucesión masculina, sino dos hijas, de las cuales, 
la mayor ta señora doíla:Maria Francisca Nuñezde Castilla 
del Castillo, es esposa del Excmo. señor conde, de O-Rei-
lly, y marqués Justis dc Santa Ana, conde de Buenavisla. 
La segunda doña María Ignacia, condesa de Campo Alegre 
y viuda del señor don FranciscoChacon y Calvo, de quien 
tuvo dos hijos varones, casó en segundas nupcias con el se
ñor don José Marta Zamora y reside en la cór te .=Prími-
livamcnte el Bejucal y su distrito pertenecieron en lo ecle
siástico á la feligresía de Sari Antonio de las Vegas, siendo 
capellán de la iglesia de la ciudad por (749 don Joaquin 
ríe la Fuente, cura queers delíalabanô. Concluida por fin 
la iglesia íiácia 1723, en vez de la ermita úoratorio en que 
celebraban Misa, ya dicho beneficiado, ya el de Santiago, 
colócese el Santísimo Sacramento; y el primer marques, 
según concesión, nombró por primer párroco del Bejucal á 
su hermano político el presbítero don Francisco Perez de 
los Reyes, que corrió con la parroquia hasta 4745, en que 
falleció. Sucedióle en sus empleos de cura, vicario y jue;. 
eclesiástico, el doctor dan Oionisio Manrique, que "sirvió 
desde 1745 hasta su muerte en 478.Í, dejando muy gratos 
recuerdos de sus beneficios en tan larga época. Tuvo por 
sucesor a! presbítero don Antonio Travieso, natural del 
mismo Bejucal desde 1784 hasta 1806, aiio en que finó, en
trando en su lugar el licenciado don Andrés Cáscales, que 
renunció en 4812. Sustituyólo el presbítero don Rafael de 
Campos hasta que falleció en 4822, en cuyo año entró á 
servir el beneficio el doctor don Antonio Perez de Guzman, 
natural del Bejucal, y aim le servia en 1830. 1.a parroquia 
que nunca tuvo tenencias auxiliares, fué declarada de as
censo en 1854, y como tal disfruta de una consignación 
anual de 400 ps. fs. para gastos y entretenimiento. Sirven 
su culto un párroco que anualmente vecibé de la Real Ha
cienda 556 ps. fs. 6 es. para completar su dotación, y un 
sacrislan mayor que disfruta la de 400 ps. fs. al aíío. Las 
visitas mas notables hechas por los prelados diocesanos han 
sido: la que en 4740 verificó don fray Gerónimo Valdés, 
do cuyas resullas se fundó la población como hemos dicho: 
la del Ulmo. señor Morel de Santa Cruz en 4766, que 
mandó, edificar el antiguo hospital; y las del inolvidable 
scííorFspadíij cuando mandó fundarei cementerio á prin
cipios del actual siglo, en la pripiera, y el nuevo hospital 
en la segunda. Las demás ocurrencias históricas de la 
ciudad del Bojúcal, no ofrecen nadado notable, pues el óni
ce hecho que merezcamencionarsesc rcfiereá los disturbios 
quo scpromovievondesdc4719 á 1722 éimpidieron la elec
ción de alcaldes, gobernando solo el prihior teniente de su 
justicia, queal efecto nombróelmarquésprimero. En 4724 
se eligió un solo alcalde, y después en los'años sucesivos 
hasta 4 846 continuó la sério de alcaldes anuales. En 4746 
hubo también algunas diferencias en el cabildo pero se 
continuaron nombrando dos alcaldes anuales. El cabildo 
le componen hoy el teniente de gobernador presidente; S 
alcaldes ordinarios elegidos anualmente un alférez real, un 
alguacil mayor, un fiel ejecutor, un decano, un subdecano, 
un padre general de menores, un sindico procurador gene
ral, que está sujeto á elección, un secretario que es el escri
bano póblico, un mayordomo de propios por elección , etc. 
Antes se elegían 2 alcaldes dela Santa Hermandad, y habia 
un regidor con Ululo de depositario general. El alcalde 
mayor provincial es hoy un regidor sin título. En cuanío á 
los fondos de ayuntamiento tomamos de la Memoria de 
Acosta, repetidas veces cilada, los signientes pormtlliores. 
«La entrada de propios dcésla ciudad proviene en primer 
«lugar de la mitad de lo que reditúan los 100 ps. fs. qúc 
«cada solar reconoce, impuestos al 5 p0/o, imposición que 
»nn ha variado de ser desde el principio de este pueblo. 
«Rinde cada uno 5 ps. fs. al aílo de rédito y conforme á 
«la capitulación oncena, la mitad de ese rédito lo cedió el 
"sefíor fundador para propios; de suerte, que decada' 5 ps. fs. 
»qiie paga cada solar, son 20 reales de plata para dichos 
«fondos de propios, y otros 20 se reservó para si y susdes-
ncendientes, el cilado fundador, como propietario del 
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Bfferfènò.HLa I'/» caballería do egidos so hizo un si lio de 
"labor en ellos, segregámlote un pedazo dividido por el 
»caraino del 0.,.que desde antiguos liemptis se arrienda 
ncon anuencia de los señores marqueses, porque jatmiá el 
»fondo de propios ha bastado para sus gastos. 1.a tal pose-
»sion tiene sus fóbricas, platanal, ete., y se Mama gcneial-
wmente el Sitio de la Ciudad. Su renta integra es de sus 
»propios. Deesa \ % caballería, solo una y poco mas es la 
»del señalamiento del sitio, pues la que esiá al S. del ca-
)>iiiii)0 que va al O. y pasa entre el cententerio aitliguo y 
»1a horca, que será algo menos de un tercio de caballería, 
»se arrienda con independencia del Sitio de la Ciudad, y 
»su renta también cstA contiguada í los propios, asi como 
wotra^tira de tierra que está al S. K. de la pobláoton. Tam-
»bleñ se ha destinado A esle objeto la caballería de tierra 
»de la falda de la loma de que se habla en la capitulación 
»7> listas disposiciones lian sido tomadas en antiguos 
«acuerdos, eon consentimiento de los señores marqueses, 
»y sin repugnarlo el vecindario, otro de sus arbitrios son 
)>las 6 casillas de carne, de las cuales, cada tina paga al 
»mes2ps. fs. Vporiiltiino la parte de carcelages, multas, 
»y entradns eventuales, l.as cargas que gravitan sobre el 
"fondo de propios son tassitíiiientcs: la tiesta de los sanios 
«patronos, la paga del escribano, la del portero del "ca-
)>bildo, los portes de oficio y gastos de escritorio, la del 
«alquiler de la casa donde so acuartelan el sargento y ca-
nbos de enseñanza de milicianos, y los dragones del pi-
nquetc, la manutención de los presos insolventes, y en Im, 
»los aniversarios, fiestas reales de nuestros soberanos y 
«algunos otros gastos estraordinarios como son: ejecucio-
»nos de justicia, reparos ó composturas de la casa cnpitu-
nlar, etc., on cuya inteligencia he ¡iqui el resumen tie pro-
»pios. iislosque en 17;>7 solo asecniliaii á M l ps. f . in-
«clusa la renta del Sitio de la Ciudad, ya en ISIÍO subian á 
«1,130 ps- fs. según este ponuenor.^nt! la mitad de los 
«solares pagan anualmente los iijí inquilinos, 571 ps. Is. ¡> 
«reales: tiel arrendamiento del Si tío de la laudad, 200 ps. Is.: 
«del pedazo de tierra contigwi ó la horca, 20: la pedregosa 
«caballeria delaCueslade horna, 60: las (i casillas decarno 
»í 2 ps. fs., (pical mes montan liíi ' tiín pnlperadeordenan-
»za, 35: p'icueii darlos carcelages, multasy entradaseven-
«tuales, ÍO0: importan las entradas f ,130 ps. fs. B roalos. 
«Debiendo advertirse, que el cobro de los solares es tan ti a-
«bajoso quo ra ra" vez se verifica en sil totalidad; y asimis-
«mo que el mayordomo toma su lauto por % en la suma 
«integra dolo qúe cobraVBKUAHTOS IIKL FONDO1 DK PHOI'IOS. 
»=La fiesta de los santos patronos, que cuesta regnfnr-
»mentè,con misa, sermón y música,'SI ps. fs.-. la paga del 
«secretario que estiende los acuerdos ;í onza mensual, '308: 
» el portero del cabildo a laño l í i : para portes de oficio 
»y gastos do escritorio, sobre 16: para mantenerlos pre-
»sos inSblvcntcs gastos muy variableis, pero pueden supo-
nnerse en 180 ps. fs. anuales: porei alquiler de la eaf,a 
«cuartelA 12ps. fs. mensuales, M i : cu gastos.estraonlina-
»rios de (testas íeíiles, aniversarios, ejecuciones de justicia, 
«composturasde la casa de cabildo, etc., sobre 150, el3pu/0 
»del mayordomo de propios, de 2ü á 30. Suman los gastos 
»919 ps. fs,: siendo las entradas 1,130 ps. fs. Ü reales. 
«Mas se repite que rara ve/, se puede cobrará lodos Jos 
«inquilinos, siendo costumbre inveterada de este ayunta-
«miento, pagar de su peculio á prorata los gastos indispon-
«sables, cuando hay falla de fondos.» liemos insertado las 
anteriores noticias para satisfacer la curiosidad bisltWica 
de algunos de nuestros lectores. Kn ol dia en ítejncal 
como en ios demás pueblos de la isla, lodo lo relativo Á 
propios y arbitrios ha sido radicalmente reformado des
de que se estableció la contribución municipal , cuyos 
ingresos en el territorio de esta cabecera so detallan 
en el estado que acompañamos al linal de este artículo. 
Bastará decir que íi beneficio de ese Ion útil como natural 
impuesto, los ingresos quo en J834 estaban reducidos í 
3 789 ps, fs. anuales, ya se haliian elevado en 18o8 á 
fè/1?6ps. fs., yen 1861 á 26,912, ps. fs., 63 es. que des-i 
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pires decubrircon holgura todas las atenciones procomuna-1 
les, neniiiteti atender ñ infinidad de objeios de inunha nU-; 
lidaddesatendida antes en esta cabecera y su terrilorioV 
Hasta 484(1 presidió el ayunlamienlo como justicia mayor 
tíiular, el señor marqués de San Felipe y Santiago, poro 
entóneos se creó la tenencia de gobierno, agregando á 
la J. de 'bejucal, los Part.'deSan Antonio do las Vegas,' 
Batabanó, Quivican y Gabriel, lio -1841 se untó á ella Ih 
tenencia de gobierno de Santiago, que no lardó en agre
gársele como comandancia política y nailitar; jwro ya ba 
vuelto hace baslantes años á roconsltluii-se la J, coii 
los l'att.8 arriba espresados. Com ó dice don Blanuél María 
do Acosta, interna y poco importante como es la población 
del llejucnl, no podia presentar grandes hechos históricos* 
Apenas merece la pena do citarse, que de las 3 compañías 
do la antigua milicia de este distrito, acmlió una è la de
fensa de la Habana en 1702, cuando ol asediode los ingle
ses, & cargo del capitán don .luán Francisco Martinez; otra 
mandada por el teniente don .losé líodrignez del floy^fnn 
igualmenle at surgidero de llatabanó que bloqueaba uíi 
bergantiu de guerra y una goleta ingleía, quedando la i l l -
lima ile reten y disponible pura convovar víveres fi la cri-
pital. IH mismo Acosta consagró la in¡iyor parto de su c i 
tada Memoria la narración dé los servicios quo prestaron 
al gobierno inglés do Jamátea, en 17!)|, algunos mouteros 
naturales delíejncal, mouleaiido y redneiendo ÍÍ la sujeción 
¡i los negros cimarrones apalancados en las montañas A m * 
les; y dcimicslra quo se debió el resultado cntòtices mucho 
masA la agilidad y la deatreza de unos cuantos bejueale-
ños, que al vigor y el empeño de las tropas • britanicjis'. 
Por lo larga suprimiremos la norraeion (pie aparece i m 
presa en el tomo de Materiales relati\os A la historia de la 
isla de Cuba, que publicó In Uuai Sociedad Económica de 
la Habana.—Uesiden un el Uejneal, nn Icníentegobnrnndor 
civil político y mililar, (pie es ni mismo tiempo presidente 
del ayuiitatuiento —Una alcaldía mayor do ingreso quo 
desempeña la administración do justicia con él personal y 
babores que corresponden á los ¿le su clase, y las depen
dencias póblicas y del lisiado que ó continuación se espre
san.'Una junta do caridad, presidida por el tenieilte go
bernador, siendo sus vocales el cura párroco y 2 vocirios 
distinguidos, de los cuales uno funciona [como secretario. 
Un sttbdclegadff do medicina y cirugía.iclíejücabosiina'dé 
las cabeceras do monos trá Ileo,' si sei l t iendoí sd población 
y á la distancia tan corta que se baila de la eapiial; 
aunque c! ferro-carril abrevie ymultipliquo la comuni
cación con su rico mercado, lisie ferro-cairil tiene un pa
radero y almacenes casi junto á la ciudad, lín él se detie
ne el tren i minutos; hay taberna y caballos de alquiler; 
y los precios de pasage desdo la Habana, suelen ser bajo 
él tipo de 13'/» rs. fin IftR coches de 1 1 0 en los de '2.a, y 
6 en los de 3.".=*>!';!] cuaulu ¡i estnblfteimiimtos de comercio 
é in*iitstm, no cansareuiíis id lector rcprmhíciendo aqtti 
tos datos publicados en los Cuadros Cslailislicds de IS'áÓ 
y 1817, ni aglonicramlo los referentes ¡i su población cu 
las mismas épocas y otras anleriorés. Como sobre esos par
ticulares los datos que mas iuferesan son siempre los mas 
modernos, preseulainos los que contiene» los estados de 
población y riqueza ngrirnla é imlnsínal que acompañan 
este ari ini ío.^Ii l destacamento de infauleria desliuado.á 
esta ciudad, está acuartelado en un edilicio de propiedad 
particular cuyo alquiler cuesta 300 ps. fs. anuales á la 
Heal Hacienda que ignaimenío abona oíros 276 ps. fs. 
por otro que ocupa el piquete de guardia civil que cubre 
su servicio en esta cabecera.=líay 2 escuelas de primeras 
letras costeada-por los fondos imiuicipalcs; una para varo
nes y otra para ninas. 1.a jurisdicción de la ãlcãldià mayor 
de ingreso residente cuesta'cabecera, noseesiiende solo al 
torriloriode la demarcación politica, sinoqneabraxa á todo 
el de la .1, de Santiago de las Vegas y Ja isla de Pinos, lis
te juzgado M'compone de unalcaldumayor con 3,000 ps. fs. 
anuales, un promotor liscal con 1,000, un oficial papcle-
terocon 360, y un alguacil con 300^ recibiendo, además, 
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el alcalde mayor, 400 ps. fs. anuales para gastos de ma
terial y escritorio. En esta ciudad, la policía esfá á cargo 
de un comisario de 3.a clase con 600 ps. fs. anuales, un 
brigada, y 6 salvaguardias. Hay lamliicn n» comisionado 
para el espendio de billeics do lotería con el beneficio 
de 24 ps. fs. por sorteo, ascendiendo por este concepto 
á 504 ps. fs. los que percibió en 1852. Ka administración 
do ventas ((uo es de 6.» clase, la desempeíía un admitiis-
trodor receptor con 600 ps. fs. anuales, y 100 para todo 
gasto de malerial y escrilorio. Abona, además, la Hacien
da, para los gastos de entretenimiento de la casa que ocu
pa esta dependencia, .'fíl7 ps. fs. anuales. La administra
ción.de correos es de-'S.a clase y está desempeñada por 
un administrador con el sueldo de 300 ps. fs. anuales y 50 
que se le abonan para los gastos de material y escrilorio. 
llay un conductor de correos que lleva la correspon
dencia desde la administración á la eslaeion del í'erro-car-
r i l con 102 ps. fs. anuales.—Su población queso componia 
según el Cuadro Estadístico de I8Í6 de 2,16b habilaules 
de toda edad, sexo y color, en 4858 como puede verse en 
los estados de población que acompañan al articulo del 
Part." ó Disl.0 de esta cabecera, ascendia 2,96!) perso
nasen esta forma: 939 varones blancos y 1,037 hembras; 
10 colonos asiáticos varones; 356 pardos y morenos libres, 
y 308 liembras de la misma clase, 134 pardos y morenos 
esclavos y 185 hembras. Según el di timo recuento verifica-
do en la isla en marzo de 1 861 resulta el aumento de 783 
personas.sobre la anterior, ó sea un total de 3,752 de toda 
edad, sexo y condicion.=[)ista Bejucal 26 leguas cubanas 
do Eabia-Ilonda, 286 de Baracoa, 191 de líayamo, 35 de 
Cárdenas, 65 do Cienfucgoe, 40 de Cülon ó Nueva Berme
ja,' 7 deííuanabacoa, 7 deGuanajay, 10 de Guines, 6 de la 
Habana, 300 de Rolguin, A% de Jaruco, 104 de Jiguanl, 
ÍOB de Manzanillo, 34 de Matanzas, 154 de NueviUis, 40 
del Pinar del Rio, 150 dePnerto-Príncipe. 4 de San AtHo-
nio de los Bafi os, 20 do San Cristóbal, 76 do Sagiia la 
Grande^ 84 de Ban Juan délos Remedios, una deSantiago de 
las Vegas, 5 de SauUi María del Uosavio, 400 de SancÜ-
Spirilus, 226 de Santiago de Cuba, 260 de Santa Catalina 
del Saltadero, 89 de Trinidad, 180 de las Tunas y 77 de 
Villa Clara. 

Presupuestos do los gastos ó ingresos munici 
pales de la J . de Bejuca l para e l ario de 1862. 

S E C C I O N P R I M E R A . 
GASTOS. 

P A U T E P U D I E R A . 
S A S T O S O B ' . I G A T O I W Q S . 

CAPITULO I . 

Gobierno politico. 

A-rtíou-
los. 

Canlidjulc* Id. prencra-
imi'CialoK. les, 

1.' ' Asignación á la secretaria 
politica. . . . . . . . . 612 » 612 » 

CAPITULO 11. 

Kmpkaúoa del ayuntamiento y janta municipal. 
.Sueldos del secrelario de. 

%° Sueid'o's'del contador mu- ( 1'008 " 
^ nicipal. • 

Swmo ¡/ sij/ue 1,008 » 641 » 

Artícu
los. 

CantidadM Id . genera-
parciales, lee. 

,008 » Suma anterior . . . . . . 
3.° Idem del oficial do la con

taduría 
í.0 Idem de un escribiente. . 
5. ° Asignación al mayordomo 

de propios 4,335 63 
6. ° Suélelo del portero de la 

corporación municipal. 
7. ° Idem del encargado del 

reloj pi'iblico 
8. ° üratíneacion de escribien

tes temporeros 

612 » 

480 » 
300 .. 

240 » 

150 » 

CAPITULO I I I . 

Gastos de o f i c ina . 

9.° Gastos de escritorio é im
presiones. . . . . . . . 450 » 

10.u ídem de correo 10 » 
41.0 Conservación y renovación 

de efectos 400 » 
42.° Suscriciou á la Gaceta . . 48 » 

C A P I T U L O V I I . 

Beneficencia. 
24.0 Vacuna.—Asignación á los 

conservadores 360 » 

'3,598 63 

1(78 ». 

CAPITULO IV. 

Policía de seguridad. 

13.° Haberes do losdepcndien-
tes de Policía municipal 
y rural. . . . . . . . . 5,628 » ft,6S8 n 

CAPITULO V. 

Policía urbana. 

4 i . " Alumbrado prtblico.-(Jas-
tos de alumbrado y en
tretenimiento 360 » 

4 5.,, Serenos.—Haberes perso
nales 4,800 » 

46.° Idem. —Gastos de alum-
bradoyentretenimiento. 420 » 1,280 » 

CAPITULO V L ; 

Instrucción pública. 

4 7.u Sueldos deseis maestros de 
instrucción primaria . . 3,942 » 

4 8." Gastos de escuela en ense
res , libros , demás y 
premios 420 » 

19. " Para el alumno en la es
cuela normal 240 » 

20. ° Reparación de la casa de 
estos propios destinada 
á la escuela 200 » 4,472 » 

Suma y sigue 360 » 17,168 63 
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Artícu
los. 

Cantidnrtes 
parciales. 

Id. pfenera-
IfiS. 

Suma anterior. 

i%,0 Demenles. ^ - Socorros y 
gastos de Jos mismos. . 

S3.0 Asignación á las casas do 
beneficencia y mater-' 
iiidad * 

2i.0 Idem para las necesida
des del hospital de cari
dad. 

360 » 17,168 63 

40 » 

586 » 

400 » 4.386 » 

CAPITULO V I I I . 

Obras p ú b l i e a i . 

25." Calles. — Empedrados y 
reparaciones 600 » 

Í6.0 Gastos dc'UcmmionUs y 
demás de este ramo.. . 50 » 

37.° Reparación y conserva
ción de la: casa consis
torial , . 25 » 

28.° Hospitalidad de cimarro
nes; i.f. . . . 460 » 

89.° Abono de las capturas de 
idem. . . 200 » 

CAP.ITLILO IX. 

C á r c e l p ú b l i c a . 

30.a Sueldo de un alcaide. . , 
31 ,a Id . de un llavero 
32. ° Eslancias de presos cu el 

h o s p i t a l . . . . . . . . . 
33. ° Manutención de presos. . 
34. ° Alumbfado de la cárcel. . 
35. ° Gastos de limpieza de la 

misma. 
Id. de traslación de pre

sos áotios puntos.. , . 
Id . ' de-conservación del 

edificio, compra y re
paración de electos, pri
siones, etc 

36.° 

ST.» 

CAPÍTULO X . 

Alquileres de eáificm. 

;38.» Casas consistorial. . . i . . 600 » 
39. ° Cuartel de milicias. . . . 258 » 
40. ° Id del 6." escuadrón de 

ruralesdeFernandoYII. 204 » 
41. ° Id . de la casa cárcel.. . . 360 » 

CAPITULO X I . 

Cargas. 

4 1 ° Fiestas de iglesia 200 » 
43,» Deudas 50 » 

TotalUe gastos obligatorios. 

1,035 » 

480 
420 

440 
4,000 

240 

25 

102 

4 00 » 5,207 » 

4,422 » 

250 » 

Art icu-
los. 

P A R T E SEGUNDA. 
GASTOS FACULTATIVOS Ó VOMJNTAAIOI. 

CAPITULO L 

OIx'íis de iiaeva cònstraccton. 

(No tiene hadíí jírésüpucsto). 

CAPITULO IT. 

í l i m i n a m n e i . * 

Cantldndos Id. 
parciales. 

genera
les. 

26,468 63 

44:* Para las de costumbre, 
compra de faroles yen-
t r e l e n i m i e n t o . . . . . . 400 » 

Total degastos voluntarios. 

4 00 o 

4 00 » 

P A R T E T E R C E R A . 

GASTOS iMPnrcVISTOS. 

CAPITULO UNICO. 

45.» Para calamidades públicas 
y otras alenciones no 
previstas- 344 » 

Total de gastos imprevistos. 

Resúmen de. la,,pvimera'seccion. 

Parto 4.* Gastos obligaíorios. V ! 
Partç 2.a Gastos facultativos à " 

voluntarios. . . . 
Parte 3," Gastos imprevistos.. 

Total general de gastos. . . 

S E C C I O N S E G U N D A , 
INGRESOS. 

- P A R T E PRIMERA. 

INGRESOS o n n i N A i u o » . 

CAPITULO 1. 

Propios. 

4 * Réditos de solares.. . . . 362 » 
2. ° Id. de egidos. , 3 4 80 
3. " Corral de concejo , . 80 » 
4. ° Arrendamiento a favor de • 

fincas rusticas 4 36 » 
5. ° Imptieslo â favor de la 

instrucción primaria.. . 450 » 

Suma y sigue.. . . . . . . -

344'» 

34TT 

86,468 63 

400 » 
344 » 

26,94 2 63 

4,062 50 

4,062 50 
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Art icu-
loa. \ 

• C A p t m o i i . 

Oficios. 

Suma anlerior. . . . 
6.° Alarifes pi'iblicos. 

Cantidades 
parciales. 

3IÍ " 

Id. genera-
Ies. 

1.° Alguacil mayoi1. . . . . . - 70,» 4 0 5 » 

CAPITULO. I I I . 

Derechos. •••« 

8. fl Toma de razón do títulos. 
9, ° Rcsi'llos do pesas y medi

das 
10.0 Licencias para fabricar: . ' 

12 » 

Í82 50 
•Í 60 » 

CAPITULO IV, 

Arbitrios. 

14.•> 
12. ° 
13. " 

14. ° 

1J5.* 

• 16.° 
•17>; 

4 8." 
19.° 

105 » 
742 50 

El do puestos públicos. . 
Jíl de marca de carruages. 
El de vendedores ambu

lantes. 
El de escrituras y demás 

instrumentbs publibós.! 
% p. 0fo sobre cortas pro

cesales '.•. : .•• 
Arrias - ; ' . --i 
l i l de gallos. Un ps. fs. 

por cada pelea al que 
gane 

Billares 4,296 '> 
El de medio IJS. por cabe

za de ganaifo vacuno, y 
uno y medio rs. por cer
do ó carnero que se be-
ncticie 

84 6 » 

..60 » 

-25 »•• 
386 75 

400 

20.» 

84.° 

22.° 

23.« 

2 i.1 

CAPITULO V. 

Cárcel. 

Reintegros para alimentos'. l 
de presos no peltres. . . 25 » 

Producto de la^sala do 
d i s t i n c i ó n . . . . . . . . . 100 » 

Reintegro por alimento de. 
presos 'no points de la . ; 
J. de Saníiago 650 » 

Id. para gastos comunes 
de cárcel 4 00 » 

Id. de capturas de cimar
rones. . . ; 200 » 

CAPITULO V I . 
Multas., • 

2!).0 PorlaparEe que secalcu- " 
la corresponde á los fôn-:' 
dos mnnicipaies percibir'' 
de la Koal Hacienda ert"' 

. , ¡as nuil¡a.siiU|Hii'sfaspor • 
faltas de policia d oirás. 

Suma y signe - • 

20 ;> 

354 50 

325 » 4,4 36 25 

1,075 » 

20 
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CAPITULO V I I . 

Impuestos.. 

Artícu
los. 

Cantidades Id . genera-
parcialesl les-

• "6/773 25 
26. 

27. 

28. 

29. 

Suma anterior. . . . . . . . 
Por el4 p. %sobre laren- . . . 

ta de las fincas urbanas. 3,804 28 
1 Por el 2 p. % sobre las : • -

fincas^rrtslicas. . . . . . . 1.4,665. 10 
1 Por las cuotas señaladas 

á la industria y al co
mercio . . . 4,222 

1 Por un ps. fs. anual á ca
da negro alquilado ó jor- . 
nalero que se designen á 
esta industria 4 48 » 

Total deiiigresos ordinarios. 

49,839, 38 

26,612.63 

P A R T E S E G U N D A . , 

INGRESOS ES.TIlAOHD.irjA.IUOS. 

' ' : ' ; 1 CAPITULO UNICO. " : 

30." Créditos atrasados., . i . . . . 300 » 

iTotal de ingresos eslraordinarios. , 

PleUmen de la segunda, 'sécóioit.: 
' . . . . . . i 

Parle 1.» Ingresos ordinarios. 26,642 63, 
Parte 2.a Ingresos eslraordi

narios . . . . . . 300 » 

300 »> 

300 » 

^ « ¡ • m 25 

Total general de ingresos. 26,912.,63.. 

Resúmen general del presupuósto.. 

Gastos ! 26,9I2II63%; 
fangrcsosijf.V 26,912 63 • 

Igual. 

Be juca l , (LOMA DEI;)' Está entre las de Buena Vista 
al N-, la de Calienta Rabo al S., y las del torrai del Agua
cate, grupo de la Siena dcLRosímo,1 Part.0 y J. Üe líáhia-
Honda. '•>•. ••••••> >:>{>' 

Be juca l y l a Vijía,"(LOMAs DE) , Constituyen parte 
de las del Banao; y ai¡iK|ue pedregbsas^abundán en ̂ made
ras utile's. Part,0 de Banao, J. dtíSancli'-Spíritus. 

Bemba, (ALDEA V PARADEHO DE} on el Part.0 do la 
Macagua, y al S. de Cimarrones: Se'Compone de 49 casas 
y 483 babitanles. Se halla situado en las tierras del antiguo 
corral de Bemba, en terreno llano y fértil, rodeado detn-
genios, en el centro de varios caminos, y ó la derecha del 
Ierro-carril de Cárdenas que aqni terminaba en un princi
pio. El Cuadro jEstadístico do 4 84.6,,íeicopiponi^deJ 4;.ca-
sas de madera y. teja y ̂ 4 de guano; en las.çuales Jiahia: 
una botica, 3. tiendas mixtas, 2' panadeVíásj un café' y" bi
llar, una barbería, una carpintelila,- una^dlHeitería, una 
herrería, «na talabartería y 2 labaquerías. Su población 
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era de í 9 habitantes blancos, 2 libres decolor y 3 esclavos. 
Hay en esta aldea una escuela de primeras letras, gratui
ta, para varones, costeada por los fondos municipales: una 
administración de correos do 3.a clase, cuyo administrador 
disfruta de 300 ps. fs. anuales, y üO además que se le abo
nan, para losgaslosdematcrial y escritorio. liste pnradevo es 
hoy el 3.odelferi'0-cari'il de Cárdenas. Está entre los de Ci
marrones á í millas inglesas alN. y el del líanchuelo A 3'/, 
alS. ¡i. por la misma linea, y su entronque, se haílaá-f 8 millas 
al S., 7t al S l i . de Cárdenas, 'I ! ' / , de Navajas y al S. O. 
do la Union. Además de su situación y destino, como esta
ción del ferro-carril, el principal elemento de porvenir de 
este pequefio pueblo, es la gran fundición central, en don
de se construyen todos los artefactos y utensilios para in
genios y otras industrias agrícolas, en cobre, bronce y 
hierro. Establecióse en 1849 para objetos mucho mas l i 
mitados que los que cumple actualmente con el mayor 
éxito, li l i 18571a lomaron á su cargo los señores J. G. Í)o-
nienecli y compañía, que añadiendo sobre el primitivo ca
pital empleado, una inversion de 13,000 ps. fs., pudieron 
dar mayor estension y actividad A sus oficinas y operacio
nes. Sus edificios fabricados para los fines de su consLrnc-
cion, ocupan una superficie domas de 7,000 varas cua
dradas, y dan ocupación y alojamiento á mas de mi cen
tenar de dependientes y operarios, entre los cuales se ad-
inilen aprendices por medio de u»a bien entendida con
trata, que les asegura 10 ps. fs. mensuales á los seis meses 
de recibir su primera enseñanza, 20 ps. fs. en e.l segundo 
año, 30 en el tercero, 4o en el cuarto, 60 en el quinto y 
90 en el sesto, debiendo durar seis años su bien aprove
chado aprendizaje. Esta empresa que desembolsa unos 
30,000 ps. fs. anuales en jornales, cuenta 3 máquinas do 
vapor, de las cuales una, para doblar planchas con todas 
las pruebas de presión para que no salten como muchas 
que proceden de fundiciones cslrangcras: 2 hornos de 32 
y 40 pulgadas de diámetro, que producen piezas de lodos 
lomaños, hasta de 8 toneladas de peso. La feliz situación 
do este establecimiento on medio Je la zona mas poblada 
de ingenios, le permite proveer á las necesidades de ma
quinaria y utensilios de mas de 200 de la J. de Colon y de 
los tenitorios limítrofes. Hay en esta aldea una estación 
telegráfica que es la 8.fl de la primera sección, distando 
29 kilómetros 988 melros dela de Cárdenas, y 72 kilóme
tros 204 metros de la de Matanzas. .1. de Colon. 

B e n d i c i ó n , (LOMAS DE I-A) Loma nolable, que con 
dirección del N . 0. á S. E. se levanta enlazada con otras 
en el Part.0de Giiinia de Miranda, faldeándola por occi
dente el camino de Trinidad A Villa Clara. A su pie, y en 
el valle que forma con las lomas de la Críiz de la Palma y 
otros, se estiende el pueblo de Güinia, el cual, está com
pletamente dominado por aquella de tal modo, que en el 
partido se dice, en tono de sentencia, «que no ha visto á 
Güinia quien no ha subido A la Bendición.-» Lo describimos 
mas especialmente en el articulo correspondiente del 
Part.0 de Güinia de Miranda, limitándonos ahora A adver
t i r que corresponde al grupo mas occidental del Guamuha-
ya, y que se eslabona con la Degollada, la sierra del ya
guana! y otras inmediatas por el S. O.y N . J. de Trinidad. 

B ermeja. (CASERÍO Y PARADERO DÉ LA) Pertenece al 
Part.0 de Alacranes, J. de Güines. Divídese en 2 barria
das, formadas con 16 easas liabitadaspor 72 personas y di 
vididas por el ferro-carril de la Habana á Güines y 'á la 
Union, que atraviesa á este caserío de E. A O. Asiéntase en 
terreno llano y cerca de las lomas del Corral do la Sabani
lla quo está al N . de la población. Tiene 2 tiendas mixtas 
tabernas, en una de las cuales suden hospedarse los tran
seuntes, una panadería y otros cslablecimicntosindnslria-
les. La estación, que es la peniilüma de la via arriba cila
da, se alza en la parle septentrional con un muelle descu
bierto y un pequeño almacén para frutos y equipages. Este 
paradero se llama íaoibicn del Cojo, por estar junio á una 
tienda conocida con este nombre. Se halla entre el de los 
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Palos y el de la Union A 71/s millas al E. del primero y cer
ca de 6 al O. del segundo, á 49 al S. 0. de Cárdenas,' y A 
unas 28 de Matanzas. El grupo-de casas de la parte meri
dional, y que es el mas antiguo, se designa también con 
el nombre de Vieja Uermeja, y se estiende á ambos lados 
del camino de Güines A Alacranes. En el Cuadro listadls-, 
tico de 1846, se le sefialaba con 41 habitantes blancos, 43 
libres do color y 4 esclavos. Dista al K. de la villa cabece
ra de Güines, por la via férrea, poco mas de 10'/a leguas, 
provinciales. 

Berroa. (LAGUNA DE) Pequeña laguna á la izquierda 
del rio Ikcuranao, en el cual vierte sus-aguas. J. de Gua-
nabacoa. 

Berroa . (LOS) Pequeño caserío formado por una serie 
de chozas junto al camino de Holguin y Bariat á Banes: 
en el Part." deMayari, .1. de Ilolguin; á unas 6 leguas de 
distancia de esta cabecera, y cerca do la orilla izquierda 
del rio de las Tasajeras. Cuenta unos 40 individuos de to
da edad, seso y condición, que viven del cultivo de pe
queños predios y de algunas industrias rurales. 

Betancour t . (DON TOMAS PÍO DE) Abogado natural y 
vecino dela ciudad de Puerto-Principe, en donde ejerció 
diferentes cargos públicos Principalmente es conocido por 
ln pequeña colección do documentos que recopiló para for
mar la Iiisloria local de aquella misma ciudad, lisos docu
mentos con prolijas notas del autor, ocupan desde la pA-
gina SUhasla la 250 del tomo 8.° de las Memorias de la 
Sociedad Económica de ta Habana, que en junta ordinaria 
de 29 de abril de 1839 decretó su impresión. Aunque los 
encabezó Betancourt con el titulo de «Historia de Puerto-
Principe», no presentan ninguna relación cronológica de la 
vida de aquella población, y se contraen solamcnteá épo
cas determinadas, y A referir los usos y costumbres de los 
indígenas de la antigua provincia india de Camagtiey. El 
testo principal se compone de 4 capítulos, A los cuales si
guen un restimen de los bautismos y matrimonios de Puer
to-Principe, desde -1668 hasta 1831, y una lista de sus ca
pellanías con los nombres de los fundadores, poseedores, 
años y capitales impuestos para la fundación. Aunque el 
trabajo de Betancourt sea muy incompleto, los detalles que 
presenta con respecto.A lás fundaciones de templos,y con
ventos y á los principales institutos, lé hacen tan necesario 
para ser consultado en lodo lo relativo A Puerto-Principe, 
como lo esila Llave del Nuevo Mundo por Arrale, para todo 
lo relativo A la historia antigua de la Habana. En cuanto á 
la biografía del autor de aquellos curiosos documenlos, 
aventurado fuera hilarla sin tener noticias] que ninguna 
publicación hecha en la isla ha insertado. 

Biajacaa. (RIO un) Rio que desciende del Cuabal de 
Madruga al S., y dividiéndose en dos brazos se sumergen 
estos al N. y E. cerca de Nueva Paz. J. de Güines. 

Biajaeas. Pequeño rio del Parí." de Baja con algunas 
vegas en sus orillas, que desemboca algo mas al N . que 
el rio de Santa Rosa, en la ensenada de este nombre, en 
la J. de Pinar del Rio. 

Biajaeas. (AUROTO DK) Pequeño arroyo que nace en 
la costa del S. lin su carrera hácía el S. O. riega algu
nas fincas; recoge por su izquierda el llamado Mola, y 
otras corrieníes, y derrama en cl Curajaya. J. de Pudrtó-
Principe. 

Biajaeas. (LAGUNA DE LA) Laguna artificial y dé pro
piedad particular, A un cuarto de legua riel pueblo de las 
Tunas, cuyo vecindario en parte se provee de sus aguas. 
Esta laguna, con media vara de profundidad^ suele secar
se en la. estación rigorosa. Part.0 y J. :de las Tunas. 

Biajaeas. (CHARCO DE) Lagun'a.de corla consideración 
que se forma al 0. de Viana, en tierras del Halíco, y á la 
laida septentrional de las lomas del Fraile. Parí,0 del Ca
labazar, J. de Sagua Ja Grande.^ 
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Bicana . (BIO DE) La principal de las corrientes que 

surcan el partidode su nombre. Nace en la falda boreal de 
la Sierra Maestra al pie dei Quilasol. Corre al N. dejando 
á ta derecha el caserío y corral del Ramon, hasta el corral 
de las Dos-Bocas; dobla á una legua mas al O. por el cor-
raí del Puñal, y de allí se dirige ai Part.0 de Bicana. En 
esta parte superior de su curso, sus aguas son claras y po
tables; su lecho de piedras, su anchura media de 3 varas, 
y su profundidad tan corta, que puede vadearse á pie en 
los varios pasos del camino de Bicana al Portillo. lín el 
Part ,0 de su nombre, corre al 0. entre quebradas hasta 
la tienda de Bicana-Arribaá \ Vi leguas hasta el pueblo de 
Bicana-Abajo; y desde allí con rumbo N. N. 0. corre á 
desaguaren la ensenada de la Media Luna, después de ha
ber regado á la hacienda Dos Corrales y las vegas de Bi
cana. Su anchura mayor es de 5 varas, y sus aguas pota
bles y claras, crian alguna pesca común. Sus pasos, en 
general, son fáciles y buenos. Atraviésase uno de ellos 
con una especie de andarivel sobre horcones, en el cami
no ó vereda de Bicana á Pueblo-Viejo; y también cruza 
sus riberas un puente de madera bastante sólido para el 
tránsito de carretas, algo mas arriba de la taberna do Bi 
cana-Abajo, en el camino de Bicana al Portillo. Por este 
punto son penosísimos de superar los barrizales que dejan 
en tiempo de aguas los derrames de este rio. Como & una 
legua mas abajo del paso de la vereda de Pueblo-Viejo 
forma su cauce en la longitud de algunas varas, unos 
paredones de unas 6 de altura que llaman los acantilados, 
son de consideración las avenidas de este rio, y causó 
grandes estragos la de 181 i , con las de las demás corrientes 
que corren inmediatas. Recoge este rio algunos airoyuelos, 
efitye los cuales citaremos por la izquierda el Mata-Caba
llos qué se derrama en el Bicana hácia e) paso del camino 
de Pueblo-Viejo, dejándole tan fangoso, que perecen en 
ét muchas bestias, y de aqui procede su nombre. Los veci
nos en 4839 construyeron allí un puente de madera en 
buen estado y transitable para las carretas. J. de Man
zanillo. 

B i j a , (LAGUNA DK LA) En (ierras de la hacienda de este 
nombre, con una legua de longitud y lOvavas deprofnndi-
dad: no lieno pesca, pero sus aguas son potables, y se 
seca durante tres meses del afio. Part.0 de Manatí, J. 
de las Tunas. 

B i j a r r ú . Caserío en el Part.0 deTacamara, J. dcHol-
guin. Tiene su asiento á orillas del rio de su nombre 
afluente del de Tacajó. Compóneulo 11 viviendas de em
barrado y guano y una taberna, tienda mixta, habitadas 
porBI personas blancas y unos 10 esclavos de toda edad 
y sexo. 

B i j a r r ú . (RIO DE) Afluente del Tacajó. que baja de la 
falda meridional del Püon del Rancho Nuevo; corre alS. K. 

§ara la hacienda de su nombre, por entre sus lomas; do-
la al S., recoge el arroytielo de Bijarrú; y después de 

\ariar sus corrientes al E. S. E. vacia en el Tacajó. Por la 
derecha como á una legua escasa de su boca, suben las 
mareas un cuarto de legua, hasta un embarcadero á donde 
solo llegan lanchas. Las aguas de su curso superior son po
tables; cria pesca de guabinas, biajacas, camarones, angui
las y tortugas; su paso principal es el del camino de la 
Muía, y sits crecientes son tales, que & veces no permiten 
su paso en el espacio de muchos dias. J. de Holguiu. 

B i j a r r ú . (LOMAS DE) Grupo de lomas en el Parí." de 
Manialiun, <|ue atravesadas por el rio do Bijarrú corren 
hácia el fondo del puerto deBanes, en troncándose con las 
de Granadinos, de la Mula, de Rancho Nuevo, eic. Com
prendemos en este grupo las lomas de las haciendas Corre
deras, el Corojal y OÜMS, i ; i rio Tacajó las separa alS. O. 
de las lomas desu nombre. J. de llolguin. 

B i r a m a . (ENSENADA DF.) Vasto y somero arco que for
ma la parte mas profunda del golfo de Guacanayabo en la 
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costa del S., de contorno anegadizo y de ciénagas profun-
dashasta algunas leguas en el interior. Abre entre la punta 
de Birama > la que se halla á solaventó dela boca del Cauto, 
y forma algunos esteros. J. de Bayamo. 

Birama. (PUNTA) A barlovento de la boca del Jobabo, 
en la costa del S., donde determina el estremo sotavento 
de la ensenada desu nombre. Es baja y cenagosa, como 
toda la costa cercana, y está en la Prov.8 Mar i* de Santia
go de Cuba. J. de Bayamo, Part.0 de Cauío-el-Embar-
cadero. 

Birama. (ARROYO ó RIO DE) El mas Importante de los 
que se pierden en la ciénaga de la ensenada de este 
nombre bajando de las laidas meridionales del Rompe; y 
recorríenOo un largo espacio, baña al Part.Q de Cabani-
guan, y cuando se derrama, al de Caulo-el-Embarcadero. 
J. de las Tunas. 

Birama. (LAGUNA) Laguna como de 20 varas de largo 
y 34 da ancho; sus aguas son potables, permanentes y es la 
mas notable de las muchas que se hallan en el Part.0 de 
Cabamguan, J.de las Tunas. 

Bi ta ó Vita.Puerto delacosta septentrional en la cual 
abreá los 21° i ' 15" de latitud boreal y los 69° ¿ 5 ' U " d e 
longitud occidental deCádiz, entre el deBariai á %í/lmiihs 
á sotavento, y el puerto de Naranjo, comq á 2 leguas á 
sotavento, hallándose entre despuntas de piedras que se 
nombran como los espresados rumbos. Tiene mas de 15 
cables de profundidad desde la punta de Barlovento hasta 
el fondo de la ensenada meridional; y un contorno desi
gual y sinuoso dividido entre dos ensenadas, por lo cual 
su mayor anchura de S. á 0. no es mas de Scabies, princi
piando desde el fondo de la ensenada de Barlovento. El 
cañón del puerto es muy largo y sinuoso, estendiéndose 
unos 9 cables en 2 arcos, uno, que tiene al S. O. y otro 
al S. lí. Su amplitud es de 3% cables en la abertura que 
presenta al mat; pero bien pronto se estrecha basta un ca
ble de anchura; y puntos hay donde apenas tiene tres cuar
tos úo. cable. La banda de barlovento del cañón, profun
diza cu su cstiemidad á dos ensenadas, cuyas sondas son 
en la occidental de 42 pies á la entrada y 15 en su fondo 
sobre fango, y en la oriental 30 brazas á la entrada y 10 al 
fondo. El resto del puerto se compone de dos grandes en
senadas: la del S. que es la mas profunda, ofrece en partes 
de su entrada 38 y 36 brazas sobre fango, en su fondo; 
y la mas amplia míe se halla á barlovento mide 36 y 35 
brazas ñ la entrada y 10 y 12 á su fondo. Delante de la en
trada de ambas, la sonda presenta donde menos 30 brazas, 
por lo común sobre fango, y esa es la profundidad general 
del puerto. Oríllalo en toda su ostensión una estrecha faja 
de manglares, pasada la cual se levanta el terreno firme, 
sin que desagiten en el puerto mas que dos ó tres riachue
los. Al S. del puerto se dilatan algunas lomas hácia la ha
cienda de Bariai. Los costas cercanas son limpias y de 
arena á barlovento y sotavento, escepto una pequeña punta 
de piedras que se halla entre este puerto y el de Naranjo. 
Generalmente admite el puerto de Bita buques de 18 pies 
de calado. Está situado en la J. de Holguiu, Parí.0 de 
Fray Benito, Üist.0 Mart.0 de Jibara. 

Bitrian de Viamonte y Navarra, (EL ALMIRAN
TE DE GALEONES DON JUAN) Era natural y de distinguida 
familia de Navarra. Tomó en la Habana el gobierno de la 
isla en 7 de octubre de 1630 poniendo inmediatamente 
preso en el castillo de la Fuerza á su antecesor don Lo
renzo de Cabrera |V. CABRERA) según órden del rey. Débil, 
aunque bueno, gobernó en su lugar el oidor Prada, que 
habia venido d residenciar á Cabrera y que imitó á su en
causado en los escesos, sin que Bitrian le pusiese cortapi
sas. Las quejas que contra la conducía de aquel juez ele
varon á la córte casi lodos los vecinos notabiesde la Habana 
y especialmente la justificada acusación del alguacil mayor 
del Ayuntamiento, Alonso Velazquez de Cuellar, deseen-
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diente colateral del adelantado de este apellido, dieron 
por resollado que el licenciailo Juan de Ribera, se presen
tase á aprisionar y encausar A Prada, el '22 de miyo di!)G32. 
Por Jos co/iscjos de Ribera y de olro asesor que ític envia
do después à la Habana, dou Francisco Rege Corbalan, 
quedó Bitrian triunfante en las cuestioues que entabló 
con el obispo de Coba don Gerónimo Lazo, en defensa deí 
vice-real patronato. Bitrian hizo algunas obras en los cas
tillos de la Habana, y solicitó infructuosamente que se 
amurallase esta plaza amenazada por los holandeses, cuyos 
armamentos dominaban entonces en las aguas delas Anti
llas. Uno, de 8 gruesas urcas de 30 á 40 piezas, y con 800 
combatientes de desembarco, asomó por el horizotilode la 
Habana en 17 de abril de 1631, bloqueándola basta ol 18 
de mayo, pero sin intentar ningún ataque, por observar el 
mucho paisaiMge armado que Bilria» tci)ia reunido. Vien
do esle gobernador que el 18 hacia rumbóla escuadra ene
miga bácia Matanzas, destacó para hostilizar en ese punto 
á las fuerzas que desembarcasen, al capitán don Gonzalo 
Chacon con 100 soldados ilel presidio y otros tanlospaisa-
nos armados; pero ios hnlandeses no intentaron ninguna 
hostilidad e» aquella bahia; y después de volver á bloquear 
á la Habana algunos dias, singlaron pura liuropa. Do. osla 
ocasión se aprovechó Bitrian para organizar en 6 compa
ñías las milicias de la Habana y de su territorio, cuyo 
mando dió A los capitanes Francisco Diez Pimienta, don 
García Cardeiía, Barrera, Justiniani, Juan Sanchez Pereira 
y Diego Velazquez Hineslrosa. «También mandó aquel 
«gobernador, (dice la historia inédita do la isla de Cuba) 
«que se formaran^en Santiago do CuUa, otras 2 en Baya-
»ino y una en cada uno de los otros pueblos que, con el 
«nombrede capitanes á guerra, gobernaban siempre oticia-
»les reformados de la guarnición de la capital.» Bitrian, 
deseando aumentar los ingresos entonces muy escasos de 
los propíos del Ayuntamiento de la Habana, intentó impo
ner un tributo de 12 ps. fs, anuales por cada legua cuadra
da de las haciendas de su jurisdicción; pero como los mis
mos municipales se las tenían distribuidas á si mismos, 
desde que sesenta años anlcsse vió el municipio facultado 
para donar licrras que valian muy poco entonces, hicieron 
vivísima oposición a este proyecto. Sus procuradores en la 
córte in temaron hacer pasar por ridiculeces y estravaiçan-
cias los accidentes epilépticos quenole permilian á Bitrian 
entregarse al trabajo con constancia. No tuvieron sin em-
bargo.eslas intrigas ningún éxito hasla que el marqués de 
Cadereila, general de la armada de las Indias, con quien 
tuvo Dilrian justas cuestiones, consiguió que lo removiesen 
de la Habana, aunque, ascendiéndole A la capitanía gene
ral y presidencia de Santo Domingo. Algunos ailos después 
murió esle gobernador mandando en Costa Firme. 

Blanca , (PUMA) Estremo oriental del cayo Conuco. 
Está comò á una legua ai S del cayo Guayo, ya 2'', millas 
al O. N . O. de la punta Brava, abriendo entre ambas el 
puerto de Caibaricn. Es de arrecifes. Part.0 de Caibaricn, 
Prov.» Marlt." y J. de San Juan de los Heraedios. 

B lanco , (CAYO) Tiene como unas 1,000 varas de lon
gitud de E. á O. y de 100 á 200 de ancho. Dista 9 millas 
al S. S. E. de la punta de Casilda; forma con los arrecifes 
que corren desde la boca Grande Nueva, la canal llamada 
del Cayo Blanco, que es uno de los Iros principales (pie con
ducen al puerto deCasitda. Se encuentra en un bajoacom-
pañado por el S. y barlovento de multitud de escollos. Es 
de muy poca sonda su circunferencia, aunque en algunos 
puntos llega A 6 varas. Se ha formado en este cayo una 
ranchería que habitan los prácticos del puerto de Casilda 
en un arenal, que por este lugar forma el cayo, general
mente abordable, y (lisiante menos de Scablesdel veril del 
placel. En él, son insoportables los mosquitos; y se halla á 
menos de una legua de la boca del Manatí. Pari." de Ca. 
silda, J. y Prov.» Marít.* dcTrinidad. 

B lanco , (GAYO) Es muyconocidodelosnavegantes, ba-
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jo, anegadizo, y cubierto de manglares que se estienden 
delante ile la costa meridional de la península de Zapata, 
comoá una leçua, formándose entre este cayo yel grupo de 
Cayo Bonito, la apiplia abertura de ta ensenada de Cazones. 
A barlovento se hallan unos pequenos cayos y una Uuea de 
escollos llamados Los Ladrones. También á solaventó están 
situados otros escollos en el mismo bajo, precisamente en 
la entrada de la citada ensenada. Corresponde al archipié
lago de los Canarreos. Prov.» Maril.» de Trinidad, en la 
costa dela J. de Cionfuegos. 

Blanco (CAVO) Cayuelo como de 80 varas de largo 
de E. á O. y 16 de ancho, que se halla junto á la punta 
deTiburcío, A la entrada dela ensenada ó puerto dela 
Mora, cuya entrada estrecha éste, juntamente con otro ca
yuelo quo está situado á sotavento del de los Pájaros. Es 
arenoso, descubierto, y muy frecuentado do mosquitos. 
Está fronte al litoral del Part.0 del Portil lo,! , do Man
zanillo. 

Blanco, (RIO) Llamado también Guacamayas, porque 
divide en dos grupos la sierra de osle nombre. Corre ge-
neralmcnle al N . por terrenos del corral la Palma, y 
uniéndose cerca de su desembocadura con el arroyo Rico, 
que viene lambien dclS., forman al desaguar juntos un 
estero en que está situado el embarcadero de Rio Blanco 
de Guacamayas. Part.0 de Consolación del N . J. de Bahla-
Honda. 

Blanco, (RIO) Pequofla corriente oue baja de la sierra 
Rio Bavanio; corre al S. sirviendo do limite á la J de Güi
nes y (leí Bejucal; y reunida con el rio do San Antonio da 
las Vegas, desagua en la laguna de Tomates, siluada en 
el espresado lindero. 

Blanco, (RIO) Pequen» corriente que nace en las fal
das meridionales de las sienas de Sania Ana y de Gonza
lo, corre al S. para sumirse á poca distancia en los pedre
gales del Corral las Piedras. J. de Cárdenas. 

Boca, (PUERTO DE LA) Con este nombre se conoce el 
surgidero que proporciona en su desembocadura ol rio 
Guaurabo. Espuoslo solo 4 los vientos del S. O. entre dos 
grupos de escollos, admito hasta bergantines. El rio es 
navegable hácia su nacimiento por embarcaciones meno
res. La Boca se llalla en línea recta como á una tegua al O. 
dela ciudad de Trinidad, hallándose astronómicamente á 
los 211o ¿6' de lal i ludN., y á los 73° 44' de longitud 
occidental de Cádiz. Su ribera del E. está defendida por 
una pequena bateria. Part.0 de Casilda, J. y Prov.» Maril.« 
de Trinidad. 

Boca de Banes. Pequeno caserío en el Part.0 de 
Guayabal, J, de Guanajay, cu la orilla izquierda del puerto 
de su nombre, compuesto de algunas chozas de emoarra-
do y guano habitadas por 9 personas blancas. Hay ade
más, una bodega y 2 almacenes de depósito, perltmecien-
tes á las tierras del demolido ingenio de Tenijo, en donde 
atracan goletas para cargar frutos que llevan á la Habana 
y al puerto del Mariel. Ul canal de entrada de este puer
to eslá defendido por un torreón que se construyó en 1827 
de órden del capitán general Vives, el cual tiene 9 varas 
dediámclro esterior, y 7 de alio, con 2 pisos, sirviendo el 
inferior de alojamiento ¡i su guarnición, que se compone 
ordinariamente de 12 soldados de infantería, y el superior 
para almacén, con una gruesa pieza giratoria en su azotea. 
Levantóse este torreón con el objeto de impedir la entra
da á los buques insurgentes, que en aquella época infosta-
ban las aguas de la isla, [.a vigilancia marítima de la cos
ta de esle territorio, está á cargo deun alcalde de mar de
pendiente de la sub delegación de Banes, .que correspondo 
á la P r o v M a r í t . a d e l a Habana. 

Boca de Baouranao. (CASERÍO DE LA) V. D ACURA-
NAO. (Caserío de) 

Boca de Oamarioca. (CASE&IO DE U.) Llamado Um-
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bien de la Boca simplemente, y aun también la Boca de 
Maya . Este pequeño caserío del Part.0 de Gamarioca tiene 17 
casas y 44 habitantes. Está situado en las orillas ilei pequeno 
puerto que forma la desombocarlura del rio de Gamario
ca, y es algo frecuentado por los buques costeros que 
vienen y van á Matanzas, l i l censo de 1841 le daba 9'¿ ha
bitantes; y el Cuadro Estadístico de 1846, 63 blancos y 13 
esclavos, con una casa de mamposteria, 9 de madera, y 2 
tiendãs mixtas en ellas. Dista como 4 '/a al N . del caserío 
ile Gamarioca, y por mar está como á i 1 / , leguas á barlo
vento de la punta do Maya. J. de Cárdenas. 

B o c a Ciega, (KNSENAIU »*: LA) Se halla en la costa 
del N . , á barlovento de la pimía quo. por este rumbo pre
senta la boca del puerto do Manatí. HAcia barlovento es 
do playa, y.á sotavento de peñascos. So dilatan paraleia-
menleá su litoral unos escollos en el placel de la costa. 
I'or este lugar so hallan las salinas de Malagueta, y á su 
eslremidad oriental, cine es la punta tie Morillos, akíimas 
rancherías. .1. do las Tunas, Prov.» Marlt.» de Nusvius. 

Boca Chica. Canalizo que mira ti la ensoñada de San 
Juan do los Remedios, y se baila entro el estremo S. O. 
del cayo Fragoso y otro pequeüo rayo que está íi barloven
to. Prov.* Marit.0 de Son .luán de los Uemcdios. 

B o c a Chica, (USTBRO DU} Formado en la costa del S. por 
varios esteros quo se retinen en la ciénaga, y dimanan de 
los derrames de varios rios y de la laguna del Jagüey. Re
halla á barlovento, y como d l ' / i legua del lagmiafb y em
barcadero de Sábaña-Ia-mar. lin su interior se forman 
varios brazos, en dos de los cuales respoctivamente están si
tuados los embarcaderos de Santa Ana y de Baragua dis
tante el uno del otro media legua. J. de Puerto-Principe. 
PrOM Mart.» do Trinidad. 

B o c a d o Guanabo. Caserío silnado á ambas or i 
llas doladcsemhoeadnra del rio Guanabo en la ensenada 
do Sibanimar, compuesto de 10 viviendas con !14 baliilan-
tcs do toda edad y sexo, Portenece al Part." de Guauülio 
dislaulc Vj legua cubana del pueblo cabeza del Part.", y 
á otra V, al O. del ca.serto del Itiiicou-dc-Sibaiiiiuai', en 
la J. de .liiruco. 

Boca do Jaruco. Caserío en el Part." de Guanabo, 
J. deJaruco, situado m la orilla izquierda do. U desembo
cadura del rio de su nombre. I.e componen o pobres vi
viendas, de embarrado y guano, habitadas por 32 perso
nas. En sus itimediacioiies se halla ta balería que delieude 
ia entrada del rio. La planta de esta forlificaeioji es UN arco 
de círculo .i barbeta, cuya cuerda es de 367, varas, y su 
gola se halla cerrada con un muro aspillerado de G va
ras de altura y 7 fie esplanada y un torreón circular de 
8 varas de diámetro csterior y 7 de elevación con dos p i 
sos destinados para almacén do pólvora. Tiene un hornillo 
para bala roja, aljibe, y las demás dependencias y olichias 
necesarias para el alojamiento do su guarnición, que es 
generalinonte de 1 i hombres y un olicial. Está artillada 
con 4 piezas do dilerentes calilires. Confina por et N . con 
ol mar, por el S. con la aldea de San Matías ó los Alma
cenes, de la cual dista como un cuarto de tegua; lieneal K. 
la sictra del Arzobispo y al caserío tic Santa Cnu que está 
A poco mas do 2 leguas cubanas, y por el O. la sierra 
do Sibanimar, y los caseríos de la Boca del Rincon y de 
Guanabo. Se halla á 40 leguas al l i . de la capital, y 4 al N . 
do la ciudad cabecera de su jurisdicción. 

B o c a d e l rio de Sagua. (CASEKIO DE LA) Tiene su 
asiento sobre la playa por donde desagua en el mar del 
Norte el rio de Sagua la Grande. lis el mas poblado de los 
del distrito de la eabeívra, cnniponiéndolo unas 7 casas y 
un vecindario de 'ó'.i personas de toda edad y sexo. Kstá 
á unas 4 leguas provinciales por el camino que ¡laman de 
la Boca al K. N. lí. del puerto de Sagua la Grande, su ca
becera jurisdiccional. 

BON 
B o l o n d r o n . (CASEMO Y PARADERO DE) Pequeño case

río recientemente formado en el Part.0 de Alacranes. .1. de 
Güines, con 13 casas y tl)0 habitantes, siendo el segundo 
paradero de la prolongación del ferro-carril de Matanzas, que 
llega hasta la [sab1-!. KstásUuulo en un llano y á poca distan
cia de las lomos deloscorralesHiode Auras y Gonzalo, ha
llándose en tierras del antiguo corral Bolondron. Por la 
línea del ferro-carril está A 28 millas inglesas al S. S. R. 
<lcMatanzas,33% de la Ihlwna, ¿ 37 al S. S. O. do Cár
denas, á 6 del entronque de la Union, á 87, del paradero 
de Navajas, donde el ferro-carril de Cárdenas se une con 
el de Matanzas, y entre el citado paradero de la Union y el 
de la Güira que distan i millas, tiste caserío es e! que el 
Cuadro Ksladístico de 1846 llama de Gonzalo, señalándole 
19 hibitantcs, y c-Há al l i . S. l i . del do la Union de Reyes, 
casi al fi. del pueblo do Alacranes, y al O. N . K. de 
Corral Falso. Hay en él una Administración de Correos 
de 3.a clase á cargo de un administrador con el sueldo 
de 3()0 |>s. fs. anuálcs y 50 que además se le abonan para 
gastos de material y escritorio. Tiene una escuela gratuita 
de primeras letras para varónos, costeada por los fondos 
municipales. 

Boma. Reducido caserío del cual no se hace men
ción como tal eu ningún mapa ni publicación geográfica 
ni estadística. Hslá muy cerca de la costa del mar del Norte 
y so comnono únicamente de las viviendas ocupadas por 
el cura párroco, su teniente y dos ó tres familias. Desde 
época muy antigua había en este punto una pobre ermita, 
bajóla advocación de Santa Eulalia, en cuya festividad 
solían visitaría algunos vecinos do Jiaracoa, y "de las loca
lidades inmediatas. EUllmo. señor arzobispo Claret me
joró este pequeílo templo census auxilios y disposiciones, 
y llevado de su infatigable celo por regularizar y propagar 
ol culto divino, lo erigió en parroquia de ingreso en 10"de 
junio de 18fjí. Para cubrir la'consignacion que tienen los 
curasquosirven ol culto de las de esta clase, abona anual
mente la Heal Hacienda á su párroco 5>80 ps. is. 93 es.; al 
Umienle sacristan mayor 330, y para los gastos de su en-
tretciiimiento y fábrica 301.). OÍsta una legua escasa de la 
G. do liuracoa, ú cuyo IHslr," y .1. pertenece. 

Boma, (RIO Y SUUGIDIÍRO DIÍ) Riachuelo que desagua 
en la costa del Norte, formando un pequeño surgidero á 
menos de 2 millas de la punta de Majana, á la entrada del 
puerto de líaracoa. íil rio y su surgidero, toman nombre 
de una hacienda inmediata donde está establecida la parro
quia que también lo lleva. J. do Baracoa, Prov." Marit.» de 
.Santiago de Cuba. 

Bonot . (DON JCAN BAUTISTA} Hijo de un constructor 
naval de Cartagena, que era francés, nació en la misma 
ciudad, por los afios de 1714, y fué destinado al servicio 
de la armada desde su niñez, conservando siempre en el 
discurso de su carrera cierta predilección por el ramo de 
construcciones, en el cual tenia una marcada inteligencia. 
Ganó, sin embargo, todos sus ascensos en las largas cam
pañas man'iimas. en el reinado de Felipe V.; y cuando en 
el de Fernando VI organizó el célebre marqués de la En-
senana, el arsenal de aquella plaza, fué lionet uno de los 
primeros gofos que dirigieron sus trabajos. Después estuvo 
organizando los ramos de Marina en el Callao y Valparaiso, 
hasta quo fué promovido en 1770, do capitando navio á 
gefe de escuadra, porque el empleo debrigadier no existia 
entonces en la armada. Cuando murió en 1771 el gefe de 
escuadra don Juan Antonio do la Colina, comandante ge
neral del apostadero de la Habana, fue reemplazado por 
Bonet, que dióel mayor impulso á los trabajos de aquel 
arsenal, desde que llegó á encargarse de ese mando. En su 
época fué cuaudo pudo lanzar a! mar sus mas numerosas 
y mejores construcciones, como la llislona de Cuba lo 
consigna. Esos servicios le hicieron ascenderá Bonet á 
teniente general en 1776. Su carácter puntilloso y'exigo.n-
te le indujo á sostener con el capitán general, marqués de 
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la Torre, contestaciones y etiquetas que algunas veces lle
garon á ridiculas; y ni m n su paciente sucesor don Diego 
Navarro, pudo librarse siempre de cuestiones con Bonet, 
que reemplazado en fines de 1781, por don Francisco So
lano en clgobitirnoilelapostade.ro, murió tres afíos des
pués de comandante genera! del departamento deGar-
lageaa. 

B o n i t o , (cwo) El mas notable de los pequeños cayos 
que se hallan & sotavento del grupo de Cayo Flamenco y á 
barlovento de otros que forman una cadena en el bajo 
pequeño que corre algunas leguas al S. y delante dé l a 
punía de don Cristóbal. Se hallan estos cayos en el iniplio 
placel que corre delante do la costa meridional de la penin
sula de Zapata. Enlre ellos y el Cayo Blanco, aparece la 
amplia abertura de la ensenada de Cazones. Correspon
do al archipiélago de los Canarreos. J. de Cicnfuegos; 
Prov.o MarU.ft de Trinidad. 

Boquoronea. (CANALIZO DE) Nombre de u» neqneiío 
canalizo de 12 pies de cala; queda entrada por el O Á h 
ensenada por donde desagua en la cosia N . de la isla, el 
rio Pan de Azúcar, que separa la J de Pinar del Ilio de la 
de Bahfa-I!onda. 

Boquete, (DEL) listero que forma en la costa meri
dional la boca mas occidental del rio de las llerraduiasquo 
recorre el Part.0 de Consolación del Sur. J. de Pinar 
del Rio. 

Boquillas, (LAS) Nombre que toman al abrir sobre la 
ensenada de San Juan de losKcmcdios los canalizos de 
Mojabragas. JJislr." Slant.ü y J. de San Juan de los 
Homed i os. 

Braguetudos. Casorio de 8 viviendas, la mayor par
to de embarrado y guano, en el Parí.0 de Mayari. .1. de 
Holguin. lin 18o8, su población se componia de 43 indi
viduos de toda clase, edad j¡ sexo, que vivían del cultivo 
de algunas vegas y predios inmediatos. 

Brava . Pmtía saliente do los arrecifes de la costa del 
N . entre el puerto do la capital y el surgidero do la Chor
rera. Dista % de legua provincial del puerto de la Habana 
á cuya Prov.» Marit.* corresponde. 

Brava , (PUNTA) Punta entre la cual y la Blanca se en
cuentra la boca del puerto do Caibarien. üsta punta es 
de arena y avanza al N . O. Prov.a Marit." y J. de San Juan 
de ios Remedios. Part." de Caibarien. 

Brava , (PUNTA) Determina â sotavento entro la costa 
de lN. la ensenada cuyo fondo ocupa el puerto de Jíba
ra. Ks baja y de piedras. Fsiii á I I millas al S. 1¡. de la 
punta del Slangie, y á 2 N. de ¡a del Va rey, donde ubre el 
puerto citado, descubriendo en el intervalo de im punto á 
otro una playa limpia, y al interior d? manglares. Part." y 
Distr.0 Maril.0 íle Jibara, i . de Uolguin. 

B r a v a . Otra que se deleniiina á barlovento del surgi
dero dé Camarioca, J. de Cárdenas. 

Brava , (PUMA) Alta y de costa casi inaccesible á sota
vento de la boca dd puerto de SÍanati, tcniiítiattdo en ella 
por decirlo asi, los últimos estribos de la Mesa del Manatí. 
Partido de Manatí, .1. de las Tunas, Prov.0 Marit.3 de 
Nuevilas. 

Brava, (PUNTA) Punta notable que avanza medía le
gua al S. en la costa meridional, formando por solaventó 
el principio de la ensenada y cabo del Ojo del Toro. Por 
sotavento corre directo casi al O', un arrecife ipie con dos 
quebrados se prolonga algunas millas hasta la dicha ense
nada del Ojo del Toro. Part," de Bica na, i . y Distr.0 Ma
rítimo de Manzanillo. 

Brava , (PUNTA) lis de piedra, formando mi pequeño 
promontorio en donde principia á sotavento la ensenada 
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de la Guanaja. Está en la eos ta septeatrional. Part.0 y dis
trito Marlt.0 de la Guanaja, J. de Puerto Príncipe. 

Brazo, (CVSEIUO DEL) Tiene su asiento en el realengo 
de este nombro, rodeado de colinas, 4 la derecha del ar
royo del Brazo, y junto íl sn confluencia con el Arroyo» , 
lin ninguno de los datos estadísticos se hace mención de 
este caserío, por lo cual no podemos señalar su vecindario. 
Part^deSibanicrt. J. de Puerto-Principe. 

Brea, (BIO Ó ABKOTO DE LA) Corriente notabilísima quo 
desagua al fondo dei puerto del Padre, entre el rio de San
ta María y las bocas ilcl Parada. lis propiamente un rio do 
una especie de betún ó petróleo semejante á la brea, que 
se liquida con la acción del sol en ias altas horas del (Jia, 
y so solidifica en las demás, hasta ci punto do poderse sos
tener un hombre sobre las masas flotantes quo compone. 
Fenómeno es ese merecedor do estudio facultativo y espe
cial, que la ciencia aun no ha esplicado donde suele apli
carse A otros objetos menos curiosos è importanles. Proco-
de esta singular corriente, de las lomas do la hacienda do 
Maniahon, y corre por el canton ó cuartón de esto nom
bre de S. à N . cruzando A una milla de las casas do esa 
líacienda, y luego, i¡ igual distancia delas de Santa Bárba
ra y Trinidad. PodrA tener este ostraño rio 3 leguas de 
curso atravesado por el camino do Holguin A Maniabon. 
Part.0 doesto nombre, J. do Holguin. 

B r e ñ o s o , (LOMAS DEL) En la J. y at N. de Holguin, 
corriendo principalmente al E. N . E. por tierras do las 
Cuevas y Guayacaties donde se esnlotan reducidos criado-
ros de oro, cobre y otros minerales, lin estas lomas y sus 
dependnicías, so. ostiondeporsu cadena principal la linca 
divisoria de las dos vertientes de la isla. Nace en la falda 
septentrional el Cocuyujin y sus afluentes superiores y 
otros, como el Chaparro; y por la del S. el Cabezuelo, 
afluente del Salado, que también nace aquí con el nombro 
de Malatoros y el rio de Holguin. Comprendemos on estas 
lomas las de Custodio y do Maeuanos en terrenos do San 
Andrés; el cerro del Calvario, a poca distancia do la cabe
cera, con una cantora de imán, la Joma del Bailao, alfjo 
mas lejos al N . de dicha ciudad, etc. Es una dependencia 
de este grupo do lomas, la sáric de cerros que se despren
do en Gnayacanes hácia el O. hasta la do Piedra Prieta, 
doníle nace el río de ta Mano. listas alturas todas pertene
cen al grupo de Maniabon, y se hallan por tierras do San 
Andrés, Yareyaí y las Auras. J. de Holguin. 

Broa, (LA) Vasta ensenada que so introduce profunda
mente de K. á 0 . en la costa meridional de la J. de San
tiago de Cuba por el golfo de Matamanó, entre la punta 
Gorda ó de los Mangles, al estremo occidental del cabo do 
Mala Hambre, y la do Mayabeqnc á la boca del puerto 
de este nombre. KiUrc esos accidentes, la sonda de la Broa 
mide 8 brazas por término medio, sobre fon'lo de fango 
y yerba. La parte interior de la ensenada presenta gene
ralmente la misma sonda; pero delante de la costa de su 
contorno,se esliendo un placel de fango como de una milla 
de ancho, cuyo veril no ofrece, sino es en raros puntos, mas 
de 2'/* brazas de sonda, al paso que en la banda meridio
nal, suele no llegar A 2. lin esta gran ensenada se forman 
el embarcadero del Rosario como .A una legua á barloven
to, y al l i . N . l i . de la punta de Mayabcque, El llamado 
Estero Nuevo, que se halla como á una legua á sotavento 
del puerto de Caimital, y en íin, el esteruelo del Rancho, 
al fondo íle la ensenada, cuya banda meridional no ofreco 
accidentes que merezcan citarse. Desaguan en esta ense
nada el rio del Rosario, la zanja ó estero del Caimital, el 
rio Guanacamon que sirve de desagüe & esta laguna, y el 
tlatibonico, al fondo de la ensenada, en cuyo litoral ó 
puerto tío desagua ninguna corriente. El contorno de esta 
otra ensenada corresponde casi por iguales partes á las 
costas de las JJ. de Cicnfuegos y de los Güines. 

Broa, (PENÍNSULA DE U) Con este nombre se conoce 
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en el Parí.» de Yaguaramas la estensa península de Za
pata. (VI. 

Broqueles.(fcoslCayuelosque se hallan alfondoS. O. 
de la bahía de Ñipe, frente al estero do Centeno & Va le-
"gua dela cosia. Son altos, de bosques y con una superfi
cie de 50 caballerías cuadradas. Están desiertos. Distr.° 
Marit.0 de Jibara, J. de Hotguin. 

B r u j a s , (ENSENADA DE LAS) Arco casi circular y bas
tante áin(ilio, que forma la costa del S. de la isla, entre 
las bocas del Iguanojo y del Manatí ó Agabama. Por sota
vento he alza una cadena de cayos que se prolonga basinn-
lo al S. lín su contorno que lodo es bajo, cenagoso y de 
manglares, se halla el embarcadero delasBrujas, que es el 
mas Frecuentado de todos, el de la Seiba y el de (¡amborro. 
Part.0 do Palmarejo. J. y Prov.* Marit.» de Trinidad. 

Brujas , (CAYOS DE LAS) Pequeños cayos de la boca de 
sotavento del canal que separa el cayo Francés del de Co
bos, hallándose como todos estos en el grupo de Sabane-
que. J. yProv.aMarit.a de San Juan de los Remedios. 

B r u j i t o . (LOMAS DEL) Lomas bastante fragosas, donde 
nace el'Rio-Hondo ó de Sábana-la-mar y el Santiago que 
desagua en la costa del N . Se entronca al N. 0. por la 
loma del Campanario con las del Corral del Brujo; y al S. 
con las del Campanario, que son otras lomas situadas al N. 
de San Cristóbal. Con la del Campanario forman en parte 
la línea divisoria de las aguas de las dos vertientes del 
grupo del Rosario. Part.0 y J. de San Cristóbal. 

B r u j o , (LOMA DEL) Con este nombre general se com
prenden unas lomas llenas de espantosos precipicios, en 
el grupo del Rosario, que hacen muy fragoso el corral del 
Brujo, situado al S. de San Diego de Nuñez. Se distinguen 
entre estas lomas, las del Mogote, del Campanario, del 
Llano, y otras sin nombro especial. Part.0 de San Diego 
de Nufíez, J. de Bahía-Honda. 

B u b a , (CATO) Llamado también del Mangle, al S. c 
inmediato al cayo en que se halla la punta de Molas, estre
mo occidental del promontorio de I'tmla de II¡cacos, ya 
dentro de la ensenada de Cárdenas, fil placel qne la rodea 
ofrece al N. de este cayo % braza, 8 hdeia su estremo S. O. 
y 4 en su cosía meridional.. J. de Cárdenas. 

B u c a r e l l y y TTrsúa. (DOM ANTO.MO MARIA) Nació 
en Sevilla en 24 de enero de 171 ?, siendo sus padres don 
Luis Bucarelly, segundo marqués de Valle-hermoso y doña 
Ana Urstla Laso de la Vega, condesade Gcrena. A loscin-

. co años le hicieron entrar eslos, obteniéndole dispensa de 
edad, en la órden militar de San Juan de Jerusalen; y á 
los quince de cadete en la antigua brigada de Carabineros 
Reales. Las gacetas de Madrid que contienen los partes 
oficiales de las batallas y encuentros mas notables de Jas 
campañas de Italia, citan con tanta frecuencia y tan honro
samente á Bucarelly,que esfuerza creer cuanto retierenal-
gunas biografías de sn valor y cualidades militares. Puede 
verse entre ellasla que contiene el Diccionario histórico ó 
Biografía mivenal, compendiada por M. A. tí, y C. pu
blicado en Barcelona en 4831. Se condujo con heroísmo 
en las operaciones de Lombardia y de Niza, dePlasencia y 
Provena, en los sitios de Villafranca, Montalvan, Lodi, 
Pizzighítone y muy señaladamente en el paso del Tanaro. 
En la retirada que hizo el ejército franco-español después 
de la sangrienta batalla dePlasencia, al frente de su com
pañía de carabineros reales, dió cargas sobre cargas para 
protegerla en medio de un horrible fuego. Promovido á coro
nel al fin dela guerra en 1748regresódeltalia áEspaña.Des
empeñó mandos de cutM-pos y otros cargos, hasta sn promo
ción á brigadier eiH737. Entonces se le destinó á reconocer 
las costas, y reformar las fortificaciones del reino de Gra
nada, coníiándosele duspuesla inspección y arreglo de io
dos los cuerpos de caballería que guarnecian á los cuatro 
reinosde Andalucía y la de las fuerzas de esta arma que se 
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mandaron luego i Méjico y otras partes de América. Eí 
primer regimiento de caballería veterana que conoció la 
isla de Cuba, el de Dragones de Edimburgo, fu-5! formado y 
organizado por Bucarelly. En la primavera dél mismo año, y 
cuandoacababa decumplirestacomisión, fuénomhrado co-
mandanlegeneraldetoda lacaballeria del ejército español 
que invadió á Portugal. Aunque se prestaba poco al juego 
de su arma el territorio dondeoperaban los ejércitos, aun se 
ve honrosamente repelido en los partes oficiales de los en
cuentros de esta guerra, el nombre de Bucarelly, que á su 
conclusion fué ascendido á mariscal de campo, y luego 
desempeñó funciones de inspector general do caballería. 
Con este cargo estaba, cuando sin solicitarlo fué nombrado 
en 1766 capitán general de la isla de Cuba, en donde re
primió con maña el vicio en que habian dado las trojias 
cine por cualquier motivo se acogían á sagrado, y causaban 
desórdenes en la capital. Durante su mando terminó en la 
Habana el ingeniero Abarca, (V. ABARCA) tas Famosas for
talezas del Morro, de la Cabana y Atares; fueron espulsa
dos los jcsuilas de órden del rey, cumplida por Bucarelly 
con una dulzura y humanidad que on nada se opusieron al 
rigor de aquella medida; se organizó en la Habana la espe-
dicion con que el conde de O-Reilly lomó poiesion de la 
Luisiana, promoviéndose por estos servicios á Bucarelly al 
empico de tonien te general, y al honor, muy raro entonces, 
de la llave de gentil-hombre de Cámara. La asamblea de 
la orden de San Juan, imitó al monarca en su munificencia 
con Bucarelly, y le confirió la encomienda de Tocina y la 
dignidad de bailio. Bucarelly, además, fue promovido 
ciH772 á vi rey de Nueva España, y «nunca, dice su bio-
»grafía, estuvieron aquellos dominios mejor defendidos. 
«Desterróalli la discordia, inspiró la tranquilidad en los 
"ánimos y mientras se ocupaba en la creación y arreglo de 
»losregimienlos provinciales, concluyó el fuerte de San 
«Cárlos de Perote, mejoró la fortificación del castillo de 
«San Juan de Ulua y reedificó el de San Diego de Acapulco. 
»Era poco en su opinion lodo cuanto habia practicado 
»para el mejor servicio del rey y bienestar de los españo-
»!es. Sus deseos se estendian á mucho mas: queria engran-
'ulccer yhermosear los dominios de S .M. y trabajo con 
•'el mayor inlerés para ésfe objeto. Hizo espediciones cos-
»tosas, para csplorar los nuevos descubrimientos delas 
«costas septentrionales de California basta la altura de 58°. 
"Promovió los adelantos del nuevo departamento de San 
"F^as, y dispuso que se emprendiera é hiciera dos veces el 
«camino á Monterey, vadeando los rios Gila y Colorado. 
"Una do las mas distinguidas prendas, que adornaban á 
»eslegeneral, fue sn grande liberalidad, asi para socorrer 
»á los pobres, como en cnanto tendia al bien público. Obra 
«suya fué el magnifico hospicio que estableció en Méjico 
»para recoger á los mendigos, y procurarles honesta y útil 
«ocupación. Si la misma ciudad posee un hospital de de-
»mentes, y la cárcel de la Acordada, al virey Bucarelly se 
»lo debe.» (Omite aqui el biógrafo, dos obras que también 
hizo Bucarelly ejecutar en Méjico, la de una soberbia plaza 
de toros, la mejor de,.todos los dominios españoles, y un 
paseo que llevó su nombre y podía rivalizar con el deí 
Prado de Madrid.) «Sus vivas instancias movieron al con-
»sulado á emprender tan ótiles establecimientos, y aunque 
»iio le distinguieron tantas ni tan admirables acciones, su 
«desinterés bastaria para elevarle al mas alto grado de 
«admiración y aprecio. En un puesto en donde todos se 
"enriquecían fácilmente, á Bucarelly solo le encontraron 
«cuando murió 180,000 ps. fs., incluvéndose el valor de 
«sus muebles y alhajas,» Suma moderada sise tiene en 
cuenta, que desempeñó mas de seis años el vireinato, con 
80,000 ps. fs. anuales, y las lucrativas regalías señaladas 
á tan alto cargo, en la época de mayor prosperidad para la 
opulenta Nueva España. Sucumbió en 9 de abril de 1779 
á un ataque de pleuresía, sentido de cuantos le conocieron. 
No necesitan plumas españolas encomiar sus virtudes. La 
del juicioso historiador mejicano de nuestros días, don 
LucasAlaman, menciona siempre con el honor debido las 
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deBucarelly en sus Disertaciones sobre la hisloria de Mé
jico. Por último, tal fué su reputación de justificado, que 
el'rey hizo dos veces por él lo que no se hizo, ni antes ni 
después,por ningun olro gobernador de los dominios de 
América, que fue relevarle de los dos juicios de residen
cia de los gobiernos de Cuba y Méjico. La Gaceta de Madrid 
de 7 de setiembre de 1779, dice asi, «fin 9 de abril de 
»este año murió en Méjico el Rxcmo señor bailío frey don 
«Antonio MaríaBucarelly y Ursi'ia, caballero, gran cruz y 
"comendador de Tecina del orden de San Juan, gentil-
«hombre de cámara deS. M . , con entrada, teniente gene-
»ral de sus ejércitos, virey, gobernador y capitán general 
»del reino de Nueva Kspaña: tie edad de sesenta y dos años 
»dos mesesy diez y seis dias. Sirvió á S. M. cuarenta y 
»seis años, seis meses y diez dias, siempre en caballería, 
«desde cadete del real cuerpo de Carabineros, por los de-
«más grados de la milicia, acreditando en ellos y en muy 
«importantes encargos, en que continuamente estuvo em-
»pleado en las campañas de Italia y do Portugal, y en la 
"inspección general de todos los regimientos de caballería 
«y dragones del ejército de España, que arregló, el mayor 
«celo, actividad, instrucción y a mor al rey y su real servi-
»cio: en cuya atención S. M. en decreto de 5 de setiembre 
»de 4765 le confirió eí gobierno y capitanía general de la 
»isla de Cuba, de que tomó posesión en 20 de marzo de 1766: 
»y en remuneración de la pureza y acierto con que desem-
»peñó aquel distinguido mando, pordecreto de23 demayo 
»de4774 lepromovió al vireinato de Nueva Espafía, de 
«que tomó posesión en %% de setiembre del mismo aiío. 
»Sirvió este importante destino con el mismo celo, destn-
»terés y acierto, que todos los demás: promovió sin perdo-
«nar latigas, el arreglo dela tropa de aquel reino, la recta 
»y pronta administración de justicia, los justos aumentos 
»dei real erario, y el alivio y ventajas de ios pueblos, que 
»le veneraban y amaban como á padre, lín prueba de ello 
»y desempeño de las insinuaciones del ministerio de Indias, 
«consiguió que el año de 4777 sirvieran á S. M. generosa-
»menle varios cuerpos y particulares para construir bu-
«qnes de guerra que resguarden y defiendan aquellos do-
«minios, con tos signientes donativos graciosos 3S1 Real 
«tribunal del consulado de Méjico, con 300,000 ps. fs. El 
«tribunal del cuerpo de minería de Nueva España, con 
»otros 300,000: el Beal Consulado de Cádiz, por sus d i -
«pulados en Nueva España, con 120,000: el conde de Re-
»gla, con 200,000: el Ayuntamiento de la nobilísima ciu-
»aad de Méjico, con 80,000: el arzobispo y cabildo de la 
Bcatcdraldela Puebla de los Angeles,con 50,000: el obis-
«po y cabildo dela catedral de Valladolid deMcchoacan, 
»con 80,000: el obispo ycabildo de la catedral de Guada-
»lajara, con 20,000: el obispo y cabildo de la catedral de 
»Antequera deOaxaca, con 4,000: el obispo y cabildo de 
»la catedral de Durango, con 8,000: el Ayuntamiento de 
»Ía ciudad de Vera-Cruz, con 50,000: el Ayuntamiento de 
»la ciudad de Guanajuato, con 6,000: el Ayuntamiento de 
»la villa de Orizaba, con 4,000, cuyas partidas compo-
»nen 4.299,000 ps. fs.» 

Buena, (CALETA) Pequeño anclaje, rodeado de arreci
fes á barlovento de la playa de Girone y de la punta de 
Piedras. Costa meridional, Part." de Vaguaramas, J. de 
Cienfuegos, Prov.8 Marit.a de Trinidad. 

Buena Esperanza, (BAJO DE LA) Gran bajo que se 
halla hácia la costa meridional de la isla, y el mayor de los 
que estando aislados y sin formar grupo con otros le son 
adyacentes. Su figura irregular puede asimilarse á lade un 
polígono de cinc'o lados, de los cuales, el oriental es el ma
yor y los menores el del S. y ei del N. E.: ciraindanlo in
finitos arrecifes, y sus sondas son: junto al estremo N. l i . , 
44 pies á lo largo de este lado, 4 por el del N . , 4 3 y 15, y 
aun 42, hácia el paso N. O-, disminuyendo su fondo has
ta 3 hácia el estremo S. Del lado meridional, junto al ve
r i l , mide 4 pies, y por el oriental 42; pero solo 3 hácia el 
canal de Balandras. Este, que en su boca meridional eo-

BUE m 
tre los Colorados de Afuera mide 48 pies, le separa de la 
inmediata costa de la J. de Manzanillo, hallándose el bajo 
apartado por su lado boreal, de la costa meridional de la 
isla, poruña ámplia canal que casi siempre mide 12 pies 
de sonda. Por el N . O., un angosto canal separa este bajo 
de otro pequeño que corre á su derecha entre él y el ca
nal de la Pitajaya Corresponde al archipiélago de los Jar
dines de la Reina. Prov.» Marit.a (je Santiago de Cuba. 

Buenaventura , (ALDEA DE) Está sobre terreno llano 
del corral de Aguas Verdes, junto al camino que desde Be
jucal conduce al pueblo de Quivicán, cabeza de su partido, 
lín 4846 le componía el Cuadro Estadístico que se publicó 
en ese año, de 9 casas de madera y tejas y 44 de guano en 
una sola calle que forma el camino ya mencionado, con 2 
tiendas mistas y una tabaquería. Habitábanlas 84 blancos, 
16 esclavos y 5 de color libres. Según los últimos datos 
oficiales, su caserío se compono actualmente con corta 
diferencia, de igual mimero de viviendas y un vecindario 
de 458 personas de toda edad, sexo y color. Dista una le
gua provincial al N . N . l i , de la Salud, otra al S. dela 
ciudad de Bejucal, su cabecera jurisdiccional, una y media 
en la misma dirección de Qui vi can y cerca del ferro-car
ri l de la Habana á Güines. 

Buena V i s t a , (CONDES DE) Por real cédula de 10 
abril de 4766, el señor don Carlos I I I concedió título de 
Castilla, con la denominación de conde de Buena Vista, al 
regidor y alguacil mayor del Ayuntamiento dela Habana 
don Pedro José Calvo de la Puerta, por el celo y fidelidad 
con que desempeñó las comisiones que se le confiaron 
durante' el sitio de aquella plaza, y los auxilios que facili-
ó de esclavos, ganados, etc.; añadiendo á esfos sobresa-
tlientes méritos, dice la real cédula, el hecho particular de 
haberse negado con riesgo de su libertad é intereses, al 
juramento de vasallage al rey de Inglaterra y á los donati
vos exigidos por el general inglés. Murió este primer con
de por los años de 1780, dejando dos hijos varones; el pri
mero don Pedro, que fué el segundo conde, murió jóven, 
y no dejó mas que una hija que casó en 1795 con don Pe
dro PabloO-Reilly; y don Sebastian, que fué en-4786 agra
ciado con el Ululo de marqués de Casa Calvo (V. CASA CAL
VO). En la actualidad es conde de Buena Vista, igualmen
te que de O-Roilly, el brigadier don Manuel O-Reilly y 
Calvo de la Puerta, hijo mayor de aquella señora. (Véa
se O-HEILLY). 

Buena V i s t a , (CAYO) Isleta que se estiende como le
gua y medía dé E. á O. y cierra al N . E. el golfo de Gua-
nacabihe. con una milla de ancho, (listando su estremo 
oriental otro tanto de la costa. La sonda á su alrededor 
varia entre 9,12 y 4 8 pies. Part.0 de Mántua, J. de Pinar 
del Rio. 

Buena V i s t a , (QUEIMADO DE) El primer canal de los 
que, viniendo de Occidente, ofrecen entre si los bajos de 
los Colorados. Sn fondo es de 30 pies, y el mar que aque
llos bajos dejan entre ellos y la costa, presenta una sonda 
de 24 pies á la entrada de este cana!, que forma una de 
las salidas del gran golfo de Guanacahibe. El veril i n 
mediato del bajo mide 42 pies de sonda. J. y üistr." Mart." 
de Pinar del Rio. Prov.a Marít.» de la Habana. 

Buena V i s t a , (LOMAS DE) Se hallan al S. de Bahía-
Honda, visibles desde el mar, comprendidas entre las del 
Corral del Aguacate, grupo de la sierra del Rosario. Par
tido de las Pozas. J. de Bahía-Honda. 

Buey (RIO Y ESTERO DEL) Nace en los estribos sep
tentrionales de la Sierra Maestra; corre al N. hasta dejar 
no lejos de su derecha al pueblo de Barrancas donde dohla 
al N . O., pasando por las haciendas Rivero, Figueredo, la 
Sal Buey Abajo, Mala Noche, y la Entrada. Derrámase 
al fin ca la ciénaga de su nombre, formando un lagunato 
próximo á la costa del golfo de Guacanayabo, que se lla
ma estero del Buey. En ese laguuato se pronuncian otros 
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dos esteros menores llamados, el de la derecha de Cortés, 
y do Juan el de la izquierda. Ninguno de los afluentes del 
Buey merece mención especial, perteneciendo todos A 
la J. ileBayamo. 

B u e y . (auRGiDERO DEL} Pequeño arco que se halla há-
ciá'la costa del S. como á una legua del N . del estero y 
boca del rio del Buey. Su contorno es cenagoso y mira a! 
golfo de Guacanayabo. J. de Bayamo. 

B u e y , (CIÉNAGA DEL) Vasto pantano que está á la iz
quierda del Cauto, cuyos derrames le forman principal
mente; contribuyendo además los del rio del Buey, los del 
arroyo Guacabito, rio Mahay,y otros que se pierden en esta 
ciénaga, que es la mayor de la isla después de la de Za
pata, y penetra estensamente por las tierras de la J. de 
Bayamo. 

Búfa lo . Pequeña laguna entre las de la Siguanea de 
los Indios y otros. Part.0 do Guane, J. de Pinar del Rio. 

BUR 
Bufe te , (LOMAS DEL) Una de las mas elevadas de las 

que llaman de Santa Rosa, hácia la linea divisoria de la J. 
de Trinidad con Sancti-Spiritus. Toma nombre de la for
ma ó contorno de las cortinas ó paredones superiores que 
dividen su pendiente. En ella se hallan algunos nacimien
tos del Iguanojo. Corresponde al grupo oriental de Gua-
mubaya ó sea de Sancti-Spiritus, donde, entre las del l íe -
lechal aparece otra loma también llamada del Bufete, de 
la cual hace mención el Cuadro Estadístico de 1827. 

B u j a m e y . (PUNTA) ES pequeña y está como á legua y 
media á sotavento del embarcadero de Batabanó. Costa 
del S. J. del Bejucal. 

B u r r o , (GAYO) Uno de los pocos cayos que presenta la 
cosía del N . hácia la parte orientai. Se baila como á media 
legua de dicha costa y de la desembocadura del rio de 
CabaHas, detrás de la línea do escollos que procede desde 
Yaguaneque, y como á tres cuartos de legua del cayo de 
Arenas. J. yProv." Marít.» de Santiago de Cuba. 
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Cabacú .—Par t ido de 3.» clase de la J. de Baracoa, 
cuya supeifleie mide 8,026 caballerías cuadrailas quo 
limitan por el N. con el m»r; por el l i . con el corlo dis-
Irilo de la cahecera y el Part." de MaisI, lijándose sus l in
deros desde la misma playa de Miel, próxima á la polila-
cion di; Baracoa, por medio de mía. línea recta di-sdn la 
cosia a! S. O. (pie Itie^o varia al S. Iiasla enrontrarse con 
la corriente del Vumntl, separando asi ü este partido por 
el K. de los de Gtliníao y MaisI. Por el S. linda con el 
de Jojó por el citado cm so del Ymmirl, siguiendo mi 
largo espacio los ümilcs del .lamado ramino real de Ba
racoa á San liatio.de-Cuba .—Su, Imi ior io es lodo moti-
tafioso y ocupado por las sierras llamadas Cuchillas de 
Baracoa, .Yunque de Baracun, y en su S. por los eslril.^ 
de la de 1 mias, en cuyas faldas abren aí^intOK cslrcdios 
valles liailados por pfrio lojó. R í t an le , adeiníis déosle 
rio, el de Yumuri que le separa del Part." de MaisI, algu

nos brazos tributarios del Toa ó Toar, y otras pequefias 
corrientes. A pesar de contener cerca de 1,000 caballerías 
de bosques espesísimos con lotlas las clases de maderas 
del pais, y cerca de 600 de terrenos absolutamente inapli
cables por su naturaleza estéril y breilosa Ã toda clase de 
cultivo, no carece de localidades Tértiles, en las cuales, 
en 1858, liabia 'Ò ingenios muy pequeílos, y algunos eaCo-
laics decadentes en algunos "pauos inmediatos á la costa 
del N . La mayor parle de los terrenos ütites, eslán dis
tribuidos en pequenas eslancias y sitios de labor, cultiva
dos por pobres labradores, l.n todo el partido no hay po
blación mitmla m otro caserío quo el de las IIOCOB vivien
das inmediatas á la ijjcftia de Boina que es el único templo 
del lerrilorio ^Arompaflnmos los siguientes estados do su 
pobla.-ion y riqueza agí kola 6 industriai referentes al cila-
doaDodc1858. 

PARTI: O l i l i CABAl-Ú. Jurisdicción de Baracoa. Departamento Oriental. Poblar ion elasifienda por sexos 
e¡it(tdol ocuiiacitnws, naturatidud, edades, caslau y condición, pueblos, (incas y establecimientos donde s-
halla distribuida, gana lo, curruaijes, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes d la ru¡i¡e-
za agrícola d induhtriat. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

O L A S m C A C l O N £ O B S E X O S Y S P A D E S . 

VARONES. HKMBRAS. 

S i a s i2 I 3 S 8 

Blancos 
Colonoe asíáticof. . 

§ Emancipados. . 
í Totalee. . . 

TOMO I . 

216 

10 

494 

36 

83 

39 238 CD 21 
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ir-3 
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20 
ce 

12 
n 

tu 

641 22 ra 23 Wi 

m J7 
un 3 
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I.4L9. 4U 

13ft 
40 
12 
43 

u l 
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a« 14 
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4 i 

44 18 s 

IS5|"j45r5r 

25 

592 

144 
80 
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S9I1 
f5 

. 308 

1.ÍJ15 
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 

CONDICIONES. 

VARONES. 

Blancos 433 
Colono? y mifjrniios 
1 á j Yucuten 
Colonos ÜMÍUÍCOP 
§ (Libros. ; S 0 n -

i p ^Emancipados 

Totales. 1097 

188 

345 

16 

2T 

HEMBRAS 

353 

895 3'i5 

53 

75 

1-133 

837 
Si» 

Me 

2781 345 

•CAB 

Número de personas qâe por mi pobreza é imposiUl-idin! 
. [mea, necesitan de los recnnos de ta caridadpúblU-a 

C L A S E S , 

condiciones y causas di 

su imposibilidad. 

BLANCOS, CÍ<?«-OS 
MESOIGOS, blancos 

Totales 

E D A D E S . 

de 1 á 
12. 

do 13 á 
15. 

da )6á 
60. 

mas d 
60. 

, TO
TAL. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

fi CLASES • 

CONDICIONES. 

Blancos 
i Co Ion os asiático e. 
1 % ( Libres . . . í Paraos--S I j mon nos. 
.3 Esclavos, j í ' 1 1 ' ^ - -
! f I morenos, 
g N Emancipados 

Totales. 

En pQ-

blacion. 

En inge

nios. 

En cafe

tales. 

25 

84 

20 

54 

En lía-
cien d as 

de emo

la 

En po

treros. 

En 

vegas: 

En sitios 

labor. 

195 156 

En es

tancias. 

50,1 

147 
30 
47 

1150 

487 

401 
144 

28 

1078 

En otros 
eskible-

cimi' n t . ' 
ru-aluK é. 
jndus-
inales, 

17 

641 

448 
147 
49 

184 

1,4^ 

592 

4)9 
144 
36 

124 

1,315: 

DMriHcion por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En cafotíilps 
En haciendas de crianza; 
En potreros 
En sitios de labor . ' . ! ' . ' * 
En eefanciüs \ 
En otros establecimientos rurales'é iñ-

dustiialos 

BLANCOS. 

TA ROSES. 

18 
246 

Totales ¡m 

20 
5 
1 

71 
240 

346 24 

25 
7 
1 

ÔS 
500 

12 

641 

OBUBRAS. 

21 
194 

223 

16 
2 
2 

49 
274 

347 22-

20 
5 
2 

73 
487 

592 

Total 

de 

blancos. 

45 
18 
3 

m 
9S7 

n 

1,233 
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Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo 

CLASES DE LAS FINCAS. 

ia haciendas fie crianza 
¡n sitios da labor ' 
ia estannias 
¡n otros establecimientos rurales é in 

dustriales , , . 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VARONES. HEMBRAS. 

Total de 
pardos y 

ñiorenos l i 
bres. 

81 
1118 

1158 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS 

VAnosKS. IIFMBRA9. Total 
de pardos y 

morenos 
escluvos. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

ÍÍD cafetales 
3n hae¡<ndss de crianza 

lotreros 
Su sitios de labor 
!in estancia 
.ín otios establecimientos r u í a l e s é i n - ¡ 

dustrlales 

Totales 

Nátiíralidad de la pobiacion blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. . 

Naturalidad, 

Baracoa 
Santiago de Cuba 
Hoigjiin 
Sagua 
Saoto Domingo . 
Puerlo-Rico. . . 
C a n a r i a s . . . . . 
Cataluíia . . . . 
Esliomadura. . 
Asturias 
Mayari 
Valencia . . . . 
Castiila 
Galicia 
Aragon 
Andalucía. . . . 
Francia 
Inglaterra. . . . 
Italia. . . . . . 
Bélgica . . . > . . 
Eslados-Uuiilos, 

Total. 

Varo
nes. 

3 
1 

7 
2 
2 

10 
1 
i 

•¿ 

2 
S 

6 
2 
2 
4 
3 

641 

Hem
bras. 

573 

592 

1,159 
4 
1 
2 

44 
5 
3 

14 
1 
i 
2 
3 
2 
2 
4 
1 

*0 
4 
2 
1 
4 

4,233 

Destinos y oficios que ejercen las 739 personas Uaücas y 
las G5ü de color-libres dende la 6daâáe \% aiXos Urrib&t 

Destinos, oficios y ocupaciones. 

Capitán 
Cura.. . 
Tumentes. . . 
Cabos. . . , 
Comerciantes. 
!)C])iín dientes 
Tabaqueros. 
Labradores. 
Carpinteros. . 

Total.. 

Costureras 
Lavanderas . . . 
Tejedoras de sombreros 
Modistas 
Dedicadas á sus qnehaceresdomés-

ticos 

Total general •. 739 

Blancos 

344 
2 

370 

24 
6 
2 
2 

335 

De color 

34' 

32ü 

16 
16 
10 
40 

283 

653 

TOTAL. 

1 
1 
3 

45 
7 
2 
% 

653 
6 

690 

40 
28 
42 

- - -4S 

618 

4,394 

Paeblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Caseríos 1 
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Nümero de casas de 

C A B 

Manipostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Tabla y tejamaní 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo 

Carruajes. 

Carretas. . 
.Carretillas. 

Cabezas de ganado. 

De t iro, carga y de montar, 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas.. . 

De toda ttpeeie. 

Toros y vacas. 
Aííojos". . . , 
Caballar.. . . 
Mular. . . • 
Asnal. 

i 
1 

i 6 
9 

89 
476 

190 
321) 

400 

300 
23 

% 
De cerda • 3,000 
Lanar. 20 
Cabrío U 0 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros . 
Sitios tie labor.. . . 
Estancias 
Tiendas mixtas . . . 
Iglesias 

n 
7 
2 

Jo 
274 

9 
4 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas. 

40 
10 

200 
50 

100 
De maíz 2,000 

De cacao . . 
De sajíú. . . 
De fríjoles. . 
De gengibre. 
De cera, 

Barriles do miel, abejas 
Número de.colmenas . . 

34 
660 

Cargas. 

De tabaco 800 
De plátanos 10,000 
Oe viandas 40,000 
De hortaliza * 00 
Dcmaloja 4,000 
'tficoiíol y y. guinea 10.,000 
Pies de coco 120,000 
Cargas de idem • . . 60,000 
Pies de naranjas.. 5,000 
Cargas de idem 2,000 
Conserva de idem 80 
Inca ágria *00 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

Decaíía. . . 
!)e café. . . 
De fríjoles . 
De gengibre. 
De plátanos.. 
Pins de idem 

*S7, 

10 

91'/ , 
1000000 

Frutales 2,000 
Hortaliza 4 
Semilleros jjj 
Número de malas de café 1000000 
Paslos artificiales 
Pastos natmales. 
Bosiiues 6 montes 
Terrenos áridos , . . . . 
Total superficie en caballerías do tierra. . . 

86 
248 
997 
557 

2,026 

Do café 800 
NOTA, 

mente. 
El número de^aves se calcula eo 25,000 aproximada-

ESTADO demostrativo del número de ingenios que hay en este Partido con espresiqn de sw nombres y dueños, 
clase de sus trenes y caballerías de t i a r a de que se componen. . . . 

INGENIOS. 

E! Lindero.. . 
La Caridad. . 
San F r a n c i s c o . 
San Francbco. 
San Rafael.. . . 

PROPIETARIOS. 

Don José Cándido Rondo. 
Don Federico Soulé. . . . 
Don Mateo Geli.. . . . . . 
Doña Rosa Acosta. . . . . 
Don Serutiio Brocade. . , 

Fuerza motriz. 

Buey, 
Id. 
Id. 
Id. 
Id, 

Clase 
de 

tren. 

Jaw 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

T E H R K N O . 
ClB¿E.LEltÍA9. 

De caña. 

! 
74 

1 ^ 

Tiene 
fxdl'más la 

finca. 

9 3u 

NOTA. Estos ingenios hacen raspadura para el consumo de la Jurisdicción de Baracoa. 
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Cabagatt.=Parti(To de 3.» clase de la J. de Trirwlnd, 

con mas de 1,000 caballerí.is cuadradas de sttperfuie, 
Liraila al.N. co.'i el Part.0 de Gmniqtiical; al l i . con e! de 
la cabjcera y el de Cisihla; al S. cois el nnr; y al O. con 
la J. de Ciciifuegos por el curso dol rio Sm .Imn, siendn 
uno de los peores territorios de la J. por lo pedregoso y lo 
quebrado. \,a cosía también es csipril, ¡isro la pon porción 
cultivada del partido lo cslá mejor que el resto de la J. 
La-í alturas ile cstn territorio rjü.i corresporuleíi al grupo 
occidental dei Giiaui'ihtya, m:\uiii ¡sían las sigitiii iies 
eminencias: ai N l i . la sierra de Sania Cruz, al l i . el Pico 
Blanco, que es el ens notable de la sierra qne llairm de 
Cabagan, y hieia la cosía las lomas tic Chírigiias, de Sfa-
guey y otras. Todas estas alturas poco iiccesibles, cotitie-
neo civernas mas 6 menos notables, y ab.mdan en arlms-
tos y matorraliis poco útiles. Tambieti se estienden en este 
partido algunas sábanas estériles liácia la costa. íísla corre 
acantilada ciisi al lí. con poca inclinaciónalS., desdela boca 
del Rio-.fondo á la ilef G;i.iu¡Mbí>; es alta y poco abordable 
escepto pir las bocas de Ins. rios su'iiicn^es <jue bailan á cs-
£e partido.=n[03= i) línanraba ó Ta yaba, que es navega-
ble por lanchiis Insta un puetileque sirve para el tránsito 
del camino que conduce á Cierifnugos, y por canois Insta 
su roii'iinu con el rio C ibaUcro. líl rio C.'iñas que baja de la 
falda oriental de Suita Cruz y designa cerca del anterior, 
es navegable un breve espacio por lanchas líl Guanayara 
que baja de las faldas de la sierra deSantaCnu y es solo na
vegable durante un coi'to trecho por embarcacionesdepoco 
calado, l i l Cabagan que baja del Aguacate y, aunque muy 
ancho, tiene po¡;o fondo, y su barra da solo paso i canoas. 
Faldea la sierra de su nombre por el 0. lit Uio-llondo que 
bflja del partido de Giianiqninal es Instante caudaloso, lin 
fin, ios riachuelos de Guayanabo y arroyo del Inglés, que 
bajan de las sierras de San Juan y riegan de N. A S. es
te partido terminando al O. por la corriente del San Juan. 

CAB 10T 
Estos rios los describimos mas ampliamentoeirstts respec
tivos artículos. Todos corren de N. à S . , mitren alguna 
pesca, y recogen varios afluentes de poca consideración. 
=P«ODUCTOS AGnfnoL\s.= isto partido pobvisimo en pas
tos v gramíneas, prodnc; las esp.icie?; comunes á la geue-
ralidad de los territorios de la isla. Tiene imsdeSrtOca-
baile.ms de bos ¡nos, la miyor pirLe bajos y con pocas ma
deras lUiles. No marceen el nombre de ingenios los dos 
trapiches que, uno con 2 caballerías de caílaj otro con 
una, (irodiijero.) eu 1860, 150 cajas de azúcar y oO bo
coyes. Hay un (;\fetal que pro luce cerca de 3)0 ars. anua
les. Su pnnnpal riqueia consiste en unas 5,000 cabezas 
de gafado de toda especie, h mayor pjrte vacuno, y en 
sussitios de labor y estancias no se cosechan mas granos, 
frutos y raices aliinjuHeias, une pira el consumo do 
unos i ,400 individuos que le habitan en vivieudas dise
minadas. f!l punto que le sirve de cabeza y le da nombre, 
es un grupo de dos ó tres casas, en m^lio del antiguo halo 
ó h iciendu de Cabigau, en donde reside el capitán pedá
neo. =Ocupa este partido las tierras del hato ligido ó Xa-
yaba, de los propios dj la ciudad que lo midió y repartió íi 
censos. Es may antiguo, y ya en el siglo XVII lo permutó 
la ciudad por el hato de Potrerillo. (ÍI hato Cabagan tam
bién es muy aníigoo, y con ixirle de! corra! del Aguacate, 
forma el resto de las tíerrus de este territorio.=C.\MINGS.™ 
Atraviesa al partido hácia la costa, el camino de Cienfnegos, 
de peaoso tránsito y lleno de barrancos. Pasa por el rio 
Guanrabo sobre un puente construido en 1844 por sus-
cricion de los vecinos de Trinidad, habiendo recibido en 
años posteriores varias reparaciones, con auxilios de la 
Junta de Fomento. Hiciéronlas necesarias los destrozos 
causados por diversas avenidas del rio. Los siguientes os
lados detallan la población y riqueza agrícola c industrial 
de este partido á mediados ue1859. 

PARTIDO DE CABAGAN. Jurisdicción àe Trinidad. Deparlmento Ovcidenlal. Población clasiflCffda por 
sexos, estado, octipaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, (Incas y cstableciinientoSi floñde se 
halla distribuida, (lanado, carmages, establecimientos y etase de ellos, con otros dalos referentes A la riqueza 
agrtcolA é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
COIODOS asiílticos.. 

partios. g . Libr.1 
o i Escl.' 
o \ Emancipados.. 

Totales. 

moren.-
panto?. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

O L A S I F I C A O I O I Í P O R S E X O S Y E D A D E S . 

HEMBRAS. VARONES. 
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Blancos.. 
Colonos asiá ticos 

p v Emancipados 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA; POR ESTADOS. 

: CUSES 
T 

Totales. 

VARONES. 

n-z 

GG 

HEMBRAS. 

436 

60 

90 

599 
3 

90 
11 

331 

1,412 

* 3 

60 

90 

yúmero de personan que por su pobreza é imposibilidad 
¡isica, necesitan de los recursos de la caridad púj/lica. 

CLASES, 

coudiciones y causas de 

BU imposibilidad. 

I>K r,o- f cuela-) ciegos.. 
LOR . { vos . I dement 

Totales 

E D A D E S , 

<tf 1 á 
12. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES V FINCAS DEL PAHTIUO. 

CLASBS 

T 

CONDICIONES. 

Blancoe., 
Colonos asiáticos. 

S iEBClavos . t í - do - . . 
.Emancipados. 

Totales. 

lün po

blación. 

En inge- Bti cafe

tales. 

12 

En ha-
cieiidaK 
de cvian-

za. 

En po

treros. 

27Í 154 

14 

En es

tancias. 

93 

37 

115 

00 

93 

Un otras 

Ancas. 

En otros 
establi-

cimi^-ut. 
'uraltis é 
indus
triales. 

T O T i X . 

335 
3 

219 
57 

4 

234 

159 
3J 
7 

69 

532 

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedán'eó. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En cafetales 
En potreros 
En sitios dj labor 
lín estancias 
En otros establecimientos rurales é in-'í 

dustriales ( 

BLANCOS. 

31 
55 
23 

Totales no 

1 

101 

96 

335 

24 
59 
23 

106 

07 
36 
1 

153 

73 
130 
60 

285 

Total 

de 

blancos. 

1 
174 
264 
156 

599 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en l(i demprcacion del distrito ytdáneo 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En haciendas! de crianza 
En potreros 
En sitios de labor 
En estancias 

Totales. 

COLONOS ASIATICOS. 

VAROXRS. 

PARDOS Y MORENOS LIRRKS. 

VARONES. 

110j 141 

I 

ce 
1 

m 
52 

218 

HEMBIUB. 

101 13 

19 
145 

6r 
822 
SO 

CLASKS DE LAS PINGAS. 

En cafetales 
En hacii'hdas de crianza 
En pot reí os , 
En íitiosi <li> labor 
En estancias 

Totales 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

ViUOItEI, 

30 
3 
3 

41 

1 
2 

1CI 
11 
ÜO 

205 

1C 

20 

J5_ 
i 
2 

212 
14 

m 
m 

UEUBRAI. 

23 
4 
1 

29 

¡16 
4 
4 

02 
8 
r. 

•78 

Total 

do pnrdoey 

inorónos 

2 
2 

2¿ 
4S 

Naturalidad de la población blanca, õ sea su clasificación 
por las naciones 6 países de que procede. 

Naturalidad. 

San Juan de los Remedios 
Amlalucía 
Sancii-Spíriliis 
CiRiifiiegos . . . . . . . . 
Galicia 
Canarias 
Cataliifia 
Asturias. . 
Bayamo. . ; . , . . . . 
Trinidad.. ; . 

Total. 

V (tro
nes. 

Hem-
bi as. 

264 S99 

Destinos, oficios y ocupaciones. TOTAL. 

Suma anterior 
Dodiradas á sus quehaceres do

mésticos , 
i 

Total general 

Blancos Dooolor 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, (lucas ;/ estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Destinos yo/icios que ejercen las 383 personas blancm y 
las 280 de color libres desde la edad de doce años arriba. 

Destinos, oficios y ocupaciones. 

Campo . . . 
De mar. . . 
Zapateros. . 
Carpi nfuros. 
Albafiilcs. . 
Aserradores 
Comercio. . 

Total. 

Blancos Decolor TOTAL. 

Manipostería baja 
Tabla y leja 
Tabla y {;uano 
línibarrado y guano. 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Carruajes. 

Carretas 
Carretones y otros carros 

Cabezastde ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . . 

De toda e t f ' f a -

Toros y vacas. 
Añojos., . . ; 

U 
4 
4 

SOU 
S60 
220 

3,000 
4,000 
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^aballar. 
Àsnai. . 
|)e cerda. 
Lanar. . 
Cabrio. . 

CAB CAB 
460 
50 
Í0 

500 
50 
30 

' f inco» y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

De crianza.. . 
Cafetales; . . 
Polreros., . . 
Sitios de labor. 
Éstancias. . . 
Pulperías. . . 

2 
1 

40 
42 
46 

6 

Producciones agrícolas é industriales en tm aüo. 

Arrobas, azúcar. 

| íascabado. 

Arrobas. 

Pe café., 
pe arroz 
Pe frijoles. 
Pe millo . 
Pe cera . . , 
Pe qíieso '. . 
Barriles de miel, abejas. 
Número de colmenas. . 

300 

450 
500 
60 
20 

100 
432 

50 
500 

Cargas. 

De plátanos ^ ,600 
De viandas 2,000 
Hortaliza 100 
He maloja 4.000 
De cogol. y y. guinea 4,600 
Carbon 5,500 
u n a ; -100 
Fruíales 60o 
Callas . 250 

Cábaltefias de tierra èn ' 

Cultivo. 

De caña 
De café 
De arroz 
Piálanos y raices alimenticias. 
Fruíales. 

Pasfos ai'lificiales 
Pasios nalnrali's . . . . . , . . .. . . . 
Bosques ó montes 
Teri'cnoj íii idos 
Total supeifieic en caballerías de tierra. 

3 
\ 
1 

57 

200 
300 
200 
246 

•1,014 Va 

NOTA. Se coppehan ÍEO arrobas de café.=:Se cortan 250 car
gas de caña paia ü conmmo de la cabt'ci-ia.=:Se eUboran 5.503 
cara-ae de cail)DJi.= ¿ a s aves domésticas Re pueden calcular 

•a 4,100. 

Vi 
—— 

1̂ '( 

w 5i 

e s 
< 3 

OS 
03 

•EO 

-ape «>u.iix 

O. 
s . 
H -

al 
O 
es 

o 

S 1 

fe c 
a a o o a a 
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Cabagan .=Grupo de tres ó cuatro casas donde reside 
el capitán pedáneo del partido de su nombre, en la J. de 
Trinidad. Su vecindario se compone de los labradores de 
algunos sitios inmediatos, y de ias personas<iiio se dedican 
el cuidado del gafado que se cria en el hato de Cabalan, 
onelcnal tiene su asiento esle pequeño casorio. 

Cabagan.lmo DE) Pequeña corriente torrentosa que 
nace en la siena del Aguacate, faldea por el O. lado Ca-
bagan, atraviesa al partido de este iminbrc de N. á S. y va 
á desaguar por la co t̂a meridional. Sus aguas son cristali
nas y crian alguna pesca. Tiene bastante anclmra pero es 
de poro fondo. J. deTrinidiid. 

Cabagan. (SIERRA DB) Nombro de unas alturas que 
corren de N. á S. al O. del Pico del Potrerilio, y termi
nan cerca de la costa. Faldéanlas por el O. el rio desn nom
bre, y por el K. el de Guanayara. Su altura principal es el 
Pico Blanco, J. de Trinidad. 

Cabaiguan,—Pequeño caserío ó mas bien grupo de 
chozas, que se estiende Á los lados del camino de Trini
dad ó San Juan de los Remedios, en el Part.0 de Neiba, 
i . de Sancti-Siiiritus. Tiene una taberna-tienda mixta, y 
su corlo vecindarin que suele comnoticrse de 20 A 25 indi
viduos de toda edad, sexo y comlicion, se surte de agua 
potable de un arroyuelo que pasa por la espalda del case
río. Está situado en terreno llano y algo húmedo de la 
hacienda ó halo de Cabaiguan, i poca distancia y al S. de 
la loma de Kntralgo. Como A una legua al O , se proyecta 
eslabfecer una estación 6 paradero con el nombre de este 
caserío, en el ramal del ferro-carril que por San Andrés y 
el Parí.0 de Guaracabuya, ha de venir A entroncar, dentro 
de mas ó menos tiempo, con la gran via central que ha de 
pasar por Sancti-Spiritus. 

Caballete de Casa , (LOMAS DEL) Kslribo bastante 
alto y poco accesible poblado de bosques y de enjambres 
de abejas (pie destaca Inicia el N. K. el nudo de los Ga
vilanes. Da origen entre otros arroyos al rio de Vayaho, 
al de Juvanicii, y A su anuente el de las Vueltas. Se cal
cula su elevación en unas 200 varas tobresu base, queeslá 
á bastante allnra sobre el nivel del mar. Se levanta hácia 
tas lomas llamadas del Infierno y del Helechal. Parí.0 de 
Banao, J. deSancli-Spintus. 

GAB 
Cabaniguan —Part.0 de 3.» clase, y el mayor de los 

dos 0nicos que componen la J. de las Tunas midiendo mas 
de 13,000 caballerías cuadradas de superficie. Siieslension 
abraza cuatro de Iffs antiguos partidos en que antes se d i - -
vidia la . i . de las Tunas. Limita por el N. con el mar, 
abriendo en m costa el vasto puerto de Jlanali; por ol lí. 
con la .1. de Holguin; por el S. con el Part." de Unique; y 
por el O. con,la J. de Ntievitas por lodo el curso del rio de 
las Cabreras, liste Part.0 loma su nombre del halo ó ha
cienda de Cnbauiguan, ya encenada dentro de su circulo 
tlesde antes de que tomara su ostensión actual con la re
ciente agregación del antiguo Parí.0 do Rompe y otros de 
los que com ponían laJ. delas Tunas. Llámase también Part.0 
de Variguá porque le recorre toda la corriente de este nom
bre por su centro de N. á S. La descripción de este Part,0 
está comprendida en la de su J. A cuyo articulo nos refe
rimos =No contiene mas que un solo ingenio denominado 
Corn i to de la propiedad de don Manuel Agustin Nápoles, 
que hace sus moliendas con iron jamaiquino y tiene una 
ostensión de 18 caballerías de tierra, srmhnSndoso solo i 
de caña. Kn 1860 produjo 91 bocoyes de azúcar. Hace sus 
esportaciones por el puerto del Ivlauati, del cual dista 
33 millas. Se cuentan además unos 18 f.obres trapiehes 
que solo hacen raspadura para el consumo del Parí.0 ün la 
penneña parle de su territorio que está en cultivo, se co-
scenau granos del pais, forrage, frutas y raices alimón l i 
rias. Sus numerosos colmenares rinden antialmenlo mas 
de 600 ars. de cera y unos 3,000 barriles de miel de abo? 
jas.=Carcce este Part.0 de escuelas, y no tiene ninguna 
iglesia, por lo cual continúan sus habitantes en un lamenta
ble abandono moral ¿ intelectual.=Sus poblaciones reuni
das son los insignificantes caseríos de Dumaílneeos, Hin-
barendera do Manati, San Agustin, Yarey, y Manzanillo-
\bnjo.=sMI capitán pedáneo reside en la hacienda de Va-
rigiiA.= \iHique ios estados que acompañamos de la pobla
ción y riqueza agrícola é industrial déoste Part." lengan 
el defecto de referirse á la época atrasada de 1858, en 
cuyo ano su demarcación no era tan estensa como la actual, 
los insertamos sin embargo por ser los únicos que nos Irn 
podido facilitar la oficina de Bsíadíslica de la capital, 

PARTIDO DE CABANIGÜAN, Ó DE YARIGUA. Jarisdiacion (lelas Tunas. Departamento Oriental. Población 
clasificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas yeslableci-
míenlos donde se halla distribuida, ganado, carruajes, establecimientos y clase de ellos con otros datos refe
rentes á la riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
C'oionoa asÍiítico=, 

S \ L,br- < mor, n. ' 
3 i EFcl.'ÍPaid0P-. . . . i 1 moren.' 

V Emancipados... 

Totales 

TOMO I . 

C E N S O D B P O B L A C I O N . 

O L A S I P I O A C I O N P O R S E X 0 8 Y E D A D E S . 

H KM B RAS. V ABONES. 

TOTAL 

1,6321 108 

26 
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CUSIFÍCACION Olí Í,A POBLACION Fí.rA: POR ESTADOS. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

BlancoH 
Colonos aniát¡coK 

[jardos.. 
inor^nort. 
Itardos. . 

. morónos, 
a ^RmancipatfoK 

I Libro*.. . 

S í Esclavas. 

Totales. 

soltcroH. 

851 

5G 

n9 

VARON i:s. 

casados. 

1,097 

\1i 

•191 

viudos. 

45 

solteras. 

HEMBRAS. 

casadas. 

713 

^5 
1 

58 

800 

i 

•191 

viudas. 

41 

2,m 

m 

n 
237 

2,961 

O o 

4W 

•191 

ÜISTRIBUCION l i l i LA POBLACION EN LAS POBLACIONES V I-INCAS DEL PARTIDO. 

CLASKS 

Y 

CONDICIONAS. 

Hiancos 
tlolonoa asiáticos. 
i i Libros 1 iw i lo s 

( 1 morenos... . 
5 ^BmancipndoB 

Totulos 

En po

blación. 

¡n ÍÍ3 

10 

3a 

En inge-

112 

Rnlia-
c¡ ondas 

de crian
za. 

88 

20 

2."i 

En po

treros. 

201 

'¿22 

56 

En ve

gas. 

•M) 

10 

ÜH1 

En sitiow 

de 

labor. 

la 

l i l 

3 i.") 

En cs-

lancias. 

g 

310 

2 

390 

En otras 

Ancas. 

7i) 

Rn otros 
estublti-

rimL'Ht. 
rural'-s í 
industria 

les. 

19 l , 3 i l 

TO 
fí 
0 

I22JÍ 

1»« 

fUstribucmi por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del dislrilo pedáneo. 

CLASF.S DE LA.S FINCAS 

.11 Ill^OtllOS 
•'.n ímcii'iiilas de crianza 

P » i « - r o « 
vi':.:is (le l!il);ico 
sil.ios de líibur 

l a n o i i i í . . 
'.n his i tf t.iii i s liiKM^ i ii ralos. . . . 
ii otro' i'si;ibl. cimii titos i uralcK 6 m-
( l i i f i n lo-

tt poliiiicioii retinida.. . 

BLANCOS. 

T ú i n k 

2(> 
5 

95 
S7 

101 
112 
27 

•m 

*0 
I f i 
25 
91 
93 

2,1! 
175 
33 
11 

712 

8 
3 

15 
2 

i?*! 
35 
2 

93 

1)2 
33 

201 
m 
322 
67 
23 
97 

1.364 

¡3 
2 

20 
181 
ISa 
100 
S9 

-'171 

v 
2d 
2 

33 
108 
199 
231 
35 
13 

697 35 

'11 
4 

56 
30.) 
367 
m 

19 
23 

1,226 

Total 

do 

blancos. 

153 
37 

257 
482 
6!!3 
OK 
US 
.'13 

120 

2,590 
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IDistribucion por edades en tres periodos de la población que reside en ta demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En potri-ros 
Ea v e g i i s de t a b a c o 
En sitios l i : lahor 
En estariciu" 
En tas restantes tincas rui a lGs 

PARDOS Y MORENOS LIDRES-

13 2S 

10 

'¿1 

41 

Total 

do pardoB3 

111 oreaos 

libres, 

2(1 
tí» 
81 

CLASES DELAS FINCAS. 

En incfenioít 
En hacienda* de crianza 
En potreros 
En veffas do tabaco 
En sitios de lahor 
En cstnnciaK. -
En las njptnntos (Incas lurates 
E n otros culublcciraientos riirultis 6 in-

du-triali'S 
En población reunida 

Totales. 

PARDOS MORENOS Y KSCLAVUS. 

'¿•i 

28 
48 
n 
0 

16 
8 
0 

55 
21 

d 
17 
10 

C 
!) 

20 

Ifiil" 1!) 

ai 
5 

23 

1 

W 

(¡a 

Total 

de pnrdoa y 

moren os 

psclavos. 

S3 
76 
26 

. 6 

IB 
1 
V 

30 

m 

Xaluralidad de la población blanca, ó seam clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. Hem
bras. 

Varo
nes. TOTAL. 

1,216 1.261 

Total 1,361 

heslinos ?/ oficios que ejercen Ins 1,604 personas blancas y 
tas y» de color libres desde la edad de M anos arriba. 

Cata luna 
Amlahiciu 
Galicia 
i'strrimtiliira 
Castilla la Nueva 
Asturias 
Islas Canarias 
Ptiei-lo-Rieo 
Inglaterr 
Francia 
Italia 
Isla de Cuba 

Destinos, oñcioR 11 ocupacíoneft 

TraLaiitcs de ganado 
Idtírn de. madera 
Co:iierfti;iiiU'.s. . 

¡lloros. . . . 

Do color 

Carp i»teros 
Albaííiles. 
Alfar.-.i-os. 

Blanco! 

Panaderos 
Carroleros . 
Hacendados 
Depemlieutes de comercio 
Labradores 

Tolal 

TOTAL. 

3 
10 

1 
8 
2 
1 
2 

32 
S00 

17 
310 

6ÍI4 
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Destinos, oflcioa ú ocupaciones. 

* SiMita anterior 
Jornaleros 
Arrieros 
Pescadores 
Tabaqueros 
Curti dores 

Blancos 

Total. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. . . . 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos.. 

Total general. 

664 

19 
2 

8ó8 

2t 
8 

32 

685 

De color 

1,604 

61 

43 

46 

90 

694 
154 

14 
21 
33 

4 

919 

21 
8 

45 

701 

1,69* 

Pueblos, caseríos, carrmges, ganado, (incas y estableci-
- miejííos dfi ioáa clone que hay en el partido. 

Aldeas.. 
Caseríos. 

Número de casas de 

Manipostería y alto 
Marapostería baja 
Tabla y teja 
tabla y guano 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, 6 yagua y guano solo. 

Carruages. 

Eni trines 
a r retas 

Carretoiiea y oti-os carros 
Carretillas 

44 
3 

*0 
42 
15 

354 

3 
126 

4 
7 

Alambiques. . . 
Tiendas de ropa. 
Idem mixtas.. . 17 

Proditcciones agrícolas é iiváasíriaíes en un año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco M 0 0 
Quebrado 4,000 

3,600 
140 

410 

Mascaba do 
Cucurucho rapadura. 
Pipas de aguardiente 

Cabezas do ganado. 

Ve (iro, corja y de montar. 

Bueyes, 4,472 
Caballos y yeguas 961 
Mulos y mulas 42 

De toda eipecin. 

Toros y vacas 4,719 
Añojos. 4,500 
Caballar 1.135 
Asnal 32 
De cerda -. . 4.700 
Lanar 219 
Cabrio 4 52 

Finais y cstablecmicntos rmiles ó indnslriaks de todat 
clases. 

1X5 m m z » 
Ingenios y Irapiclios. 
l'olre.ros 
Sitios de labor. . . . 
lisia Licias 
Yugas de tabaco. , . 
Colmenares 

60 
49 
3!) 

4 60 
219 
132 
194 

Arrobas, 

üe arroz 200 
De frijoles 25o 
De millo 3,000 
De cera 650 
De queso 4,100 
üe maíz • • • • 20,500 
Barriles de miel, abejas 3,000 

Nrtmero de colmenas 7,4 00 

Cargas. 

Detabaco 25.000 
üe plátanos 3,000 
D& viandas 7,000 
Demaloja 4,000 
Do cogol. y y. guinea 30,000 

Caballerias de lierra en 

Cultivo. 

De caifa 
f)c arroz 
De millo 
üe plAlanos. . . . 
Pastos artificiales 
Pastos naniralcs. . 
nostjuc&ó monies. 

60 
4 

20 
60 

476 
4077, 

1,276'/. 
Terrenos áridos 41.226 
Total superlicie en caballerías de tieira. 13,226 

Cabarias.=Part.0 de. 2.a clase do la. J. de Gtianajay, 
cuya esleiision territorial es de 2,046 caballerías cuadra
das de superíicieque limitan al N . con el mar, al S- y S. I¡. 
con ol Part." de Cayajabos; al O. con el rio Santiago que 
lo separa del Part.0 de San Diego deNnñe?.; y por el li.-con 
el de Qniebra-llaclia.—Kl territorio de este Part 0 es un 
llano accidentado por algunas lomas que liácia el S. son 
de alguna consideration, iinlre el las apenas merecen men
cionarse mas que las que se levantan al S. y como ás/4dele-
g'ia ile Cabañns con el nombre de loma de la Papaya. Cor
ren :i | S. á eslabonarse con la siwra de lUibin que viene 
del-O. del Pii i- t ." y lo separa del de Cayajabos.^Las cam
pinas son regutarmcnle de terrenos negros y de buena cali
dad, y aun las lomas conservan una capa \ogeUil escelen te. 
Riéganlas el rio de Santiago que sirve de límite jurisdic
cional; el de Caballas, y el de la Plata que derraman en 
el puerto que da nombre al Part.0; y el rio de la Dominica 
que vacia en la laguna Caiman, desaguando esta en aquel 
mismo puerto. La laguna llamada Vnente Paloma merece 
también mencionarse per su gran estension.= La costa de 
este teiritorio corre al O. algún tanto cenagosa, abriendo 
en ella el puerto de Cabanas que le sirve para sus comuni
caciones y trasportes = "sie Part.u ocupa todas las de
marcaciones de los antiguos corrales de Santiago, Ca
banas, Anton Perez de Arriba, Anion Perez dtvAbajoy la 
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Domimca.=iSus únicas poblaciones reunidas son cl pueblo 
que les da nombre, le sirve do ealieza y es rjsitL'neia tie 
su capitán peiláneo, y el pequeño caserío üe Amiot. ll.ty en 
este Part.0 udemás de la iglesia parro [uinl del pujólo de 
Cabailas 3 oratorios; uno en el ingenio de la llerratiura, 
otro en el de Santa Isabel, y otro en el de San Josò de la 
Sirena.=Sus terrenos cultivados están repartidos e» 23 in
genios y en u ios 300 peiujtíos predios, en los cmles se 
cosechan arroz, frijoles, tabaco, plátauos, raices alimonti-
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fiias} hortalizas y forrages. También producen sus escalos 
colmillares cera y miel de abejas on cortas cantidades 
Sostiene este Part." un comercio de cabotage bastante ac
tivo con la Habana.=iU fortaleza de la Reina Amalia (nic 
deliunde al puerto deCabauis.se halla en una punta sa
liente del titulado cayo Juan Tomas. Su descripción la ha
cemos en el articulo de aquel pueblo [V. cADANAs).=Para 
los demás detalles de su población y riqueza agrícola ó in
dustrial insertamos á continuación los siguientes estados, 

PARTÍIlO Dli CABAÑ \S. Jurisdicción de Guanajag, Departnmcnto Occidental. Población clasificada por seros, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, custas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde se hultà 
distribiiila, nnnado, curruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes d la riqueza 
afliicola é induslrial. 

CLASES . 

CONDICIONES. 

Blancos 
ColODOB QBlâtíCOB. . . 

/1 ¡hr • 1 pairos-. 
(L,br- tmon-nos. 
i Miela*-! [la,'<IoE,' ' I L'sl-lu I morenos. 
^Hinancipados. . . 

Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N P O R S E X O S Y E D A D E S • 

VARONES. 

n i 
> 
21 
Ò 

VJ 
•J9G 

B 

n 

TM 

213 

10 

2252 

8">6 
KW 

19 
21 
:t 

'7r/i 
i ' i 

1470 •¿15 ttl 

12W 
m 
1(10 
w 
m 

42-W 
_ i í 

6107 271 •no 

m 
12 
•a 
7 

100 

537 

11EMDHAS. 

186 
» 
12 
12 
2 

513 
> 

238 2&1 
* 
k 
8 

10 
207 

~~m 

CA a 
967 
> 
55 
SU 
m 

2151 

m 
155 
155 
TI 

83118 
11 

114111 

CLASIFICACION DS U POBLACION FIJA, l'ÜU ESTADOS. 

CLASES, 

r 

CONMCIOKKS. 

Blancos 
Colonos asiáticos . . . 

o \ EmaBCipados.. . ; 

Totales. 

VAHONES. 

856 350 

78 2) 
(¡7 
20 

11 

12 
8 

770 

4772 11C0 

IIEMURAS. 

70 5:S7 

2 30 
SO 3í 

130 vm 

i 0 c I tf a i w.s 

80 i m 
» i ;Í8<I| 
5 1551 2:> 

HI ITi 12 

710 117 63;ji)j 770 
* I * i n 

20: 
Vi 
8 

m 1888 1160 214 Oll'J 1160 
! I I 

iVaincro de personas que por su pobreza é mposibüidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condioiones y causas <U-

su imposibilidad. 

E D A D E S . 

ilc 1 á 
12. 

fii.ANCos: ciepos 
UB COLOR: fsclav/cicíj". 

Totales. 

de 13 & 
15. 

i- ! « 

1" I " 
4 i 5 

TOTA Su 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES. 

CLASES 

CONDICIOWBS. 

Blancos 
ColonOH asiáticos 

pardos. g / Libres. . . 
S i Esclavos, 
a ^Emancipados 

morenoB. . . 
pardos 
morenos. . . 

Totales. 

En po

blación. 

sea 
s 

15 

11 

263 
u 
21 
28 
19 

3!! 

En inge

nios. 

194 
380 

31!t3 
U 

3129 

Vi 

3 

1396 

En cafe

tales. 

En ha
ciendas 
de crian

za. 

En po

treros. 

En sitios 

do 

labor. 

820 

83 
"ti 
21 

1055 

2053 

650 

31 
19 
11 

802 

1513 

En es

tancias. 

En otras 

lincas. 

En otros 
estable-

cimient.' 
rurales é 
i n d u s-
tríaies. 

30 

SO 

3tf0 
100 
9E) 
40 

4Í48 
14 

615-7 

967 

55 
5ti 
33 

2151 

3262 

DUtribucim por edadei en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

BLANCOS. 

En ingenios. 
En potreros 
En sitios de labor 
En otros establecimientos rurales 

industriales 
En población reunida. 

Totales, 

397 

402 

129 
. 9 
393 
30 

661 

8 

30 

30 

194 
9 

820 
30 

283 

1,276 

9 
u 

105 

114 

35 
6 

498 
4 

658 

47 

47 

44 
6 

050 
4 

263 

967 

Total 

de 

blancos. 

178 
15 

1,470 
34 

546 

2,243 

CLASES DE LAS FINCAS. 

COLONOS ASIATICOS. 

En ingenios , 
En sitios de labor 
En población reunida. 

Totales 
380 

380 

380 

"3 « 

830 

380 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

14 

14 

157 
42 

199 111 

¡~ si1 

209. 
lOlj 

310. 
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Distribución por edades en Ives períodos de la población que reside en ia demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS frlNCAS. 

En infjenios 
En sítiofl <lo labor . . . 
En población reunida 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

1199 
29J 

1489 

199$ 
T83 

3201 
\ m 

u 
4288 812 

517 

1331 16 

813 
19 

2181 

S5 

m 
6VT2 

EMANCIPADOS. 

14 14 

¡a a. 

§ 

M 

Li 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. Hem
bras, 

varo
nes. 

Andalucía 
Estremadura 
Galicia 
Asturias 
Castüla la Vieja 
Guiprtzooa 
Navarra 
Cata lu Tía 
Mallorca 
Sanlai.der 
Valencia 
Canarias 
Inglaterra 
Francia 
Estados-Un idos 
Malla 
Isla de Cuba 

Destinos y oficios qite ejercen las í ,448 versonas blancas 
y l a s i M de color libres desde la edad de 12 años arriba. 

Destinos, oficiosúocupaciones. Blancos Decolor TOTAL 

Capitán pedáneo 
Cura párroco 
Administradores 
Subdelegados de marina y admi

nistrador <)e coneos 
Alcalde de mar 
Teniente pedáneo. 
Preceptor. 

Total. 

Empleos, oficios ú ocupaciones. 

Sima ahterior. 
Mayorales. 
Boyeros 
Tejeros 
Mayordomos.. . . . . 
ib) jWnwros 
Carreteros. 
Zapateros 
Sastres 
Médicos 
Boticarios 
Contralor 
Praciicantc. . . 
Alambiqueros 
Fóndislas 
Herreros 
Panaderos. 
Alhañiles. . 
Talabarteros 
Carpinteros, . 
Pescadores 
Tabaipieros 
Labradores 
Administradores de sus fincas. 

Total. 

Costureras 
Lavanderas. . . 
Dedicadas á sus quehacoresdomés-

ticos 
Total general 

Blancos 

23 
n 
n 
H 
S3 
IB 
8 

43 
1 

6 
^ 
2 
i 
» 
2 
5 
A 

20 
327 
Í86 

710 

28 
ISO 

660 

De color 

57 

445 

9 
59 

483 

TOTAL. 

29 
22 
22 
U 
23 
ib 
8 

13 
6 
5 
1 

1 
6 
4 
3 
í 

35 
3 

• 8 
1 

28 m m 
825 

37 
109 

660 

1,631 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de íoda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 
Caseríos. 

Número de casas de 

Manipostería y alto . . 
Manipostería y zaguán. 
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Mampoáteria boja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Tabla y tejamatil 
Embarrado y guano 
Cuartos interiores que se alquilan. 

1 
30 
45 

4 
19 
4 

CarruagcB. 

Volantes 3 
Quitrines • • • £0 
Carrelrmcs y otros carros 660 
Carretillas 2,300 

Cabezas do ganado. 

De Uro, carga y di montar. 

Bueyes. « - fO 
CabaHqs y yeguas 2.100 
Mulosymulas.. . . " 0 

D i {oda eipecie. 

To-os y v. 
Afiojos . 
rnlKillar. 
Mular. . 
Asnal. . 
De cerda, 
[.finar. . 
Cabrío.. 

1,1 

300 

m 
400 
•110 

6 
00 

251 
200 

CAB 
Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas, azücnr, 

Blanco 25*000 
Quebrado. . . : 270,000 
Mascabado. 175.000 
Cucurucho raspadura 236,000 

Pipas de aguardiente ^ >^*0 
Bocoyes, miel de purga 18,400 

Arrobas. 

De arroz MOO 
De frijoles • M 0 0 
Decora í80 

Fincas y establecimientos rurales é ináustriales de todas 
clases. 

Ingenios y trapiches. 
l'ofreros 
Sitios de lalor.. . . 
Ksiancias 
CoImtMiares 
Alamhiiiues. . , . , 
Harli iTÍn 
Herrería 
Botica 
Car|iintería.. . . . . 
Esciii'la . 
Tiendas mixtas . . . 
Tabaquería 
Talabartería 

2â 
6 

300 
4 
4 
2 

Barriles de miel, abejas 
Número de colmenas.. . 

90 
1,000 

Cargas. 

De labaco . • • * i l W 
De plátanos • 10,000 
De viandas ' 54,000 
De hortaliza ^O0 
Dcmaluja 3,000 
De cogoi y y. guinea i000 

Caballerias de tierra en 

Cultivo. 

De cafía 760 
De arroz ^ * 
De Frijoles 12 
De plátanos 80 
Pies de idem 140,000 
Hortaliza 7 
Semilleros * 

Pastos artificiales 
Pastos naturales 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 
Total superlicic en caballerías de tierra. . 

16 
266 
592 
300 

2,046 

NOTA. El tabaco OP c o R c c h a d o on los pitios d f labor, pue^ no 
hay Vi ¡TÍIP di' .-tin(idas A FOIO esti cultivo.=Hc' elabcran 4,003 car-
srap<lccfl iboii .=N<) hay lojarpp ni aKaronap; peto loa in^fi nios 
t i . t U ' i i ^ u t i a i - c n [wqu íto yara IÍIP r i piiiacioncp d e s ú s t'Ábi icí*5 
y puuli-n con^ti uirsi 209 miJlarcp de t e j a y Iadr¡]lo.=y<' cumian 
1,000 pavos, 2,000 gallinas, 4,000 pollos, y pufcdi/n calcularle 
30,000 el número do aves doméstÍcap.=:F.n el total de superficie ne 
caballevias se incluyen 5ft¿ de bosques. 
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••"Òábanãs. (PUBBLÒ D'É) Cabezã del Part.0 de su nom

bre p^teneciente á la 5. de Guanajay . Alzase á poca dis
tancia, de una,playa en la banda oiicntat del puerto que 
Lambien se llama de Cabafias y cn terrenos de los cor
rales de-la Domiuica y Anton Perez de Arriba. Data la fun
dación de este pueblo del ailo de 1818, en que don Boni
fácio DuaTte repartió ÍO cabalierlas dei citado corrat de la 
Dominica para sitios de labor. Reservó media caballería 
para ima población que so estableció cerca del antiguo em
barcadero y muelle de Barrios, donde ya existian dos al
macenes de depósito. Algún tiempo después, se creó la 

Earroquia ansiliar de Guanajay, y la capitanía del Part.0 
ioy esta parroquia es de ingreso. Su culto está servido 

por un cura párroco al cual abona la Real Hacienda, para 
cubrir la consigitacion q»e tienen los de su clase, 362 ps. 
Ps. anuales; y por un teniente cura sacristan mayor que 
por el mismo concepto percibe 3!í0 ps. fs. Para los gastos 
de su material y fabrica tiene sefíalados 300 ps. fs. l i l 
câpitan pedáneo del Part " reside en este puelilo, asi como 
un comandante de armas, un subdelegado du marina y 
otro de medicina y cirugía. Las oficinas y dependencias 
públicas del listado que bay en esta población son Ins que 
à contuiuacion se espresan. Una administración de corroo.> 
do Saciase desempcííada por un administrador con el 
sueldo anual de 300 ps. fs. y 50 para gastos de material 
^escritorio. Una escuela gratuita do primeras letras pava 
varones costeada por Ios-fondos municipales. Kn una casa 
Articular por cuyo alquiler abona la Real Hacienda 204 
pfc. fs. amiales está establecido un puesto de guardia c i -
illl.-wE! caserío se compone de 2 casas de manipostería al-
tas, 3 bajas, 3'4 de tabla y tí¡ja, 22 de tabla, guano ó teja-

tÍDÍt7 Í0-itl.Q, embarrado y guano, ó sean 106 casas con 
habítajñtós fdancos, í 66 libres de color, y 143 esclavos, 

que componen un total de 448 individuos. En éste pueblo 
pisten una botica, una barbería, 3 fondas posadas, 2 ai
ra acôMSile depósito con sus muctlcs.Ü alambiques, 3 Hon
das mixtas, 2 tabaquerías, 2 lalabartoiías, 2 zapaterías, 2 
sastrerías y una herrería. Para el dcslacamenlo que hay 
en la bateiia de la Reina Amalia, está establecida on nuil 
casn partíí'iilar una enfmneiíu, abonando por su alquilei' 
lã iíe;il Hacienda 240 ps. fs. annali'S. I.os demás gastos quo 
ocasionan el personal do osla dependencia y sus eslíincias, 
ê (lotallan en el articulo general de hospitales militares (V). 

Para la defensa de este pnerlo, cslii la ya citada batería de 
la Reina Amalia.vetitaiosamenfe. colocada en la pmjta N . 
del cayo de Juan Tomas, y enfrente de su boca. Contiene 
4 piezas de artillería de grueso calibro sobre cnipla/a ni len
tos á barbeta, siendo la magistral del parapeto un arco de 
círculo. En el centro aparece una torro circular de un solo 
piso, en cuya azotea juega ún grueso canon giratorio, lisia 
Obra, está corrada por la gola con parapeto aspillerado de 
ángulos entranlos y salientes, en figura de dientes desicr-
Í3. Tiene cuartel para 30 hombres,liornillo para bala roja, 
algibo, y todo lo necesario para su defensa. Su medida es-
terior es de 30 varas, y el diámetro de su torreón 43 y un 
pie. Recientemente se han reformado y ampliado todas las 
obras de esta bateria, para cuyo gasto estraordinario, se 
consignaron 20,400 ns. fs. en el prestipuesto de 1860. Para 
el servicio militar de esta fortilicacion, hay una faina con 
un solo patron y 6 marineros, dotados aquel con 264 ps. 
Is. anuales, y estos con 219 cada uno y su respectiva ra
ción de aunada. La tripulan ademAs dos ó tres presidiarios 
que sirven de remeros, y cyyos socorros pecuniarios y gas
tos materiales, están comprendidos en los 775 ps. fs. pre
supuestados para los presidiarios remeros del Mariel,=Kxis-
tc en este puerto un muelle de madera dura sobre pilotage, 
poco mas ó menos de tan corlas dimensiones cómo los de 
Hahía-Honda y Mariel =Disladela Habana porel 0.19 le
guas provinciales, G de Bahía-Honda, 9 do Guanajay y 6 
del Mariel. 

O a b a ñ a a . {PUERTO DE) Es de â." clase y de los mas 
importantes de la cosía scplentrional de la isla. Ra su in -
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terior lo foíftian dos grandes senos, de los cuales «no se 
baila al E. y otro al O., interponiéndose entre ellos la 
península que llaman impropiamente cayo de Juan To 
mas, en cuyo estremo N, se levanta la fortaleza ó torreón 
de la Reina Amalia que defiende it este puerto. De dichas 
ensenadas. ía mayor y mas orienlal es la do Benct, y se 
subdivide en otras secundarias como las de Rojas y de Juan 
Tomas. En ella desaguan el rio de Cabanas al S., y al S. 1?. 
ci de la Plata. La ensenada occidental, menos sinuosa y 
sin nombra especial, presenta el pequeño cayo Coco y re
coge las aguas de la laguna Caiman, donde desagua el rio 
de la Dominica que estendiéndose de N. á 8., no deja 
sino un pequeño paso de tierra firme que sirve de istmo á 
la titulada península de la Herradura, lista se adelanta liá-
cia el O. para formar la boca del puerto, cuyo canal de 
entrada es limpio -aunque lo estreche un ptacel que desdft 
la desembocadura del rio de la Dominica corre por el O. 
hasta la costa esterna. Hay en la bahía de Cabanas varies 
cayos casi lodos de escelcnles tierras, y uno de ellos esta 
sembrado de cañas. Son los mas noiaides el mencionado 
cayo Coco al N . K. y el de las Almejas al S. Los einbarcaT 
deros mas frecuentados de este puerto son el de Barrios y 
el de San Luis; ambos denso público y común. La mayoV 
eslension del puerto es de 2 leguas de K. & O. y una dé 
anchura. Se baila á 16 leguas marítimas al O. del puertò 
dé la Habana, á 4 por el mismo rumbo del puerto del Ma
riel, á 6 al E. de Balda-Honda, y á Si al E. también de 1& 
Ortigosa. Su fondo es para fragatas, y su boca bastante ánr-
plia, está defendida porei citado fuerte de la Reina Aina1-
lia. Part.0 de Cabanas, J. de Guanajay. i 

; Caba las . ( s u a c i n K a o DÉ) Escotadura qim forma 
costa del Sdrque por esté lugar es pedregosa y limpia, a 
menos de una legna á sotavento de la entrada del puertó 
deSantiagOf dôCuba. Está defendido por una bateria. J y 
Prov.» Marit.» do Santiago de Cuba. 

Cabalas , (PUNTA m) En la costa del N . como á una 
legua á barlovento del cayo Burro y it sotavento del surgi
dero y cayo de Moa La costa por este lugar es firme y dê 
aren-is, precediéndola una linea de escollos que procede 
del puerto de Vaguaneque, Prov.n Maríl.* de Santiago de 
Cuba1,.!. de Baracoa. 

Cabanas, (mo nF.) Nace en las lomas del corral d&l 
Cuzco, corre generalmente al N . por el territorio do sü 
nombre, y desagua en la ensenada de Juan Tomás, juníç-
á la orilla meridional del puerto de Cabanas. J. de Gua
najay. 

Cabanas, (uro DE) LOS nacimientos mas remotos de 
este riachuelo proceden de las cuchillas dcMoa. Corre al N . 
faldeando varias lomas y sirviendo desde su origen de l i 
mite entre las .U. de üuantanamo y Baracoa, Desagua 
en la costa del Norte después de regar en la última J. la 
hacienda de Miraflores. 

Cabel lo , (DON DOMINGO) Escasean los antecedentes 
sobre este gobernador interino de la isla. Debió nacer pol
los años de 1725, porque cuando el virey de Méjico GíJe-
mes reorganizó en 4 bníallones el regimiento fijo ele la Ha
bana iiácia 1753, le dióá Cabello el mando de uno de ellos 
y no nabia de tener menos de treinta afíos para ejercer és
te emplea; Tuvo este gefe después diferentes destinos en 
América; y en 1786 desempeííaba el decoroneí deaquel mis
mo regimiento juntamente con la siibinspeccion de las tro
pas de la isla. Con este carácter, según el órden desueesíon 
de mando que entonces se observaba, se hizo cargo del de 
toda la isla cuando en 2 Í de abril salió para la capitania 
general de Caracas don José de Ezpeleta. Durante su inte-
rinatura le tocó á Cabello celebrar el advenimiento d e C á r -
los IV al trono; y no dió paso en su gobierno que no fuese 
de acuerdo con el teniente general de marina y gde del 
apostadero don Juan de Araoz. Promoviósele á brigadier-
y en 8 de junio do 1790 entrególacapitanía geoerafá díín 
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Luis de las Casas para eacargarse 4& nuevo.4a la Reacia 
de rey y subinspeccion. Años después se le confirió la co
mandancia general de Nicaragua con el ascenso Á maris
cal de campo; y no se sabe si fue en ese niítmlo ó en lis-
paíía donde murió á principies de este siglo de edad muy 
avanzada. 

Cabeza de l M u e r t o . =Notnbre con (jiie conocen los 
marinos á la principal de las lomas deSan Juan, grupo del 
Guamuhaya. Se baila al S. E del Pico Blanco Y se esliendo 
como á 3 leguas de la costa, siendo visible desde Iniga dis
tancia en el mar. Por su falda corre la línea divisoria entre 
las JJ. de Trinidad y Cieufuegos. 

Cabezas, (LAS) Part." de 2,* clase de la J. de Matan
zas. Limita por el N. con el Pari." à& Seiba Mocha; por 
cl O. y por cl S. con los dé Madruga, Nueva Paz y Alacra
nes que pertenecen á la J. de Ottines, y por el K., con el 
de la Sabanilla del Comendador que es de la de Matanzas. 
Î as condiciones lopogrAfinas de esto partido se asemejan 
muebo á las del de Corral Nuevo, en cuanto á los acciilen-
fes del terreno. Sin embargo, no son tan elevadas las omi-
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neaçias dsl grupq, moutaíioso del corral ele C|yajaim4Qn-
de tiene sus limites eon el Part,11 de Madruga, como las-
de la sierra de Camarones, el Palenque y el Pan de Ma-
tanziis,=»La mayor parte de las tierras de este partido son 
do color bermejo, y no carece de terrenos do fon Jo, pro
pios para el cnllivo de la caíla, en los cuales se fomentan 
aun afguitos ingoiíios do primer órde», y liasla 20 de to
das clases. Bínalos el rio Viajacas, el de Sania Bárbara, 
el de Quinlanales, el de la Magdalena y el de Caíias, todos 
de pequeñas corrientes; y otro^arroyuèlos que losengrue---
san duran to la estaeioii de fas ]lijvjaj.=l.a cabeza de esíe 
partido está establecida en el mismo puoblo <íe las Cabê ; 
zas, cuyo vecindario llegaba á unos 4Í8 individuosá pr in^ 
cipio de 1860. Además de este, pueblo, no'tiene mas po^ 
blacion reunida que la del pcqueíío caserío do la Vieja: 
Bermeja. La mayor parte de su territorio está desmontad 
do y solo se conservan algunas secciones de bosques desti-, 
nadas ó combustible en los ingenios.=Los últimos detalles 
eslailislicos que tenemos sobre la población y riqueza sgrir 
cola ó industrial de este partido, son los contenidos on ios 
estados siguientes: 

PARTIDO DE LAS C AlíKZAS. Jurisdicción deMatmias. Denn ría meato Ocúidcnlnl. Poblaciondasificada por sexos 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas tj condición, ¡iiieblos, fincas y estalHecimientos dondese baila 
distribuida, ganado, carruages, establecimientos ;/ clase de ellos con otros datos referentes á la riqueza 
agrícola i industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos. . . . . . . . 
Colonos asi rt ticos. , 

S \ Emancipados... 

Totales. 

OBNSO D E P O B L A C I O N , 

O L A S 1 P I O A O I O N F O B S B X O S Y E D A D E S . 

V AftO N ES. HEMBRAS. 

« 8 ' a l 

loo m fn\ m ' no; as 

ÍKÍ loa. m its) 

229 300 1338 «6 207 

TOTAL 

125 
148 
805 

2421 
15 

7741 

CLASIFICACION I>I! U POBLACION FIJA POR HSTADOS. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blancos 
Coloüoe asiílticos 

¡ U i b r e s . . . i P m - 1 ^ 

a •, EmancliiadOB 

solteros. 

VARONES, 

casados. 

Totales-

1,402 
sã 
40 
44 

m 
uva 

m 
16 
15 
8 

160 

1,041 

viudos. 

6 
9 
6 

16 

126 

HEMBRAS, 

solteras. 

1,312 
"43 
50 
91 

159 

2,255 

casadas. 

842 

IflO 

1,041 

TOTAL, 

viudas. 

01 

124 

125 
148 
805 

2,427 
15 

.S5 

842 
16 
16 
8 

160 

1,041 
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DISTRIBUCION DE LA POSUCION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 
J . / i l l W - . - . i ^ , , . . . . 
3 Esc.avos.Sade0nfioV.::: 
¡a ^Emancipados 

Totales. 

En po

blación. 

201 
u 
10 
14 
2 

2ib 

En inge

nios. 

lín cafe

tales. 

101 220 

24 
10 

129 
1246 

15 

14611716 

. 28 
» 
4 
3 

66 

30 

50 

21 

20 

50 

En lia-
cien á as 
de crian

za. 

En po

treros. 

187 

16 

140 

En sitios 

de 

labor. 

nan 
34 
21 
50 
66 

1910 

1960 

ÍÍ0 
05 
31 
62 

2138 

En es

tancias. 

En otras 

fincas. 

26 18 

En otros 
estaule-
Cinnent. 
rurales é 
industria 

97 

53 

60 

£393 
«S 
62 
68 

195 
1500 
' 15 

4321 

2245 
D 
63 
"75. 

110 
9¿r 

3420 

ZHíínitticío» por edades en tres, pertoilps de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ¡nffenioñ 
En cafetales 
Eii potreros .' 
En «t íos de labor 
Eri otros establecimientos rurales é i n 

dustriales 
En población reunida 

BLANCOS. 

VAnONEÜ. 

46 
6 

31 
673 
23 

Totales. 

154 
18 
47 

1,004 
34 

108 

1,365 

20 
6 
2 

116 
12 
44 

200 

220 
30 
80 

1,793 
69 

201 

.2,393 

12 
5 

21 
6W 
15 
43 

744 

14 
14 
45 

1,153 
31 
51 

1,308 

CLASES DE XAS FINCAS. 

En inpenios 
En potreros 
En sitios de hilior . . 
En otras linca5; rurales 
lín otros eMiiblecimientos rurales é in 

dustriales ( * 
En población reunida » 

2 
5 

. 10. 
159 

7' 
.10 

193 

28 
24 
70 

1,960 
53 

104 

2,215 

Total 

de 

blancos. 

248 
54 

156 
3,753 

122 
305 

4,638 

COLONOS ASIATICOS. 

Totale? 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VAIiONRS. 

53 59 18 

18 
3 

61 
. I * 

10 
24 

130 44" 83 

1* 

J i 

— 9 

133 268 
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Distribution por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcadon del distrito pedáneo'. 

.CLASES DR I A S FINCAS. 

En inffenios 
En caii'tales 
En potreros. 
(in sitios de labor 
fin las restantes fincas rurales. . . 
En otros estabk cimientos rurales 6 

industriales 
En poblaciOD reunida 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VAROME8. 

•O 

m 

4 
G 

S06 

m i 
'•>] 

58 
(i 
8 

ia 
128Õ 

a) 
s 
ta •u 
ÜL 
1375 

10-'l 
m 
12 
18 
2') 

1095 

210 
5 

IG 
24 

2 
1 
4 

211 

602 
12 
42 
03 

2 
4 

TS9 1037 

Si s 
aaos 

7IÍ 
166 
209 

21 
22 
ao 

2732 

EMANCIPADOS. 

VARONES. 

15 

15 

<6 

"3 

15 

15 

Naturalidad de la-población blanca, ó sea su clasifiMcion 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

Cataluíía . . . . . . . . 
Navarra 
Galicia . . . . . . . . . . 
Asturias 
Valencia 
Sevilla . . 
Granada 
Guipúzcoa 
Islas Baleares 
Canarias . . . . . . . . 
Puerto-Rico.. . . . . -
San lander.. . . . . . . 
Jaruco.. . . . . . -
Santiago 
Giiincs . -
matanzas 
Cicnfucgos . . . . . . . 
Sania Mari a d d Rosario. 
Francia 
Mail mga 
Nueva Paz 
Santa Ana . . . . . . . 
C e i b a - M o c h a . . . . . . 
Ilabatia 
Sabanilla 
Corral Falso 
Cárdenas 
Cabezas 

Total. 

Varo
nes. 

29 
U 

3 
2 
í. 

10 
2 

627 
i 

1C 
24 
<|S 
96 

397 
H 
48 

4 
63 
52 
42 
50 
64 
52 
14 

• 33 
204 

2,393 

Hem-
brus. 

340 

20 
42 
68 

4,301 
» 

53 

43 
~ 24 

34 
49 
30 
43 
4 2 
22 

193 

2,245 

TOTAL. 

29 
4 4 
3 
2 
6 

10 
2 

i 
\(> 
44 
30 

4 64 
2,4 98 

4 4 
4 04 

4 
105 
76 
76 
99 
91 
9o 
26 
55 

••397 

Destinos y ofícios,que ejercen las 3,066 personas blancas 
y las 171 de color libres desde la edad de 42 silos arriba. 

4,638 

Destinos, ofldos ü ocupaolonee. 

Capifan pedáneo 
Teniente id. . . . . . . . 
Cura párroco... . . 
Facultativos . . . . . . . 
Rolicarios . - -
Administradores de fincas. 
Idem de sus bienes . . . . 
Mayorales • • 
Mayordomos 
EnlVrmeros 
Hacendados 
Royeres de ingenios. . . . 
Carpi iikTOs 
Maestros de aziicar . . . . 
Arrieros 
Albañitcs 
Zapateros 
íiei '^ros 
Dependientes 
Empleados en comercio. 
Vendedores ambulantes. 
Mandaderos 
Tabaqueros 
Carreteros 
Sacristanes 
Sastres 
Labradores 

Total. 

Costureras 
[.avail devas 
Tejedoras de sombreros. . . . . 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos • • • 

Total general.. 

Blancos 

4 
1 
4 
3 
4 

' 6 
' 30 

23 
20 
6 

30 
24 
26 
20 
46 
14 
8 
3 

18 
10 
24 
40 
42 
4S 

2 
1,240 

1,565 

224 
95 
98 

1,084 

3,066 

Deoolor 

77 

46 
45 
42 

21 

471 

TOTAL. 

i 
4 
4 
3 
4 
6 

30 
23 
20 
6 

30 
21 
32 
20 
23 
36 
45 
3 

18 
40 
24 
44 
48 
27 

4 
3 

1,255 

4,642 

240 
4 40 
410 

1,105 

3,237 
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Pueblos, caseríos, cârvmges , <jamdo,pica» y establecí-, 

mentos de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 
Caseríos. 

Nümero de casas de 

Manipostería y alio 
Manipostería y zaguán. . 
Manipostería baja 
Tabla y teja. • • 
Tabla y guano. 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y gyano solo. 

Carruages, 

•1 

5 
17 

8 
6 

Í3 

Volantes . . . 
Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros 

24 
460 

Cabezas de ganado. 

De t i ro , carya y de montar. 

Buéyes 
Caballos y yeguas • 
Mulos y mulas. . 

3,954 
761 
W8 

todaetpecie. 

Toros y vacas 2,003 
Afíojos 350 
Caballar i 99 
De cerda 3,403 
Imanar . . . . 1,314 
Cabrío 830 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases.- • 

Ingenios y trapiches . . 
Cafetales.. 
Potreros 
Sitios de labor 
Colmenares 
Tejares y alfarerías. . . 
Alambiques 
Tiendas mixtas. . . . . 
Paradero del ferro-carril 
Jioíicas . . . 
Carpinterías. . . . . . 
Herrerías 
Zapater ías . . . ; . . . . 

20 
2 

n 

16 
2 
1 

12 
1 
<t 
1 
1 
3 

Producciones agrícolas ó industriales en un año. 

AiTOba?, azúcar. 

Blanco ^ 105,600 
Quebrado 171,200 

Mascabado 
Cucurucho rapadura . 

Pipas de aguardiente . 
Bocoyes miel de purga 

120,000 
40,000 

110 
8,190 

Arrobas. 

De café 1,070 
De arroz 12,000 
De fríjoles 
De garbanzos. 
De patatas . 
De millo.. . . 
De cera. . . . 
De queso . . 
De maiz.. . . 

670 
20 
68 

150 
230 

35 
1,974 

430 Barriles de miel abejas 
Número de-colmenas 1,030 

Cargas. 

De tabaco i 50 
De plátanos 12,000 
De viandas 50,700 

12 
ISO 
510 

De hortaliza. 
De maloja. . . . ^ 
De cogbl. y y. guinea. v i 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

Cana • 
De café 
De arroz 
De fríjoles 
De garbatizos 
De papas.. • 
De millo 
De plátanos. . . . . . ¿ . . . . . . . . . . . 
Pies de idem. . . . . . . . . . . . . 100 
Fruíales. . . . . . . . . ; . . 
Hortaliza 
Semilleros : . . ( . . 
Número de malas de café. 76 

Pastos artificiales 
Pastos naturales 
Bosques ó montes. 
Terrenos áridos -. 
Total superficie en caballerías de tierra. . . . . . 1 

474*/4 
9 

32 

.000 
2 

,000 

52'', 
242*/, 
2783/, 
406*/, 
,2277, 

KOTA. El caserío que se conoce por e] de ia Vieja Bermeja, se 
compone de 16 casas, y el pueblo con el nombre de Partido de 30, 
incluso la'í tiendas aisladas.=En las cantidades de café y tabaco 
no eftíl comprendido lo qué-Fd cosecha en algunas fincas que nò 
son cafetales n i vegas las cuales podrán recocer 108 ara. de café 
y 20 cargas de tabaco.=En las 300 pipas dtí afuardientt; se inclu
yen 8 de reflno.=St. cortan para el consumo 150 í-argas de cana. 
=Se eiabomn 395 careas de carbon.^En los tejares y alfarerías 
se han construido 130,613 piezas de teja y ladrillo.=Se pueden 
calcular en 60,116 el número de aves domésticas en general, do 
o s que son 400 pavos comunes, 43,614 gallinas y 16,102 pollos. • 
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" Cabezas, (SAN-ANTONIO DB IAS) Aldea caLeza del 
tíarlído del mismo nombre en la J. de Matanzas, con 48 
cásas y 317 liabitaatés en terreno quebrado, liácia el l i 
mite jurisdiccional á .orillas del rio que mas adelanle cor
te con el nombre deSanta Bárbara al N. . y toma el de Ca
ñas al desaguar en el de San Agustin. (V. SAN JUAN, Flio) 
Esta aldea fué fundada sobresolares del antiguo corral de 
sil nombre, cérea de su asiento. Kl Cuadro lístadístico 
(Je la consignó 22 casas, 3 de ellas de'mampostei'ía, 
i médicos, una botica, 2 tiendas de ropa, 2 pulperías, una 
fonda, una carpintería, una sastrería, una zapatería, una 
panadería, una tabaquería y 60 habitantes de todas clases. 
E l d e í S i i le señalaba 362 habitanies, pero el formado 
oinco años mas tarde, no le daba sino 277, de tos cuales 
191 eran blancos, 53 libres de color y 31 esclavos, en 10 
casas de manipostería, 8 de madera y tejas, y 27 de gua
rió. Había una escuela de primeras letras, una botica; una 
albeiteria,. una herrería, 4 tiendas mixtas, 2 panaderías 
y % zapaterías. Es residencia este punto del capitán pedá
neo del partido. Su iglesia quese fundó bajo la advocación 
de San Antonio, como auxiliar de la de Matanzas, es pe
queña y de modesta fábrica; hoy es curato de'ingreso, sir
viendo su culto el párroco y un teniente cura sacristan 
mayor, abonando la Real Hacienda al primero para cubrir 
su consignación anuai 31 ps. fs., al segundo 350, y para 
líis gastos de material y fábrica 300. Alzase esta aldea on 
él camino de Matanzas á los Palos; dista 6 leguas alS. S. 0. 
de lã cabecera jurisdiccional; está al N: Ñ. E . del pue
blo de Nueva Paz, y á algunas leguas al S. del dé Seiba 
Mocha. 

!\ Cabezas A l t a i f i i r a á o . (FR. JUAN OB LAS) Natural de 
Ramera y de la órden de Santo Domingo. .Fué- catedrático 
en la universidad de la ciudad de Santo Domingo y pro
vincial do su convento de dominicos de Santa Gruz¿ íilec-
to obispo de Cuba, en 17 deencró'dé 1602, pasó ininedia-
tamehte á tomar posesión de su mitra; y fué el primer 
prelado de la isla que pasó á visitar las iglesias sufragá
neas de la Florida en los establecimientos que en aqiicl lu 

far dejó fundados el valeroso adelantado Menendez de 
vilé>. Los antecesores de Allamirano, por falta de opor

tunidad ó de recursos, se habian limitado á destinará 
aquella region algunos misioneros; Pero este prelado fué 
el primero que reglamentó aquellas iglesias y las dotó de 
suficiente personal-. En 1603 visitó.este obispo toda la par
te del territorio dela Habana, destinando el siguiente á 
recorrer las iglesias mas inmediatas á su catedial: y los 
pueblos de l -cen t ró le la isla. Hallábase en 29: de abril 
de 160i recorriendo las haciendas de Parada, nb -lejos de 
B^yamo, cua'ndo fué sorprendido y preso el- Ijuen obispo 
con su familiar Fr. Diego Sanchez, y el canónigo Francis
co de la Puebla por el pirata francés Gilberto Girón que 
habia desembarcado en ¡Manzanillo, después de haber des-
jpojado las embarcaciones en que .venían de España el go
bernador de la Florida Pedro de Ibarra, y el.asesor teniente 
gobernador de la Habana Melchor Suarez de Poago. Des-
émidos y descalzos se llevaron los piratas al obispo y á sus 
compañeros hasta la balda en que tenían ancladas EUS ba
landras. Alli los tuvo .Giron ochenta dias atormentados, 
hasta que le'entregaran por sus rescales 1,000 corambres^ 
que al fin trajeron ¿I francés, Gregorio Ramos y otros ve
cinos de Bayamo. El capitan-á-guerra de este pueblo, sa
bedor de que los corsarios franceses dormían en tierra 
descuidados, dirigió;iina'sorpresa- que ejecutaron con el 
mayor valor Gregorio liamos y los suyos, degollando al 
mismo Giroii y á!25 individuos; y llevando á Bayamo la 
cabeza de! pirata como trofeo de su victoria. El obispo re
gresó en Lritínfo â Biiyamo y trasladóse después á Santia
go de Cuba, cuya población encontró casi desierta, tenien
do la amargura de contemplar su catedral-y las demás 
iglesias saqueadas ó incendiadas. Remedió aquellos daños 
como pudo, con limosnas que obtuvo del rey y. de algunos 
¿articutaresj y regresó á residir en la Habana, en donde 

fabricó una cása para que sirviese de morada á sus suce--
sores en la calle de los Oficios, llamada asi, por tener allí 
los suyos casi reunidos los .artesanos de la población A l 
tamirano fué promovido en junio de 1610 á la mitra de 
Goatemala, en donde murió en diciembre de 1615 de un 
ataque apoplético, estando ya nombrado obispo deArequi-
pa, y preparándose á trasladarse á su tercera diócesis. 

Cabezos, (LOS) Estensa série de cayos que se dilata 
hacia el K. desde el canal del Rosario hasta el cayo Balda 
de Cádiz. Algo apartada por su N. se estiende por su para
lela otra série de escollos, de los cuales el mas inclinado 
ai N . K. está jurjl<*al veril del placel que circunda por 
todas partos al grupo deSabaneque, formado por todos los 
cayos de estas aguas. Fl citado veril, por la parte iníerna 
varia entre 6 y 8 brazas de sonda, corriendo al O. desde'cl 
cayo Babia de Cádiz hasta el canal de los Barcos. Los Ca
bezos pertenecen á la demarcación Mar¡t.a de la Prov.» de 
San Juan délos Remedios; pero la costa mas inmediata en 
la division politica corresponde á la J. de Cárdenas. 

Cabezuelas, (RIO) Afluente derecho del Salado que 
bajando de ¡as lomas del Breñoso, corre al S háciala hacien
da de su nombre en el Part.o de Cacocun donde atraviesa él 
camino do Ilolgui n á las lomas de Santa Rita y el Jobó. Re
coge las aguas que bajan de Arroyo Blanco; y en la hacien-
da.de la Soledad se le reúne por la izquierda un brazo, que 
con el mismo nombre se desprende del rio Salado liácia di
cha hacienda de Arroyo Blanco, en el Parí." de Cacocun. Se 
une al Salado en el de Cauto el limbarcadorocn tierras del 
corral de Allagracia. 3, de Holguin. 

Cabo, (LOMAS DEL) Dependencia la mas occidental d̂ e 
la Sierra Maestra, cuya fálda espira en el amplio arenal 
cenagoso que está al pie da la parte occidental del impor
tante promontorio llamado Cabo de Cruz. Tienen numero
sas cavernas y son depoca elevación. Part.0 de Vicana, J. de 
Manzanillo. 

Cabonico.<=Pequeño caserío del partido de Mayar!, 
J. de llolgnin, situado á orillas del rio de su nombre y.á 
unas 3 leguas al S. l i . de la desembocadura de la gran ba
hía de Levisa. Compónenlo algunas pobres habitaciones '}& 
embarrado y guano ocupadas por unos 77 individuos de 
toda edad, sexo y color, la mayor parle dedicados á la 
pesca. :¡; 

Cabonieo. (PUERTO DE) Se halla en la costa septen^ 
trional donde abro con una entrada común, á la inmediata 
bahía de Lcvisa en los 20.° 42' 1 1 " de latitud boreal y A 
los 69° 17' 39" de longitud occidental deCádiz. Estepuer-
to está separado del de Levisa desde su misma entrada por 
una estrecha y sinuosa península cubierta de manglares 
que prolongándose al N . , se interpone en el canal comuna -
entrambos, como hasta dos tercios de su total estensioi); 
corriendo después dividida la entrada en dos brazos, de 
los cuales, el que pertenece al puerto de Cabonieo, se incli
na primero al E. S. K. luego al S. y al íin al S. E. con 2 
cables de anchura medía y varias sondas que disminuyen 
desde nías de 100 brazas que tiene á la entrada hasta 
unas 60. Fl canal forma recodos, por uno de los cuales y 
con 58 brazasdefondo, comunica conelesterodeCaimanes'. 
Este puerto es muy pequeño comparado con el inmediato 
de Levisa. Apenas tiene 8 millas de circunferencia. Sus 
orillas están cubiertas de manglares y en su seno limpio 
de placeles desembocan el rio Cabonieo y otros arroyos de 
escaso caudal. El terreno inmediato es bajo y anegadizo 
¡ipareciendo al fondo del puerto la sierra del Cristal ádis-
tancia de 3 y 4 leguas. Está este puerto en la J. de Holguin, 
Part.0 de Mayari. 

Cabonieo. (KIO) Este riachuelo desemboca en la banda 
de sotavento en el puerto de su nombre, corriendo un 
corto espacio desde unas lomas inmediatas. J. de Santiago 
de Cuba. . . . 
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Cabras, (CBRRO DE) KS muy elevado y se levanta en la 

sierra (In los Oiga nus al N . y como á 3 le^iuis de Pinar del 
Rio, eülroitcánriuse con las lomus <ie his Calábalas y con 
las ruchillas del Pinar y de San Sebastian, J. de Pinar 
del Rio. 

Cabrera, (PUNTA) Peñasco limpio y alio ÍJIIOSC pslien-
de en la costa dd S. eiure los surgideros de Nimanitua y de 
Valverde, J. y Prov.4 Marít.» de Santiago de Cuba. 

Cabrera y Corbera. (DON LORENZO) Manslrn de 
campo, c.ihall ro del liábilo de. Sauiiago y natural de la 
ciudad de Ubeda. Militó mucho tiempo en Klamles, en 
Italia y coulra los turros. E n un combate contra estos le 
deshicieron la boca quedándole desfigurada de una bala 
ilc cañón que le lanzaron á la mano, y en otro contra los 
liolaudeses perdió un brazo. Ss hallaba de alcaide gobtír-
nador del castillo de Santa Catalina de Cfldiz, cuando la 
escuadra inglesa atacó en 1623 {\ esta ciuilad, Á la sazón 
casi ahit'rta, y la bizarría con que Cabrera defendió su 
fuerte ayudó mucho al duque de Medinasidonia para re
chazar después al cnemijio. Poco tiempo después, luibinmlo 
fallecido id yoberuador de la Habana don Krani 'isru Veiii!-
gas. coníirit'rou su vacante á Cabrera que lli'^óá onipíitln 
en 16 Jrt setiembre de 1626. Amplió las furiificaemues de-
la Punta y del Mono; y auiique no tenia a.ui la plaza ttiti-
Rini recinto amurallado, el estado de definisa en que la 
puso hizo q'ie por dos veces desistieran invadirla dos es
cuadras holandesas que en su tiempo la tuvieron bbiqu^a-
da muí hos (lias. Poro mejor soldado que politico, ho ubre 
irascible, doiuinante y de. peca pureza en sus main jos , se 
indispuso con los vecinos mas notablufi haciendo efic,tii'l;i-
losas introducciones fraudulentas. I os oficiales reales a m 
parados por el general do galeones don Cirios Corona pro-
mo^ieron al rey gravísimas acusaciones conlra Cabrera, 
por el mismo tiem|io en que ocurrió en scticinlíi-c ilr 162íí 
un desgraciado eticuenuo en la balda de Matanzas, en que 
la flota de Veracruz acaudillada pordon Juan de Uenavides, 
Iniimo y paisano de aquel gobernador, fué casi íofalmente 
apresada por la bolamJes? del f.upoiO Cornelius Jolls 
Pió de jíalo. Con este inolivo se aciisó también á Cabrera 
4e haber enviado soPonosí, mas para aprovecharle de los 
¿espojds quo para amparar & los vencidos^ formándosele 
m la Habana «ra iUma naiis;i pnrel oidor de la Aiulíeneia 
de la Isla espafiofa don Francisco de Prada lisle magistra
do no se alre\ ió á notificar á C ibrern el obiuló de su comi
sión hasta que le vjó huevado en sesión del cibildo por el 
alinirauLe de ¡¡aleones don Juan Dilrian de Viamoniii cu 7 
de octubre de 1630. Uenavides perdió la vida en un ca
dalso eu Sevilla 4 consecuencia de aquella rani-a; vCabrera 
solo debió la prolongación de la suya alamos años mas 
en calabozos y deieneiones á la proieci-ifm de don l-'adri-
que de Toledo, que se interesaba por él c u atención á su 
valor y premias militares. 

Cabreras, (mo DE LAS) Corriente que nace en las 
faldassepleiilriunalcs de las !oi»is de Rompe en la J . di-
las Tunas; limita áésta de las de Puerto-Pi incípe y Nuevi-
tas, y desagua hácia ta hacienda de Santa Ursula, forman
do muliitud de esteras ó d erra maderos, que unos llegan i 
la laguna dclirotoas y los principales al puerto dn Nuevas 
Grandes. Pasa por tierras de la bacienda del Cupey, San 
Pudro, Salvial. Ciego Nanujo, Santa Ana, Naninial y el 
Camelote, en la J de las Tunas y por las de San ("irlos, 
las Cabreras v lían osa!, en la ileNneviias. Corre genera I -
jneute al N. Ñ. y lii-nc como el rio Nuevitas, su caiiee 
5eco tiran parte del año. aunque recoge varios arroyos pe
rennes, uno de los cuales es el de Monte Oscuro qui;, 
álravesandoel territorio de s » nombre, se le mine por la 
izquierda en tierras de la bacienda de las Cabrera*;. Kstn 
Eespecialidad se debeá (pie su lecho es de arenas que absor
ben las aguas. Súrlen&e de ellas los labradores de sus 

-f erran las baeiendo escavacinnes en sn cauce .siempre luí 
medo, Solo soo .potables autt¡& de que ijeiietren por los 
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asensos cenagales que separan la J. de las Tunas de la de 
Niiftvitas. Por la izquierda le afluyen algunos arroyos en las 
épocas do /lucias. 

Caburní . (aio) Afluente derecho del rio de Ay qu$ 
procede de las alturas del Aguacate por tierras de la ba-
cieiida del Potrenllo. Recoge por su izquierda al rio del 
Itabo ó del Brazo, y entra luego'á orillar al P,|rt.0 de 
Línaniquical.por lasfablasde la sierra de San Juan do Le-
tran. Uespiies de sumirse dtiranlo un breve espacio, se 
reúne al rio de Ay. Sus afínenles derechos no merecen 
mencionarse; pero por la izquierda recoge en el citado 
Parí, de Guauiquical al Itio Cirando y al arroyo de Mana-
cas. Su lecho es ile piedras y arenas, y en sus cristalinas 
aguas se pescan camarones, liajacas, anguilas, tortugas y 
la especie de salmon llamado joturo. Al reaparecçr después 
de su sumersión pierde parle de su caudal, qu&.seyiin.se 
cree, se derrama ó filtra por las sierras de San Juan de 
l.etran, y contribuye í\ ta formación del Ta yaba ó Gnaura-
bo, que naco tí una legua al 0. de dicho sumidfjo. . j u i ^ 
su izquierda, en el partido del rio de Ay, se le miñen las; 
aguas del manantial mineral del Jigué. Casi siempre corral 
al t i . y lodo por ia J. de Trinidad. •-, [. 

Caoarajícaras. V. POZAS. (Las) ¡\ 

Cacarrata. (LOMAS DE) Cadena do peqnefías alturas], 
que si; rstie.jiie por tas tierras del corral de sn uonibre y. 
por la ribera derecha del no do las Chambas. Es mía serie 
ile estribaciones que sedespremleneu tierras de la baeien-;. 
da de Guadalupe tlel ramal que. con el nomliredeMabuyas» 
viene desde el millo orognílir.o del Jatibonico, Después do. 
correr eu {lileivnles dircceiones ó inlernimpir el cursor 
del rio Calvario ó Nauyó. se entronea con las lomas dol: 
Aguacate. Lasque faldea el rio de las Chambas, loman el; 
nombre de Juan, y ;,e calcula su altura en unas 300 varasj' 
la llamaila de los Uarriles que corre de. l i . í 0. no liisiiO' 
mas que mías líi.O, y la del Cacagual no pasa de 100. Son* 
todas de piedra caliza y tienen numerosas cavernas casí¡. 
ignoradas. KstAii pobladas de diferentes clases de maderas 
duras, y de Su verlieiile sopleulrional bajan multitud de 
auoyiielns durante la oslaciofi de las aguas lil ciia<lo rio', 
del Calvario separa esias lomas de los'de fas Vayasy jas/i 
de Naranjo. Part.11 de Jatiüouico, J. do Sancli-Splrilus. 

Cacocun.=Part.0 de 3.* clase de la J. de llolgii.in 
con 3,j!t3 caballerías de tierra de superficie. Limita por 
el N . con el de Guabasíabo: per el K. con el de Tacamara; 
por el S con l.isJJ. de S'mtiagn de Cuba y Jignaitl, y 
por el 0. con la J. de las Tima*,« \smvro UBI, TRMUTO-
itio.=Accidi(ntado y fértil al 0. y N . , es llano y cenagoso 
en muchas de sus Inralulades de los demás rumbos. =» 
MONTAÑAS.=1.as tomas del Almiqni; la cordillera di: líai-
liquiri , y otra, que por su posición itineraria llaman de la 
Izquierda del camino real de Piierto-Pilncipe. Corre á 6 
leguas de la ciudad cabecera con 401) y 5L)Ó varas de al
tura, y está poblada de árboles útiles para la cria de gana
do de cct'da.=B0SQUR8.= ii1 hosuue Firme ó del Turní 
es muy csteuso. Lstii ,í 6 leguas ue la cabecera y se es
liendo por las haciendas Salado, San José y el IV^quero; 
Giro de 3 leguas se esliemlc también desde la misma ha
cienda del Pesquero ú la de la Güira. Ambos bosqueij 
abundan en caobas, cedros y otras maderas pieciosas.*«f! 
mos.—..I tie Malaloros que fin otros territorios (le su cuif 
so se llama el Salado; atraviesa el partido deN. á S . lííí 
Cacnctm se. divida en dos brazns, de los cuales, el mayor 
conserva su nombre, y el de la izquierda'corre coircl'de 
\rroyo Illanco para reimirsele despúos de haber recorrido' 
alg'inas leguas l-l Cubezui-las, e.l rio de llolgilin, lòsarro-
yus Blanco, el del Pavon y el dt-l Ojo de Afi^l , se le. reijríen 
laminen lüíeia esa parte de sii^CHrío.^sLAOüNAS.es.'iii-'la 
bacienda de, la Trinidad hay una artificial como de 40 va
ns de largo cutí 10 de ancho de agua potable y clara, pe
ro suele secarse eu altsujtas épocas deí afio. i a de Tumi de 
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unas 300 varas de circunferencia, es de agua potable; cria I 
mtiltiliiíl de ranas amarillas, y se seca también en la esta
ción riguros;*, Cuéntaiise algunas otras de menos eslen-| 
sion é importancia.^PRODUCCIONES AMMALES.—SDII muy j 
numerosos los couiUiws á los demás territorios de la isla. 
Las aves silvestres, las viajaras, anguilas, tortugas, repti
les, insectos, etc., ete,=AGfiicuLTüiu.Existen un este 
parlido 7:pequeños trapiches con unas 80 caballerías sem
bradas de caña que producen poco mas de 1,000 ais. de 
azúcar de todas clases. Délos demás cultivos comunes á las 
otras localidades de la isla, no cosechan mas que los gra
nos y raices alimenticias indispensables para el consumo, 
del corlo número de habitantes de este partido. Bu prin
cipal riqueza consiste en la ganadería, contándose unas 

,000"reses vacunas, y sobre 4,000 cabezas de ganado de 
las deinás:especies, repartidas en i 56 haciendas de cria y 
ceba. Su iWiica población reunida, si es que tal nombre 

C A C 
merece, es un grupo de miseras viviendas al lado de la an
tigua ermita de ban ta Margarita dft Cacocun, cuya deno
minación ha lonndo de la antigua hacienda de este nom
bre. ==CAMINOS.=SUS caminos son: el llamado Real de Ba-
yamo, que. atravesando la cordillera de líailiquiri, sigue 
hasta la cruz de la Sabanilla pasando por el Pequero, Ca-
cocun y el Limpio Chiquito, i i l de Bayamo y Santiago de 
Cuba, pasa por las haciendas del Coco, Vnguiias. las Ve
gas, las Rancherías, San José, la Concepción, la Caridad, 
San Vicente, y en el Limpio Chiquito se acerca a! anterior, 
l i l de Puerto Principe, desde la hacienda llamada el Cafe-
talhasta la dé Calabazas, pasando por Cabezuelas y las tier
ras del antiguo ingenio Gnaramunao.«Insertamos á conti
nuación los datos estadísticos de la población y riqueza ur
bana agrícola 6 industrial de este parlido correspondien
tes á lines de 1857. 

PARTIDO DE CACOCUN. Jurisdicción de Holgtiin. Departttmnto Occidental. Población clasificada por sexos, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde 
se halla dislribuida, gaiiudo, carrmges, establecimientos y clase de ellos con oíros dalos referentes á la r i 
queza agrícola é industrial. 

CtASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
;oloiios nsiiUicoR.. 

i T ¡K- 11 pardos.. 

" Esel.'!Pa,'d0S--
- ^Emancipndns. . . 

Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

O L A S I F I O A O I O N F O B S E X O S Y E D A D E S , 

VARONES. HEMBBAS. 

42 

70 

401 

700 
o 

197 
0 
3 

81 

G9í¡ 35 19 91 52 

54 tí 
2 

286 

65 

86 

450 

164 
12 
3 

31 

660 

1,159 

861 
1$, 
6 

112 

1,656 

CLASIFICACION DE I A POBLACION FI3A, POR ESTADOS. 

CLASES 

CONDICIONES. 

blancos 
Colonos asiáticos. 

3 Esclavos. j ¡ - S - ; 
a ^Emancipados 

solteros. 

318 

VARONES. 

casados. 

Totales. 

128 
3 
3 

81 

533 

viudos. 

881 
u 
69 
3 

s 

> 

45íf 

10 

10 

solteras. 

156 

HEMBRAS. 

casadas. 

104 
3 
8 

31 

297 

289 
Q 
58 
4 

851 

viudas. 

12 

TOTAL. 

1,159 

861 
18 
6 

112 

1,656 

e s 

s 3 

289 
• 
58 
3 

350 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

T 

COND1CIOKBS. 

Mancos 
¡o iouosae i iUicoF 

S Esdavo,. 
\ Emancipados 

Totales. 

En po

blación. 

En inge-

En 

cafe

tales 

En ha
ciendas 

de crian-

215 

30 

3t¡9 

En po

treros. 

En 

vi?».' 

sitios de 

labor. 

En es-

tauciaa. 

266 

aid 

En otras 

ñucas. 

En otros 
estable 
o mient.* 
rurales é 

indus
triales. 

10 

TOTÁIi. 

TOO 

197 
• 6 

S 
81 

996 

450 

164 
l-¿ 

81 

660 

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación de este distrito pedáneo 

BLANCOS. 

TiROnBl. 
CLASES DE LAS FINCAS. Tota. 

blancoB 

Sn inEr<;üios 
?,n haoií'iKlas de crtunza 
'.a estancia 
5n otro? efitablecimientos rurales 6 i» 

dustrlalcs 

Totales 

CLASES DE LAS FINCAS. 

Sn haciendas de crianza. 
En estancias 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

TABONES. 

Totales-

45 
46 

01 

53 
48 

101 U 

101 
90 

203 

UKMBOAS. 

42 
39 

81 

50 
43 

93 

04 

116 

Total 

de pardos y 

morenos 

libres. 

SOI 
118 

879 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En inpfpnioH 
En lmctendns de cr ianza 
En otros etdabl.ci mien toa ruralus é i n -

duBtrialee 

27 

Tdtalea. 2T 

PARDOS Y MOREN O J ESCLAVOS. 

4 
20 

4 
66 
i'l 

13 81 

9 

•¿9 

30 

Total de 
pardos y 
morenos 
eeclavos. 

96 
18 

118 

Naturalidad de la población blanca, ó sea suclasifica-
oion por las naciones ó países de que procede. 

w Naturalidad. 

Mallorca 
Sovillft,. . . . 
y\¿o 
Bürcülor ia . . . . 
Cil'Mirit 
Guadnlajara. . . 
Sankiiidor. . . . 
Manzanillo. . . 
Jiguani 
Tunas 
Puerto-Principe. 
Bayamo 
Hoiguiii 

Total 

Varo
nes. 

3 
13 
5 
2 

324 
3oo 

7U9 

HM8-
brus. 

301 
•139 

450 

TOTAL 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
6 

20 
5 
2 

625 
494 

1,169 

peslims y oflcw que ejercen tas 768 personas blancas y 
ífli 207 de color llores desde la edad de 13 años arriba. 

Destinos, oliólos ú ocupaciones. 

Capitán pedáneo. . . . . . 
Criadores . 
Labradores. . , s . . T . 
Del comercio . . . . . . . 
Dependienles de comercio. 
Zapateros . 
Carpinteros 
Jornaleros 

Total. 

Pedicadasá sus quehaceres domés
ticos 

Tolal general 

Blancos 

1 
250 
:i 7íl 

3 
1 
1 

442 

326 

768 

De color 

; i i 2 

: 95 

"*Üí7 

1 
268 
268 

, 3 
1 
1 

554 

421 

"975 

Pueblos, caseríos, carrmges, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Nümero de casas de 

Manipostería baja 
Tabla y yuano 
Embamdo y guano. 
Guano y yagua ó yagua y guano solo.. 

Carruages. 

Carretas. 

Cabezas de ganado. 

De Uro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

1 
44 
56 

176 

38 

400 
6IS 
64 

Be teda etpecie. 

Toros y vacas 8 120 
Añojos 
Caballar, 
Mular. . 

2,500 
- 800 

16 
De cerda 3,064 
Lanar. 
Cabrio 

250 
94 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiebes. 
Estancias. . . . . . 
Tieodas de pulperías 

Arrobas, azúcar. 

Blanco.. . 
Quebrado. 

4 56 
7' 

6 i 
3 

320 
161 
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Masca had a 
Cueurudio raspadura. 
Pipas tie aguardiente.. 

HO 
480 

10 

Arrobas, 

De arroz 80 
De frijoles 43 
De cera 3a 
De queso . ¡ 700 
De maíz 6,400 

Barrites do miel, abejas 12 
Número de colmenas 1,377 

Cargas, 

De plátanos 6,00ft 
De viandas 2,200 
De maluja 380 
De cogol y y. guinea 1,000 
De casabe 
Pozos ile agua dulce. 
Idem de id, salobre. 

Caballerías de tierra en 

470 
líi 
43 

Cultivo. 

78 De fiaffa 
De arroz -•. . 7* 
D& frijoles V i 
De piálanos 'ó 
Pies de idem ¡44,600 
Pas'os artificia le? 7 ' ^ 
Pastos naturales .fi7()s/1 
Bosques ó montes 1,595 
Terrenos áridos 1,100 
Total superltcie en caballerías de t i e r r a . . . . 3,303 

NOTA. Lacsñft quoBemrta 09 para nafiiary rnapadurn, y HO 
calcula la cui tada para el consumo en üO.) oojafe.sSe elaboran 
3O0 carpa" rt.i aarb'tn, cuyo valor sn gradua «H 630 p«. rB.=S t 
cu nUn ¿13 pato», 5,600^alHniiü, 480r>oll:wco«iunc8y piiL-ri com-
putarfl" en 6,500el nii<nerode av s Jomé-tica» vn (feiii'fa?.=á»-
ífun cálculo pruil ni1 m 'ü-' ffra^luarsc la riiiuczíi rural, incluios 
los ePclavoB, 50),000 Í»R. f*.=l,nt colmenas se hallan diRcini-
naflas cu difírent >H nocas d •! Par fsLf t* c<tb:iUonas d • t i-ira 
e s t á n puestas á cUculo prudeute por no estar inMidos los terre
nos do esta Part." 

Cadaval y Correa, (RON JOSK M\RIA) Nació en su 
casa solariega de San C.risiAhal dn (ioyan, oM'ca de Toy, en 
Galicia, e» 28 ih) octubre de 1787, ilescendiendo por su 
padre délos tinques de Cadaval de Portugal, y siendo 
nielo por su madre, de los marqueses de Mos, grandes de 
Kspafla de primera clase, inclinado como otros dos her
manos suyos, á ta carrera de lasarmas, no habia aun ter
minado su eduracion, cuando en 27 do octubre de 1800 
s<;ntó plaza de cadete en el regimiento de infantería de la 
Princesa, asrendiendo á snblenienle del de la Corona en 26 
de diciembre de 1802 á fuerza do aplicación y exactitud en 
el servicio, lísiuvo de guarnición en diferentes puntos de 
Galicia, hasta que en 1807 clgeneral don Francisco Ta-
ranco, iiiflmdo por la gallarda presencia y desembarazo de 
Cadaval, eonsiguiA qun se le desiinaran de ayiulaiiUí, ctian-
do ó la cabf.xa de una division española penetró á las ór
denes de .(uriot en la provincia pordi^iiosa de Tras-Os-
Monies. Mas qm1- Í-U general, T.iranco, fué un amigo, cuya 
memoria Cadaval recordaba sinnpre con ternura. A los 
pocos meses, á principios di; 1808, un cólico viólenlo le 
arrebató entre sus mismos brazos á su mas decidido prn-
tefitor, y á la nación uno de los cindilios cuya falta te
nia que sentir mas en la gloriosa lid que emprendió luego. 

Por su antigüedad ascendió Cadaval á teniente del regi-
mienlo de la Corona en 29 de juiiio de 1808, cuando at 
saber el levantamiento de iispnña entera contra los fran
ceses, se dirigia apirsnradaiuenio a Galicia con las tropas 
que estuvieron en Opoiio. ünionces renunció, caliíicándp-
los de irrisorios, dos ascensos que U-, conlirió la junta de 
aquella provincia, y que otros muchos oficiule-s admitie
ron, consiguiendo que el gobierno se los reconociese algún 
tiempo después. Don Nicolás Maliy, comandante general 
de las tropas de Galicia, nominó entonces ayudante suyo 
;i Cadaval que concurrió á su lado A las acciones de Zorno-
za, Duraíígo, Balmaseda y Orranlia; á la sftnyricnla bala-
lia de Kspinosa de los Monteros â fines de uquellaño; al 
recio alcance de Castro del ttey y á las tomas de Villafran-
ca del íiíerzo y d ti Lugo en Í8 y i 9 de mayo de 1809. Por 
su bizaira conducta en todas estas operaciones, obtuvo el 
empleo decapitan cu 31 do octubre. Malí y le comisionó 
para reanimar el levantamiento en la provincia de Tu y, y 
luego para la instrucción de varios cuerpos que se forma
ron en Asturias, de paisanos mal artirulos, piaro decididos 
Y resuellos También se sirvió Maby de Cadaval para com
binar y concertar sus operaciones con las dol general por-
tliguas'Silveira, que operaba por Tras-Os-Moittes, y ¡ins
ta para entcndürse con el gobmrno supremo refugiado en 
Cádiz. Venciendo durísimos coniraticmpos, temporales, y 
hasta naufragiudo cerca del puerto de «uros, Cadaval lle
vó y trajo deaqiKdla plaza IÍ Uion papeles muy importan
tes, obteniendo on 24 de julio de 1810 el grado de tenien
te coronel por el acierto con quo desempeñó su arriesga
da comisión, y por sus muchos méritos en la canmaila do 
Leon y de Galicia. Nombrado M.iliy en 1811 para el mando 
del tercer ejército, Cadaval le fué acoiupaiíaudo como pr¡ -
nuT ayudan le de campo; combatió á su lado en la batalla 
de Murviíidro el 25 del siguieirte oelnbre, y tuvo que atra
vesar la linca de los enemigos, llevando ó velen del capitán 
general don Joaquin Blacke, para que sin perder inslan-
ttw se retiraran las dos divUifincs murcianas pasando el 
Turia por el puente de Kibaroja. M.itfiroule el caballo al 
ayudante cuando corria íi galope entre dos batallones fran
ceses; pero lejos de turbarse, acertó á tomar por la rienda 
otro caballo que vagabá sin ginete, y á cumplir en ól con 
su arriesgada comisión: acción bizarra que preservó alter
ed' ejército do la fatal dad que envolvió á las tropas de 
Valencia, casi todas prisioneras después do aquel combate 
tan funesto. llcfOíiipensiiroinela con la cun de San Fer
nando que acababa de crearse. Siguió Cadaval combatien
do al lado de Maby, asi on la acción do Valencia el 16 de 
diciembre, como en su retiiada sobre Alicante, desde cu
ya plaza le despachó este general para C;U1¡/. con los plie
gos en quedaba cuenta al gobierno de la entrada de Sú
chel en aquella capital, y de la abatida situación de aquel 
distrito. Refundido en otros cuerpos de ejereilo el de 
Maby, que volvió luego A tomar d mando dn Galicia, don 
Cayèlmo Valdês, entonces general en gofi; del de Cádiz, 
hizo que nombraran ft Cadaval ayudante de estado mayor 
de sus mismas tropas, y con este carácter asistió á todas 
las operaciones y encuentros del largo sitio que estaba su
friendo aquella plaza. Terminada feüzm'enti; la campaña 
de la independencia, se le confirió et grado de coronel. 
Con esta graduación y el carácter de ayudante general de 
estado mayor, acompañó al rapüan geneial don José de 
Palafóx, cuando acudió à la frontera de Francia con las 
tropas de Aragon en la primavera de ISlü, al rea parecer
se Napoleon cu Paris para reinar, ó por mejor decir, lu
char solo cien dias. Su sangriento desastre en-Waterloo 
restituyó la paz ó Kuropa; y en ese período, si no feliz, á 
lo menos tranquilo para Kspafía, disfrutó Cadaval del mas 
florido de su vida. Halagáronle en la córle todas las ven
tajas que suelen acompañar á la buena reputación, distin
guido nacimiento, fino tacto y su buena presencia, ensal
zadas por su intimidad con las personas mas influyentes 
de ese tiempo, l i l mismo rey le distinguió siempre en pa
lacio, donde se lo presentó su tio el teniente general y 
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gentil hombre don Antonio Correa, hermano do la madre 
de Caduval. A. su vuelta de Aragon fué pri>:novulo en 2-
de j ' iko de 181:1 ̂  primer commdanle de batallón, per-
mi'i'iciendo en Midrid non varias comisiones, hisia qne 
en -18 de muzo do 1859. se íc dwti'vi ''o^i ftl cu'AcLei- da 
comandanle do tropas ligeras, equivalenlc entonces al 
empleo de teíiiento conmel, á la expedición '|uii se reunía 
o'rt Cádiz v h Isla para pacificar la sublevada Anrrica del 
Sur. Coiifiiisiilo el mmdo del regiimento del Principe. La 
mavor partéele aquellas tropas se sublevaron á la voz tie 
algunos de sus ucf.w mas hteresados en ca-nbiar el regi
men polllico de la Peninsula, (pie en ir A biiaav azares y 
peligros en las provincias nlti-amarinas. HI éxito de acue
lla sedición, el cambio político que la siguió, el fanatismo 
ciego de un partido Imuifante, y la ¡nespeiiencia.qne aun 
tenían los españoles de bis efectos de las revoluciones, en
salzaron, y hasta casi deificaron á los agentes de una in
surrección, de cuyo cóma lo fué en tunees en el ejernto 
ospedicionarío el del Principe, el rtnteo regí mi en! o qui
se preservó por la firmeza, la pmulmiorosa lealtad nuluar 
de su corone! Cadaval, y acaso también por el anuir que 
le tenia el soldado. No era tieunio aquel período do fiebre 
y de pasión polílica, para que se apreciara en su j iKto va
lor una conducta cuyo recuerdo sin embarg", quedé gra
bado en la memoria de euaatos eran milmenle militares 
y aun de tos mismos proliondjies del partido que snliíi 
triunfante. Nadie, es cierto, se atrevió á alabársela, pero 

'ninguno s? atrevió tampoco á censimh'süla. Cadaval no 
juróla Constitución á la cabeza do su reyirnietito. sino 
cuando llegó !a órden del rey, para que la ¡urase lodo el 
ejército. Invadida Cádiz por la fiebre amarilla, destín Sse-
lo entonces á establecer un cordon sanitario desde San-
Iticar de Barrameda hasta Ayamonre; y en esta situación, 
el general Mahy.á quien se confirió algunos meses después 
el mando de la isla de Cubi, reclamó con el mayor em
pado quo se le empleara á sus iunuidiaUis órdenes y como 
oyudante general do estado mayor. Cadaval so reunió en 
Madrid con M ihy; y después de ser afeciuosamcnte despe
dido por d monarca, marchó Á emliarcarso en Burdeos, y 
llegó A la Habana el 3 de marzo de 1821. siendo por los 
misinos dias fiscendido A coronel efectivo de infanteria. No 
hay desde enlonces que considerarlo solo como un auxiliar 
inteligente en los primeros tralnjos que emprendió el ge
neral don-luán Muscoso para establecer en la isla una sec
ción ríe aquel cuerpo faeulialivo rpie se suprimió dos años 
después con oí mismo régimen consiiUieioual que le babia 
creado. Dpsde que saltó en tierra fnõ Cadaval el instru-
mento mas activo de que se sirvió el prudontey malogrado 
general Mahy para moderar los escesos de la prensa', cal
mar enemistades entre, los notables y aun los primevos 
funcionarios del pais, divididos entonces por pasiones y 
banderías políticas. Sucumbió Mahy entre sus brazos en 
julio de 1832, y no babia aun enjugado Cadaval el llanto 
porta pérdida desn segundo general y su mayor amigo, 
cuando su sucesor interino el señor Kindelan tuvo que ape
lar á su mediación y á su eficacia para que h bra ra â la 
primera autoridad del desafuero igimminioso que tenían 
urdido algunos geles indignos de serlo, porque habían ol
vidado sus deberes y se proponian seguir los de una am
bición torpe y ridicula. Cadaval desbarató con tino y 
energía una inaquinacion que pudo acarrear terribles con
secuencias, y que quedó desde entonces sepultada en un 
profundo olvido. No fué tan fácil de precaver otro con
flicto grave. Por una parte, un patriotismo demasiado es-
ciiablo y cam toroso; por otra, las maniobras de algunos 
agentes estraugeros, estuvieron á punto (ie~llenar d'e luto 
á la ciudad, cuando después dé los desórdenes ocurridos 
on las elecciones para di litados i córtes, se armaron los 
batallones de la milicia nacional, al parecer unos contra 
otros, desoyendo la voz del enfermizo anciano que aeci-
deuialmente reemplazaba á Maby. Hay nnu-lios aun que 
vieron á Cadaval selo galopar de un cuartel A otro, recor
dar sus deberes á los gefes y á los oficiales de los batallo-
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nes sediciosos, y obtener por ía sola fuerza de su m o n , 
de su acento y del presligio que lenia sob re tilos, que se 
retirasen tranquilos todos á sus caáas. Fue ron los mas te
naces los que se h ibian acuirteíado en el convento de San 
Felipe Para estos no bastaron lasexhortaciones; y con ellos 
empleó Cadaval con éxito las amenazas, anuncián'dolos que, 
•;i en el acto no se retiraban, inmediatamente iban ó ser 
acometidos por dos batallones veteranos, qnesolo esperabaii 
para atacarlos una señal suya. Gracias á sus esfuerzos y à 
los de otro veterano que desapareció de! mnndopor los mis
mos dias qúe Cadaval, el coronel don Joaquin Mi randa Mada
riaga, el mol in de ta milicia iiacúmat que empezó el 5. se 
disipó sin efusión de sangre el 7 de diciembre de i&tt. Poco 
después, arribó á lomar las riendas del gobierno el hábil 
general Vives; y tampoco á él le fueron inútiles la diligen
cia y la actividad de Cadaval durante la serie de peligros, 
eonipromísos y desórdenes con que se marcó en la Habana 
el último año del 2.° período constitucional. Triste es do
endo, pero Lamhiet! cieno, que Cuba no recobró su auligua 
IMIHI i sino cuando el regimen, liberal por segunda vez su
cumbió en la Península en octubre de iSSÍÍ, á los golpes 
coiiceitulos de un robusto partido nacional y de cien mil 
Iiayo ieias estrangeras. Cadaval, que acababa de .casarse 
con doña Luisa'Chacon y Calvo, nieta dé los condes de Casa-
'layona, fué poco después promovido'¡S brigadier de in-
l'anleri.i, empezando a>i á cumplirle el monarca la palabra 
que le babia dado al despedirle en Madrid, de ^líe «que-
ttdaba satisfecho de su leal conducta, y que oportuna men-
"te seria premiada.)» Lnsvolumiuosos procedimientos de la 
cansa llamada de los Soles de Bolivar en 1824, y otras 
ocurridas después por delitos de infidencia, son pruebas 
patentes, ó mas bien monumentos de la cordura, con que 
supo dirigirlas, evitando desgracias á centenares de fami
lias, o de su caballeresco desinterés renunciando en favor 
de inuchás de ellas las dietas legales que te co eres pon die
ron. Hlzole su porte digno de que lo nombrara S. Míen 
ã3 de julio de ISSsS Presidente de la comisión militar eje
cutiva y permaneulequesees ableció en aquella capilai pa
ra en lender en delitos de infidencia, robos y asesinatos en 
despoblado. Basta examinar las Gacetas de l'a Habana en 
(oila la série correspondiente á los ouce años que desem
peñó Cadaval ese servicio juntamente con el de. tenicn-
icderey dela plaza con solo él sue.ldo de 4,000 ps. fs-, 
basta ver el número y los nombres de los delincuentes, 
para reconocer que nunca transigió con el delito ni con la 
torpeza; y esto en la época que lia solido designarse!tomo 
la mas lata y flexible para tolerarlos. Después de muchos 
años do trabajos en estas y otras comisiones/fué promovi
do á marisca i de campo en 22 de febrero de 1830; y con 
este, alto carácter eóniimió con ellas hasta que en 31 du 
oetubic de -1834 fué nombrado segundo cabo y snbittspec-
tor general de las tropas de esta isla algunos meses después 
de hallarst! gobernándola el ilustre y rígido general Tacón. 
Al general Cadaval le locó entonces la gloria de iniciar la 
eslirpacion de los abusos de los cuerpos, empezando á re
formar los vicios de su administración, y !a de dedicar al 
servicio de las armas, robusteciendo al ejército de la isla 
non tropas escogidas y valerosas, á muchos millares de 
vasco-navarros que, buenos soldados de una mala causa, 
no salían con vida de tos campos de batalla sino para per
derla bajo un cielo de fuego y en las obras que se empren
dieron en esta capital por aquel tiempo. Continuó en su 
importante cargo de subinspector y 2." cabo, hasta que 
llegó á relevarle en 4837 el teniente general don Joaquin 
l'.zpeleta. Obtuvo su cuartel para esta plaza, y desde en
tonces can puede decirse que se acabó su vida pública. 
Aun vivió 17 años con su numerosa familia en el retiro de 
su casa y en Gnanabacoa la mayor parte del tiempo. En 
l8o2nna dolencia intestinal empezó á minar y Consumir 
su naturaleza vigorosa. No quiso que estudiara su mal la 
medicina sino cuando era enteramente inútil va su auxilio, 
hn vano se trasladó á buscarle en la Habana "por «ñero de 
1854, y en vano fué á esperarle en otro clima haciéndose 
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llevar á la isla àc. Pinos á principios de mayo: ya no po
dían sus puros ai ros ni sus lípiiignas aducís reanimar, una 
consiiliicion dcslinifla.Trrniinó so vida PCITIIO y sin do
lores A las nuove do la.icaríijia dd 31 dt- inayo de af[iiol 
aíío. ¿espiip* <IP haher rocii.ido |;o('o,aiilos los úllinios aii-
xiliós do la religion sin suponer que osiiivicra tan pióxi-
ma sti rniK-rtc Kl prneral Cadavill tonta las sigiiienlcs dis-
linrioni-s. I a 'pran cruz de la órde'n iniiüai' (li^ San ilor-
monegildn; la di'San Fernando, tan Aalerosamonte ganada 
como liemos dicho; las do los ejórcilos do la izquiorda 
y tercero; la de la toma de Villal'ntnca del liieizo.y el cs-
i'udo de fidelidad concedido á las iropa^do Culia. iíra gen
ti l hombre do cámara de S. 31. con ejercicio, é individuo 
de honor de la Sociedad económica de la ílal-ana. Su in
consolable viuda no le sobrevivió mas que i años 

CÁFE.=COFFEA AIUMCA segtin I.inneo. Fs el pro
ducto del cafeto, ariiuslo que se supone originario de las 
orillas del rio Vcnien en la Arabia Feliz, y se enltiva hoy 
en iiMichas regiones; en Cuba. Puerto Hice y la niayov par
le de las demás .-Vntillas, en el lírasi!. y con maso menos 
éxito, en l'tda la zona cálida de America. Guaniéccido 
perpétuamenic hojas parecidas á las del laurel, aunqiie 
mas anchas y acudas, relucientes y de un verde mas 
vixo en la parle superior, mas descoloridas por la in
ferior, cuyo sabor sin aroma particular, os el común de 
toda yerba; Aseméjase su flor á la del jazmin del mediodía 
de Europa; pero es mas corla de tajlo y de un olor mas gra
to. De íii pisiilo procede uu grano revestido de un cáliz 
cuadrado del tamaño de la guinda ó la reveza; pero de un 
verde claro que, â medida que madura va convu tiéndose 
gradual men le en un oscuro rojo. Produce una pulpa delga
da, blanquizca, elutinosa y de un sabor insípido, tjiie sir
ve de envase á dos cásea ras unidas y duras, eonsexas por 
un lado, chalas y FurCadas por el olio. Ese grano que es el 
qnp constituye el prudnc o que llamamos café, sc^un su 
oiferenU! estado, presenta dos aspectos, m.o amarillciiio. y 
otro \erdoso Hay muchas especies dee-ifé; y rada cual de
nominada según el pais que la produce. Tanto por su va
riedad, como por la inmensa est envión qu» ha lomado su 
consumo, ofrece gran ctiriosidad la hisioi ia de eslegiano. 
Lo& egipcios lo designaban con el nombre de Elcnrco; los 
persas con el de Cuhewa. los árabes con el de Ou.hm que 
en su lengua significa iuapeteneia, por que ol eseesivo uso 
deafpiella sustancia les disminuyo el apolilo. Los hircos 
lo llaman Cíí/reu, y su historiador Ahmnt Kf'fendi cree que 
la descubrió un derviche en el siglo XV. 

HI primer europeo que baya hecho mención de ese ar
busto, fué Prói-piTo Alpino, natmal dePaiiua, (pie en -1580 
acompañó á l-giplo á nu cónsul veneciano. 1 scrihió su nu-
licia en latin dedicando su tarea al lamoso Juan de Moro-
silii, y espresándose, en los términos (pie siguen: «he visto 
»en et jardín de Aii-ltey, en el Cairo, un Árbol que allí lla-
»>man Bon-Oban, con cuyo grano preparan los egipcios una 
«bebida que llaman los árabes cachua » 

En on manuscrito de ta Biblioteca Real de Paris, se di
ce, según espresa Silvestre de Sacy en la obra titulada 
Chreslomathia Arabe (lomo segundo, 4806) que aunque 
originario de la A tibia Feliz, se usaba en Persia y en Africa 
el cafó desdo mucho antes que en la Arabia, A mediados 
del siglo XV, según el misino Sacy, el nuifti de Aden ciu
dad do Arabia, viajando por Persia \ió usar de esa bebi
da; se apresuró ó introducirla en su país, y propagándose 
iiimcdiaiauiente por los temiónos sometidos á la ley do 
Mahoma. 

Kair-Bey, gobernador de la Mera al salir una noche de 
la mezquita encontró á mucha gente que lomaba café para 
poder consagrar á la oración la noche; y lo repndjó, cre-
•yendo que fuese alguna bebida espirituosa de las que sn 
religion prohihia. Suponiendo que embriagase, piohiliió 
que se renniéran á bebería jimio al templo; y quiso supri
mir su liso como contrario á los preceptos deMahoma. Sin 
.embargo, el sultan le ordenó luego anular la prohibición. 
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Antes que el uso do aquella bebida acabara de propagarse 
en el imperio turco, sirvió de objete á una larga |)0iemi-
ca en aquel pais que se terminó con una obra titulada el 
Triunfo del Café. Sostenían los sacerdoies mahometanos 
que aquel grano lo.-tado eia nna especie de carbon, cuyo 
nso dot ia prohibir su ley; y por su influencia secerrarorum 
su principio todos los fugares públicos de Constantinopla 
en donde se expendia e>e cocimiento. Mucho después hubo 
un predicador que supo inspirar tanta indignación contra 
su uso, que el populadlo se lanzó sobre todos los puestos 
en que se vendía, rompió lazas y cacharros, y maíiraió á 
¡os vendedores. Fnlouces el gran juez convocó á junta á. 
lodos los doctores, y antes de saber su opinion, les decla
ró que la cuestión había sido ya juzgada en favor,del café; 
y sin duda, para que no contrariascucon un dictámen pre
cipitado su gusto favorito, les hizo al momento servir de 
aquella bebida. La probaron, y volvió á recobrai su antiguo 
imperio. 

La primeta capital de Fui opa después de Constantino
pla, en que se lomó .rale, fue París, adntde la Irajo do 
Oliente en •\G'61 el viajero Thevenot. Otras iradieiones 
fundadas en daios masó menos exactos fijan su introducción 
en Francia en el aíío de 4669, en cuya época lo tomaba 
delante do lodos el embajador deTurquía cerca de Luis X I V 
Solimán Agá, que se lo dio á gustar al mismo soberano; 
añadién.íose (pie tres años después un armenio, estableció 
cu Piirls el pr.mer csUhlecinnento de tomai café que se 
conociese en aquella capital. Otros han pretendido que so 
conoció primero su uso en l.óndros. Comoquiera en Fran
cia, en Oí-a patria general de toda novedad ydescuhrimieit-
lo. se adoptó su uso con tal celeridad á lines del siglo X V I I , 
que la medicina se alaimó caliJicándolo de perjudicial en 
aquel clima. Pero no lardó aquella ciencia oiunodilieai sus 
primeros prunósiicos, y apiopiaise algunas vhludes de 
esc grano, respnes de algunos ensayos hechos en los inver
naderos de los jardines de palacio, se comprendió que no 
podría fructilicar la plañía que lo producía, sino en las 
zonas que la lenia designadas la naturaleza; y hasta 1720, 
no se. conoció ese arbusto en las Antillas, llevándolo 
en aquel mismo año á la Martinica Mr. Leclieus. Por. 
ese tiempo ya existia en París rindiendo grandes ganan
cias á su propiciai io ei famoso Café Procopio, punto do 
reunion oldigado de las ceb bi idades literarias de la época 
que contaba al famoso Voltaire entre sus concurrentes. 

El éxito que obtuvieron los primeros plantíos de cafe
tos que, inalando el ejemplo del citado Itcclicits, se em
prendieron cu la Martinica, los propagó pronlamcnlc á las 
demás Antillas francesas, y aun á Jamáica y olías islas 
inglesas, donde á mediados d d siglo X V l l i reudiaya aquel 
culiivo grandes productos al comercio y al tesmo de, Fran
cia é Inglaterra. 

No consta con exactitud cuando se empezaron ó plan-
lar cafetos en la isla de Cuba, en donde por esa época 
solo exis irian algunos en las lincas (le varios curiosos 
hacendados; pero sábese que en 1789, cuando solo la parle 
francesa de Sanio Domingo contribuyó a!consumo general 
de Enrojia, con 662,865 quintales de aquel valioso finio, 
apenas figuraba entonces en las noticias de la esporla-
cionde Cuba, aun cuando el gobierno tuviese ya dea ciadas 
reducciones de derechos y rninquicias encaminadas á la 
propagación de su cultivo. En 1770, sin embargo, se reco-
giau ya cosechas sulicicntes p;mi atender al corto consumo 
de café que se hacia entonce.'; en el pais, y dirigir alguna 
corta cspoiianon á la Península Por real órdén de'8'dé 
junio de 1767, se halda ya eximido de lodo pago de dere
chos por salida y enirai.'a eu la Península, al que se cs-
poriasede Cuba, Puerto Hieo, Santo Poniingo y Cartage
na, subsistiendo est hanqnicia hasiá fihe's de 4774:' llic-
go lomórsie producto alguna ammac-o» con el regla
mento llamado del Comercio Libi;e,.quese(lccrelóen4778 
para que las posesiones espaf-olas pudiesen comerciar con 
los principales puertos dp la Península, supriniiendo mu
chas de las rcslricciones que liabia tenido su tráfico pa-
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ralizado. En 4790 no se esportaron masqueiinas7,400 ars. 
de café de una isla en La cual solo existían entonces unas 5 
ó 6 haciendas dedicadas á «se cultivo especial. 

lira preciso que ocurriesen inesperados acontecimien
tos, para que se fomentase en Cuba un renglón de agricul
tura y de comercio, que los estrangeros estaban esplotan-
do con grandes resultados. 

La revolución francesa los produjo, ocasionando fa 
destrucción de su floreciente colonia de Santo Domingo, 
la/principal productora de café. 

iíl gobierno español toin6 oportunamente medidas 
previsoras yattnadas para que las cosechas de-Cuba em
pezaran á llenare! luieco que dejaba en los mercados l;t 
ruina de aquella isla opiileniisima. La airopellada emigra
ción á las Antillas españolas, de un pais que ocupado 
desde entonces por la esclavitud emancipada, tío podía per-
tenet;er sino á la barbarie en adelante, contribuyó muy 
eficazmente á la realización de los designios del gobierno 
español, cuando á fines del pasado siglo y principios del 
presento, buscaron un refugio en Cuba algunos miles de 
colonos de Santo Domingo, tan laljoriosos como inteligen
tes, lín esa época se empezaron í propagar los cafetales 
con éxito creciente. Pero causas de naturaleza muy opues
tas á la de los desastres auleriores, que habían promovido 
la prosperidad de ese cultivo eijCuba, sobrevinieron á abre
viarla, luego que tomó estension en las posesiones holan
desas de la India Oriental, y en las Antillas francesas, cuya 
agricultura había podido sobrevivir á las convulsiones en
gendradas por la revolución, y sobre lodo en las adecua
dísimas regiones del Brasil. La destrucción de algunos 
grandes mercados hahia promovido en Cubaelincremenio 
del café; y la aparición tie oíros tenia-necesariamente que 
disminuirlo. Asi es que, después de haber esportado la isla 
mas de 2:000.000 de arrobas en algunos aiíos, en el quin
quenio d e m s á 4830 desceitdiô hasla 4.71,8,865 un ailo 
Con otro, ápesarde la protección que mas ó menos se dis
pensó siempre á su cultivo. La producción general se fue, 
sin embargo sosteniendo desde 1834 hasta 1845, como lo 
demuestra la esporlacion de los quinquenios que mediaron 

. entre esos dos años. 

De 4831 í '1835. 
De 4 8;S6á 4 810. 
De 4841 á 1845. 

2.260.000 
2 397,000 
1.8t)tí,000 

Pero en el quinquenio de 1846 descendió de relíenle 
la estraccion de este fruto hasta 1.2S8,0OOars advirtiéii-
dose esa misma disminución de movimiento en el cuatrie
nio de 1831 á 48ü4. en cuyos años uno con otro no salie
ron de los puertos habilitados mas que 4.017,167 ars.. 
notándose mayor disminución aun cu la exportación del 
quinquenio de i 855 á 1859 etique solo ascendió á 4.554.069 
arrobas de um calidad muy inferior al queproduceu Puer 
to Rico, el Brasil, y las Antillas francesas, A pesar de la 
decadencia de su cultivo, los cafetales son en Cuba las fin
cas mas risueñas y apacibles, contribuyendo áamenizar
las el espléndido verdor de sús plantíos. 

l i l economista don Tranquilino Samlalio de Noda hace 
mas de 30 años estableció sus cálculos sobre instalación 
y esplotacion de los cafetales en los desconsola d ores tér 
minos que siguen: 

Ocho caballerías de tierraá4,300ps. fs. una. . . 42,000 
Cien negros ¡i 300 ps. fs uno. . . _ 30.000 
Doscientos mil árboles á real. 25.000 
lid ilicios, máqtnnu* y utensilios 9,000 
Cercas, fruta les y huertas. . . . ' ". . . . 3,500 
Animales 500 

Total , . 80,000 

Los gastos de esplotacion los hace consistir aquel agró
nomo en: 
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Sueldos de administración, mayoral y médico. . . 1,000 
Manutención y vestuario de la negrada 1,000 
linfermería, herrdinienlas, etc 220 
Envases 200 
Gastos imprevisto? - 210 
Gastos de conducción : . . . 468 

Total. 3,098 

Los productos líquidos que asigna el señor Noda á un 
capital de 83,098 ps. fs. distribuidos en las partidas refe
ridas no consisten, pues, mas queen 3,750 ps. fs., valor 
que asigna por un término medio á una esplotacion esta
blecida bajo aquellas bases; y considerándose que el culti
vo del café no rinde resultados efectivos sino á los 43 años 
de emprendido, resultaría de aquel cálculo, que en los 
primeros años, aquel capital no daría nada sino algunos 
gastos mas al propietario de los que consigna el señor 
Noda. 

Tampoco animan mucho á emprender ese cultivo los 
que después del señor Noda estableció otro escritor inte
ligente, el señor don Francisco de Paula Serrano, en la for
ma siguiente: 

Ps. Fs. 

Capital invertido en un cafelal de 160,000 ár
boles . . 60,000 

Gastos de esplotacion 3,500 

Y á estos 63,500 ps. fs. invertidos consigna únicamen
te la utilidad liquida de 1,000. 

VA mismo señor Serrano, en otro cálculo, reduce 
á 50,000 ps. fs. el máximum de la inslalac.ion de un ca
fetal esplotado por 40 negros, y con 52.800 árboles en 
una estension mayor de 4 caballerías de tierra; haciéndole 
rendir 5,336 are. qüéaváloraen8,004 ps. fs. yreduciendo 
sus gastos de esplotacion á 1,783 ps. fs. calcula una utili-r 
dad líquida de 6,221 ps. fs al capital de 50,000 que se 
invierta. La enorme ^diferencia que resulta de esos dos 
cálculos de un mismo aulor. esplica por sí solo la diferen-
ciii de las bases en que se fundaron para emprenderlo en 
la época en que no había llegado al abatimiento que hoy 
aijiii ' l ('ultívo. Muchos años de observación han podido de-
m isirarnos que ya no puede servir de objeío esclusivo-de 
esplolacion rural en una isla que solo en su parle orie.níal 
tiene (errenos capaces de rivalizar en la calidad de sus pro
ductos, con los de Puerto Rico, la Martinica y el Brasil. 
Mas de la mitad de los ca foi a les que exislian en la isla 
cuando cu 4 84 8 vino la libertad, de! comercio con los es-
trangpros á reanimar su riqueza pública, están hoy de
molidos, y sus tierras destinadas Á otras.plaulaOioties y 
u.;os de mas u üidad. Conservan, es cierto, su primitivo 
nombre de cafetales estas fincas, pero en mucha parte de 
ellas apenas se cosecha el fruto que las da su nombre, y 
anu para los que lo recogen, no sirve ya mas que de pro
ducto auxiliar, casi siempre superado por los del maíz, ar
roz y la cria y cebada dejos animales que hoy se suelen 
csplolar en esas posesiones, l-m 1827 había en toda la isla 
ciiunfo empezó á declinar su número y su rendí miento 2.067 
cafetales; en 4 846 quedaba ya red ucidoesie número á 1,670, 
contándose en 1861 solo 996, de los cuales 542 se con
servaban con manifiesta decadencia en el teirítorio mas 
favorecido de Cuba para ese cultivo, que os el de la parte 
oriental. AIM, en los partidos mas adecuados y especiales, 
solían podido mantener basta ahora risueHos. cafetales 
con apariencia de prósperos resultados; pero en mimbro 
muy corto, y radicados todos en las estribaciones de la 
S i e r r a Maestra, en las JJ. de Santiago deCuba y de Guan-
tanamo. Hs la primera finca de esta especie por su esten
sion, su magnificencia y sus productos, el cafeial llamado 
Kentucky que pertenece al Bxemo. Sr don Antonio Vin-
nent. y que entre otras singularidades, ofrece las de co
sechar algunas frutas europeas qm* no,han pedido culti
varse en niugun' otrp suelo de la Glande Antilla. «Los ca-
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fetales, dice el sefíor Arboleya, en su último Manual de 
la Isla, represenlan lioy, sin contar el valor de las siem
bras, uu capital de mas de 40.000,000 próximamente, 
á saber: 

Por -10,000 caballerías de tierra 
á 1,500 » 15.000,000 

Por 15,000 esclavos hábiles á 750. i i . 250,000 
PorGO.OOO id. menoshábilesáaoO. 4.800,000 
Por edificios, máquinas y utensilios, 4.200,000 
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Total 40.551,000 

Las800,000 ars. de café quepróximamente producen un 
afio con otro, al precio medio de 3 ps. fs. cada una, según los 
cálculos del citado señor Arboleya, dan nn resirltado de 
í.400,000 ps. fs , cantidad que no cubriría los gastos de 
los cafetales, si sus duefios no recurriesen á otros cultivos 
accesorios para obtener algunas módicas ganancias. 

Deseoso desde nn principio el gobierno metropolitano, 
de promover el desarrollo del cultivo del café en la isla, 
para que fuese llenando con el suyo el vacío que en los 
mercados de Europa iba á dejar la destrucción del de Santo 
Dumingo, se apresuró á fa\orecerlo con los mismos bene
ficios y exenciones que babia concedido al del azúcar. Su 
sistema de protección con respecto al cafe, no babia espe
rado para pronunciarse, á que ocurriesen los desastres de 
aquella rica colonia eslrangera; y concedió privilegiosaná-
logos á los de los ingenios, á los pocos cafetales que exis
tían en Cuba, antes de la catástrofe de aquel centro pro
ductor. Pero después fueron repelidas y constantes las 
providencias que adnptó para aumentar su número. Ade
más de la libre introducción do negros, el estimulo mas 
poderoso para desarrollar el fomento de todos los culti
vos, eximió al comercio del café, de todo derecho de es-
portacíon, rebajó el derecho de alcabala á un 4 p%, con 
la facultad de salisfucerlo en plazos por la venta ó compra 
de lodo cafetal, cuando por la de las demás fincas recau
daba el fisco un 6 p"/,,; permitió la libre introducción de 
máquinas, enseres y efecto* para la labranza, sin pagar de
rechos; eximió en 1792 á todo cafetal, por diez afios do 
término, de pagar el diezmo que entonces so exigía en los 
demás puntos de una manera onerosísima; y en 4804 se 
declararon perpétuos los efectos de esta gracia. Resultado 
de tantos benelicios fué, la pronta ostensión, que como 
queda esplicado anteriormente, tomaron los careta!es en 
los primeros años de este siglo, mientras la decadencia de 
otros mercados productores, mantuvo los precios del c^fó 
de Cuba en una elevación, que ofrecía pingües ganancias 
á los cultivadores. Pero el fomento que tornaron las plan
taciones en otras Antillas y el Brasil, vinieron á oponerse 
at vuelo que lomaba en Cuba un producto que no era de 
los mas especiales de sus campos. 

Sentimos no poder ofrecer aquí nn cuadro completo de 
las esporlacioncs que se hicieron de ese articulo, desde 
que empezó á salir del pais, dejando cubierto su consumo 
interior. Lo presentaremos, sin embargo, con los guaris
mos que ban podido proporcionarnos los documentos y 
noticias existentes. 

4790 
1792 
4804 
4805 
4806 
4 807 
1808 
1809 
4810. 
4811 . . 
4842 
4843 
4844. 
484 5 

7 
7 

50 
69 
80 
82 

137 
269 
399 
250 
263 
339 
529 
94 8 

,414 
,104 
,000 
,369 
,637 
,892 
.4 48 
,824 
,601 
,949 
,618 
,962 
,990 
,263 

370,829 
« 1 7 709,351 
íS IS 779.618 
4849 644,746 
Í820 686,046 
4821 792,509 
4822 501,429 

Cálculo pruâençhl ^ 3 2 3 j < 15,824 
según Huiubolil y K o a í «m C-Í 
reí.' á esloi 3 aflos. (1825 1.070,767 

1826 1,773,798 
1827 2.001,584 
1828 1.284,088 
1829 4 736,258 
1830 4.798,598 
1831 2.130.582 
1832 2.048,890 
4 833 2.566,3^9 
4834 4.817.315 
4835 4.416,016 
1836 1.610^41 
1837 2.433,568 
4838 4.550,341 
4839 4.930,309 
4 840 2.U3,574 
1841 4.235,006 
1842 1.998.846 
4 843 4.634,782 
1844 1 240,032 
4845. 
4846 
4847. 
4848. 
1849. 
1850. 
4 851. 
1852. 
1853. 

* 1854. 
4855. 
4 856. 
4 857. 
4858. 

TOMO I . 

559,322 
847.662 
932,4 54 
694,137 
877,437 
520.434 
575,119 
739,326 
442,730 
514,493 
473,399 
469,426 
491,383 
484 ,192 

4 859 238,969 

Según los datos oficiales del Cuadro Estadístico de la 
producción y riqueza de la isla en 1861, la del cafe en este 
ailo fué de 672,880 ars. qucá 15 ps. fs. el quintal en que 
avaluaron su precio ascendíóá 2.523,300 ps. fs. 

Cagigal de l a Vega, (DON FK AN CISCO) Nació en 
5 de lebrero 1695 en el valle de Hoz, en la merindad do 
Trasmicra, en la provincia de Santander, donde existe la 
casa solariega de esla antigua familia, que laníos bizarros 
militares dió al listado. Su padre, el marques de Casa Cagi
gal, le hizo entrar desde muy jóven con tres hermanos suyos 
á servir en el regimiento de Guardias españolas. Se cruzó co
mo ellosdecaballerodeSanliaí-o, y asistió á multitud defun
ciones militares en el sitiodeGibrallar en 1726yen la con
quista de Oran. Siendo ya capitán de Guardias, casado y con 
familia, solicitó y obtuvo en 1738 relevar al gobernador de 
Santiago de Cuba don Pedro Jimenez, (V JIMENEZ) cuando 
empezaba un nuevo rompimiento con Inglaterra. AIM for
tificó casi todos los fondeaderos de aquel vasto terrilõrio; 
reorganizó sus milicias, y reprimió muchos desórdenes; 
haciéndose notar, no menos que por su pureza, uor la dis-, 
crecion de sus providencias. Tales fueron, que a posar de 
la escasez de sus recursos, cuando ocurrió la invasion que 
con un poderoso armamento efecluó<Verrioh en la babia de 
Guantanamo en 18 de julio de 1742, le encontró muy pre- . 
venido. Cagigal, organizó en el momento partidas que, 
sin empeñar choques formales, hostilizaron sin cesar á los 
ingleses. Les supo impedir que se surtieran de viveres 
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frescos en tierra, obligándoles á vivir de los que traían; 
y cuando el coronel don Cárlos de la Riva Agüero llegó de 
la Habana con algunos piquetes veteranos en-su auxilio, 
logró sorprender.á Vernon dos veces de noche en su eam-
pamento, matándole alguna gente, y cogiéndole algunos 
prisioneros. No pudo, la espedicion de este almirante re
sistir, ni al rigor del clima, ni al molesto género de guer
ra, que con tanto tacto puso Cagigal en práctica; y después 
dé muchos esfuerzos infructuosos-para establecer en aque
lla bahía una población fortificada, tuvieron los ingleses 
qué abandonarla y reembarcarse en la noche del 27 al 28 
de noviembre, salvándose pocos mas de la mitad de los 
que habían puesto la planta en aquel suelo. La conduela 
de Cagigal durante aquellas operaciones le valió pocodes-
pues ser ascendido á brigadier; y por sus servicios poste
riores en aquel gobierno, ascendió en 1745 á mariscal de 
campo, lín la córte. se tenia tal confianza en su prudencia 
que, ¡U saberse la muerte del espitan general Tineo, |V. TI-
NEO) al instante se nombró sucesor suyo á Cagigal, cuando 
aun no había esperanza de que se terminaran las hostili
dades con Inglaterra. No pudo llegar á posesionarse de su 
ntievo cargo hasta el 9 de junio d e M í l , viniendo de San
tiago á la Habana parle de! camino á caballo, y parle em
bancado por la costa. De cuantas tentativas emprendieron 
los ingleses en su tiempo, para insultar los puertos de 
la isla, salieron valerosamente rechazados. El almirante 
KnóWles, que había sucedido á Vernon en el mando de 
lasifuerzasnavales inglesasen América, humillado el 3 de 
abril díH747 ante Santiago de Cuba, .intentó borrar su 
afrfenta atacando con fuerzas sunerioresel 12 del siguiente 

, octübreá vista de la Habana,.á la escuadra que mandaba el 
teñí entè' genera! don Andrés lleggio(VíiiEGGio). Apesar de 
la pericia de este marino, y de la.vntmnidez de sus capitanes, 
hubiera sucumbido sin la eficacia de Cagigal en reforzar 
ansí navios con. tropa de la guarnición. Aunqoe sangrien-
tó- V largo, resultó indeciso el combate de aquel dia, empe-
Oifflò-masde un mes después de hechas las paces en Ku-
rop'a. Los navios de las dos escuadras vinieron á reponerse 
de sus averías luego que se supo la noticia en el mismo 
puerto de la Habana. Cagigal gobernó la isla mas tiempo 

Suo ninguno de sus antecesores, incluso el compiislailor 
lego Velazquez. El período de paz que le tocó, fué el de 

mayor actividad para el arsenal de la Habana; pero por mas 
esfuerzos que hizo, no consiguió ni reprimir el contra
batido, ni coronar la altura de la Cabana con obras de 
fortííicacion. El fué quien estableció los primeros correos 
regulares que se conocieron en la isla.-=*Ha!)iei>do fallecido 
en Méjico en 5 de febrero de 1760 el marqués de las 
Amarillas, Cagigal seenconiró nombradosucesor de aquel 
ilustre vi rey de Nueva España en el pliego que llam iban 
de mortaja. Avisado por aquella audiencia, salió para Ve
racruz en el navio Tridente el 29 de marzo ele 1760, siendo 
ya teniente gdueral. Tomó posesión de aquella gran va
cante en 28 do abril, y la gobernó "in terina men to hasla 
el 5 de octubre de 1760, día de la llegada del virey pro
pietario marques de Cruillás. Después de entregarle el 
mando en Otumba, y detenerse algunos meses en Vera-
cruz y la Habana, siguió su viage y desembarcó en Cádiz 
cH3dciuiiio.de 1761. A su llegada ó la córte se encontró 
nombrado consejero de la Guerra, Pero tuvo que separar
se de las sedentarias ocupaciones de aquel cargo, cuando 
se declaró la guerra á Inglaterra y Portugal on 1762. Re
cibió entonces Cagigal el mando de uno de los tres cuer
pos de ejército que abrieron la campaña contra esta última 
potencia, dirigiéndose eu febrero á Andalucía á tomar 
posiciones en el condado de Niebla con 12 batallones, 16 
escuadrones, una brigada de artillería y otra deíngenieros. 
Desdealli, dejando luego aquella frontera desocupada por los 
enemigos, marchó á cubrir la plaza de Alcántara y toda la 
frontera do esa p'-irie, apoderándose después deSalvalierra, 
de Segura de Rusmariños, Cebrero y otras poblaciones 
portuguesas. Duran te lo demás de la campatía, atendió 
con la mayor vigilancia y actividad al abastecimiento del:' 
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ejército principal que mandaba el conde de Aranda. A l 
terminarse, regresó á Madrid á su cargo en el Consejo, en 
cuyo puesto obtuvo la plaza de decano en 1768. Después, 
en consideración á su avanzada edad, se le permitió resi
dir ya en Madrid, ya en su predilecta mansion del Valle 
de Hoz, donde murió en 30 de abril de 1777, en la misma 
casa donde habia nacido. 

Cagiga l . (DON JUAN.MANUEL DE) Hijo del anterior y 
de doña Antonia de Monserraté. Nació en Santiago de 
Cuba por los aííos de 1738 á 1140. Emprendió la carrera 
de las armas desde su adólescencia; y era ya capitán del 
regimiento de infantería de la Habana, y ayudantn de su 
padre cuando en 1760 pasó éste de la capitania general fie 
Cuba al vireinato de Nueva España, llevándose consigo á 
su hijo, á quien díóámandarlosAlabarderosdesu guardia. 
Habiendo cesado don Francisco en el vireinato que des
empeñó solo interinamente, regresaron á España ambos. 
No tardó en encenderse la guerra con la Gran Bretaña y 
Portugal, después de su llegada á Madrid siendo don Juan 
Manuel de los primeros que solicitaron y obtuvieron ser 
empleados en el ejército que á las órdenes del marques 
de Sarríá, penetró en este último reino en la primavera 
de 1762. Nadie sobrepujó en intrepidez á Cagigal, cuyo 
nombre se encuentra honrosamente mencionado en los 
partes que publicó la Gaceta de Madrid de las principales 
acciones de aquella campaña, en la cual obtuvo rápida
mente los ascensos de teniente coronel y coronel agregado 
al regimiento de Vitoria, cuyo mando tomó á principios 
de-1763 después de hecha la. paz. En el de 1766, tuvo el 
desprendimiento de levantar y uniformar ásus espénsas y 
á las de su padrç el'regimiento de infantería del Principe, 
solicitando sor destinado con él á la guarnición de Oran 
que era entonas la mas fatigosa y mas espuesta. En este 
punto se (listitiguió DQr su valor en multitud de encuentros 
con los moros; y fos Gacetas de Madrid, tan escasas entonces 
en elogios loacreditan. Volvió á la Pe.nlnsnla á desempe
ñar diferentes comisiones y mandos de su clase de coronel; 
y anhelando siempre concurrirá toda ocasión de gloria y 
peligro, formó parte con su regimiento de la desgraciada 
espedicion de Argel en 1775. Por su serenidad, la de don 
Victorio de Navia, don Luis de las Casus y otros gefes,.no 
quedó esterininado en aquellas playas el ejército deO-Reiljy 
cuando se efectuaba su reembarque. Don Pedro Ceballos 
solicitó llevarse á Cagigal á sus órdenes cuando._en el s i 
guiente año emprendió su espedicion á Buenos Aires; y la 
bizarría de don Juan Manuel le fué muy "úiil en su glorio
sa y breve campaña para arrojar.á los portugueses de sus 
establecimientos del Rio de la Plata. Regresó á España 
Cagigal en 177S; y como si nunca debiese haber para él 
paz ni descanso, al romperse nuevas hostilidades con la 
Gran Bretaña en 1779, acompañó al marqués de la Torre, 
|V. TORRE] con las primeras tropas que fueron á bloquear 
y sitiar á. Gibraltar,siendo ya brigadier desde su anterior 
campaña á las órdenes deCeballos. Duramente trabajó en 
los cinco meses que perteneció al ejercito del sitio, y hasta 
que á fines del mismo año fué promovido á mariscal de 
campo, y se le envió á Cádiz con el rcgimicntodeNavarra, 
destinado á formar parte del ejército de operaciones que 
se enviaba á socorrer á nuestras posesiones de Ultramar á 
cargo del teniente general don Victorio deNavia. Se come
tió el funesto desacierto de embarcar estas tropas para las 
Antillas en la primavera, y en un número insuficiente de 
trasportes. Asi es que después, de una penosísima navega
ción y teniendo que arribar á varios puertos, era ya et 4 
deagosto de 1780, cuando.llegaron, á la Habana plagados 
de enfermedades.cutáneas y de vómito. Anhelando siempre 
refriegas, usurpó á.ot.ro gefe .Cagigal y ano le ocasionó un 
disgusto con .Navia, el íio.uor de concinrir con ai regi-
mienio á la expedición que.á.las órdenes de don Bernardo 
de Galvez salió el 9 de.abril de 17.81 á acometer á Pan-
zacola. Tuvo también, el.d.e.ser el primero que pene
tro en la brecha de esa plaza y apresuró su rendición. EQ 
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raayo regresó feüzm'enleá la Habana; y aunque ligeramente 
herido, tomó posesión (lela rapitania general de Cuba que 
le estaba conferida desde et 12 de febrero en comisión es-
traoi'dinaria. Ascendido á teniente general por la loma de 
Panzacnla. 1csatisfizo poco un mando que no,le permitía 
asistir personalmente á las operaciones inililáres. Decla
rado Galvez general en gefe del ejército que á fines del 
mismo año se conceniró en la parte francesa de Santo Do
mingo paia acometer íi Jamaica, le acosó Cagigal con sus 
inslancías para que lo autorizase á arrojar á los ingleses 
del archipiélago de Bahama. Haciéndose superior & mil 
dificulLadès, salió de la Habana el 22 de abril de 1782 
con 48 trasportes y 2.000 hombres de tropas y milicias 
que le bastaron para espulsar al enemigo de todas las islas 
que ocupaba, y tomar posesión del castillo y de la plaza 
de Nassau cl dia 7 del siguiente mayo, trayéndoseá la 
guarnición inglesa prisionera de guerra, l.uegoqnc asegu-
róaqufil pm-rio con una guaniicion española, saliedordc 
que cercado la Guadalupe habia destruido lord Rodney á 
la escuadra francesa del conde de Grasse, y recelando que 
se presentase el enemigo á ir.suliar A In llábana, despro
vista íi la sazón de tropas con motivo d(í su espedicion, re
gresó á protegerla snlriendo en tan corta travesía un recio 
temporal que le dispersó lodo el convoy. lira ya el 30 de 
mayo cuando pudo Cagigal arribar & Mãlnnzas casi solo. 
Para reanimar el espiriln público, muy abatido en la Ha
bana con las nuevas de ios progresos del inglés, puso sobro 
las armas á todas las milicias, cubrió de obf&s y parapetos 
lodos ios aproches de la plaza, reuniendo mil negros tra
bajadores para levantar esas furlificaciones pasageras; y 
formó un campo atrincherado con las tropas que regresa
ron (le la espedicion de Nassau ó Providencia. Sus precau
ciones no salieron vanas. Contando Rodney con la debili
dad en que habría quedado la plaza con la salida de su 
guarnición para Bahama, se presentó á acometerla el 6 de 
agosto, y desistió de su designio encontrándola bien dis
puesta á recibirlo, aunque traía 26 navios de linea. El in
glés permaneció bordeandoá la vista de la costa algunos 
días, amagó desembarcos en algunos puntos, y los halló 
todos cubiertos por la actividad y vigilancia de Cagigal. 
Mas propio éste para mandar tropas qne pueblos, entregó 
enteramente á sus asesores el despacho do los asuntos or
dinarios, limitándose á hacer cumplir las órdenes del rey. 
l a lectura de un espediente, hasta la vista de un papel le 
daba sueño, y fué poco feliz en el gobierno político. Se ha
bia apoderado de toda su conlianza un capitán graduadu 
de teniente coronel del regimiento de Navarra, llamado 
don Francisco Miranda, natural tie Venezuela. Prendado 
de su valor y su despejo, le aulorizó para que en su nom
bre despachase algunos asuntos que no fuesen de absoluta 
competencia de la primera auloridad. Pasó como parla
mentario á Jamáica para negociar un cange de prisioneros; 
y no fué este el solo asunto que ocupó á Miranda cuando 
estuvo en Kingston. Habiéndose puesto de acuerdo con 
varios especuladores de la Habana, cargó de géneros de 
con trabando la goleta en que, fué á desempcííarsu comisión 
y los desembarcó en Batabanó sin dejárselos reconocer ó 
un puesto deaduaneros, que comunicaron de oficio esta 
ocurrencia al intendenteUrriza. Cagigal, sin considerarla 
gravedad del hecho, procuró en vano queUrriza lo atenuase: 
pero lo denunció á la córte el intendente, y Miranda se 
escapó dejando comprometida la opinion (le su general 
después de haber obrado sin acuerdo suyo. En 29 de d i 
ciembre de -1782, llegóá la Habana el mariscal decampo 
don Luis de Un zaga con las mas estrechas órdenes para 
relevar á Cagigal y enviarle al Gtiarico á disposición del 
conde de Galvez, mientras lo residenciaba el regenie de 
Üoatemala don Juan Antonio de Urnfincla. Cagigal que 
para nada se fiaba de letrados, dejó sus poderes para que 
lo representaseen este juicio, al capitán don Juan Tomás 
de'Jauregui. Poco después de hallarse en el cuartel general 
en elGliaríco, se recibieron sucesivamente avisos oficiales 
de la suspension de hostilidades y del tratado de París. 
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El conde de Galvez recibió también órdenes para enviar á 
Cagigal arrestado al castillo de Santa Catalina de Cádiz, á ' 
petición fie sit fiscal Uruííuela quo le seguia formando cau
sa. De todo este voluminoso procedimiento, resultaba que 
se habia manejado Cagigal con una pureza y un desinterés 
iguales á su negligencia en el gobierno político; pero que 
por un efecto desu escesiva confianza en el infiel Miranda, 
habia dado con el intendente Urriza muchos pasos impru
dentes para poner á cubierto á su favorecida Esta causa 
siguió trámites interminables; porque Cagigal desde su 
encierro contestó siempre con escritos violentisimos á las 
inculpaciones del fiscal y del Consejo de Indias. Cerca de 
cuatro años permaneció arrestado sosteniendo polemicas 
con lo> gobernadores deCádjz, los consejeros, y hasta con 
los ministros. En las gracias de su exaltación al trono, 
Carlos IV rehabilitó á Cagigal en 1789, pero sin emplearlo. 
"Estalló luego la guerra contra la República francesa; y 
Cagigal que á lodo se avenía menos á la inacción en tiem
po de operaciones mililares, redobló solicitudes para que 
lo empleasen aunque fuese de soldado raso en el ejército 
(me se reunia en la frontera de Francia por Irun ú las ór
denes do un leiiieute general mas moderno que él, don 
Ventura Caro. Consiguió por lin que lo agregaran á su 
cuartel genera I , y luego qne se le confiara el mando nías 
salisfaclorio para sn- deseos, el de la division de vanguard ia . 
En toda aquella campaña qne el principe de la Paz en sus 
Memorias llama «Guerra de Gigantes,» se vió al indómito . 
Cagigal batallar entre las nieves del Pirineo con el mismo 
ardor que le había distinguido siendo jóven en la í i s t rema-
dura portuguesa, en las playas de Africa, yen los ardientes 
arenales de la Florida. Su nómbrese encuentra si empre men
cionado en las Gacetas deesa época como el del primero 
c» lodos los ataques, y el rtllimo en las retiradas. Termi
nadas las operaciones con la paz de Basilea. pidió Cagigal 
su cuartel para Valencia en donde acabó de consumir su 
patrimonio en cacerías y gastos estrambóticos siendo capi
tán general de la provincia. Todavia vivia en aquella ciu-* 
dad postrado y ya decrépito,cuando leanunciaron en 4808 
el movimiento patriótico ocurrido en Madrid el 2 de mayo 
y le preguntaron lo que convendría hacer allí con los fran
ceses. La contestación de Cagigal fué que si podían, desde 
Valencia hasta París, no dejaran vivo á uno siquiera. 
Murió poco después el exaltado anciano maldiciendo sú i m 
potencia cuando todos los españoles combatían por sacudir 
el yugo de los estrangeros. 

Cagigal. (DON JUAN MANUEL DK) Nació en Cádiz en 
1757.siendo sobrino del otro capitán general deigual nom
bre y apellido; y como casi todos los individuos de esa ra
za de militares, fué dedicado á la carrera de las armas 
sentando plaza de cadete de menor edad á ios 10 años cu 
el regimiento de infantería de Asturias, en cuyo cuerpo 
subsistió en diferentes clases, servicios y guarniciones 
hasta obtener elgrado de capitán en diciembre d e í 7 7 7 . En 
este primer período de su carrera concurrió con su lio del 
mismo nombre y apellido, á la toma dtó la isla de Santa 
Catalina y á todas las opernciones que con tanta fortuna 
como acierto dirigió entonces contra los portugueses el te
niente general don Pedro Cevallos. Regresó á lispaña al 
declararse la guei-Mg la Gran Bretaña, y fué destinado al 
sitio de Gibraltar ^ 1 regimicnUi de Zaniora, donde joblu-
vo la efectividad de capitán en diciembre de 1781. Un raeS 
después, llamado por su lio, pasó al ejército que á las oí* 
denes del conde de Galvez se reunia en la parte fraaeesá 
de Santo Domingo pí.ra emprender la conquista de Janiai- > 
ca. Para entonces ya habian cesado las cmprcàas en que 
tanto se ilustraron Galvez y su mismo tío, pero aun quedó 
ocasión para que el joven Cagigal acreditase sus escelentes 
r-ircunsiancias en comisiones arriesgadas, en premio de 
ias cuales, se le confirió el grado de teniente, coronel rie»-
pues de la paz de enero de 1783. Pasó á España con su 
regimiento de Zamora; y por s» antigüedad fué ascendido 
en 12 de agosto de 1791 á sargento mayor del mismo cuctv 
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po, que filó de los primeros enviados á Guipúzcoa cuando 
en la primavera de 1793 declaró lispafía la guerra á la Re
pública francesa. Concurrió Cagigal á los encuentros mas 
reñidos de aquella gloriosa lucha, y olitnvo el grado de 
coronel en 40 de abril de 1794 teniendo la desgracia de 
ser hecho prisionero y herido el del siguienLe julio al 
defender las balerías de Vera. Rescatado después de la 
paz de Basilea, aunque sin ser coronel efectivo, ascendió 
á brigadier en 4 de setiembre de 1795 en atención h sus 
servictos y á los quebrantos que sufrió en su salud en aque
lla penosa situación. Nombrado en junio de 1799 tenien
te de rey de Caracas y segundo cabo de Venezuela, desde 
estos cargos fué trasladado un abril de 1804 al gobierno é 
intendencia deGumaná, suelo enfermizo, que contribuyó 
mucho á debilitar su temperamento. Sin embargo, la es
timación que en aquella ciudad le granjearon la bondad 
des» cavícter y su notorio desinterés, le hicieron aquella 
residencia llevadera aun después que á fuerza de instan
cias se le admitió la renuncia de su empleo en \ 809, igual
mente quo la del gobierno de la Concepción de Chile, á 
donde se le destinó â priuci|iios del siguieiuc año. A los 
pocos meses, y en cuanto estalló la revolución de Vene
zuela, se fugó de entre los insurgentes para ponerse á dis
posición dfl cipilan general de Puerto Itico, y regresó Ine-
co á aquel lerritorio de órden de la regencia para ayudar 
Asu pacificación con el carácterde mariscal do campo. Dis
perso y abatido estaba el ejército realista de Venezuela 
cuan dp se puso Cagigal i su cabeza en junio de 4813, y 
reconquistó la provincia de Barcelona después de nuevo 
encuentros ventajosos. Pero los desaciertos cometidos en 
otras protincias, le obligaron á replegarse sobre el Orino
co para protiger á la de Guayana, como lo consiguió, ven
ciendo a tripucadás fuerzas enemigas en Santa María de 
Isperl. Poco después fué nombrado segundo gefe del ejér
cito do*Nueva Granada y Venezuela; salvó y socorrióá 
Puerto Cabelio, y entregó úUinfBimento pacifleada esa ól-
timo provincia en 181B cuando se presentó con un ejér
cito y mando S'meriov de Costa-urme el teniente gene
ral don Pablo Morillo. Cagigal regrosó á la Península en 
4816; pasó tic cuartel al Puerto de Sania María, y oblmo 
sucesivamente en 10 de setiembre, í i d*1 octubre y 18 de 
noviembre del mismo aíío, la banda de San Hermenegildo, 
el ascenso á teniente general, y la banda de Isabel la Ca
tólica. SÍ ya en la vejez hubiera permanecido tranquilo en 
aquel benigno clima, habmse Cagigal ahorrado grandes 
sinsabores, cuando' los achaques y los años habían destrui
do en él esa energía peculiar de lodos los varones de su 
casta. A|mnas conservaba ya mas que su lealtad y sns vir
tudes, cuando en 6 de noviembre de 1817 se le nombró 
capitán general de Venezuela, anteponiendo el gobierno 
Ã sus razonadas escusas los prendas que reconocía en él 
para tan arduo cargo, los padecimientos del general, su-

Eeriores á sn pundonorosa obediencia, retardaron sin em-
argo su salida do Cádiz, hasta que en 2 ¡le julio del aíío 

de 1819 se le comunicó un apremianlisimo decreto, man
dándole cumplir una comisión reservada, cuyas inslruc-
cionés bailaria en un pliego cerrado que se IR enviaba y no 
debia abrir sino después de haber llegado á 20 leguas al 
O. de Canarias. Por este pliego resnlió nombrado capiinn 
general do Cuba, no pareciendo pocq^filrafio à los que su
pieron tan inmotivada precaución se™la que. regida en-
toncos esta isla por manos tan firmes y robustas como las 
de don José Ctenfuegos, se empleara tanto misterio en re
levarle cotí nu anciano enfermo y arrastrado á ese empleo 
por la obiídiencia*. Se posesionó Cagigal de él el 29 de 
agosto, cuando ya en la Península asomaban los preludios 
de la revolución política que empezaba por una insim-ec-
cion militaren la isla de Leon, y triunfó luego en Madrid, 
haciendo jiir.ir al rey en 7 de marzo de 1820 la constitu
ción de 1812. Con ian ya en la Habana rumores dnl suceso 
desde la noche del 13 do abril; y Cagi'ííal se liabia propuesto 
DO jurarla basta recibir órdeuiis olíciales del gobierno; 
pero la guarnición seducida en parle por dos oficiales su-
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baHernos, don Manuel Elizaicin y don Manuel Vals, for
mó en la plaza de armas en la larde del 15, y obligó a l 
enfermizo general por medio de un mensago tumultuoso á 
que proclamara la Constitución en aquel sitio. Después de 
este atropellamiento, consagró Cagigal la energía que lo 
restaba A contrarestar los desórdenes que siguieron á 
aquel incidente escandaloso, hasta que en 3 de mayo de 
1821 entregó el mando á sn sucesor don Nicolás de Mahy. 
Estaba ya Cagigal tan quebrantado, que no pudiendo re
gresar á España, (¡jó su residencia en Guanabacoa, en 
donde murió tranquilamente el 26 de noviembre de 1823 
al lado de su esposa doña Mercedes Ponte. 

Caguanes. =Nonibre con que desaguan en la ciénaga 
de la costa del N. dos ó tres corrientes, entre el estero Real 
y la punta del Caguanes. La mas orienlal, llamada hácia 
la costa Zanja de Caguanes, procede de las lomas de Jati-
bonico con el nombre de Rio de los Baños, que conserva 
hasta pasar por cerca de los de Mayajigua. Llámase luego 
rio del Aguacate; y desde el sitio de las Lagunas, Zanja de 
Caguanes (V). La otra corriente que corre también al N. 
nace en la falda de la sierra de Malaliambrc, atraviesa el 
rainal del Ojo de Agua y, al pasar por esta hacienda, toma 
sn nombre cambiándolo mas adelante por el de San Agus
tin cuando riNuella despm-s de su segunda sumersión en 
ta sierra del Ojo de Agua. Saliendo did Pari.0de Mayaji
gua para el de Seibabo toma el nombre de Caguanes para 
confundir sus derrames con los de la Zanja de Caguanes, 
recibiendo por la izquierda un arroyo que también se lla
ma de Caguanes de San ínan de los Remedios. 

1 C a g u a n e s . « P u n t a cenagosa que avanza al N . O. há
cia el cayo del obispo, resguardando por barlovento la en
senada y embarcadero de Yaguajay. Part." de Yagtia-
jay, J. y Prov.» Marlt.» de San Juan de los Remedios. 

Caibarien.—Parl.* de 3,* claseyuno de los que com
ponen la J. de San Juan de los Remedios. Mide 948 caba
llerías de tierra cuadradas de suporlicie. Confina al N. 
con la costa y ensenada de San Juan de los Remedios y 
cayos adyacentes; por el O. con la J. de Sagna la Grande; 
por el S. con el Parí." de Camaguaní, y por el l i con los 
Part.5 de (Jtleiba y 'ra»iiayabon.=ASPECTo PEL TERRITO-
IUO.-= "s generalmenle llano, y en su mayor parte cubierto 
de pantanos con algunas ligeras ondulaciones hacia e) l i 
mite ineridioiial, por donde se esliende un eslenso pedre-
gal.=MO?i'rAÑ\s.= Li\s lomas de Cambao, desde tas cuales 
se divisa el Canal Viejo de Bahama, se alzan como á 3 
millas al 0 . de la cabecera, lístán cubierlas de sitios de 
labor. AI S. E. del partido, empiezan á dilatarse unas altu
ras que son las mas occidentales de la sierra de Malaham-
bre, entre las cuales se distinguen aislados los cerros de 
Guajabana y de Cuodeamor, separado del anterior por el 
rioGnamá, y olros.=LUNiiBAS.'==C.asi lodo el partido es 
una llanura, muy baja y anegadiza l ikia la costa, forman
do la de la hacienda Guaní una sábana pantanosa =cos-
TAS.«=Corre la costa de esle tciriioiío como 9 y Vj millas 
de N. 0. á S. E., desde Ias cercania!) del embarcadero del 
antiguo puerto de Tosico á la boca de la zanja de Guaní. 
Ksbaja, pantanosa y poblada de manglares, aunque por lo 
general, abordable. Sus aguas contienen pesca abundantí
sima de diferentes especies. A toda cata costa la ciñe para-' 
lelamente una série de cayos. Abren en ella la ensenada 
de San Juan de los Remedios, distinguiéndose á solaventó, 
el puerto de Tesico, entre la punta Blanca y la Brava, y 
el puerto de Caibarien. A barlovento, en otro arco mucho 
mas abierto que corre al S- E . y luego al K., están el em
barcadero de Chepillo, la ensenada de las Varas, resguar
dada par el cayo Ratones y la punta Gorda, y la emboca
dura del estero ó vio de Giiaui. Muy inmediatos á la costa 
están tambienalgunos caynelos que, con otros que hay mas 
distantes, cierran á la referida ensenada de Varas por el N. 
Enlre los cercanos á la costa, solo merecen citarse, el cayo 
Ratones, el pcílon do la Punta Gorda ó Santa Cruz de las 
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Calabazas, y el cayo Conuco que cierra por el N . al puerto 
de Caibarien. Ese cayo Üeiie un fondeatlero en su orilla 
meridional que apenas está separado de la costa por un 
estrecho estero. No lejos, y al N. del anterior, está otro 
cayo algo menor, llamado Guayo, hallándose entre ambos 
el fondeadero de Tesico. Como á 6 millas al N . del puerto 
de Cailwrien eslá el rayo Guano ó Guaraná, con el cual 
principia la cadena de !os cayos de Mojabraga* que, cor
riendo al O., cierran en aquella dirección la ensenada de 
San Juan de los Remedios, dejando entre sí varios canali
zos, que por la parte del N se llaman de Mojahragas, y 
por la delS., hacia la ensenada, las Boquillas. Mas al N . 
todavía, y cerca del veril del canal se esliende el cayo 
Fr3goso.=ciF.NAG\s.=aLa costa forma á barlovento de la 
Punta Brava, una ciénaga bastante anegadiza y muy po
blada de manjílares y espesas vcgelaciones.=L\GUNAS.= 
La mas notable es la de Kscobar. que está inmediata al O. 
de la villa cabecera, y que suele secarse en varias épocas 
del'afio. Cuando lleva caudal, abunda en lizasyotros peces. 
I,a llamada laguna del Junco, rara vez se soca. Toma su 
nombfe de los espesos juncales que la rodean, y en sus 
aguas se crian muchos pect!s.=nios.=";:.l mas notable es el 
que en el partido llaman de Caibaricn. "Nacî  en tierras iln 
la hacienda de fíuauijibe, recoge las aguas del riacliuelo 
de San Bartolomé, tomando este nombre para sumirse en 
i in pedregal; y aparece luego cm el nombre de Jiquibrt 
para entraren el partido que recorre do S. á N . , desaguan
do en la laguna de Escobar, l i ! Manaquitas se pierdo en 
la sábaia y ciénaga de Carabao. El Guaní bafia las ha
ciendas de Gnajabana y Guaní para perderse en la ciéna
ga y sábana do Guanl.'S)! embocadura, duranto algún es
pacio es navegable por lanchas que se introducen para ha
cer aguadas para los buques de cabotage. Otros varios ar
royos atraviesan este partido; vcomo las citadas corrientes, 
abundan en pesca de agua dulce, aunque casi todos so 
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agotan durante la estación seca. Merece particular men
ción el manantial <lc aguas frias y delicadas que se halla 
en la mayor de las espaciosas cavernas que abren en el 
corrode Gnajabana, que aunque permanente, nunca se 
desborda. Estas cavernas contienen arcadas y filtraciones 
caprichosas.=PRODUccio.NES.=Las de este territorio son 
las mismas que las de los demás partidos marítimos de la 
isla, sin que presente ninguna particularidad que merezca 
referirse.=™La tinica población reunida do este partido es 
el pueblo de Caibanen que le sieve de cabeza, le dá 
nombre, yes residencia de su capitán pedáneo, "AGRI
CULTURA, ssliu las haciendas, ingenios y sitios do labor, se 
cosechan; arroz, frijoles, piálanos, raices alimeolicias, 
forrages y tabaco, y se recoge bastante cera y miel deabe-
ias.^Ül torcido do sogas do majagua, el tejido do som
breros de yarey, la manufactura de aparejos do junco, y la 
elaboración poco cuantiosa de tabaco; son los ramos i n 
dustriales á que se dedican sus habitantes. De su comercio 
trataremos en el articulo de la villa cabecera, espresando 
su.s comunicaciones maríLiinas.=üsía demarcación ocupa 
principalmente las tierras del antiguo corral de Gaibarien 
y comprende parlo tío las haciendas de Gnajabana y Gua
ní, todas tros repartidas hoy en pupieilos pred ios.«-CAMI
NOS. = i 1 principales el furro-earnl de 6 millas que lo 
atraviesa, comunicando con la villa cabecera y con el puer
to de Caibarieu. La carretera que une á entrambas pobla
ciones, es el solo camino antiguo del partido, y su mal es-
lado en tiempo de lluvias, fué la causa que principalmente 
inspiró la idea de construir aquella via férrea. Las fincas 
y haciendas del partido y sus colindantes, SA comunican 
por sendas y caminos de travesía, cuyo estado es el que 
en general presenta en la isla esta clase ordinaria de vias. 
=Los siguientes datos que son los mas recientes que ten-
Ramos, comprendon lodos los detalles de la población y 
demás ramos de estadística de esto partido. 

PARTIDO DE CAIBARIEN. Jurisdicción de ñemedios. Departamento Occidental, Población clatifieada por sexos, 
estado, ocupadones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde se halla 
distribuida, ganado, carruages, eatal/lecimientos y clase de ellos con otros datos referentes & la riqueza 
agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

BlaacoB 
Colonos asiáticos, 

r i h r *t Pardos. 
j 1 I JLLU1I- U ' 

" l moren.' i t more 
\ Emancipados 

Totales 58 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

OLASIffICACION POK SEXOS Y EDADES. 

VARONES. 

120 

168 

20 

56 

50 

94 

S00 

51) 
18 
21 

m m 

22 

52 

615 
83 

130 
58 
M 

367 
5 

1,249 

HEMBRAS. 

45 122 59 49 

310 
n 
55 
21 
16 
56 

458 15 41 

540 
n 

m 
54 
m 

liO 

855 

TOTAL 

1,161 
S3 

28S1 
112 
71 

2,104 
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 
T 

CONDICIONES. 

Blancos. 
Colonos asiáticos. 

S- Esclavos. P ^ - ' 
a vEmancipados 

Totales. 

solteros. 

VAHONBS. 

casados. 

424 
33 
9l 
45 
28 

360 
5 

089 

183 

20 
10 
10 
1 

239 

viudos. 

'23 

3(j 

solteras. 

325 

HEMBRAS. 

casadas. 

ni 
42 
ai-

ios 

511 

183 

27 
10 
10 
1 

237 

viudas. 

23 

5 
2 
2 

32 

1,161 
S3 

239 
l lá 
77 

5 

2,104 

o o 

E ja 

Iff] 

2& 
10 
10 
"7 
5 

243 

IUSTRIIIUCION DE LA POBLACION UN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

CONDICIONES. 

lílancos 
Colonos asiáticos 

i ^ r e s . . . i ^ - ; : ; 

s Esclavos, i i - ^ o s : : : 
a '•Emancipados 

Totales 

En po

blación. 

m asi 

Un Inge 

•i 
10 

300 

3D2 

En ha-, 
ciendas 
de crian

za. 

En po

treros. 

Ea ve

gas. 

JO 

10 

10 

10 

En sitios 

de 

labor. 

236 183 

En es

tancias. 

En otras 

Hncaa. 

17 

En otros 
estable-

cimient 
rurales é 
industria 

615 
33 

130 
58 
41 

367 
5 

1,249 

546 

109 

36 
110 

855 

Disíri!wM>» por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del dislhto pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ing'enios . 
En híici.'iulns de crianza 
En potreros 
En vttffas d<j tabaco • 
En l itios d,f labur 
En las restanLos fincas rumies. 
En población reunida 

Totales 

BLANCOS. 

10 
21 
6 
2 

64 
3 

109 

38 
24 
24 
8 

76 
12 

182 

Ê 
•=3 

~~50 
50 
30 
10 

140 
15 

320 

615 

9 
23 
7 
4 

21 
5 

69 

34 
29 
23 
12 
no 
15 

189 

blancos 
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D i sirio lición por edades en fivs periodos de In población que resile en la demarcación del distrUo pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En vi>ga5 de tabaco 
ED sitios ile labor. 
En laa reptantes (incas rurales, 
l i n población reunida 

Totales. 

COLONOS ASFATICOS. 

25 25 85 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

TAIIOSGS. 

2¡ 87 188 

nuMimAs. 

10 

10 

60 

•71 

1 
1 
9 

b 
Tí 
t> 

75 

163 

£ 6 

8 
4 

21 

1 

153 

851 

••• CLASES DE LAS FINCAS. 

En inpenios 
En haciendan de crianza. . . . 
En potreros 
En sitios de labor . 
En estancias 
En las reatantes líneas rurales. 
En población reunida 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

2.-10 
22 
10 
8 

*1 

S91 

,110 
afi 
12 
9 

" l 
50 

408 37: 78 

26 

146 

tti o o > •o « 

•100 

10 

n 
* i 

76 

554 

EMANCIPADOS. 

Naturalidad de la pobUipion Manea, 6 sea su clasificación 
por ias naciones (J países de que procede. 

Naturalidad. 

Francia. . . . . 
EslndoMInidos. 
lijóla terra. . . . 
Costa-Firme,. . 
China 
Galicia. . . . . . 
Andalucía. . . . 
Aragon 
Mallorca . . . . 
Valencia 
Castilla. . . . . 
Cataluña 
Vizcaya 
Asi ii rias 
Canarias . . . . 
Cuba 
Piierto-Príncipc. 
Habana 
Matanzas.. . . . 
Saticli-Kspiritu. 
Vülaclara. . . . 
Ksiremadura . ; 
Remedios. 

Varo
nes. 

Total 

3 
<0 

i 
i 

33 
25 

8 
3 
i 
6 
8 

M 
10 
40 
20 
10 
12 
24 
10 
3ti 
50 

2 

615 

Hem
bras. 

ÍU6 

3 
12 

5 
6 

33 
27 

8 
4 
i 
6 
8 

i 3 
11 

• 40 
26 
12 
Í6 
28 
12 
*6 
70 

2 

769 

1,161 

Deslinos y oficios que ejercen las 853 personas llancas 
y las 263 de color U b m desde la edad de i % años arriba. 

Destinos, ofícios ü ocupaciones. TOT AI,, ulancos De color 

Mayordomos 
Maestros de azi'icar 
Mayorales 
Maquinistas 
floyeros 
Carreteros 
Carpinteros 
Herreros 
Alhamíes 
Toneleros 
Alambiqueros 
Z;i|ialcros 
Barberos 
Sastres 
T¡i bar) ii eros 
Carniceros 
Ttíjftros. . 
Del canijio 
Kni|jleail(is de R.' R 
Idem del resguardo 

Total 
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Destinas, oficios ú ocupaciones. Blancos 

Sama anterior., 
Del comercio 
Matricula ti os 
Salvaguardias. 
Comandan Les de armas. 

Total, 

Costureras. 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros 
Dedicadas á sus quehaceres domes 

ticos 

Total general 

342 
50 
50 

2 
1 

U 3 

40 
8 
6 

384 

De color 

m 
6 
4 

TOTAL. 

853 

436 

9 
40 
9 

59 

468 
56 
54 
a 
1 

581 

49 
48 
45 

443 

253 4,4 06 

Pueblos, caseríos, carraages, ganado, plicas y éstableci-
mienlos de toda dase que hay en el partido. 

Pueblos. 

Número de casas da 

Mamposteria y alto 
Manipostería y zaguán. . . 
Manipostería baja 
Tabla y leja. . . . . , . - . . . . . . . ; . . > . • 
Tabla y guano i . . . . . . . . . . . 
Tabla yUéjamauí. . . . . . , . .: 

Bmbárrado y guano,: . . . . . . . 
uano y yagua^ ó yagua y guano solo. 

CaiTuages. 

Carretas. 
Carretones y otros carros. 
Carretillas. . . . . . . . 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de moníar. 

4' 
• - 4 

42 
64 

4 50 
4 
2 

67 

30 
6 
i 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y ínulas. . , 

De toda tipecie. 

-Toros y yacas 
Afiojos . . . . 
Caballar.. . 
Mular. . . . 
Asnal. . . . 
De cerda.. . 
Lanar. . . . 
Cabrio.. . . 

520 
490 

20 

400 
90 

3 
2 

1,600 
40 
30 

' 50 

Alambiques. . . 
Carpintería.. . . 
Rscuela 
Tiendas de ropa. 
Idem mixtas. . . 
Zapaterías. . . . 
Sastrerías. . . . 
Panaderías.. . . 
Kondas 
Tonelerías. . . . 
Billares 
Juego de bolos . 

4 
1 
4 
4 

45 
2 
4 
4 
4 
3 
3 
1 

Fincas y establecimientos rurales é inãmtrialès de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches 
Potreros 
Sitios de lalor . . . 
Colmenares. . . . 
Tejares y alfarerías 

3 
3 
8 

67 
44 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas, azúcar. 

Mascabado 40,500 
Cucurucho raspadura 4 0,000 

614 
440 

Pipas de aguardiente . , 
Bocoyes, miel de purga 

Arrobas. 

De arroz * f&0l) 
De fríjoles . . . .' 200 
De cera «00 
De maiz • • • 1 >300 

Barrilas de miel, abejas . 330 
Número de colmenas 2,000 

Cargas. 

De tabaco 84 
Do plátanos 8,520 
De viandas 260 
De hortaliza 6 
De maloja M 0 0 
De cogol y y. guinea ; 8|J 
De carbon 4*800 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

60 De caña 
De arroz * 
De frijoles 2 
De plátanos ' 
Pies de idem • 25,000 

44 
63 

454 
260 
948 

Pastos artificiales 
Pastos naturales 
Bosques ó montes. 
Terrenos áridos 
Total superficie en caballerías de tierra. 

NOTA. La cantidad de tabaco se cosecha en varios sitios de 

vos, 900 gallinas 300 yolloa comunes y puede calcularae en a,40U 
las aves de todas clases. 
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TOMO I . 

Caibar ien. (COLONIA V PUKBLO DE) íis cabeza del par
tido de su nombre, y su llama también colonia de Vives. 
Eslií situado como á 40 varas de la orilla meridional de es
te puerto, en tierras del antiguo corral repartido de Cai
barien; lo fundó la familia de los Cabreras, sobre suelo 
llano y negruzco y lan bajo en algunas parles, que la por
ción occidental está trazada sobre la laguna de Escobar 
<\nc por allí se forma, y recoge las aguas del riachuelo 
Caibarien. Por esta causa es pésimo el piso de algunas ca
lles en !a estación lluviosa, sin que por eso deje de ser 
bástanle, sano el temperamento, desconociéndose las calcu-
inras endémicas lan cotminesen oíros puntos pantanosos. La 
planta de la población delineada por el primer director de 
la colonia, don lisíraton Itausá, es de las mas regulares, 
figurando un plano de 668,800 varas cuadradas con 7-ca-
lles de N. á S. y otras tantas de E. á O, que se cortan por 
ángulos rectos con una andiura de 20 varas, á escepcion 
de la Ueal,A la cual le lijaron 40 varas para adornarla con 
hileras de árboles. Distribuida la población en 42 manzanas, 
se reservó un espacio (le dos, para una gran plaza que co» 
el nombre de la Reina debia adornarse de arboles, com
prendiendo en su área, la iglesia proyeclada, y quedando 
campo sníicieule para ejercicios militares. Desde un prin
cipio se designaron lambienen este pueblo solares para mer
cado, carnicería, casa de gobierno y consistorial, esta en 
uno de los ángulos de aquella plaza; y para aduana, coman
dancia do marina, cuartel de infantería, cárcel y cuartel 
de caballería hácia la marina. Concedida licencia para su 
erection, desde la época del señor Kspada, hasta 4841 no 
lovanlaron á su costa los vecinos la miserable capilla de 
tabla y guano que bajo la advocación de Nuestra Señora 
dé los Angeles, y con mezquinas apariencias, ha servido 
de templo sin capellán dotado, ni ingresos fijos. Después 
se ha convertido en un templo de buena consiruccion que 
es parroquia de ingreso, sirviendo su cullo un cura con 420 
ps. fs. anuales, y m: teniente cura sacristan mayor con 350 
y 300 para sus gastos de material y fábrica abonados por la 
Heal Hacienda. La población carece de aguadas propias, 
siendo salobres las de sus pozos y la laguna. Tiene pues, 

3uc proveerse de algunos manantiales, ó de las aguas del 
¡slante río Guani, del cual hay que traerla en lanchas que 

vienen por la costa. Haremos ahora , la historia de la Colo-, 
nia, que en su nombre oficial de Colonia de Vives recuerda 
al capitán general bajo cuyo mando se fundó. Creada la 
capitania de Caibarien báeia 1817, uno de los vecinos, don 
Narciso Yunta, ofreció en 1822 ceder una porción de sus 
terrenos en el corral de Caibarien, de los Cabreras, para 
fundar una nueva población. Aceptada la oferta sin deter
minar el punió, se suscitaron cuestiones sobre el lugar que 
debía escogerse, queriendo unos fuese mas al E., y 
otros mas al 0.; y con estas disputas se paralizó com
pletamente el proyecto de colonización. Hasta 1833 no 
se nombró un director qué delineara la población de la 
proyectada Colonia, y no empezó el reparto de solares bas
ta 1838, y aunque tres años después se amplió la habilita
ción del puerto, nuevas cuestiones sobre ei punto en que 
debía de fijarse el muelle Ileal, retardaron otra vez los 
progresos de la naciente población que, por decirlo asi, 
no ha presentado sintonías de prosperidad, basta la insta
lación del ferro-carril que la comunica con San Juan de 
los Remedios. En 1841, ya señaló á este pueblo nuevo* con 
565 habitantes, el censo del mismo año; y según el Cuadro 
Estadístico de 1846, se componía su caserío de 81 .edifi
cios, en los cuales se comprendia un cuartel pár'a el pe
queño destacamento tic infanteria, la casa del resguardo, 
un gran almacén particular de manipostería para depó
sito de frutos, y 2 casas mas de manipostería, 28 de 
madera, y 48 de embarrado y guano. Tenia Caibarien ya 
entonces una tienda mixta, 4 pulperías, una taberna, g pa
naderías, 2 cafés y billares, 2 lierrerias, Una zapatería, una 
carpintería, y una tabaquería, con una población de 367 
habitantes blancos, 30 libres de color y 10 esclavos. Los 
dalos de 1852 ya indican los adelantos de Caibarien, t i -

30 
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iando su vecindario en 608 habitantes blancos, 13â de co
lor libres, y 59 esclavos. Sus establecimientos eran 7 tien
das mixtas, 6 almacenes de depósito de frutos y tonelerías, 
una carnicería, una panadería, un billar, un alambique, 
una tienda de ropas, una barbería, una zapatería y una 
fonda y posada. Los datos estadísticos últimamente pu
blicados, correspondientes á 1858, le señalan con 729 
habitantes de toda clase, edad y sexo. El puerto abre en
tre las puntas llamadas Brava y Blanca estendiéndose 
unas 3 millas hácia el 0. y como hasta % de anchura. 
Süs sondas son para buques de 1 ^palmos de calado, y su 
fondo es en general de piedra y fango. El fondeadero prin
cipal bastante seguro y resguardado, está en la banda sep
tentrional, junto al cayo Conuco, podiendo anclar en él 
bergantines. El contorno delpnerto, es bajo y de manglares 
masó menos anegadizos. Al O. y S. O. se divisan algunas 
lomas donde está situada la de la Vieja. Por la ribera in 
mediata á la población, aparecen los muelles que en 1857 
eran 6: el titulado Real, el de los Americanos, el de la 
Empresa de ferro-carriles, y 3 mas de particulares. Hasta 
1883, no se ejecutó el único muelle público que aun tiene 
este puerto; es de madera dura sobre pilotage, y no costó 
mas que 2,834 ps. fs., por cuyo guarismo se puede juzg-ir 
de Su importancia. Después se fueron formando los que 
hemos designado anteriormente y míe dentro de poco 
tendrán que desaparecer, para acomoaarse al proyecto ge
neral de muelles, en la parto que corresponde á Caibarien, 
que será un malecón corrido de K. á O., con algunos espi
gones perpendiculares.—Residen en esto pueblo, el capitán 
pedáneo del partido; el resguardo terrestre compuesto de 
un destacamento de carabineros con un teniente segundo, 
% aventajados y 8 carabineros, que perciben sus haberes 

{ior el presúpuestoMe su cuerpo. El de sus gastos materia-
es en 1862, fué de 130 ps. fs. divididos en 40 para gastos 

de escritorio y agua, y 90 por luz para las guardias. El ma
rítimo lodesempefían con una falua, unsotapatron y 6 ma
rineros; aquel con un sueldo de 264 ps. fs., y estos, con 
el dé 216 cada uno, cuyo presupuesto para aquel afio fué el 
siguiente: 

Ps. Fs. 
Haberes personales i ,560 » 
7 raciones á 9! ps. fs. 25 es 638 75 es. 

Total 2,198 75 es. 

Como puerto habilitado, tiene su correspondiente capi
tán de puerto. Hay 2 escuelas gratuitas de primeras letras, 
una para varones y otra para niñas, que están costeadas 
por los fondos municipales. Es de bastante importancia el 
comercio de cabotage que sostiene este puerto con los 
de Ñuevitas, Sagua la Grande. Cárdenas y la Habana, 
puntos con los cuales comunica Caibarien por la linea de 
vapores de la costa septentrional y por los buques de vela 
y cabotaje. Dista % leguas N. IÍ. de la villa cabecera de 
San Juan de los Uemedios. Los estados del movimienlo 
mercanlil de importación y esportacion de San Juan de los 
'Üemedios, darán una idea del comercio eslerior de este 
puerli) que çs el principal por donde se hacen las intro
ducciones y estracciones de géneros y frutos por la ense
nada de aquella cabecera. (VV). 

Caibarien. (uro DE=aV. JIQWBÚ, RIO}. 
Caiguanabo. Nombre que también se dá en todo su 

curso al rio de San Diego. (V. SAN DIEGO, RIO DE) 
Caiguanabo. {SIBMA DE) ÍES una serie de lomas que 

se levantan en el corral de su nombre y envían varios ra
males y estribos hácia el S. Las faldea al N. -el rio de San 
Diego, y al N . E. se cnlroncan con las de los Arcos. Cons
tituyen parle di; la Sierra del Rosario. Part.0-de la Chor
rera ó Consolación del Norte, J. de Pinar del Rio. 

Cftiman. (LAGUNA DEL) Pequeña laguna formada por 
los derrames del rio de la Dominica, y que, desaguando 

en el puerto de Cabañas, se interpone entre este y la cos
ta del N . , no dejando entre su estremo horeal y aquella 
sino un pequeño istmo llamado la Herradura, nombre (jn¿ 
también s e d á á la península anexa. Su mayor estension 
es de N . á S. Part.0 de Cabañas, J. de Guanajay. 

Cattoan. (EL) Cayuelo el mas occidental de los pe
queños de Santa María, al N . N . 0. del grande del mis
mo nombre, J. y Prov.a Marít.» de San Juan de los Re
medios. 

Caimanera , (LA) Localidad de unos 600 metros de 
circuito, que enfrente de Cerro Guayabo, y de la embo
cadura del rio Guaso, se estiende á orillas de la bahía ¿ e 
Guantanamo, hasta la punta llamada de Cerones. Tanto 
poria firmeza de su suelo, como por las buenas condicio
nes de su fondeadero, se ha proyectado cubrirla con una 
población de muchas manzanas de casas cuadriláteras, y 
cortadas por calles rectilíneas. Atraviesa á esta localidad" 
de N, á S. el ramal del ferro-carril del Guantanamo,-lla
mado como ella, de la Caimanera, nombre derivado de 
ios muchos caimanes, que cuando estaba la bahía entera
mente despoblada, se advertían junto á esta parle de su 
litoral. Aun no existen en este punto mas, que la estación 
y los almacenes del ferro-carril que para su carga y des
carga, tiene un muelle á unos â.lOO metros al N . O. de 
la punta de Cerones. Cuando pueda realizarse la naavA 
población proyectada, se llamará villa de Guantanamo, será 
la cabecera de lá J, del mismo nombre, y estará ocupada 
por las principales dependencias del estado en el mismo 
territorio. En-el-dia su-caserío-está reducido á la estación 
y á los almacenes del ferro-carril, que habitan 10 ó 12 
individuos •empleadosen el mismo; al edificio dela Adua
na; á otro donde se acuartela el resguardo terrestre y el 
marítimo; y á 4 viviendas mas, cuyo'vecindario total sue
lo variar entre 40 y 50 individuos. Este punto, está bajo 
la inmediata vigilancia del comandante de la batería del 
puerto, del administrador de rentas, y de la autoridad de 
la cabecera, con la cual le comunica diariamente en bre
ve tiempo el ferro--carril. Tiene un muelle, que está en el 
fondo de la ensenada de Cerro Guayabo, á la salida de la 
lengua de tierra llamada Punta de Cerones. Part.0 de Va
leras, J. de Guaníanamo. 

Ca imane ra .—Sér i edc lagunas, llenas de juncos, que 
se forman en la estensa ciénaga de la costa del S. de la 
isla. Por varios derramaderos y esteros, desaguan Jjácia 
las puntas de las Charcas y de la Tuna, formando/él este
ro mayor un embarcadero, que por su entrada présenla 
3 brazas de sonda y que se halla resguardado á barloven
to por la punta de las Charcas. Part.0 del Jibaro, J. de 
Sancti-Spiritus. 

Caimanera, (PUNTA Y EMBARCADERO DE LA) Avanza 
al O. como á % millas de la villa deManzaniilo,pi'incipiaá 
contornear su rada y está á mas de 3 millas al Sur de los 
cayos de Manzanillo. Junto á esta punta que es de arena 
firme, se halla el embarcadero mas frecuentado por las 
embarcaciones menores del puerto de Manzanillo. Dis t r i 
to Jlarit.0 y J, de este nombre. 

Caimanes, (uto Y ESTIÍRO DE) Rio de escaso curso, 
que se convierte en estero, y desagua en la costa de t)ar-j 
lovcnto de la J. y Prov.a Marlt.8 de Santiago de Cuba. 

Caimanes, (mo) Baja de la Sierra Maestra, corre 
al S. S. E., y entra en el puerto de Santiago de Cuba, por 
la banda de sotavento hácia la hacienda de su nombre. 
J. de Santiago de Cuba. 

C a i m i t a l . (BAÑOS DEL) Manantial mineral de aguas 
cristalinas y muy frias en tierras del potrero de don A n 
tonio Marrero. Son también conocidos con el nombre de 
Baños del Herrero, y sus aguas no han sido aun analiza
das. Part.0 de la Esperanza, J. de Villa Clara. 

C a i m i t o d e l S^r ó d e l a Hanabana. [ALDEA DEL) 
Con 25 casas y 191 habitautes, en el Part.0 de la Hanaba
na, del cual es éste el grupo de población ínasimportante. 
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Residen en ella el pedáneo y un subdelegado de medici
na y cirugía. Desde cine en 1832 se iucendió y quedó des
truido el antiguo pueblo de la Hanabaua, se trasladó á es-
la aldea su parroquia, que hoy es de ingreso, sirviendo su 
culto un cura con 446 ps. fs. 12 es. que le abona el Era
rio anualmente para cubrir la con&ignacion que tienen se
ñalados los de su clase, y un leuiente cura sacristan ma
yor, que por c! misino concepto percibe 350, y presupues
tándose los gastos de su material y fábrica en 300. Kstá 
el Caimito cñ un estenso llano dela hacienda de la Hana-
bana, wsi en la margen derecha del rio de las Amarillas, 
como á 2 leguas al N. O. del antiguo caserío de la Hana
baua, al S. O. de Palmillas, y casi al S. de Guamutas. U 
censo de 1841, le daba 115 habitantes, y el Cuadro Esta
dístico de 1846, le componía de 4 casas de madera y % de 
guano, con % tiendas mistas, 4 habitantes blancos, 49 de 
color libres, y I t esclavos. Se halla precisamente á orillas 
del camino de la Habana á Trinidad, á 51 leguas de la ca
pital, ó unas 30 de Trinidad, y á 16 leguas aIS. 0. do Cár
denas. J. de Colon. 

Caimito. (ciSERio DE EL) Alzase al pie de la sierra de 
Anafe, hácia los limites de la J. de San Antonio, con las de 
Santiago de las Vegas y Guanajay. Este caserío, cuya 
planta es irregular, ha tenido muy poco aumento. El Cua
dro Estadístico do 1827, le señalaba 79 casas, 11 de mam-
posteria. 6 tiendas mixtas, 2 fondas ó bodegones, una za
patería, una herrería, 2 tabaquerías y 252 personas de 
todas clases, sexo y color. El censo de 1841 le daba un to
tal de 373 habitantes. El de 1846, lesenalaba 9 casas de 
manipostería, 5 de madera y tejas y 4íi de guano, con 
6 tiendas mixtas, 5 fondas y posadas, una panadería, una 
carpinteril, una herrería, y una tabaquería; con 252 ha
bitantes blancos, 23 libres de color y 22 esclavos. Pero los 
últimos datos, le concedian 46 casas y 381 habitantes. 
Dista 3 leguas al N. O. de San Antonio de los Baños, á cu
ya J. pertenece, 1 y Vs al N . de Vereda Nueva, cucuyo 
Part.0 se encuentra, y 9 y l/t de la capital por e) camino 
central de la Vuelta-abajo, á cuyas orillas está situado. 

Caimito .^Grupo deocho-ó nueve pequeñosedificios, 
hoy ruinosos y casi inhabitados, que se formó á fines del 
siglo pasado ó principios del actual, al abrirse ontre la la
guna del Caimito y el Surgidero del mismo nombre la 
llamada zanja 6 canal del Caimito, para dar salida á los 
frutos de las haciendas que entonces se fomentaban en el 
Part.0 de San Nicolás, al cual pertenece este caserío. Aban
donada luego la obra sin terminarse, este puerto fué du
rante inuchosaños el preferido para eí contrabando; hasta 
que se fortificó con una batería, y se puso bajo la vigilan
cia de un subdelegado de Real Hacienda, cuyo cargo se ha 
suprimido ya. Con el contrabando que se hacia por esta 
playa desapareció también el vecindario del antiguo case
río; y hoy apenas le Itabilan en ciertas épocas del año los 
que van á recoger tortugas y mariscos. J. deGüines. 

Caimito, (PUBRTO DEL) Abre en la banda boreal de 
l i ensenada de la Broa,-en la costa delS. formando la boca 
del rsloro canalizado, por donde al través de la parte mas 
occidental de la ciénaga de Zapata, desagua la laguna del 
Caimito. Está junio á este puerto el caserío á que se refie
re, el anterior articulo; es de 3.» clase y le defiende una 
bateria. J. de los Guines. 

Caimito, (nio) Nace on las lomas del corral de su 
nombre. Corre al N. N . O., y desagua por la Vega de la 
Tortuga en la costa delN. J. de Bahía-Honda. Part ido 
las Pozas. 

Cais imú. (CERHOS DE) Están aislados en el grupo de 
Man tabón, y se estieuden casi de O á E. cerca de la orilla 
derecha del rio del Ciego, y á la izquierda del camino de 
Nuevítas. Por lo llano de sus inmediaciones parecen muy 
elevados. Sus pendientes son suaves y fácil su ascension. 
Como sus cumbres son planas, mas bien merecen el nom-
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bre de lomas que el de cerros que se le dan en el Part.0 
Sus faldas son fértiles, propias para el cultivo, y tienen 
hácia el lado del S. muchos cedros, caobas y otros árboles 
útiles.t Se hallan como á 3 leguas al N . E. de las sierras 
del Rompe, y á 2 y V, ó 3-al S. del cerro de Dumaiíuecos. 
Part.0 de Cabaniguan. J. de las Tunas. 

Caja de A g u a , (LOMAS DE LA) Asi llamadas por el 
contorno de muchas cortinas que & manera de paredones 
forman sus pendientes inapcesibles. Contiene vírgenes y 
frondosos bosques. Esta loma, la mas elevada del grupo 
de Sancli-Spíritos ó sea el oriental de Guamubaya, des
cuella por encima de tos inmediatos picos de la Pelada, 
Pan de Azt'icar y el Tuerto. Su altura se ha calculado esce
de de 2,000 varas. Se halla al N . O. dela aldea de Banaoy 
en lo mas intrincado del grupo, hácia los límites de la J. "de 
Trinidad con la de San.cl)-Splritus. 

Cajolbana. (SIEHUA DE) Notable y estensa sierra, que 
corriendo principalmente de N. á S. hácia los limites de 
los partidos de )as Pozas y de Consolación del Norte por 
terrenos tie los corrales del Caimito, Alonso Sanchez, 
liuenavisla y San Marcos, termina por el S. con el pico de 
Cajalbana. La estructura geológica de este pico, presenta 
indicios evidentes de haber sido un volean hoy apagado, 
enconlrándose en su cumbro y pendientes bastante piedra 
pómez, y otras sustancias caracteilsLicas de su antiguo ser. 
De los estribos septentrionales de esta sierra, quo son bajos 
y chutos cu general se destacan numerosos picos. De entre 
sus faldas nacen los arroyos que forman el rio de las Dos 
Hermanas; y la oriental, está separada de la occidental del 
Pan de Guajaibon, por el arroyo Quitapesares que recorre 
las estrechas abras intermedias. Pertenece al grupo de la 
sierra del Rosario de Dahia-Honda. 

Cajimaya.—Riachuelo deeseaso curso que corre para
lelo y muy cerca del de Mayari. Desagua en el fondo de la 
gran ensenada situada á la izquierda, de la entrada del 
puerto do Ñipe que termina con la llamada Î acnna Cópale. 
Ensancha alli COEI SU es tension á este rio en Tas cercanías 
de la gran bahía de Levisa. J. de Santiago de Cuba. 

Cajio. [suBGiDEno OJEL) Surgidero^ que se presenta 
junto á un estero de' la desembocadura del rio dol mismo 
nombre, y que solo es navegable por lanchas durante un 
corto espacio. La costa es una playa algo esteosa, detrás do 
la cual se estiou d o la ciénaga, en parte limpia y en parte de 
manglares queatraviesa por esta localidad un camino lo mas. 
del àiío intransitable. En la boca de el rio que lo forma y 
que le da su nombre, acuden durante el estío algunos co
marcanos á tomar baños de mar. lin el pueden hacerse 
aguadas. Hállase en la costa del Sur en el punto donde 
confinan las .11. de Bejucal y San Antonio de los Batios, á 
la cual pertenece. 

Cajio. (mo) Pequeffa comente que viene del corral 
Turibaeoa, atraviesa el de su nombre y desagua en la costa 
del S. por el caserío y baños llamados también del Cajio, 
formando un estero cuyo pequeño curso sirve en gran par
te de lindero á las JJ. de San Antonio de los Baños y Be
jucal. 

Cajio. (PUNTAS DLIL) Abarlohento del estero del mismo 
nombre. La costa cercana es una ciénaga poblada de man
glares firmes. Está en la costa del S. J. del Bejucal. 

Cajón, (PUNTA DEL) Una delas estremídades de las pe
nínsulas que se forman en la parte occidental delá isla lla
madas ensenadas de Corrientes y de Guadiana. Avanza es
ta punta hácia el N . frente á un escolló que se levanta como 
á 5/, de legua mariiima de distancia. Al N.-E. y como á 8 
leguas está en el mar un pequeño bajo en un fondo de 66 
pies. La sonda en la punta mide 12 pies con fondo de are
na y piedra. Part.»de Guanes. J. de PinardelRio. 

Cajón , (ENSENADA DEL) Pequeño arco en la costa del 
;N. comprendido entre las puntas de ese mismo nombre al 
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O. y los cayos de ía Leila que la cierran por el E. Su fon
do varía enlrc 42 y 18 pies. Part." de Gtiane, J. de Pinar 
del Rio. 

Oalabazar .^Parti i lo de 3.a clase de la J. dcSagaa la 
Grande. Confina al N . con el mar; al K. con la J. do San 
Juan de los Bcmedios; al 3. con la de Villa Clara, y al O. 
con el partido del distrito de su cabecera. Tiene 9 leguas 
de mayor estension de N. á S. desde la Playa Colorada 
hasta el sitio de San José; y 4 de N. 0 . á S. H. desde la 
hacienda do Mata hasta la encrucijada de los Cupeyes.=Kl 
territorio presenta varios caracteres. Es bajo y cenagoso íi 
las orillas del mar; accidentado y con llanos de insensible 
declive al N . y K.; y quebrado al S. Sus terrenos sonde 
color bermejo en unas localidades, pardos en otras y en las 
demás negros. La mayor parte están regados por multitud 
do corrientes, por lo cual, excepto los de la ciénaga, son 
muy fértiles y propios para toda clase de cultivos.=MONTA-
ÑA3.=Las alturas mas notables de este partido, forman al 
K. dos pequenas cadenas de lomas pefíascosas m la hacien
da del Calabazar. La primera denominada del Jaqucle tiene 
muchas cavernas siendo las principales las llamadas Po
sadas y el Nicho que entre todas es la mas notable. Fórma
la una galería de 30 varas con una entrada muy estrecha; 
y en su interioí pueden albergarse como unas 50 personap. 
Por toda su superficie se levantan asientos y camas de pie
dra que parecen talladas por la mano del hombre y prepa
radas para brindar descanso al viagoro. También la se-

§unda cadena llamada del Miradero contiene las cavernas 
e la Galana y del Miradero. La altura de ambas cordille

ras, conocidas con el nombro de sierra de Caunao se divisa 
desde el mará 6 loguasde distancia. Todas scenlazan con las 
lomas del Fraile ydePalmarejo que se levantan alS. O. del 
caserío de Viaiia formando parte del grupo deSabanequo.-» 
GOSTAg.vxCorre la de eslo partido desde la Playa Colorada 
hasta oí calero do Caunao sobrei1/, leguas. Es casi toda sucia 
y estácefíida poruña faja de manglares anegadizose impene
trables que defienden mejor su acceso que cualquier oora do 
fortificación. Abren eneíla. además del mencionado estero 
del Caunao, el de Ciiuucumí, cuya desembocadura es de Va 
legua, el del Ubero, el embarcadero de Playa Colorada, e\ 
puerto do Granadtllo, el surgidero de San Juan de Jaqucle 
yol del Santo. Corren fíenleá la cosía numerosos cayos 
todos estériles, deshabitados y i-uhierlos de manglares. 
Los mas notables son los de la Kafermería, el Novillo, 
Cuniiciind, Lnmedio, Pajonal, Marco, La Vela, Lanzanillo y 
Julias, lin la ciénaga aparecen muchas lagunas, siendo la 
principal la del Ubero o de la Pesquería, Mas á lo interior 
están el charco de Caunao rodeado de espesos juncales: es 
la mas importante de todas y tiene5/» de legua de largo y 
una anchura proporcionada: la de la Seiba,la de Viajacas 
y otras donde desaguan brazos del rio Viana. =HIOS.=»LOS 

3uo riegan á este partido son: el de Tuinncn.quelosepara 
el de Malezas y aunque de poco caudal durante la seca, 

en tiempo de lluvia inutiliza los vados que sirven para 
atravesarlo Corre 3 leguas bácia el S. para incorporarse al 
riodoSaguala Chica. Bañan ad«mAs el leiriltuio d¡f<;mi-
les cañadas quo con el nombre (le brazos de Viana forman 
ol charco do Caunao en donde tienen su principio el este
ro y rio de este nombre, navegable hasta el embarcadero 
del Granadino, mas arriha del cual se le reúne el Calaba-
zal. Son de mucha fama en la J. á que porlenece este terri
torio las aguas do un arroyo que corre por el corral de 
Viana hasta perderse en la ciénaga. En la hacienda Cala
baza! bácia el N. y cerca del estero do Caunao hay un ma
nantial de buenas aguas llamado del Tamarindo; y háciala 
Magdalena corre un arroyo de aguas cristalinas á reunirse 
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al Maraguaya. El rio de Sitio GrandecorreaIN, á desaguar 
en el Sagua.=PRODucTos ANIMALES.-S-LOS comunes a las 
otras localidades de la isla, distinguiéndose el cerdo por 
su esquisita carne. Es el ganado cuya cría se ha propagado 
mas en este partido. En la costa y ciénagas, aclemás delas 
tortugas y cangrejos que son muy numerosos desde mayo 
á setiembre, en cuyos mesesapenas permiten detenerse en 
ella los mosquitos, jejenes y otros insectos que las infestan, 
hay multitud de flamencos, patos y variedad de aves acuá
ticas. En los bosques paloma* torcaces, perdices y otras 
gallináceas, juliasearavalics y congas, y muchas culebras 
y reptiles que no son venenosos. Se pescan en las corrientes 
de aguas dulces viajacas, anguilas, guabinas y otros peces. 
Uay tamhiem variedad de brillantes mariposas quB esmaltan 
las campiñas de este partido, en donde muchas orugas de 
las llamadas cachazudas y primaveras hacen bastante daño 
en los plantíos de tabaco.=B0SQUBS.=A.unque las 4 le
guas que sé miden desde la costa hasta la hacienda ó corral 
de Viana y las 3 que hay desde este punto á la hacienda 
del Calabaza! son de bosque, las talas hechas sin método ni 
uniformidad han dejado muy escasos los árboles de construc
ción. Se encuentran sin embargo aun, granadillos, majaguas, 
yaras, caobas y cedros. Entre los fruíales silvestres, los mas 
comunes son los guayabales de cuya fruta se hace grao 
consumo para dulces. Se distinguen entre las diferentes 
clases de palmas, la cana, la manacá y la real que prodiga 
sn palmiche para el alimento de los cerdos, que es el pre
ferido para ia cria de este ganado.«No se encuentran mi
nerales en este territorio, pero abundan las piedras calizas 
y los materiales para fabricar."=»La demarcación política de 
este partido ha sufrido varias alteraciones. Su vigilancia 
csláacargo de un capitán pedáneo qus reside en la aldea, 
del Calabazar.—Pertenece en lo eclesiástico á la feligresía 
déla Magdalena ó Cifuentes. =AGaicuLTiiKA.™Este par
tido es esencialmente agrícola consistiendo su principal 
riqueza en el cultivo de la cana que en los úl t imos años se 
ha estendido por sus mejores localidades, contáiídose has
ta H ingenios de primera clase y algunos trapiches. En 
ellos y en varios sitios de labor, se cosechan frijoles, arroz, 
piálanos, raices alimcniicias y forrages. En un corlo núme
ro do vegas y otras fincas se recogen unas 1,000 cargas 
anuales de (abaco.=«coMER«io.=i;stá limitado al cambio 
de azúcar, sogas de majagua, tabaco y algunas maderas, 
nnr carnes saladas, caldos, jubón, herramienlas» üenzosy 
loza. El marítimo se hace casi lodo por el puerto de Sagna 
la Grande, y el terrestre por Villa Clara, facilitando mucho 
áeste, el ferro-carril que funciona entre ambas cabeceras y 
las vias que con el corresponden.«CAMINOS.—Dos son los 
que lo atraviesan; el de Sagua á Villa Clara de E. á 0 . 
pasa por Sitio Grande, la Magdalena y Mata; y o l de San 
Juan de ios Remedios de N. á S . conduce por el corral de 
Viana al Calabazar y San José. Los dos, aunque anchos y 
limpios,no se hallan en buen estado, poniéndose casi intran
sitables en las épocas de las aguas que, convierten muchos 
de sus trozos en pantanos. Los senderos y caminos de tra
vesía que unen á estos dos caminos, y los que comunican 
á unas fincas con otras, son también casi intransitables la 
mayor parle del afio.=*Las únicas poblaciones reunidas de 
eslo partido son: la aldea de su nombreque le sirve de ca
beza y es residencia de su capiian pedáneo, la de Viana y 
los caseríos que se alzan en loscmbarcaderos del Granadi
no y del Sanio.«insertamos los siguientes estados para 
completar los siguientes detalles de su población y riqueza 
urbana, agrícola é industrial correspondienle ã 4 8&8 que 
son los mas modernos que nos ha podido íacilitar lao'ficina 
de Estadística de la capital. 
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PARTIDO DEL CAL ADAZAL. Jurisdicción de Sagaa la Grande. Departamento, Occidental. Población clasificada 
por secos, estado, ocupaciones, natitratiiiad, edades, castas y condición, pueblos, (incas y establecimientos 
donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes á 
la riqueza agrícola é industria!. 

CLASES 

CONDICIONR9. 

Blancos 
Colonos asiáticos. 

a \ Emancipados... 
Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

O L A S m C A O I O N P O S S B X O S Y E D A D E S -

o « 

53) 

651 

VARONES. 

m 

T30 
») 
81 
20 
61 

900 

1894 

256 
1 

25 

13 
isa 
511 

30 

18 

X 6 

190 
GH 

Vil 
15M 

8751 

I1BMDRAS. 

38 

15 

m 
M 
3 

liO 
101 
> 

560 

48 

41 
255 

018 m 

« a 

MM 

128 
28 

544 

8303 

8W6 

288 

260 
209d 

6004 

CLASIFICACION DS LA POBLACION F U A , POR ESTADOS. 

CLASES. 
T 

CONDICIONES. 

Blancos . . . . . . . . . 
Colonos asiáticos . . . 
I t e r e s . { Í S S S ¿ 

o \ Emancipados.. . . 

TotalOR 

VARONES. 

1241 
96 

135 
58 

117 
1516 

480 
> 
31 
10 
4 

3103 523 

41 

HEMBRAS. 

930 

n 
135 
536 

45 noo 

480 

2] 
10 
4 

523 

64 

71 

3226 
96 

260 
•2098 

606Í 528 

Número de personas que por su pobreza é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pilblica. 

CLASES, 

condicionei y causas de 
au Imposibilidad. 

Í Í ordo-mudos 
dogos. . ; . 
dementen. . 

TotaloH. 

• EDADHJ8. 

d o l ¿ 
13. . 15. 

do 16 á 
60. 

mas de TOTAL. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR CLASES. 

CLASES 
Y 

CONDICIONES. 

Blancoe 
Colonos asiático)! 

S E s c l a v o s . } ^ - ; 
S v Emancipados. 

Totales.. 

En po

blación. 

278 220 

En inge
nios. 

116 
79 
28 
3 

55 
835 

lili 

110 
s 

n 
435 

655 

En ha
ciendas 
de crian

za. 

En po

treros. 

243 

13 
5 

22 
381 

664 

143 
» 
10 
5 

1<J 
26 

203 

En sit os 

En es-fin ve 

tandas. labor. 

En otras 

lincas. 

En otros 
estable

cí míen t." 
rurales é 
I n d u s -
trhilcs. 

141 
17 
18 
10 
id 

144 

TOTAL. 

1763 1464 
96 

160 
158 

131 
12 1854 

147 3761 

128 
28 

189 
544 

2803 
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Dislribucion por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LÁS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En vegas de tabaco 
En sitios de labor '. 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustríale!; 
En población reunida ' . . . ! * . ! 

BLANCOS, 

VARONES. 

o) 

50 
361 
43 

Totales. 569 

63 
10 

115 
80 

571 

997 

10 

23 

116 
n 

243 
180 
942 
m 
m 

1,762 

. BEUBRAS. 

40 
r> 

52 
54 

350 
41 

542 

65 
9 

88 
15 

440 
69 

746 14 

110 
14 

143 
129 
790 
110 
162 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En potreros ; 
En 'vegas de tabaco 
En sitios de labor . . . . v 
En otros establecimientos rurales é 

industriales 
En población reunida 

Total 

de 

blancos. 

226 
31 

386 
259 

1,73S 
251 
335 

3,226 

COLONOS ASIATÍCOS. 

VAROSKS. 

Totales. 

•59. 

96 

.79. 

17 

96 

n 

96 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

137 15 223 32 

HRUBRAS. 

12 

CLASES DELAS -FINCAS. 

En ingenios 
En potreros 
En sitios de labor 
En las restantes fincas rurales ', 
En otros establecimientos rurales é in

dustriales,.,., , 
En población reunida . . 

Totales, 

-9 £ 

48 
33 
45 

147 
• 39 

72 

156 m 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VARONES. 

1,351 

31 
5 

44 

890" 
403 
155 

162 
65 

HEMBRAS. 

141 
10 
15 
B 
8 

174 

319 
35 
47 
» 
18 

429 

523 
45 
63 
» 
26 
26 

683 

Total 

de pardos y 

morenos 

esclavos. 

1,413 
448 
218 

91 

2,358 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. Varo- Hem-
nes. bras. 

Isla de Cuba 
Puerto-Rico. 

Total, 1,538 

TOTAL. 

2,9.45 

Naturalidad. Varo- Hem
bras. nes. 

1,393 Suma anterior 
Aiidahicia 
Asturias 
Aragon 

Total 
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Naturalidail. 

Suma anterior. 
Cataluña • 
Castilla 
Galicia 
Canarias 
Mallorca 
Navarra 
llstatlos-Unidos. . . . 
Francia 
Asia 
Vizcaya 

Total. 

Varo
nes. 

Hom-
bl-88. 

2,988 

1,858 
fíestiuos y oficios que ejercen las i ,980 personas blancas y 
las 292 de color libres desde la edad de K% años arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. Blancos 

Capitán 
Tenientes . -
Gnutleadostle Hacienda. . 
Uleiii de maiina 
Preceptores 
Médicos 
F a r m a c é u t i c o s . . . . . . . 
Hacendodos 
Administradores de fincas. 
Mayordomo? 
Mayorales 
Enicrmcros 
Maquinistas 
Maestros de azúcar. - . • 
Toneleros 
Boyeros 
Bodegueros. . . . . . . . 
Depondientes. . . . . . . 
Labradores . 
Carreteros . • 
Comerciantes de ganado. . 
Arrieros . 
Albafiiles. . . . • 
Alfareros 
Aseladores 
Carpinlcros 
Ganaderos 
Herreros. 
Tabaqueros 
Zapateros 

Da color 

Total. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. . . . 
Dedicadas á sus quehaceres do

mésticos 

(¡ 
1 
3 
\ 
a 
i 

50 
\ 

30 
30 

i 
6 

í ' l 
10 
33 
19 
28 

777 
39 
U 

6 
40 

3 
10 
.20 
U 
1 

I.") 
1 

4.123 

28 
20 
6 

806 

1,9801 

443 

40 
4 

40 
40 
40 

3 
8 

182 

41> 
40 

81 

292 Total general 
Pueblos, caserns, earruages, ganado, fincas y estableci

mientos de toda clase qut hay en ct partido. 
2 Aldeas.. 

Caseríos. 
Número de casas de 

•MamposterU baja. . 
Tabla y teja. . . . 
Tabla y guano. . . 
Embarrado y guano 
Guano yyagua, ó yagua y guano solo 610 

Cfirrwagfs. 
Quitrines 4 
Carreias 250 
Carretones y otros carros 110 

Cabezas do ganado. 
D* t i ro , carga y de montar. 

bueyes 4,000 
Caballos y yeguas 1,500 

De toda etpecin. 
Toros y vacas 4,673 
Aíiojos ' : . . . 4,100 
Caballar 800 
De curda 3,100 
Lanar 650 
Cabrío 100 
¡•"incas y establecimiento» varales é industriales de toda* 

clases. 
lío crianza * 
Ingenios y trapiches 23 
Polreros. 43 
Sitios de labor 251 
Vegas do tabaco 3 
Colmenares 4 
Tfjares y alfarerías 7 
Alambiques 4 
llerrcria • * 
Ilolicis 4 
Carpinterías 4 
Escuelas 4 
Tiendas mixtas 19 
Billares - . . . . 3 
Platerías * 
Zapaterías • 3 

Prof/iíiícioítes agrícolas é industriales en m afio. 
Arrobas, nzúcar. 

Quebrada lo.OflO 
Mascabado 543,000 
Ctieurnclto rapadura 4,000 
Bipas de aguardiente 300 
Jiocoyes, miel de purga . . 3,629 

Arrobas. 
De arroz 25,000 
De frijoles 4>50O 
Decora: . 500 
De queso 100 
De maíz 450,000 
Barriles de miel, abejas 300 
Número de colmenas 1,500 

Cargas. 
De tabaco 1,000 
De plátanos 15,500 
De viandas 20,000 
De maloja 1,500 

, cotio), y V. uuiní'a 9:0M) 
1.305 I Senas . . . 6,000 

Caballerías de tierra en 
Cultivo. 

De caña ' . . . . 192 
De arroz 57 
De frijoles 4 
De plátanos 26 
Pies de idem 31,500-
áemilleros i 
Número de matas de café 600 
Número de matas de algodón 400 
Pastos arlificialcs < . 425 
Pastos naturales 4,200 
Bosques 6 montes. • 2,290 
Terrenos ávidos 1 '!^0K. 
Total suptrlinio en caballerías de lie-ra. . . . G,4486/á 

NOTA. En los tpjares so construyen de 48 á 50,000 piezas de 
todas clascK .=l21 númeto^fi <WM áoméaüaitíi *pr<wimadam«rtc 
asciende á 14,000. 

6 
i 

1 
3 
1 

50 
i 

20 
30 

1 
6 

23 
20 
23 
19 

890 
29 
44 
6 

20 
7 

• 20 
30 
24 

1 
t8 
9 

40 
30 
40 

887 

2,272 

i 
48 

148 
4 
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C A L 
Calabazar, (ALDEA DEL) Llamada también Nueva 

Crisiina. S u asienio eslá á ta orilla izquierda do! rio do la 
Chorrera ó Almendares, qneporalli se llama del Calabazar 
ysirve de límilcá laJ. de Saiilia^o con la de la Habana, 
pasando la linea divisoria Á través de un puente regular 
que por este punto atraviera á esa corrienle. Debe su orloeu 
esta aldea A una casa de líanos que construyó en í&íO (ton 
Juan de Illas. Kl censo il-, 1841 le señalabsi 146 babilanles; 
el de 1846, 10 casas de mamposteria y teja, y 3 de^uaiio, 
S tiendas mixias, una fonda posada, una panadería, un 
billar, una zapatería y m í a tabaquería; 67 blancos, \ \ libres 
de color, y 21 esclavos. Los riltmios dalos l;i desiL-nan poco 
mas ó menos con id mismo núniero de casas y habitantes, 
que el censo anterior lisie i neblo eslá llamado á progresar 
no solo por lo Inbi'iial fom urrcncJa qun lo visita en la 
tenqiorada de los baños, sino por la facilidad que propor
cionan á sus eoniunicaciouos con la capital los ferro-carriles 
de la Habana y del O 'ste, el segundo de los cuales licnn 
su esiarion muy cerca de esta aldea. Hesnues de haber sido 
cabeza del antiguo partido de m nombre pi-rtenece, hoy al 
deUuajay. T.ene una eH-ueia {;ratiiiia do primeras ietnt> 
para varones res Muí la piu' lo.'fondos nitmicipales. Disia 
cerca dn 2 leonas al S. debí Habana, ylV»^! N. de Santia
go de l¿:s Ve^as, su cabeceia jiirisiliccional. Pasado el piimi-
te loreiendo el camino A la derecha, están los llaíios del 
Cacagual, ya cu la I . de la Habana, pero lau cerca del Ca
labazar que parecen un grupo de sn población. 

Calabazar, (ALDEA DE SAN FRANCISCO DEL) lín e.l 
Parí." de su uonibie, con 2o casas y 12 habitantes. KsUi 
situado en terreno llano > húmedo A orillas del rio 
Calabazar, afluente del Caunao, y sobre el camino de 
Saetía la Grande á San Juan de los Rcnu-dios, en la falda 
K de la loma del Miradero. Ksla ahiea, ya destinada en el 
mapa de Vives, eslíi en el asiento del corral de San Kran-
cisco del Calabazar, y cuenta entre sus eslablecimien 
tos una escuela de primeras letras gratuita para varones 
costeada per los fondos municipales, y 3 tiendas mixtas. 
Dista 6 '/a legirts al i i . S. t i . del pueblo cabecera de Sagú i 
la Grande y ã 80 de la Habana. Pail." du Calabazar. J. de 
Sagua la Grande. 

Calabazar, (PICO DEL) Altura que se levanta junio á 
la niisiúa orilla izquieida del rio Agabama at S. y no lejo> 
del caserío de Cayagnaui. Ks uno de los últimos y mas oe-
cidenlales eslrtlio's de la sierra de ht Gloria, en el grupo de 
Guamuhaya. J. de Trinidad. ParL" tic Guinia de Miranda 

Calabazas, (aio DE) Afluente derecho del rio Saza. 
Nace en los Pait.8 de Guaracabuya y Sipiabo; corre algunas 
leguas al K., y sirve de limites entre la J. de San Juan de 
los Remedios y la dcSaneti-Spirilus. Por la izquierda, en
tre otros, recoge los arroyos Gonzalo y Manacás que nacen 
en el Part.0 de Guaracabuya, y por la derecha, además 
del Manaquitas y el arroyo de las Posilas recibe olro¿ 
afluentes 

Calabazas, (LAGUNAS DE LAS] listen SOS lagunatos sa
lados, inmediatos al arenal de los.Caletoncs. Part.0 de 
Maniabon. J. de Holguin. 

C ü a b a z a s . (LOMA DE LAS) Pequeña loma que por el 
S. E . si* anuda con tas cuchillas de San Sebastian y el cerro 
de Cabra. Constituye paite- de la Sierra de los Organos. 
Part." de San Juan y Martinez. J. del Pinar del Rio. 

Calfoajan. (LOMA I>F.) Se levanta al S. S. lí. del pue
blo de-I Limonar, y eslá enlazada con la sierra de Santa 
Ana al S., y la loma de Jacán al li. en el grupo de la Haba
na, i . de Matanzas. 

Calderas, (ENSENADA DE LAS) Pequeño arco que for
ma la costa del N. entre las puntas del Rincon al O., y la de 
los Indios al E. Part.0 deGuanabo. S. do Jaruco. 

Calderon, (EL DR. DON GABRIEL DIAZ VAHA) Pira ca
pellán de honor, asesor de la Real Capilla, administrador 

TOMO I , 

CAL 
del hospital del Buen Suceso de Madrid, y canónigo (lo 
Avila, muy acreditado por su ilustración y por su celo re
ligioso. En U de diciembre de 1671 fué consagrado en 
Sevilla obispo de Cuba. No llegó á tomar posesión de su 
mitra hasta 6 de setiembre de 1673 en Santiago de Cubat 
irasiaitândose á la Habana por noviembre. Después de ha
ber organizado allí una misión para ilustrar á los indios y 
mestizos de Gnanabacoa, que vivian en una ignoranvia ab
soluta, se embarcó á principios de 1674 para visitar las 
provincias de la Florida, cuyos indígenas estaban aun mas 
airasadosquo los de aquella villa. Empleó Calderon un año 
entero en visifar los pobres eslableciniienlos que lenian los 
españoles en aquella costa, pasando hambres y fatiyas es
tremadas; inició (in el crislianiMim á multitud de gentiles, 
confirmaNdo á 3,132 católicos, y habiendo eludido con su 
prevision los efectos de un veneno que le dieron, e.l mism^ 
lo refirió asi en una caria escrita al arzobispo de Santo Do
mingo que obra en el archivo de Sevilla, en la cual hizo 
una pintnra lainemable del oslado de su diócesis.. Por 
marzo de 1673 regresó á la Habana y convocó á lodos los 
eclesiásürusíi sínodo para el inisino mes del siguiente afio; 
pero tuvo la misiua sueri»! (pie otros olnspus reformadores 
de h misma díócosis = M n n ó el 16 del mismo mes en que 
debía celebrais*, dejando un libro titulado «Grandezas da 
Komv> y concluida ron sus limosnas y su celo la nueva 
catedral de Santiago. 

Calentura, (LOMA DE LA) Altura ¡le la Sierra Maestra 
que rotitiiiúa :>u elevación corriendo al S. O desde lu loma 
del Quitasol á la de ía .locuina Moia el Part,° de Vicana, 
lisia es menor que la del Quitasol, aunque de iguales con
diciones. J. de Manzanillo. 

Caletas, [PUNTA DE LAS) 1!II la costa del'S.: es alta, 
acantilada y limpia, formando pequeños surgideros en las 
embocaduras de algunos arrovnelos que proceden de las 
lomas inmediatas. Prov » Mam.» de bauliago de Cuba. J. 
de Baracoa. 

Caletones. (LOS) Especie de ensenada que forma la 
costa se,.lentrioual por esto parage, á barioveiuo dela pun
ta del Mangle. La costa m de roas desde dicha puma b.ista 
el fondo de la ensenada; y es do playa desde esta hasta el 
eslieino de la ensenada por barlovento, queso llama punta 
de los Caletones, donde eslá una pesquería del Pait.0 do 
Maniabon. Uist." Maril.» de jibara. J. de llolgmti. 

Callentar abo. (LOMA DE} Se halla entre la del Agua
cate, ul S. do Hulila-Ilonda, y la de Bejucal; grupo del Ro
sario. Part.uy J. de Bahía-Honda. 

Calicitos. (ENSENADA Y KMÍIARCADERO DE) Con el em
barcadero de sn nombre y otros, forma un arco poco pro
nunciado á lo largo de la costa de la J. de Manzanillo. La 
sonda varia entre 3 y i brazas basta una milla dentro del 
mar. La orilla es de arena fina, dura, y en muchos sitios 
húmeda y cubierta de mangles y uberos. Hay des muelles 
de madera y pilotage que llaman los Guafes, á l<vs cuales 
suelen atracar los costeros del trófico de Manzanillo. 

Calvario, (PARTIDO DEL) ES de 2.a elase, pertenece 
A la J. de la Habana, cuya capital y suburbios se hallan 
al N . fí. ile este lerríinrio. Empiezan Ã inurcarsc sus l imi
tes en el puente de Paso Seco, desde el cual siguen el 
curso del rio Almendares ó Chorrera, hasta el puente de 
este segundo nombre. Desde este punto, eonlmdai) por el 
llamado camino real del Calvario, basta el pueblo cabeza 
del mismo nombre, en donde toman el camino del Ojo de 
Agua, abrazando los linderos de la estancia do Fernandez 
Vega, que se llalla comprendida en el püHido. Al llegar 
por su cslronmlad al camino de la Cruz Gorda, continúan 
por él hasta llegar á la cerca de piedra do la estancia ó 
quinta llamada de Alvear. Coutinúan por el citado camino 
hasta llegar al punto denominado la Cruz Gorda, desde el 
cual siguen por el antiguo camino de Guines que por allí 

31 
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cruza, y con ¿I se comunicaii con la calzada real dei N . , 
que orillan hasta la taberna del Lucero. Desde aquí tuer
cen con el arroyuelo del mismo nombre y el camino de 
Mantilla con el cual siguen, hasta el ¡joriazgo de Arroyo 
Apolo, dejando á la izquierda el camino de San Agustin; 
y "luego por la sábana del Rosario se dirigen por la loma 
Amarilla al Paso de la Herrería y al puente de Paso Seco, 
que es el punto de partida de la demarcación de este par
tido.—Su aspecto territorial es por su centro mas acciaen-

. tado que el de los otros partidos de la J. de la Habana. La 
série de lomas llamadas de Bacalao se alzan muy cerca, 
al N . Fi. del pueblo del Calvario; las de Guerra, de la Car
bonera y la del Padre, eminencia ovalada cuya mitad 
oriental corresponde al Part.o de Arroyo Naranjo, vienen 
á trazaren el del Calvario como una linea central de lí. á O. 
que lo divide en dos mitades, ligeramente accidentadas, 
casi llanas en las demás partes y sobre todo en la meri
dional, lin sus límites con el Partido de Arroyo Naranjo, 
bañan á este por el S. el cristalino Ahnendarcs, cuyas már
genes cruzan el puente de Paso Secío, el Paso de la Catali- [ 
na y el puente de la Chorrera, cerca-del pciiueño caserío; 
del mismo nombre. Las demáscomentes que fertilizan este j 
territorio son: el arroyo Itabo-Feo, que n^ce. junto á l a s ; 
lomas de Guerra y derrama en el Almendares junto al ; 
paso de la Catalina: el de la Herrería, que nacecerca de¡ 
las lomas Amarillas y estancia de Mucclo en los linderos 
centrales, con el Part.0 de Arroyo Naranjo para derramar j 
en aquel rio, entre el potrero de Suazo y la estancia de I 

Diaz; el Arroyo Apolo que serpentea por su N . desde las 
estancias de Lira, hasta cerca fiel pueblo cabeza del parti-
do.í=Aunque por su proximidad á la capital tuvo que ser 
este territorio uno de los primeros que se destinaron en la 
isla al cultivo de la caña, y aun al del tabaco, en la prime
ra mitad del siglo XVIIÍ, aquel ya habia desaparecido de 
sus campos mucho antes de redactarse el Cuadro Hsta-
dístico de 4847. fin la parte árida de sus terrenos "se es-
plotan hace muchos años las canteras de la piedra llamada 
deSan Miguel, próximas al pueblo del Calvario, y otras 
muy üiilcs para construcciones. Sus llanuras, generalmente 
fért'les, están repartidas en estancias de frutos menores y 
potreros =!.as poblaciones de este partido son el pueblo 
del Calvario que le tlá nombre, os su cabeza y residencia 
del capitán pedáneo, y tos caseríos de la Chorrera, Man
tilla y San Agustin.=Srígun el último recuento de pobla
ción verificado en la isla en marzo d d S G I , la doeste 
territorio se componía de 6-13 varones blancos y 518 hem
bras; 151 libres de color de ambos sexos, y 337 hembras 
y varones esclavos, formando un total de 1,619 personas. 
Como los estados de su clasificación por edades, naturali
dad, etc. referentes á ese año no ha podido facilitárnoslos 
la oficina de estadística de la Habana, insertamos los si
guientes que corresponden al año de 1859, porque la dife
rencia que se advierte entre el total de la población que 
tenia en ese año y la de 1861 es tan insignificante, que 
casi es la misma. 

PARTIDO DEL CALVARIO. Jurisdicción dé la Habana, departamento Occidental. Población clasificada pòr 
sexos, estado, oe&paciones)natiiralidad,edadçs, castas y condición, pueblos, fmcasy establecimientos donde se 
halla, distribuida, ganado, cavraages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes á la riqueza 

; agríeoU é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 
C L A S I F I C A C I O N P O R S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. HEMBRAS. 

gra is 78 ra 42 292 110 10 

Blancos 
Colonos y emigra-

líos ik' YucaUn, . 
Colonos as iá t icos . . 
á 1 !%.„ i pardos. 
31Llbr- ¡ m o r e n . ' 

1 t ion. i mol.{;n-. 
a \ Emancipados.. 

rotales 30 136 42 58 519 186 8 

991 

To 
52 
85 
31 

324 

584 1563 

CLASIFICACION 1)1! LA.POBLACION FUA, POR KsTAÜOS. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Hlancos 
Colonos y emigrados 

de Y u c a t a n . . . . . . . 
Colonos asiáticos 
( ( Libres . I PW]°s. . 1 I ' inoc nos. 

a \Emaiic ipados. . . . . 

Totales. 

VARONES. 

498 

TÕ 
20 
33 
1<¡ 

213 

183 

í>09 141 

23 

29 

HEMBRAS. 

228 
1 

B 
10 
3) 
12 

1C8 

389 

123 

141 

46 

54 

991 
5 

% 
52 
ST) 
31 

324 

1563 

5S 

119 

137 

¡Húmero de personas que por su pobreza é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES, 

condiciones y causas de 

su imposibilidad. 

(- 01 do-mudos . 
BLANCOS j ciepOR 

\ dementes. . . . 
DE COLOR: eeclav.', cieg. 

Totales 

E D A D E S . 

de 16 á 
60. 

TO
TAL. 
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MSTRIBUCIQN OE LA POÜLACION EN LAS POliLAHONES V FINCAS DEL PARTILO 

CLASES 

CONDICIONES. 

En po

blación . 

Blancos 359 
f:olo[!oi y emig-iadis de Yu- i 

catan ( 
Colonos asiático!: 

Libres. . . f K1,!?0*-" I morí-nos.-
E s l a v o , 
Emancipados.. 

Totales. 430 

193 
1 

» 
H, 
31 
14 
n 

En inge

nios. 

En cafii-

tnles. 

En ha-
ckndas 
dp crian

za. 

Eu po

treros. 

En sitios 

do 

labor. 

Eu es

tancias. 

458 

203 

En otras 

Ancas. 

10 

301 91 

En otros 
csttiti <. 
c in nui t. 
ruriiks ¿ 
induBlrtu TOTAL 

391 
4 

13 
8 

•4:1 
n 

215 
» 

so 

21 

14 
10» 

584 

11 fc. 'j¡ 
Dhlribucion ¡isr edades en /r-'s pcr/odos de lit ¡¡oliluciou que reside en ta demnrvmioti del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

BLANCOS. 

En estancias 
En la? restantes fincas ruralee.-
En población reunida 

Totales. 

92 135 
W 

151 

m 30 

2 

150 
2 

Ifll 

202 
2 

103 

301 

430 

U¿ 

COLONOS V EMIGRADOS DE YUCATAN. 

TARONBS. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En estancias 
En las restantes Aucas ru ralee. 
En poblac on reunida 

Totales, 

COLONOS ASIATICOS. 

VAHONBS. 

•Síg 

DKUBRAB. , 3 

^ « í 

E- SÍ 

PARDOS Y MORBNOS IlBRKS. 

VAnONBfl. HRMEBAB. 

39 
2 

9G 

131 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En estancias 
En población reunida, 

Totales . . 

PARDOS Y MORENOS E .SCI. A VOS. 

V1R0N8B. 

80 

30 

368 201 
31 

284 

14 

14 

12 

ia 

81 

123 

Total 

de pardos y 

morenos 

. esclavos. 

288 
t i l 
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Noftífulídflíi de la- población Monea, 6 séa sti clasifica

ción por las naciones Ô países de que procede. 

Naturalidad. 

Catalufia 
Valencia 
Aragon 
Asturias 
Saiilander 
Vizcaya 
Navarra 
Castilla la Vieja . . . . 
Castilla la Nueva. . . . 
Galicia. 
Andalucía 
Murcia 
Francia 
Islas Baleares 
Isla!; Canarias 
Villaclara 
Cuba 
Gnannbacoa 
Hnbana 
Calvario , . . 
Yuoatan 
Manatrna 
Santa Maria del Rosario. 
Güines . . • 
Balados-Unidos 

Total 504 397 

Varo
nes. 

Hem
bras. 

27 
í 
^ 
8 
2 
1 
1 
9 
S 

30 
6 

2 

43 
6 

5 
299 
H i 

IB 
4 
7 
3 

TOTAL. 

10 
81 

277 

27 
2 
1 
8 
2 

1 
9 
2 

30 
6 
4 
2 
i 

63 
6 
\ 

45 
380 
389 

2 
f i 

6 
7 
6 

Empleos, oficios ú ocupaciones. 

Suma anterior. 
Cazadores 
Labradores 

Total. 
Costureras 
Lavamleras 
Tejedoras de sombreros. . . . 
Dedicadasá sus quebaceres domés

ticos 

994 

âta í fHM tí oficios que ejercén las 783 personas blancas y 
la* 81 de color libres desde la edad de M años arriba. 

DeetlDOB, oflefos ú ocupaciones. Blancos 

Cura párroco 
Sacristan 
Capitán pedáneo 
Trtftienle id 
Cabos de ronda 
Administrador de K.» H.». . . 
Escribientes 
Médicos 
Boticarios 
Preceptores 
Comerciantes 
Dependientes 
Panaderos 
Carpinteros 
Vendedores ambulantes. . . . 
Maesirosde azúcar 
Alfareros 
Saslros 
Zapateros , 
Canteros 
Albaililes 
T a b a i j i i e r o s 
Ma lo je ros 
Canastoros.. 
Barberos 
Admi'iislradotes de sus bienes 
Aprendices 
Arrieros 

Total. 

Decolor 

4 
1 
I 
4 
3 
4 
2 
4 
4 
4 
7 

42 
2 
4 
8 
4 
9 
2 
2 

40 
8 

27 
9 
2 
4 
6 

44 
44 

Total general 

Blancos 

142 
4 

352 

De color 

465 

34 
4 

60 

223 

783 82 

4 48 
4 

358 

507 

37 
23 
72 

226 

165 

Pueblos, caseríos, carrmges, ganado, fincas y eslableci-
mienlos de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 
Caseríos. 

Níunero de caEasd* 

Mamposteria y alio 
Ní imposlerla y ziiguan 
M imposteiia baja 
Tiblii y t'ijn 
Tibia y guano 
Tibia y lajnmani.. 
Embarrido y guano. 
Gtiaoo y yagua ó yagua y guano splo. 
Accesorias. 

Carruages. 

Quitrines. . . . . . . . 
Carretas 
Carrciancs y otros carros 
Carretillas 

Cabezas de ganado. 

Ve Uro, carga y de montar. 

Bueyes. 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

De toda etpecie. 

Toros y vacas. 
Añojos . . . . 
De cerda . . 
Lanar. . . . . 
Cabrio.. . . . 

t 
4 

66 
46 
56 

4 
63 

3 
42 

7 
43 
Á 
4 

250 
263 

4 

482 
434 
447 

8 
56 

Fincas y establecmientos rurales é industriales de todas 
clases. 

Estancias. . 
Tejares y alfarerías 
Botica 
Tiendas mixtas 
Cantera con sierra de vapor. 

98 
1 
1 
7 
4 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas. 

36 4 48 

De arroz.'. 
De frijoles. 
Do patatas. 

500 
600 
653 
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Ho millo. 
üti cera. 
De maíz. 

Barri los de miel, abejas . 
Numero de colmenas- . . 

461 

2(3 
30 
97 

Cargas. 

De plátanos 50 
De viandas 8,165 
Dehorlaliza 2,181 
Pe maluja 3.:i2l 
Cargas de caña 1,537 
Cargas de frutas . . . i65 

Caballerías de (ierra en 

Cultivo. 

Pecana. . . 
De arroz . . 
De fríjoles.. 
De {laialas. . 
De millo 
De jiqmlele. 
De gtm&ilire 
De iiláianos. 
Pies de idem. 
Frutales. . . 
Hortaliza . . 
Semilleros.. 

Pns'os artificíale? 
P-islos nann ales 
Tenidos áriilcs 
Tola! stijícrlicie c» caballerías de tierra. . . . 

< \ 
2 
n 
5 

„ v , 
795 
UG 

5 

2% 
W , 

109'/. 

NOTA.. Admita ds lai 16S vtvi.'ndas d1 quo BP componen los 
Snao'-nofl qu j p-it rrc-n á este Part.*, atcunDlan 133 do sus ed-
tundas y sitiou de labor. 

Ca lva r io =;IíSle pueblo, á 9 y1 / , Iñguas provinciales 
al S. e la cajti al di* la isla, y jieiLtün'cíenle it su J , tuvo 
en 4735 por [Tincipio, las chozas i\m faliricaron algunos 
labradores de Canarias á la falda de t.i loma del Calvario, 
mifi se eleva 500 pies sobre el nivel did mar. Había toma
do el vecindario al^mi ¡iii|tiilso co;i el cutiivo de algunas 
(ierras fértiles, mando un incendio desiruyrt en 1779 el 
anticuo cascrio, de ruines materiales casi todo ^ei'O sien
do de fácil reiiostctOd, nuevas cabañas volvieron cu 1780 
á cubrir la loi'ídidad con dos corlas callus alineadas. Se 
reemplazó lamliien la primera iglesia de madera, devora
da por las llamas, con otra mas capaz (pie hizo fabricar 
con auxilios de la mitra, limosnas, y al^uuns donaiivos, 
el señor obispo diocesano don Santiago Heehavania, que 
la declaró ausiliardo una de las parrmpiias de la Habana. 
Según el Cuadro Ksladisiico de 1827, este pueblo eontem'a 
4 97 viviendas, de las cuales 29 sntaincnte eran de mam-
posteria, y las habitaban 809 individuos, repartidos en 
'òU blancos, 412 de color libres, y 170 esclavos, <|iic ade
más do la latiranza de las csiancias y demás predios rústi
cos, se dedicaban á la explotación de las inmediatas cante-
ras llamadas de Sai) Miyncl, que producen en toilo el pais 
las mejores tosas para palios y zaguanes. Desde, miles de 
aquel uño se hallaba esUildmda en este pueblo una admi
nistración de. remas subalterna. Cuando en 1825 se orga
nizaron en el lerrilorio de h capital Ins escuadrone^ rura
les de Fernando V i l , locóle, nuiiir nua coniparda á este, 
cuya cabecera era esle pueblo desde 1765, y se le doló de 
un pequeño cuartel de mampo'lei ¡a para su ruadlo vete-
.rano v los volnnianos forasteros, cuando lenian que acu
dir á la instrucción.=iio 1816 colaba el Calvario 39 casas 
de mainposlería, 3 do tabla y loja, y 82 de embarrado y 
¡¿nano, coii 815 habitantes^ distribuidos cu 573 blancos, 

98 libres de color, y 144 esclavos. En 1860, según dalos 
estadísticos, su vecindario se compon ta de unos 500 in
dividuos de toda edad, sexo y condición, en 419 casas de 
todas clases, liste pueblo está rodeado de huertas y fér
tiles estancias, que en gran parte proveen de leche, hue
vos, volatería, le^umhrcs, raices alimentirias y Irmas, .á 
los mercados de la Habana, tin el aílo de. 1733 se hizo una 
snsci'icion voluntaria á ¡uviiarion del vecino don Lázaro 
Hernandez, y del jue?, pedáneo dou Antonio Hernández, 
para fu In i car una pequefri iglesia que quedó terminada 
dos años después con 26 y % varas de longitud y 7 de an-
i linra, y una reducida sacristia contigua, dé 5 de largo. 
Después lia recibido este templo algunas ampliaciones y 
mejoras. Tiene 3 altares; el mayor, y dos laterales consa
grados í Nuestra Señor i de la Concepción, Nuestra Seño
ra de Bolo» y las Animas, con 3 lienzos quo representan 
sus imágenes, líu el dia es aíralo deasconso, al cual suplió 
en 1858 la tesorería 84 ps. fs, para el párroco, y 350 pa
ra el sacristán mayor, porque sus derechos no alcanzaron 
á completarles sus asignautoims respectivas. Después del 
lilümo arrcjilo de division territorial, el Calvaiio es resi
dencia de un comisario dependierHe del sesto distrito do 
policía de la llabaua, que con 2 jiiiardas rurales conserva 
e| órden (lóblico en el lerrilorio. Nada revela mejor la in
digencia y atraso del Calvario, que 1.1 circnnslaneia de ca
recer de bélica, y de no tener mas que un solo médico, 
al cual tiene qim reenrrirse para lodos los casos de enfer-
nii'dades y aim de reconoeimientos judiciales de todo el 
punido, rnmn no se aendu á Jesus del Monte. Resido un 
osle pueblo un des'acaitionlo de gutrdia civil compuesto 
de un snbieuiente y 8 individuos ile tropa, lín la pla/a'de 
la iglesia parrequial, hay una alameda do álamos y al
mendros, y cuatro liermosas pilastras de piedra. Kn 18157 
se construyeron el brocal y anexidades del pozo, llamado 
el Muíalo, que es el íntico de aguas potables que sirva po
ra el roifíinno del vecindario. I.aadminisiranou de rentas 
es de 6.» clase, y la desempeña un receptor con 400 ps. fs. 
anuales, y 100 para «asios de material. Por el alquiler de 
la casa que ocupa, abona la Hacienda 420 ps. fs. al nfio-
Ifay % oscilólas gratuitas, una para varones, y otra do n i 
nas, costeadas ambus por los fondos municipales. 

Calvario, (mo DEI.)Nace en el corro do los GabríeJiís, 
y continuando al N . diseXia los lindes del Parí,'» de Muron 
con el do las Chambas Después do formar la Aguada del 
Calvario, bácia el paso del camino de Moron á Mayajigun, 
loma el nombre de Nauyrt de la haeienda vecina, y forma 
con él, la lilulada Aguada de Aguilera, llecupera el nom
bre de Calvario pura empezar 4desaguar en la ciénaga, en-
víandi) varios derramadero* Á (os ojos de agua de Sábana-
himar, otros ti la laguna de las Lizas, y en fm, los mas 
cmisideraldes, al estero que senara de la isla de Cuba á 
(a de Turigiianó, liária donde el mapa do Vives determina 
el embarcadero de Nauyii, iíscaso de corriente, queda en 
seco su techo, escoplo en varias pozas y aguadas que forma, 
desde enero hasta mayo. Sus aguas, en donde se pescan 
biajacas y tortugas, son potables, y sus avenidas poco pe
ligrosas, pudiendo atravesarse sus vados en todas las es
taciones. No tiene ningun afluente de consideración que 
merezca citarse. .1. de Sancii Spiiítus. 

Calvo de l a P u e r t a . f i n e s del siglo XVI , vino'á 
csiablecerse en la Habana un vizcaíno Humado Martín Cal
vo dela l'uerta y Arriela. Honrado y activo, lardó poco 
en adquirir un buen peculio. Siguió luego su ejemplo un 
hijo suyo de su mismo nombre, con basiante crédito para 
dcseuiptiñar mas de una vez tas alcaldías y los primeros 
cargos nuime.ipak's, mandando una compañía de milicia
nos, y meieeicndo á nti mismo tiempo la confianza de 
los go be roa dores y el ayunlamienío, poderes á la sazón 
rivales, que no solían estar muy deacuordo cu aquel tiem
po, liste capitán Martin Calvo, murió de edad avanza
da liácia 1665, y calve otros legados dejó un capita! 
de 400,000 ps. fs., cuyos réditos quedaron destinados á 
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dotar anualmente 5 doncellas con 4,O0Ops. fs. cada una. 
El mayor de sus hijos, don Sebasiian, á quien se i-oncedió 
una càpitaina de vecinos voluntarios de la Habana, con-
ser\ó el buen nombre y Ja fortuna de su padn;; fué como 
él alcalde de la ciudad diversas veces y permaneció casi 

, continuamente dedicado al fomento de un ingenio y otras 
propiedades que tenia hácia Managua, ¡iejó varios hijos: 
lino de ellos llamado también como él don Sebastian, que 
era capitán de ias milicias montadas, le sucedió en su re
presentación y lugar en la capital, obícniemlo mm bo an
tes de morir su padre y aun su abuelo, caraos de impor
tancia. Desde 4664 fué alcalde ordinario, ya de la her
mandad, ya depositário genera! de la ciudad, como regi
dor perpémo de su ayuntamienlo, hasta que hácia 4701), 
sus achaques le obligaron á renunciarlos lotalmenle. fin 
este año le reemplazó en el municipio don Andrés Rubio 
Villarreal, has-ta que:pstmiese en edad de desempeñar el 
cargo de regidor y alguacil mayor su hijo llamado tam
bién don Sebastian, como sus dos antepasados. Fué éste, 
asi durante las inquietudes que ocurrieron en la larga 
guerra de sucesión con armamentos enemigos, á la vista 
muchas veces, como con motivo de la sedición de los ve
gueros en 1717, y con las alarmas de una nueva guerra 
que ocurrió algunos afios de pues con los ingleses, el mas 
celoso apoyo é instriimenlo de las disposiciones de los go
bernadores, Kecelábase en 1727 en la Habana un desem
barco, cuando le coiiiirió el capitán general Martinez de la 
Vega á este don Sebastian y A otro regidor, don Ambro
sio de Zayas Bazan, la comisión de reunir medios y mate
riales para las obras de defensa que se emprendieron en
tonces en el puerto, prolongando por las orillasde la bahía 
la muralla del recinto de tierra. Continuó don Sebastian 
desempeñando los primeros oficios municipales con igual 
reputación que su padre y sus abuelos, liasía que poco 
antes de morir se los trasmitió á su hijo don Pedro, qiio 
supo continuar asi en la vida privada como en la pública 
todas sus buenas tradiciones de familia. Para vincular de-
linilivaniente en ella el cargo de alguacil mayor, lo com
pró por tina caniidad considerada entonces sulicienle, ape
nas 6,000 ps. fs. lise corlo sacrificio, fué el origen de con
siderable pane de las rentas que gozaron después de él 
sus descendientes sobre el derecho de carnes del consumo 
público y otros privilegios que se indican en una real ce
dida contínuatoiia de 27 de junio de 4785. Por el fomen
to que tomó la población de la Habana desde mediados 
del pasado siglo, en que quedó en absoluta posesión del 
alguacilato mayor la linea primogénita (le los Calvos, se 

Sodrá calcular el que han ido tomando los rendimientos 
e ese cargo. No hace muchos años que se le propuso al 

propietario actual, arrendársele por triple suma anual que 
la que importó su adquisición en compra rea i , y no aceptó 
ia^oferta^HaHábase don Pedro desempeñando la alcaldía 
mayor de la ciudad, cuando la embistieron los ingleses 
en 6 de junio de 4762, y no omitió diligencia ni sacrificio 
para contribuir á su defensa. Casi la totalidad de sus es
clavos dedos ingenios y otras fincas (pie poseía en el ac
tual Part.0 de Managua, Bueña-Vista y otras tierras in
mediatas, vinieron de orden suya á trabajar en las fortifi
caciones y faenas del sitio. Al rendirse la plaza en 43 del 
siguiente agosto, continuó desempeñando la ah'aldia y el 
juzgado de todos los asuntos civiles de los naturales y es-
pafióles, aunque se rehusó como los demás mnnicipa'les á 
reconocer como soberano al rey Jorge I I I . Asi como llovie
ron i.|uejas contra don Sebastian de Peñalver Angulo y 
don Gonzalo Rezío, encargados del gobierno civil de la 
ciudad por el vencedor de ta conducta do don Pe
dro, no se produjeron sino muchos honrosos testimo
nios, cuando la Habana fué devuelta í España cu ju 
lio de '1703. Acabó de acrisolar su patriolisnio, no recla
mando nada por las pérdidas que halda sufrido durante el 
sitio, ni por los peones y malrriales que suministró des
pués para las' obras de foriilkacion, ni por los anticipos 
pecuniarios con que en varias ocasiones, por detención de 
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la venida de situados, auxilió luego à las cajas para los 
enormes gastos que exigían aquellas obras. Sin la menor 
iniciativa del interesado, pidió para él el capitán general 
conde de Riela un título de Castilla, que se le concedió 
en 1766 con la denominación de conde de Bnena-Vista; y 
fué agregado con el carácter de teniente coronel de ejér
cito al regimiento de milicias de infantería de la Habana, 
cuyo mando se le confirió en propiedad estando ya muy 
entrado en años en 29 de abril de 478S, con el sueldo 
ile 240 ps. fs. mensuales. Ascendió i brigadier y en 1794 
¡i mariscal de campo A sii muerte no quedó descendencia 
masculina y fué su heredera una hija suya, que casó á l i 
nes del siglo con el coronel don Pedro Pablo O-Reilly, 
hijo primogénito del genera!, y primer conde de este nom
bre. Moi¡ Manuel, actual conde de Buena-Vista y de O-Rei
lly, por haberlo heredado de la linea primogénita de los 
Calvos de la Puerta, es el que posee ol alguacilato mayor, 
al mismo tiempo que la grandeza de Kspafía y otros títu
los ile su esposa doña María Francisca Nuñez del Castillo 
y Montalvo, marquesa de San Felipe y Santiago y de Jus-
ti?, de Santa Ana (V. CONDE O-UEILLY) Esta es la relación 
indicaloria de la linea primogénita de los Calvos, lie otras 
colaterales, descendientes también de Martin Calvo y A r 
ricia, solo indicaremos algunos individuos de los que se 
hayan distinguido mas por sus servicios. Don Sebastian, 
hermano segundo de don Pedro, fué también conli-
iniador de esa familia. Desempeñó en repelidas ocasiones 
los primeros cargos del ayuntamiento, y en atención á 
multitud de servicios voluntarios, á su crédito y á su cau
dal, se le confirió el titulo de marqués de Casa-Calvo 
en 4792. Mas no alcanzó á poseerlo, falleciendo por lus 
mismos dias en que se le concedió esa gracia. Recayó en 
su hijo primogénito don Sebastian, coronel graduado y 
teniente coronel del regimiento de la Habana. (V. CASA-
CALVO). Este, después de obtener muchos mandos impoir 
lames y ascenderA mariscal de campo y aun á teniente 
general, durante el gobierno intruso de José Bonaparte, 
murió en París espatriado en 1820, y á duras penas pudo 
luego recobrar los muchos bienes que le embargaron, 
su hijo primogéniio don Pedro, capilan que había sido de 
caballería. Falleció éste en Madrid en octubre de 4837 sin 
heredero varón, y recayó su título en su hija mayor do
ña Matilde, casada con el marques de Arcos, por cuyo fa
llecimiento ocurrido en 1843, pasó su titulo á su único h i 
jo varón don Pedro PeñaIver y Calvo,-actual marqués de 
Casa-Calvo.=Don Ignacio Calvo y Pefialver, hijo segundo 
del segundo marques de Casa Calvo y hermano del terce
ro sieudtv aun muy jóveu acompañó ò su padre en 1806 
á la Peninsula y siguió como él en 180S el partido afran
cesado, en el cual siguió la carrera militar. Desde antes de 
abrazarla era capilan de caballería de menor edad; y con 
este empleo y su valor alcanzó en breve el de coronel de 
un cuerpo de su arma-Concurrió á multitud de jornadas 
muy sangrientas, distinguiéndose en la célebre batalla de 
Vitoria, á consecuencia de la cual, tuvieron los franceses 
que evacuar en 1813 A la Península. Don Ignacio regresó 
á la Habana á recobrar su herencia y reunirse á sus "her
manos, después de morir en París su padre, el segundo 
marqués de Casa-Calvo. El capitán general Mahy reco
nociendo las prendas que lo distinguian le dió la comisión 
de organizar su escuadrón de milicia nacional, compuesto 
de individuos de las familias mas notables que se formó 
en 1822 y sirvió siempre de apoyo para la conservación 
de! óvdcn durante los trastornas del régimen constitucio
nal que terminó on Cuba á fines de 4823. Casado luego 
don Ignacio con doña Dolores Herrera, hija del conde de 
Jívacoa rehusó cousfanlcmeute aceptar cargo público de 
ningún género, limitándose al cuidado de sus intereses y 
á disfrulai'.del aprecio en que siempre le tuvieron sus ami
gos y parientes por el juicio, la rectitud y las cualidades 
que cu ét resplandecían. Murió en la Habana á fines de 
diciembre de 4856, dejando numerosa descendencia. Su 
hermana mayor doña Catalina, casada en 4798 con don 
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Francisco Chacon y O-Fíirrill heredero de los condes de 
C.aía-Bayona, y abuela del actual ¡Me de esa ca^a, falleció 
en Madrid en 21 de agosto de 1S57. U hermana menor 
dofia María AnLonia, viuda del mariscal de campo don Juan 
Moulaho y O-Farrill, existe aun en la Habana con nume
rosa prole y descendencia. 

Calzadas y Caminos reales. (V. CARRETRRAS). 
. Camaco. (SIERRA DE) Cadena de cerros que corren 

de E. á O. al S. do San Juan de los Remedios. Part.0 de 
Camagnaní. i . de San Juan de. los Remedios. 

Camaguaní.=--Part .0 de 3.a clase de la J. de San Juan 
de los Remedios, queso formó en abril de 4856 con el ter
ritorio de los antiguos Part,* de Santa Fé y Guadalupe, y 
parle del que- tenia entonces el de Guaràeabuya. Limita 
por el N. con lo demarcación de Caibarie» y de la villa ca
becera; por el O. cotí la J. de Villa Clara; por el S. con el 
actual Part.0 de Guaracabuya, y por el E. con el deGueiba. 
— El aspecto de su terriiorio es en general muy accidenta
do, ocupando una gran pariu de su superlic.ie varias csiri-
tjaciones coiTospondietUcs á la sierra del Estambray, y al 
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gran grupo orográfico del centro de la isla. Conliene sin 
embargo valles llanos con tervenos de cuélenle calid ;ü, 
casi todos ocupados por el cullivo de frutos menores para 
el consumo ordinario =uios.=Las principales corrientes 
que le bañan y que frecuentemente inundan muchas loca
lidades con sus desbordes, son: las del Saetía la Chica que 
dirige su curso hdeia el N . ; el Camaguaui quo le recorre* 
de S. O á N , O.., y los arroyos Lechuzo. Manacás, Ibarra, 
y otros pequeños riathuclos iribntarios déaqnellos dos ma-
yorcs.=Uno de los productos mas notables de esle terriio
rio es el de las maderas de construcción que se estraen de 
los espesos bosques (pie aun se conservan, principaUneiste 
pur las orillas del Sagua la Chica.—la principal via de co-
numicacion de esle partido es el camino do Villa Clara á 
San Juan de los Remedios que le atraviesa por su N. E. 
=Su población reunida redúcese á algunos grupos de v i 
viendas, la mayor paite rústicas y pobres, que no merecen 
se los considere ni aun como caseríos.=Los datos mas re
cientes que se hayan recogido sobre el número de sus ha-
biianlcs y sus demás ramos de csiádistica, son los que pre
sentan los siguientes estados referentes íi 1858. 

PARTIDO DE CAMAGUANI. Jurisdicción de Remedios. Departamento Occidental. Población clasificada por 
sexos, estado, ócupaciones, nalaratidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde 
se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la 
riqueza agrícola é indnstnal. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O - N P O R S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

Bl neos 80 
Colonos y <-mifir&- | 

dos de Yucatitn. . \ 
Colonos asiáticos. . 

a l Eman»ipados. . . 

Totales. 121 

180 

68 
!> 

2ífi 

88 

I4G 

97 

156 

645 
1 

39 
48 
53 
•26 

420 
n 

121-

15-

246 

39 

«5 34 

1989 
t 
29 
89 

14? 
82 

660 

2299 

HEMBRAS. 

30 

56 

¡19 

173 

* =w = ! t 2 -o fü se 

76 48 675 121 22 

11 13 

1 
o j 
18' 
32 
26 

141 

106 65 8931 175 42 17 

1092 
t 

51 
68 
61 

254 

2381 

29 
140 
210 
148 
914 

1327 3dlí> 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ÉiSTALOS. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

VAHONES. 

Blancos 
("lolotios y emigrados da Yucatan. 
Colonos asiático^ 

j pardos 
t mor' nos . . . . . . . . ¥ i Librea.. . 

M s c l a v o q ^ -
a , Emancipados. 

Totales. 

solteros. 

996 
1 

29 
63 
91 
8!) 

645 

1,905 

casados. 

244 

23 
46 

2 
14 

329 

viudos. 

49 

1 

58" 

H E MIMAS. 

solteras. 

809 
1 

"JW 
18 
59 

239 

1,152 

casadas. 

244 

28 
46 
2 

14 

329 

viudas. 

39 

46 

2,381 
2 

29 
140 

• m 
143 
m 

3,819 

£ 9 

244 

23 
46 
2 

14 

329 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

CONDICIONES. 

í lancos. . , 
-o lonop y t m i t r a d o s d 

Yiicjitun 
:olonosasÍ!Íticofl 

a ^Emancipados 

Totales. 

Enjio-

b l a c i o D . 

Eü inge

nios. 

50 
530 

699 

40 
180 

En 

cafe

tales 

937 

En ha
ciendas 

üe crian
za,. 

En po

treros, 

m 

a 12 133 

En 

vegas, 

i59 

¿oí 

9ís 

ião 

En 

pitios di 

labor. 

131 

4(> 

i» 
20 

922 

sn 

913 

En ee-

tancias. 

10:» 64 

88 

En 

otras 

fincas. 

En otros 
estable-
c niieiit.'' 
ruralefi é 

indus
triales. 

•20 

1289 
1 

29 
^9 

l'í¿ 
»¿ 

660 

1092 
); 

» i 
51 
6» 
61 

251 

•<292 ]5r, 

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

BLANCOS. iJOLOtjJOSY EMIGRADOS DE "YUCATAN. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

Rn ingenios 
Rn potreros 
I!n v '2"as da tabaco 
lín sitios íli; labor 

n estancias 
En otros establecimientos rurales é 

Industriales 

VARONES. 

9 
80 
29 

2)0 
18 

Totales 346 

74 
11,0 
12'! 
507 

•34 
14 

893 50 

89 
19* 
1̂ 9 

100 
14 

1289 

2 
19 
18 

I'M 
10 

225 838 29 

16 
«9 
98 

817 
6í 

1092 

105 
285 
2^7 

1518 
164 
22 

2381 

HEMBRAS. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

V.rt inprenios '. . . . 
En potmop 
"ín vppras d.' labaco. - . . . . 
Rn sitios de labor 
En estancias 

Totales. 

COLONOS ASIATICOS. 

29 

29 

29 

29 

29 

29 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

79 128 24 

10 

15;} 
30 

231 30 71 18 119 35C 
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Distribución por edades en ires periodos de la población que reside en la demarcación de este distrito pedáneo 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En potreron 
En vcfras fie tabaco 
En sitios de labor Í . . . . 
En estancias 
En otros i'stableclmientos rurales é in 

dustríales 

30 
1 

12 

Totales. 120 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

TABONES. 

8 

m 
0 

17 

563 

20 
1$ 

•15 

m 
10 
39 
2 

742 

nsunnis. 

48 
10 
1 

ai 

104 
44 
4 
7 
1 

223 

I 
220 
56 
5 

80 
1 
8 

815 

to ta l de 
pardos y 
"morenos 
esclavos. 

800 
m 
15 

1,057 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasi¡icacion 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

Y u c a t a n . . . . . . 
Cataluíía.1. . . . 
Vizcaya . . . . 
Asia . . . . . . 
Santander... • • 
Asturias. . . . . 
Cáriiz 
Valencia . . . . 
Canarias . . . . 
Cuba. . . . . . . 
Baya m o 
H ol^uin 
Puerto-Principe. 
Trinidad 
Sanei¡-Spíritus . 
Habana. . . . . 
Matanzas. . . . 
Guines . '. . . 
Villa Clara . . . 
Remedios. . . . 

Total. 

Varo
nes. 

1 
6 

10 
29 

3 
8 
3 
i 

48 
3 
i 
2 
8 
3 

49 
2 

i o 
18 

96o 

4,289 

Hem-
br&s. 

At 

» 
3 

8 
4 
8 

40 
8r> 

960 

4,092 

TOTit. 

3 
6 

40 
29 
3 
8 
3 
í 

60 
4 
K 
2 

44 
4 

27 
3 

33 
28 

214 
4,825 

2,284 

Destinos y oñcíosque ejercen las 4.84 0 personas blancas y 
las 244 de color Libres desde la edad de doce anos arriba. 

Dentinos, oficios y ocupaciones TOTAL. 

Capitán 
Tementes. . . . . . . . 
Municipales.' 
Adminislradores de tincas 
Mayordomos 
Mayorales.'. . . • • • • 
Maestros de azúcar 
'Carpinteros. . . -
Toneleros . . . . 

Total. . . 
TOMO i . 

De color Blancos 

Destinos, ofleloe ú ocupaciones. 

Sama anterior. 
Carreteros 
Tejí 
Arrieros.. . 
Aparejeros . 
Panaderos.. 
!)el comercio 
Del campo . 

Total. 

Dedicadas á sus quehaceres do
mésticos i : . . • 

Total general A,6i0 

Blancos 

74 
8 
4 
5 
4 
4 

46 
834 

943 

867 

Decolor 

480 

462 

244 

TOT At. 

74 
8 
6 
& 
4 
4 

46 
984 

4,095 

2,064 

Pueblos, caseríos, carruages, ganada, (incas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Mamposíerla y aíto / 
Manipostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Kmbamdo y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo 

1 
4 
9 

91 
48 

477 

CarruafCB. 

Carretas bO 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y montar. 

Bueyes MJJ 
Caballos y yeguas • . . . . 
Mulos y mulas • « 

BOO 
30 

Dê toda etpeeie. 

Toros y vacas > M ' j j 
v nojos. 
Caballar. 

700 
650 

32 
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De cerda ' . . . ' 4,854 
Lanar 250 
Cabrio 100 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
'clases. 

De crianza.. 
Ingenios y trapiches. 
Potreros 
Sitios de labor.. . . 
Estancias 
Colmenares 
Tejares y alfarerías . 
Alambiques 
Tiendas mixtas. . . 

4 
45 
65 

23 
46 

3 
4 

44 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas, azüoar. 

Blanco . 25,000 
Quebrado. „ 49,000 
Mascabado 280,000 
Cucuruclio, raspadura 47,000 

8S0 
890 

Pipasdeaguardiente.. . 
Bocoyes, miel de purga 

Arrobas. 

Be café. . . . . . . . . i .' . .• 700 ' 
De, «no»,...'.' . . . . . v : : .• . . .• .- . '.' 4,500 
Drfrjjolà; 600 
De patatas , 200 
De cera 300 
De maiz 40,000 
Barriles de miel, abejas ISO 

Número de colmenas 2,000 

Cargas. 

De tabaco 7S0 
De plátanos 500 
De viandas 7,000 
Carbon 600 

Cabailerías de tierra en 

Cultivo. 

De cafía 60 
De café 4 
De plátanos. 4 2 
Pies de idem 70,000 
Frutales 231 
Niimcro de matas de café. . 60,000 
Pastos artificiales'. . . . . •. •. . . 476 
Pastos naturales.-. . •. . •. •. 340 
Bosques ó montes. 984 
Terrenos áridos HHO 
Minerales y canteras - 46 

NOTA. El Café y tabaco se cosecha en varias flneaa que DO 
son cafetales ni vegas. =F,n los tejares se fabrican unas 800,000 
piezas de teja y laiarillo,=Se pueden contar en el Estrito 3,600 
aves domésticas. 
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Camaguayano.=Pe(iuefio caserío del Part,0 tie Mo

ron, que hace algunos años sirvió de cabeza al suprimido 
Part.0 de las Chambas. Tiene una eimila casi arruinada, y 
un grupo de-alguuas chozas de pocos habitantes, dedicados 
â la agricultura. Está en terreno llano, á la derecha del rio 
Uivero ó (Se los Perros, por cuya causa se designa algunas 
veces á este grupo de viviendas con el nombre de Rivero. 
Hállase á 4 Va leguas provinciales al,0. de Moron, á 3 al 
B- de Mayajiguas, y á unas 5 al S. del embarcadero de Ri
vero 6 de los Perros, en la costa del N. 

Camacho, (PUISTA DE) Peñascosa, á sotavento y cer
ca del embarcadero del mismo nombre, no lejos del punto 
doude termina en la costa el lindero entre las JJ. de Ma
tanzas y Cárdenas, á la cual pertenece. 

Camacho, (LAGUNA DE) Pequefia laguna inmediata á 
la playa, comprendida entre las puntas de Camacho y do 
Caravela, costa septentrional. J. ue Cárdenas. 

Camachos. (DON FRANCISCO DE BOIUA, MARQUÉS DE1 
Natural del reino de Murcia y de la ciudad de Cartagena, 
donde nació porlosafíos de 4735, siendo hijo legitimo de 
los marqueses de Camachos, una de las primeras familias 
del pais en riqueza y en genealogía. =SciUó plaza de guar
dia marina en S de noviembre de '1749. En dicha ciudad 
cursó sus estudios elementales, y en 6 de julio de 4751 se 
embarcó eu el navio San Felipe perteneciente á las fuerzas 
navales que mandaba el valeroso gefe de escuadra bailio 
don Pedro Mesia de la Cerda, con el cual navegó por el 
Mediterráneo, concurriendo á varios cruceros, asi en aquel 
buque como en los navios Reina y Septenti ion, á los cuales 
se trasbordó sncesivamentc.=En 4754 ascendió á alférez 
de navio, al año descrío de fragata, concurncndoáencuen-
tros muy reñidos con los corsarios argelinos, singularmen
te al del 40 de junio de 4758 en donde el navio Soberano 
á cuyo bordo había pasado Borja, echó á pique al llamado 
Castillo Nuevo de 60 cañones, y el mejor de aquellos van
dálicos marinos. El Soberano formó luego parte de la escua
dra que condujo á fines de 4759 desde Nápoles hasta Bar
celona al rey Cárlos UI..=»En 13 de julio de 4760, fué pro-
movido á teniente de navio. Dos años después al romperse 
las hostilidades con la Gran Bretaña, destinado sucesiva
mente al Astuto y al Triunfante, concurrió á varios comba
tes y cruceros con bastante crédito, tanto que en 4 3 de abril 
de 4766 le fué conferido ct mando del jabeque Catalan, 
con el cual sostuvo varios encuentros afortunados con los 
argelinos durante los cuatro años que lo mandó.=En 46 
de mayo de 1770 pasó á mandar otro jabeque mayor, el 
Pilar, de 32 cañones, con el cual se apoderó bajo los fue
gos del mismo Argel de una urca de los enemigos, por cuyo 
suceso se le promovió li'capitan de fragata, en 17 do octubre 
de 1772; y a los dos años púsose á su cargo una division 
de.bareos sutiles que auxiliaron á la defensa de Melilla, ba
tiendo las playas y baterías ocupadas por los moros, y re
cobrando algunas embarcaciones que habianapresado. Ser
vicios mayores aun prestó la escuadrilla de Borja, cuando 
agregada á la escuaara de la espedícion contra Argel en 
junio de 1775, protegió el reembarqnedelas tropas recha-
¡tando este marino con los fuegos del jabeque Atrevido las 
turbas de argelinos que se aglomeraban en la playa. As
cendió á capitán de navio en 47 de febrero de 1776; y 
mandando el San Dámaso, perteneció á ta espedícion que 
íjffas órdenes de don Pedio Ceballos, se apoderó en el si-
«uientcaíio de las posesiones portuguesas de la isla de 
banta Catalina y colonia del Sacramento. Regresó á España 
á mediados de 1778, y rota luego otra guerra con la tiran 
Bretaña, formó con el mismo navio San Dámaso parte de 

-'la gran escuadra franco-española que se enseñoreó en 4779 
del canal de la Mancha, acorralando á los buques ingleses 
dentro de sus puertos y apresando al navio Ardiente. Borja 
tuvo que regresar después á Cádiz á poner al San Dámaso 
en carena, tomando el mando del navio el Glorioso, con 
el cual y 4 jabeques, se ocupó en abastecer al ejército que 
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sitiaba á Gibraltar; sosteniendo varios combates con éxito 
alternado.<=Promovióseleábrigadiercn19dejutio(le1784, 
y otra vez volvió á pertenecer con el Glorioso á las escua
dras aliadas, que se reunieron en ese año en el canal de 
la Mancha, para separarse delante tie Brest, sin poder rea
lizar el plan que las había reumdo.=lIallábase Borja de 
regreso en Cádiz, cuando en 23 de setiembre del mismo 
año, recibió la comisión de proteger con 6 navios y 5 fra
gatas el arribo de los caudales y la escuadra que conducía 
desde la Habana don Javier Morales, á los cuales escoltó 
y dejó fondeados en aquel puerto el 20 del siguiente octu
bre. Acaudillando una division de i navios y % fragatas, 
salió Borja do Cádiz el 2 de enero de 4782 con un nume
roso convoy de tropas, pertrechos y azogues, que anclaron 
á los treinta y siete dias de viage en el Guarico, capital de 
la parte francesa de Santo Domingo. Después de protegei-
hasta desembocar el Canal Viejo, el arribo de su convoy á 
la Habana, revolvió á cruzar desde el mismo Guarico has
ta que se incorporó á la escuadra del teniente general don 
José Solano, en combinación con el cual, protegió luego el 
arribo de los restos de la escuadra francesa batida en esos 
mismos dias por la inglesa en las aguas de la Guadalupe. 
Por este y otros hechos anteriores fué ascendido á gefe de 
escuadra, en 21 de diciembre de 1782, estando en el puer
to de (a Habana. Arbolando su insignia en el .Glorioso, 
con.otros 8 navios y 2 fragatas mas, salió de allí para el 
Guarico, el 6 del inmediato enero, y maniobró con tal des
treza en este viago destinado á llevar municiones y refuer
zos al ejército aliado que mandaba en aquella plaza el con
de de Galvez con el designio de apoderarse de Jamáica, 
que cuando dos escuadras enemigas aguardaban en acecho 
para acometerle á la salida del Canal, navegaba Borja por 
el S. de Cuba ySanto Domingo, recogía un convoy francés 
y el navio espafiol San Juan detenidos en Puerto Rico, y 
llegaba sin estorbo al puerto de Cabo Francés. Hecha la 
paz se ocupó principalmente en conducir á sus destinos las 
fuerzas y armamentos que alli se habian reunido; y en 4.0 
de junio de 1783, hizose cargo de la comandancia general 
de la escuadra y apostadero de la Habana, en el cual intro
dujo algunas reformas y mejoras dotando al.arsenal de 
muchos efectos quenecesitaba, y regularizando los corles 
de maderas.=En 8 de morzo do 1784 un formidable hu
racán ocasionó en aquel puerto varios quebrantos; y sin 
las disposiciones de Borja, so hubieran perdido los buques 

3ue á la sazón se estaban recorrí en do.«Entregó el mando 
el apostadero en 14 de enero de 4785, trasladándose á 

Cádiz; y por primera vez pasó á la córte á presentarse al 
rey antes de dirigirse á Cartagena, en cuyo puerto descan
só de sus trabajos en una comisión pasiva cerca de dos 
años.=Iin marzo de 4787 con 3 fragatas concurrió á la 
campaña de evoluciones y pruebas de buques que dirigió 
Lángara, y después de trasportar á Oran el regimiento de 
Arago», volvió á desembarcar en aquel departamento. 
=En'14 de enero de 4789 ascendióá teniente general en la 
promoción que dispuso al subir al trono Cárlos IV .=En 
marzo de1790, pusiéronse á sus órdenes 9 buques de guer-. 
ra con los que se incorporó á las fuerzas de Solano; y te
miendo un nuevo rompimiento con Inglaterra, maniobró la 
mayor parte del año en cruceros desdeCádizhasta las cos
tas de Galicia. Su division se aumentó hasta 12 navios y 
fragatas cine se conservaron armados hasta que arregladas 
nuestras (lifcrencias con la Gran Bretaña, se distribuyeron 
los buques en sus departamentos y pudo restituirse Borja 
á Cartagena.=Alli permanecia cuando al declararse en 
1793 la guerra á la república francesa, salió eñ febrero 
con 24 navios y 9 fragatas á perseguir las fuerzas enemi
gas. Apoderóse sobre la costa de Cerdeña de la fragata 
francesa Elena de 34 cañones, obligó á Jós franceses á 
evacuar la isla Antíope, y tomó á viva fuerza la de Sao 
Pedro, cogiendo al enemigo 109 piezas de lodos calibres, 
considerables almacenes y 1,225 prisioneros.=Despues de 
dejarlos en Barcelona, fue á establecer su crucero á la vista 

'de las costas deProvenza en todo el Golfo Juan y hasta las 
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de Cenleña, protegiendo mas de una vez cerca de aquel 
litoral los movimienios de las tropas piamontesas. Una 
epidemia que se apoderó de sustripnlaciones, le obligó a re
gresará Cartagena, después de haber perdido mucha gente, 
con cerca de 3,000 enfermos, habiendo sido tan recomenda
dos en esa campaña sus servicios por el rey de Cerdeña, que le 
agració Cárlos IV con la I lave de gentil-hombre y una enco
mienda en la órden militar deCalatrava —A pesarde con
currir á la mayor parte de las operaciones y aun de d i r i 
girlas á veces muy activamente, no tuvo Borja con las 
fuerzas enemigas el menor encuentro en el resto de una 
guerra que fué mas bien terrestre que marítima; y subsis
tió el mas del tiempo en Cartagena, de cuyo departamento 
fué nombrado capitán general, poco después de terminarse, 
desempeñando al mismo tiempo el gobierno militar y po
litico de la capital.=Hn 1802 sé vió condecorado con mo
tivo de las gracias del matrimonio del príncipcdeAsturias, 
con la bandd de. Cárlos i l l ; y era tanto su crédito en la ar
mada, que en 1805 fué encumbrado al alto empleo de ca
pitán general de Marina con retención del mando de aquel 
departamento. En él permanecia, cuando ocurrieron los 
acontecimientos de 1808; y repetido en las orovincias ei 
grito de Independencia, que se lanzó en Madrid el 2 de 
mayo, la repugnancia de Borja á reconocerningun gobier
no que no estuviese regularmente constilnido, escitó la 
desconfianza popular, y fué depuesto alropelladameníe este 
marino venerable.™Casi en todas partes empañaron el 
brillo del patriotismo que rebosaba en aquellos dias en la 
Peninsula, injustísimas violencias y escenas deplorables. 
Por el solo delito deque no supiese comprender la plebe 
sus verdaderos sentimientos, tuvo que ocultarse aquel an
ciano general en el convento de San Francisco, hasta que 
cósase aquella efervescência. Restituyéronle luego las au
toridades conüna guardia de honor á su domicilio. Natu
ral de Cartagena, y estirñadisimo de sus habitantes, asi por 
su carácter como por la generosidad con que distribuía 
buena parte de sus rentas á los indigentes, nada habría te
nido Borja que temer, si los atroces ejemplos que se daban 
en Valencia no hubieran tenido imitación en otras pa/tes. 
Era capitán general y muy acaudalado, circunstancias po
derosas para que circulam entre la plebe la dañina especie 
de que debía ser adicto á los franceses.=Los forjadores 
de tumultos produjeron en Cartagena otro ei 10 de junio. 
Dirigióse á la morada del general un tropel de foragidos 
que, arrancándolo del mismo lecho en que dormia la 
siesta, ie condujeron entre insultos y vilipendios á ahor
carle en el mismo arsenal donde su voz habia sido obedecida 
tantos años. La entereza de! gefe de escuadra don Nicolás 
Estrada por de pronto le preservó de un oprobio ignomi
nioso arrancándole allí de las garras de la muchedumbre. 
Pero una aleve mano, entre el tumulto, al entrar en aquella 
dependencia, atravesó su pecho de una puñalada, y su ca
dáver fué arrastrado con insultos y un refinamiento de 
barbarie que se resiste á recordar la pluma. Villano pago 
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de un estraviado patriotismo, á una vida de ochenta y dos 
años, consagrada toda al servicio de! listado, que sin empa
ñar la limpia fama de su victima, deshonró solamenteá las 
autoridades que no supieron morir antes que permitirlo. 

C a m a j i i a n í . (RIO DE) Afluente principal del Sagua la 
Chica. Nace en los pedregales de Guanijibe; corre al N . E. 
hácia la hacienda de la Rejeta; pasa por la de su nombre y 
de Ibarra, y en la de la Vega se reúne al Sagua la Chica. 
Recoge multitud de afluentes, entre los que nombraremos 
los arroyos Quemado, Manacás y el Lechuzo, que bajan de 
las lomas de Santa Clara y la Cieneguita; la Cañada del 
Blanquizal, los arroyos del Agua Negra y del Gnajen. Sus 
aguas son potables y crian mucha pesca de biajacas y de
más peces ordinarios. Sus principales vados, son los délos 
caminos de Trinidad, de Villa Clara y Vega Alta. J. de 
San Juan dé los Remedios. 

Camarioca.^Part .0 de 3.a clase de la 3. de Cárde
nas, que perteneció antiguamente á la de Matanzas. Sus 
limites son: por el N . la costa septentrional entre la punta 
de Maya y el embarcadero de Camacho, por cuyo litoral fa
cilita la comunicación un camino llano (VV): por el O. y 
por el S. con la J. de Matanzas; y porei II . con el Part.0 de 
Lagnnillas de la misma. J. de Cárdenas y la villa y bahía 
del mismo nombre. =»Aunque es llano en general, ofrece 
porción de accidentes y eminencias. Oistíngnetise entre to
das las llamadas Tetas de Caniarioca (V), la serie de lomas 
que se levantan al S. por sus confines con el Parí.0 de 
Guamacaro deja J. de Matanzas, y la de ondulaciones mas 
pequeñas que de O. á E. se estienden cerca de la costa des
de la Punta de Maya hasta el mismo embarcadero de Ca-
macho.:=-La mayor parte de sus terrenos son de buena ca
lidad para toda clase de cultivos, pero tiene también mu
chas localidades pedregosas y areniscas, y otras bastante 
pantanosas por los derrames de los ríos de Camarioca y de 
Canimar que son las únicas corrientes que bañan este ter
ritorio. Suelen desbordarse en la época de las lluvias, y 
desembocan ambas por su costa. Cuando pertenecía á la J. 
do Matanzas este Part.0, muy favorecido por su facilidad de 
comunicaciones con aquella ciudad, fué uno de los prime
ros de su territorio que se cubrieron de ingenios; por cuya 
razón, se han demolido muchos de 30 años á esta parle 
ctt sus campiñas. Aun conserva sin embargo 19, que pro
ducen mas de 400.000 ars. de .-izilcar de diferentes clases. 
!ín sus potreros y sitios de labor se cosechan granos 
y frutos menores que surten á las poblaciones de Ma
tanzas y de Cárdenas, liste Part.0, prescindiendo de las fá
bricas de sus ingenios, no contiene mas grujios de pobla
ción que el pueblo de Camarioca que le dá su nombre y le 
sirve de cabeza, y los caseríos de la Boca de Camarinca y 
Loma Cantei.=l.os siguientes estados detallan los datos 
mas modernos que se hayan recogido sobre su población y 
riqueza urbana, agrícola é industrial, referentes á 4859. 
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DO DE CAMARIOCA. Jurhdicchin de Ctirdenas. Departamento Occidental. Población clasificada por se-
t, eslado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias ij condición, puchíos, fincas y establecimientos dmte 

PARTIDO DE 
.CTS 
fe hada dislribalda, ganado, camtages, estabtecimien/os y clase de'ellos con otros datos refereutes á la r i 
queza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E POBLAOIOÜT. 

O L A S I F I O A O I O N P O B S E X O B Y ÍBDADHS. 

VARONES. 

Blfincoa 59 
Colonos y emigrados i 

de Yucatan í 
Colonos asiiíticop... 

3 ( i'lí)r- I morenos. 
V 1 L.SUI. J mn|.eno8 
2 ^Emancipados. 

Totales 114 

ÍIEMllHt\S. 

63 

10-1 

287 

611 

ira o 

3770 
11 
14 
•71 
9" 

MI 

24 tó 58M 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA, POR liSTAUOS. 

CLASES 

CONDICIONES. 

BlancoB. 
Colonos y emigrad os de Yuca tán . . 
Colonos a s i á t i c o B . 

I ihres í Par(loB 
Mores . . . . i moreoog 
Esclavos \V&ráoB 
issciavos. ^morpDOB 
Emancipados 

Totales. 

solteros. 

1,150 
11 
14 
32 
87 

1,600 

VARONES. 

casados. 

856 

viudos. 

41 

15 

solteras. 

HEMBRAS. 

casadas. 

en 

19 
8!5 
10 

1,077 

2,025 803 

viudas. 

C4 

TOTAL. 

2,770 
11 
U 
71 
t» 

141 
2,737 

!M7 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

En po

blación. 

Blancos 132 
Colonosy emigrados de Yucat. 
Colonos aeiáticofí 
§ ( L i b r e , . . . ( f f ^ ; : ; : 

s Esclavos. j f f i 2 s í ¿¿ ; : : : 
2 \ Emancipados 

Totales. 

En inge-

nios. 

165 

117 

151 

cd 
, 157 

11 
11 
7 
£l 

27 

1259 

En cafe

tales. 

65 

727 

En ha-
ck'Ddafi 
de crian

za. 

En sitios hn otroH 
En oB- t'Btnbln-

otras ciniicnt. 
treros. tandas. ruralee c 

labor. fincas. indua-
triuluB, 

587 381 806 700 428 864 

TOTAL 

1547 
11 
14 
•.2 
44 
74 

1660 

9 mi 2442 

1228 

29 
46 
67 

1077 



2 5 4 CAM CAM 

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

Ea ingenios 
En cafetales 
En potreros. 
En sLUos de labor 
En estancias 
En otros establecimientos rurales é 

Industriales 
En la población 

BLANCOS. 

VJLROHBS, 

Tolalee. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

13n ingenios 
En cafetales 
En potreros 
En sitios de labor. 
En estancias 
Ea la población.. 

• Totales.. 

27 
9 

143 
77 
4 

' 47 

Í2íj 
10 

109 
529 
256 

18 
79 

1127 38 

157 
21 

193 
678 
339 
27 

132 

1547 

21 
6 

56 
183 
174 

15 

455 

41 
5 

65 
424 
106 

5 
100 

746 

65 
13 

125 
614 
283 

6 
117 

1223 

222 
34 

318 
1292 
622 
33 

249 

2770 

COLONOS ASIATICOS. 

TABONES. 

14 14 

UBUBRAS. 

14 

COLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN. 

11 

2 a' 
>>• 

o 3 
§ ^ 
"o » 
•a o 
va ff¡ 
5 & 

11 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

33 49 86 29 42 

<u o •a d 
B e 
* i o 
£ 9 

161 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios .' 
En cafetales 
En potreros 
En sitios de labor 
En estancias 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustriales 
En la población 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

167 
29 
74 
47-
17 
3 
5 

342 

884 
45 

294 
31 
48 

12 

1,828 

13 
9 

13 
26 
5 
I 

2 

69 

1,064 
83 

381 
104 
70 
i3 
19 

1,734 

143 
33 
88 
23 
35 

I 
16 

339 

508 
58 

149 
27 
20. 
2 
9 

773 9¿ 

058 
95 

&0 
54 
53 
3 

26 

1,144 

Total 

de pardos y 

morenos 

esclavos. 

1,722 
178 
631 
128 
128 

IC 

2,878 
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Naturalidad de la población blanca, ó sea sa clasificación 

por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. Varo
nes. 

Hem-
bràs . 

Àndalucia. . . . 
Asturias 
Alicante 
Burgos 
Canarias . , . . 
Cataluña , . . . 
Castilla la Vieja 
Cádiz 
Escocia 
Estados Unidos. 
Estremadura . . 
Francia 
Flandes 
Florida 
Galicia 
Isla de Cuha . . 
Genova 
Irlanda 
Jerez 
Méjico 
Madrid 
Menorca 
Mahon 
Nápoles 
Oviedo 
Pamplona. . . . 
Portugal . . . . 
.Puerto-Rico.. . 
Rusia 
Santander. . . . 
Valencia.. . . . 
Vizcaya, 

9 

3 

395 
40 
7 
7 
3 
í 
5 
2 
\ 
3 
9 

1,0*2 

Total. 

44 

4,547 

256 

i 

960 

4,í23 

CAM 

Destinos, oficios y ocupaciones.. 

855 

Blancos 

44 
24 
3 
2 

654 
43 
7 

• 7 
3 
4 
5 
2 
4 

. 4 
9 

4,972 
1 
2 
4 
4 
7 
4 
4 
4 
3 
1 
4 
2 
1 

44 

Suma anterior. 
Enfermeros 
Estudiantes 
Hacendados 
Herreros.. . . . . . . 
Labradores 
Maestros de azúcar , . 
Maquinistas 
Mayorales 
Médicos 
Matriculados 
Mayordomos . . . . . 
Plateros 
Propietarios 
Sastres , 
Tenientes pedáneos. . 
Tabaqueros 
Toneleros 
Vendedores, . . . . . 
Zapateros 

Total. 

Costureras 
Lavanderas . • 
Tejedoras de sombreros . . . . 
Dedicadas á sus quehaceresdomés 

ticos 
Total general 

De color 

34: 
7 
2 

48 
4 

702 
18 
43 
28 

4 
6 

15 
4 
7 

3 
48 

2 
4 
4 

46 

1,165 

44 
21 
32 

704 

4,933 

53 

33 

99 

TOTAL. 

364 
7 
2 

48 
1 

702 
48 
43 
28 
4 
6 

45 
1 
7 
4 
3 

23 
2 
4 
2 

4,24 8 

48 
28 
3'4 

734 

2,032 

2,770 

Deslinos y oficios qne ejercen ias 4,933 personas Mancas y 
las 99 de color libres desde la edad de 42 años arriba. 

Destinos,oficios y ocupaciones. Blancos! De color 

Albañilcs 
Alfareros . , <. 
Arrieros 
Administrador de Correos. 
Idem de sus bienes. . . . 
Idem de fincas 
Alcaldes de mar 
Boticarios 
Boyeros. . . . . . . . . . 
Capitán pedáneo 
Carpinteros 
Carboneros 
C a r r e t e r o s . . . . . . . . . . 
Cocineros 
Dependientes! 
De la pluma. 
Del c o m e r c i o . . . . . . 

Total 

8 
5 

24 
1 
6 

43 
1 
4 

47 
4 

49 
173 

18 
n 

44 
2 

45 

Pueblos, caseríos, carrmges, ganado, fmeasy estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 
Caseríos. 

318 

5 
49 

6 
2 

46 

13 
7 

34 
4 
6 

43 
4 
4 

47 
4 

24 
492 
214 

2 
44 

2 
45 

Número de casa» d i 

Mamposlería baja 
Tabla y teja 
•Tabla y guano 
Tabla y tejamaní 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo 

440 
63 
56 
8 

64 
629 

364 

Camiages. 

Quitrines 
Carretas • 
Carretones y otros carros 

20 
97 

256 
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Cabezas de ganado. 

De j i r o , carga y dt montar. 

, Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y muías.. . 

2,387 
4.4 86 

70 

V* toda 4tfecit. 

foros y vacas ^ 7 1 
Añojos 323 
Caballaí ] 6 
Mular « 
j^oat ' 
De cerda , 3,280 
Lanar. . . ^86 
Cabrio . . . , 320 

Fincas v tüábUcimtentos rurales é industriales áe todas 
clases. 

Ingenios y íraptches. 
Cafetales 
Potreros 
Sitios tie labor.. . . 
Estancias 
Colmenares 
Tejares y alfarerías. 
Üoticas 
Tiendas mixtas . . . 
Sastrerías 
Zapaierias. , . . . . 

Í 9 
4 

52 
183 
36 

2 

Producciones agrícolas 6 industriales en m año. 

Arrobas, aiúcar. 

Blanco 38,254 
Quebrado 23,242 
Mascabado ^ 6 3 
Cucimidio rapadura • i-i»,»*' 

3,256 

CAM 
Arrobas. 

De café. . : . 240 
De arroz.. 1,833 
De fríjoles 47 
De patatas 328 
De cera 4 
De maíz . . 28,356 

Barriles de miel, abejas 
Número de colmenas. . 

5 
76 

Cargas. 

De tabaco . 28 
De plátanos 2,786 
Doviandas . 7,394 
De hortaliza 327 
De maloja. . 4,836 
De carbon . . . . . . . . . . . . . .9,326 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

Bocoyes miel de purga 

95 De caña 
Üe café 
De arroz 
De fríjoles '. 
De millo. . . . ' • • • • 
De plátanos. 
Pies de ídem 37,500 
Frutales 3,276 
Hortaliza ' * 
Niimero de matas de café 28,800 

7 
5 

80 
26 

Pastos artificiales • • 
Pastos naturales 
Bosques ó montes _. • 
Terrenos áridos . 
Total superficie en caballerías do tierra. 

23 
789 
230 
214 

4,481 

NOTA. E l tabaco y café que se cbseclia en algunos sitios no 
se incluye en el estado, pors'er'eü fart encasa éan t id í J , que ape
nas alcanza para el consuma de los habitantes dt* este Part. =be 
cortan 300 carpas de caña pava el consumo—En los tejan f-se 
elaboran 230,000 tejas y ¿00,000 ladv]llop.=Se cuentan sobre 8,00U 
o-allina?, 510 pavos, SíH patos, 2,000 pollos comunets y coinodüD 
palomas y 'aves domésticas—Se elaboran sobre 10,000 cargas tie 
carbon. . . . 
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Camarioca. (CASERÍO DE SAN MIGUEL DE) Con 43 ca

sas y 106 habitantes; en terreno bajo, inmertiato á la orilla 
uquierda del rio de su nombre, y cerca de su confluencia 
con el llamado Seco. Es cabeza del Parí.0 de Camarioca. 
Conduce desde este caserío á la playa llamada del Vara
dero un camino por la costa de la ensenada de Maya á la 
cual se dirige atravesando una cortadura. En las,inmedia
ciones de la población hay una caverna llamada del Muer
to, situada entre grandes peñascos, y que adquirió aquel 
nombre, porque cuando se descubrió se encontró dentro 
de ella el esqueleto de un hombre revestido de hábitos sa
cerdotales, y con un breviario abierto en la mano, por cu
yo motivo este lugar es muy venerado en las inmediacio
nes, concurriendo gr^n número de vecinos como á un san
tuario. Hay en Camarioca una subdelegacion de marina 
dependiente de la ayudantía de Cárdenas, y una adminis
tración de correos de 3,.* clase. El censo de 1841 le con
signaba 74 habitantes. El Cuadro Estadístico de 1846 le 
señaló 2 casas de mamposteria, Tde madera y teja, y 3 de 
guano, con 2 tiendas mixtas, una botica, y una panade
ría; 401 habitantes blancos, y 68 esclavos. Es residencia 
del capitán pedáneo del Part.0 Por Real órden de 25 de 
octubre de 1861 se mandó erigir una parroquia de in 
greso en este caserío. Se halla situado sobre el camino 
mas corto de Cárdenas á Matanzas á 4 7» leguas casi al O. 
de la primera población, y como á 6 casi al Is. de la segun
da, distando mas de una del caserío de la Boca, y poco 
mas de 4 al N . E. del caserío de Canimar. J. de Cár
denas 

Camarioca. (RIO DE) Baja de las lomas conocidas con 
el nombre de Tetas de Camarioca. Corre al N . , por cuya 
costa desagua, pasando por el pueblo de su nombre que 
deja á la Izquierda, para -vaciar mas abajo, junto aVcaserfo 
dé la Boca, en donde forma un pequeño puerto de 4.a cla
se. El curso principal de esla corriente, es el que con él 
nombre de Rio Seco, se le reúne hácia el N . E. por la iz
quierda, cerca deí pueblo de Camarioca. 5. de Cárdenas. 

Camarioca. ÍHOCA DE) Pcqueüoydesabrigadoembar-
cadero de i . " clase que forma la desembocadura del 
rio de este nombre en la costa septentrional, á unas 2 le
guas á barlovento de la punía de Maya. Part.*1 de Cama
rioca. I . de Cárdenas. 

Camarones.=Part.0 de 2.a clase de la J. de Cien-
fuegos cuya ostensión territorial mide 2,623 caballerías de 
tierra cuadradas de superficie. Limita al N . con el Part.0 
de las Lajas; al N . E. y al Jí. con el de San Juan de las Ve
ras, de la J. de Villa Clara; alS.E. can eídeCumanayagua; 
al S. O. con el del Padre Las Casas, y al O. con el de 

CAM 
Yaeuaramas.«=ASPECTO DEL TERHITORIO.9=ES generalmen
te llano con algunas ligeras ondulaciones. Contiene esten
sas sábanas abundantes en pastos, entre las cuales se dis
tinguen los de San Miguel, las Cruces y Ciego Abajo.™ 
RIOS.=E1 Damují que le sirve de limites con el Part." de 
Vaguaramas desde el paso Lechuzo hasta el de la Barca ó 
de los Abreus, y recoge en este Part.0 el arroyo Limones. 
El Caunao que viene de la J. de Villa Clara, atraviesa el 
Part.0 con el nombre de rio Camarones cerca de este pue
blo, y desagua en la bahía do Jagua, después de recibir en
tre otros afluentes por su izquierda al Caunadito, límite 
entre Cumanayagua y Camarones, y al arroyo de la Vija 
quebajade unos manantiales sulfuro-gascosos, donde están 
losbañosde este nombre, muy concurridos en la estación de 
la seca. El Salado, que lo mismo que su afluente el Saladito 
nacen en este territorio, y salen á desaguar por el del Pa
dre Las Casas al fondo del citado puerto de Jagua.=PHO-
DUCCIONES ANIMALES.™Las de este Part.0 son las comunes 
á las otras demarcaciones de la J. á que pertenece, sin que 
ofrezca ninguna particularidad que merezca mencionarse. 
=MifíEKALES.=En las llamadas Lomitas, cerca de los lí
mites con la J. de Villa Clara y el Part.0 deCumanajagua, 
se encuentran indicios de minerales de cobre, y en las sá
banas algunos ferruginosos. Hácia los terrenos del corral 
de Limones hay bastante suEfato de cal, y en todas las de
más localidades mucha piedra caliza y de construcción.» 
AGRICULTURA.<*=Los habitantes de este territorio se dedi
caron al principio casi esclnsivamente á la ganadería; pero 
hoy la mayor partede su fomento se ha reducido á la parte 
oriental del Part.0 Sus terrenos cultivados, están divididos 
en 23 ingenios que producen mas de 600,000 ars. de azú
car de todas clases, unos 3,000 bocoyes de miel de purga; 
en 99 potreros y 216 sitios de labor y estancias en donde 
se cosecha arroz, fríjoles, maiz, tabaco, plátanos, raices ali
menticias y forrages. También se recoge alguna miel y 
cera de sus colmenares y se fabrica algún queso. Los fru
tos que no se consumen en el Part.0 se esportan para Cien-
fuegos, asi comoíilgmi ganado vacuno y decerda en cambio 
de sal, cafe, madera, lienzos, y oíros arlíciilos.=Los gru
pos depoblacion reunida de esta demarcación son: el pue
blo de Camarones que le sirve de cabeza, dándole su nom
bre y donde reside el capitán pedáneo, y los caseríos de 
Ciego Alonso, Ciego Montero, Mal-Tiempo y las Cruces.™ 
CAMINOS.=Cruzan á este Part.0 varios caminos de los cua
les el principal es el trozo del ferro-carril de Cienfuegos á 
Villa-Clara y el carretero que reúne al pueblo de Cama
rones con el que se dirige de Cienfuegos a Matanzas==-Para 
los demás detalles de su población y riqueza agrícola é in
dustrial, insertamos á continuación los siguientes estados 
referentes ¿ 1857. 
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PARTIDO DE CAMARONES. Jurisdicción de Cienfmgos. Departamento Occidental Población ctasifictida por 
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos 
donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes á 
la riqueza agrícola d industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos.. . 

S Í E s c l a v ' l S -
§ ' Emancipados.. . 

Totales. 

C E N S O B E P O B I A O I O N . 

C L A S I F I C A C I O N P O B S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES., 

120 

220 

•jai 
h 
16 
20 
85 

876 310 359 

8W 
82 

180 
50 
51 

1003 

2075 

202 
u 
36 
20 
SI 

233 

552 

02 

122 

2271 
32 

232 
132 
187 

1704 

4558 

HEMBRAS. 

70 

160 

482 

17 
14 
15 
91 

010 

131 

20 
17 
21 

111 

300: 

189 

100 
80 
Sil, 

153 

502 m 

135 

10 
10 
50 

317 

422, 50 

1558 

lÉTJ 

171 

0829 
32 

419 
220 

, 358 
987 2691 

7540 

CLASmCACft lN DE LA POBLACION FIJA, l'Olt ESTADOS. 

CLASES 

r 

CONDICIONES. 

Blancos 
¡i lolaaos asiáticos 

^ L i b r e s . ¡ P - t -

§ ^Emancipados Totalee. 

VARONES. 

1691 
32 

166 
94 

183 
1032 

3798 

486 

51 
25 
3 

62 

627 133 

HEMBRAS, 

1005 

120 
5¿ 

164 
881 

2222 

486 

51 
25 
S 

62 

627 142 

3820 
32 

419 
220 
358 

2691 

627 

Número de personas que por supobreza é imposibilidad 
física,necesitan de los recursosde la caridad pública. 

• GLASES, 

condiclonesy causas de 

su imposibilidad. 

BLAN- f sordo-mudos.. 
cos. t ciegos. . . . . 

. Totales 

E D A D H B , 

de 16 & 
60. 

4 1 

mas de 
60. 

TO
TAL. 

5 1 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLAClONIiS Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 
Y 

CONDICIONE». 

Blancos 
Colonos aeiáticos 
I f ™ - * . . . S S e í ^ . 
8 Eslavos, j P ^ ¿ -
o vEinaDcípados 

Totales. 

En po

blación. 

434 

43 
33 
22 
4 

En inge

nios. 

2151 235 
32 
23 
21 
59 

1300 

536 296 1670 855 » 

En ha-
oiendflB 

de crian
za. 

100 

19 
12 
56 

668 

En po

treros. 

496 

28 
17 
11 

201 

987| 753 12 

En 

veg-as. 

En sitios 

do 

labor. 

755 

82 
31 
57 
92 

En es

tancias. 

590 
u 
71 
18 
36 
64 

122 

41 
12 
41 
33 

1017 779 | 24»! tí3\ ÍO 

En otras 

fincas. 

Ea otroe 
eatable-

cimient.* 
rurales 6 

índue-
trialep. 

10 

77 35 

TOTAL. 

2271 
32 

282 
132 
187 

1704 

4558 

1558, 

'187, 
88 

171 
987 

2991 
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Distribmon por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En potreros 
En vegas de tabaco - . . . . 
En sitios de labor 
13n estancias 
En otroâ establecimientos rurales é i n 

dustriales 
En población reunida 

Totales 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios (. 
En potreros. 
En sitios de l a b o r . . . . . 
En estancias.. ~. 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustriales 
En población reunida f » 

Totales. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En potreros ' 
En veg-as de tabaco.. . 
En sitios de labor 
En estaucias . . • 
En las restantes fincas rurales 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustriales . 
En población reunida 

Totales. 

Naturalidad de la ¡K¡Hó¿i<m blanca, ó sea su clasificación 
por las ndciones\ô-pàkes de que procede. 

BLANCOS. 

VARONES. HEMBRAS. 
Total 

blancos 

COLONOS ASIATICOS. PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

TAROKES. UEMBUAS VARONES. HEMBRAS 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS 

TARONBS B B l l BUAS. 
Total 

de pardos y 
morenos 
esclavos. 

Naturalidad. 

Inglaterra. 
Navarra. . 

Total. 

varo
nes. 

Hem
bras. 

Naturalidad. 

Suma anterior. 
Vizcaya. . . . . . . . 
Aslurias 
Galicia 
Castilla 

Total 

Varo- Hem-
nes. bras. TOTAL 
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Naturalidad. 

Suma anterior. 
Cataluña 
Andalucía 
Canarias.. 
Habana 
Matanzas 
Cárdenas 
Güines 
Trinidad 
Cienfuegos 
Villa-Clara 
Lajas 
Palmira 
Cuba 
Puerto-Principe. . . . 
Camarones 
Cuma na.vu aya 

Total 

Vnro-
uca. 

4 06 
A3 
10 
77 
49 
n 
40 
10 
15 

410 
142 
316 
400 

5 
1 

1,400 
• 79 
2.271 

Hem-
bras. 

Í0 
8 

10 
16 

6 
5 

51 
88 

200 
443 

1 
i» 

943 
96 

TOTAL. 

4 07 
43 
10 
97 
27 
32 
56 
4G 
20 

167 
Í30 
516 
24 3 

6 
1 

475 
1,358 3,829 

Destinos y oficios que ejercen las 2,143 personas blancas 
y ias 4Í2 de color libres desde la edad de i 2 años arriba. 

Destinos, oñeios ú ocupaciones. 

Administradores.. 
Arrieroá 
Albafiiles 
Alambiqueros • . 
Bueyeros- . . . • 
Carreteros 
Comercio 
Eclesiásticos.. . • 
Farmacéuticos . . 
Herreros 
Hacendados. . . . . 
Labradores. . . . 
Mayorales . . . . 
Mayordomos.. . . 
Maestros <le azúettv 
Panaderos 
Tratantes 
Zapateros 
Tanaque ros . . . . 
A l f a r e r o s . . . . . 
Maquinistas. . . • 
Carpinteros. . . 

Total. 

720 112 832 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. . . . 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos 
Total general 

Pueblos, castríos, carruages, ganado, (Incas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

i 

Blancos Decolor TOTAL. 

1 
36 

3 
40 

4 
1 
6 

136 
853 

90 
20 
24 

2 
42 
. 4 
42 

1 
4 

15' 

4,268 

39 
4 00 

46 

2.143 

1 
M0 

16 

40 

274 

3 
42 

i 
36 
13 
40 
1 
1 
6 

137 
4,073 

90 
20 
24 
2 

12 
47 
49 
1 
1 

25 

4,542 

54-J 

57 
427 
27 

2,585 

Pueblos. 
Aldeas.. 
Caseríos 

Número de caeai do 

Manipostería baja • 
Tabla y teja 
Tabla y guano " 
Embarrado y guano • 1ÜU 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo 
Cuartos interiores que se alquilan 

234 

Carruages, 
Volantes i 
Quitrines 4 
Carretas 189 

Cabezas de ganado. 
D i t i ro , carga y de mentar. 

Bueyes • . . . 3,000 
Caballos y yeguas 4,SU 
Mulos y mulas F . . . . . . 44 

D* (odaeipeeit. 
Toros y vacas 6,100 
Añojos 2,190 
Caballar tJOO 
Mular 46 
De cerda 4,200 
Lanar 212 
Cabrio 24 6 
Fincas y establecimientos rarales é indastr iaUsàe todas 

clases. 
ingenios y trapiches 23 
Potreros 99 
Sitios de labor 170 
Estancias 56 
Tejares y alfarerías 8 
Alambiques 1 
Caleras y yeseras 8 
Boticas 1 
Tiendas mixtas . 20 

Producciones agrícolas é industriales en un mío. 
Arrobas, aííiear. 

Blanco 4,600 
Quebrado 4,650 
Mascabado 600,000 
Cucurucho rapadura 3,600 
Pipas de aguardiente 70 
Bocoyes, miel de purga - 3,000 

Arrobas. 
Do arroz *0f000 
Do frijoles . ¿ 300 
Do cora ' 4B0 
De queso 2,000 
Demaiz ; J39f610 
Barriles ibí miel abejas 10 
Número do colmenas -. . tJOO 

Cargas. 
De tabaco 4 00 
De piálanos 6,34 5 
Do viandas 29,000 
De borlaliza 30 
De maloja í ,730 
De cogol. y y. guinea 5,142 

Caballerías de tierra en 
' Cultivo. 

Cada 
De arroz • 
De frijoles 
De patatos 
De plátanos 

280 
21 

4 
4 

HO 
Pies de idem 12,000 
Fruíales. 
Hortaliza . . . . 
Semilleros 
Pastos arlificiales 
Pastos naturales. 

4 
2 
4 

400 
790 

Bosques ó montes. . •. . 4,000 
Terrenos áridos 70 
Tola! supcriicie en caballerías de iicrrd. . . . 2,623 

NOTA. Se calculan en 5.000 el número de paloma»' «íoméwti-
i0pavos r íalos, G00 comunes, patos, 30,0«)galiman y 3,00 
eas =AFck'nden ü 70 las cargaa de cana <[ue so consuimni 

cas, 
guine 
á 10 las de carbon. 

000 
y 
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C&morones. (POBBLO DE SAX FEDNANDO DB) Cabeia 

del Part." de su nombre. Eslá situado en una peqüeila 
eminencia no lejos de la orilla izquierda del arroyo Lnjitas, 
del cual se provee de aguas su vecindario; ycerca de la de
recha del rio Catmao que por esle punto se llama de Cama
rones, y en el asiento del nato de este nombre. Hállase so
bre el camino de Cien fuegos á Villa-Clara, formando una 
calle recta de E- á O., que llaman Real, y otras dos de N. 
á 8., todas con 24 varas de anclio. En el estremo de la 
principal de estas dos últimas callos, y solí te una pequeña 
altura, se levanta la iglesia parroquial, que es lioy de in
greso, y eslá bajo la abvocacion (le Nuestra Séííora de la 
Candelaria. Tiene un pequeílo y pobre cementerio cercado 
de tablas. El aserio está rodeado de sitios de labor, lis 
bastante sano y de agradable y risuefio aspecto. En 1840 
recibió el Ululo de pueblo por provision de la Real audien
cia de Puerto-Principe, iín Í827, el Cuadro Estadistico le 
componía de 25 casas, 5 pulperías, y 97 habitantes, 21 de 
color libres y 20 esclavos, y los restantes blancos. El censo 
de í 844 le daba 238 habitantes, v el de 1846 le sciialaba 

1 casas de mampostería, 7 de madera y 27 de embarrado 
y guano, con escuela de primeras letras, i tiendas mixtas, 
2 panaderías, un billar, una zapatería, una herrería, 3 ta
baquerías, W habitantes, i 04 libres de color y 15 escla
vos. Camarones es pueblo de bastante tránsito y de algunos 
recursos. En los últimos datos estadísticos, se componía de 
3 casas bajas de mamposteria, 3 do labia ó cnibanaúp y 
teja, i de tabla y tejamaní ó guano y yagua, con 8 t¡en(las 
mixtas y algunos otros establecimientos. Kl número de sus 
habitantes era dc243blai)cos, 41 libres de color y 75 esclavos 
ó sea un total de 395. Es residencia del capitán pedáneo. Tie
ne una administración de correos do 3.» clase, á cargo de un 
administrador con 300 ns. fs. anuales y 50 que se le abonan 
para gastos de material y escritorio, y una escuela gratuita 
ac primera cnsefianr-a para varones, costeada por los fon
dos municipales. Dista 5 '/»leguas al N. K. de la cabecera, 
9 VÉ al S. O. de Villa-Clara, 64 de la Habana y 3 V, al N . 
de Caonao. Se halla casi at S. de las Lajas, y at N. N. E. de 
dimana yagua. J. de Cienfuegos. 

Camarones- (mo DE) SU curso superior forma es
trechas caíladas entre las fragosas lomas del corral del 
Aguacate, dobla después al N . para faldearlas lomas de su 
nombro; y la de Campanarios, y desagua en el borde me
ridional del puerto de Babfa-Honda Lomando liácia este 
punto también el nombre de rio Cirilo. Disl.0 de la ciudad 
y J. do Bahía-Honda. 

Camarones, (nio DE) Toma esle nombre el rio Can-
nao de la J. deCicnfucgos al pasar cerca del pueblo de Ca
marones, bácia cuyo punto suele derramarse en sus creci
das. Part.0 de Camarones, S. deCicnfucgos. 

Camarones, (SIERRA DE) Asi se llama la parte mas 
occidenlal de los Arcos de Canas! por Ja cual entroncan 
estos con las lomas de Diego Francisco. Pertenecen al gru
po de la Habana. J. de Matanzas. 

Camaronea, [LOMA DE) Se halla como á 1V, legua al 
S. de Bahía-11 on da en los linderos del Distr. de esla po
blación con el Parí." de San Diego Nuiícz. Forma parte de 
de las lomas del Aguacate en el grupo de la Sierra del Ro
sario, i . deBahla-Hooda. 

Camarones (LOMA DE) Pcquefia loma como A Viteg»3 
al N . I i . de la aldea de Peñalver y cerca de la loma del 
Castillo, perteneciendo ambas al grupo dcla Habana. J. de 
Qtianabacoa. 

. Camasan. (nio) Este riachuelo nace en la falda meri
dional de la Loma Mucita, cuya altura le separa de lasca-
betaa del rio de Jibara. Corre generalmente al S. O. por 
tierras de la hacienda de su nombre; y después de 4 le-

f ias de curso, se pierde en unos terrenos bajos que están 
la derecha del antiguo camino de Holguin a Santiago de 

Cuba, invadiendo un vasto espacio en sus crecientes. En 
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el Part.* de Tacamara baña algunos sitios de labor por 
ambas orillas, yel ingenio del Capitán. Su mayor anchura 
es de 4 varas y se seca de diciembre á abril, lis vadeable 
hasta á pié, y nunca son fuertes sus crecidas. El paso prin
cipal de esle rio es ei del camino antiguo de Santiago de 
Cuba á aquel ingenio. Poraquí son sus aguas fangosas, tur
bias y salobres, y soto son potables en su nacimiento. De 
sus afluentes, todos poco importantes, solo son dignos de 
mencionarse el arroyo de Don Pedro, que se le une por la 
izquierda, y el de la Demajagua, que lo verifica por la de
recha, bajando de la misma Loma Muerta. Part.0 de Taca-
mara, J. de Holguin. 

Camboa. (ARUOYO) Riachuelo de corto curso, que se 
pierde en la ciénaga de su nombre, hácia la ensenada de 
las Varas, en el Part.0 de Caibarien. Esta corriente, pare
ce que es la continuación dela que á corla distancia de su 
origen, se pierde on los pedregales de la hacienda de Vina, 
la cual, con este nombre, viene desde la de Guanijibc,cor
riendo al N. J. de San .luán de los Remedios. 

Caminos de hierro. (V. FEUHO-CARILES). 
Caminos reales. (V. CAMIETERAS). 

Camoa, (LOMAS DE) Pertenecen al grupo de la Haba
na; atraviesan el camino nuevo de esa capital á ütlincs, y 
se elevan á 800 varas sobre el nivel del mar, al N. y corea 
del pueblo de San José de las Lajas, á cuyo partido corres
ponden. J- de Ja ruco. 

Campanario, (PUNTA DE) ES nequofía y llena de 
manglares. Forma la costa meridional de la península de. 
¿apata hácia la sábana de Juan Luis, á barlovenlo de la 
ensenada do Mata-hambre, y frente al bajo de los cayos 
de Juan Luis. Pasado el placel ilc la costa, la sonda mi
de 2 '/» y 3 brazas frente á esla punta. J. do Cieniucgos, 
Prov." Marlt » de la Habana. 

Campanario, (LOMA DE) Se cstieiido hácia el N. E. 
por los limites de lasJJ. de Ilahia-llonda ySan Cristobal, 
al N. de las lomas del corral del Ürujilo, y nace en ella el 
rio de Santiago. Pertenece d las lomas del corral dol Brujo, 
y al grupo de la sierra del Rosario. Está al S. del pueblo 
de San Diego do Nuficz, y al N. del do San CrislóbaL J. do 
Bahla-Honufi. 

Campanarios. Nombre de varias lomas situadas al N . 
del pueblo de San Cristóbal, cuyo río las faldea por el O. 
So entronca con las lomas del corral del Brnjito y otras 
correspondientes al grupo del Rosario. Part.0 yJ. do San 
Cristóbal. 

Campanarios, (LOMA DE) Kstensa loma, cuya cumbre 
forma una áuiplia meseta. Se halla al N. del pueblo de San 
Cristóbal á cuya J. pertenece; la faldea por su O. el rio de 
San Cristóbal, por el E. el Rio Hondo, y de O. á S. O. el 
tic Camarones. 

Campafla (LOMAS DK LA) Cadena paralela á la princi
pal del Jalibónico, de la cual la separa una estrecha callada 
pedregosa, por donde corred arroyo llamado de Piedras, 
afluente derecho del Jalibónico del Norte, cerca del punto 
de su sumersión. Esta cadena se cstiende al S. O. forman
do la continuacmn de la de Mabtiy.is, que toma el nombro 
de la que describimos al doblar en aquel rumbo, entre el 
nacimiento del rio Piedras, y la orilla izquierda del de las 
Chambas. J. de Sancü Splritus. 

Campechuolo. (ENSENADA Y KMBAUCADERO DB) Arco am forma (a costa meridional de la isla en el contorno 
el golfo de Guacanayabo, desde la punta de la boca del 

rio de Guá. Corre al H. O., y aunque de poco fondo, es 
bastante frecuentada como lugar de refugio, Kl embarca
dero sirve para el trasporte de maderas de cedro, caoba y 
algunos raros troncos de yaya. Part." de Guá, Dislr.0 Ma-
fitímo yJ. de Manzanillo. 

Campechuolo. (ARROYO DE) Riachuelo que nace en 
un terreno bajo entre el rio Guá y el de Tana, hácia la ha-
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cíen da de Fabian de Guá, y corre al N . 0. par» penetrar 
en la ensenada de su nombre. Part.0 de Gua, J. de Man-
xanillo. 

Campuzauo. (DON JOAQUIN BEÍINARDO DE) Nació en 
Cuzcurrita pueblo de la Rioja, en 1768: estudió leyes, y 
se recibió de abogado en Salamanca. Fué nombrado oidor 
lie Buenos Aires a los 26 aííos de edad, y nueve años des
pués, fué sucesivamente trasladado á ia audiencia de Chi
le y á la de Guatemala, en dondu. además de las funcio
nes de la magistratura, descmpefió con crédito y particu
lar desinterés, las do intendente de aquella casa de mo
neda. Cuando le nombraron regente de la audiencia de 
l'uerto-Prlncipe en 1810, apenas tenia lo necesario, para 
costear su traslación. Su integridad y sus distinguidas 
prendas, 1c hicieron estimar de lodos en el largo periodo 
que ejerció este empleo hasla su muerte, ocurrida en 
Puerto-Príncipe en 28 de agosto de 4 827 con general -sen
timiento. 

Camug i ro . Part 0 de S.8 clase de la J. de Puerto-
Principe, cuya estension territorial es de unas 2,63:} ca
ballerías de tierra cuadradas. Limita al N . con el Part.0 de 
Caonao; por el 11. con el de Cubilas; por el S. con el de 
Porcayo, y por el O. con el de Macara bomba.«liste ter
ritorio, que abraza por su K. & los ejidos dela ciudad cabe
cera, no cuenta mas poblaciones rcunidíis que el grupo de 
quintas de recreo que están cerca de Puerto-Príncipe, y 
junto al camino que conduce para San Juan de los Reme
dios, y en la misma sábana, otro mas importante, llamado 
de San Lázaro, que so compone de la iglesia parrotjuial y 
el hospital del mismo nombre, algunas tiendas, tejares y 
viviendas de los arrendadores do terrenos pertenecientes 
á esa casa do benoliecncia.—Es el partido en general, lla
no y sabanoso; esL& regado por los rios Timma, Tíúnicú 
delas Yeguas, Durán ó Altamira y porción dé arroyuelos 
que les anuyen. Aunque de estensas planicies, están acci-

CAM 
dentadas por multitud de series de ondulaciones cubiertas 
de bosques mas ó menos cerrados, en los cuales se en
cuentran aun buenas maderas de construcción aplicables 
á lodos usos.e=Como lodos los de la J. de Puerto-Princi
pe, este partido es principalmente ganadero, lin una do
cena de hatos, y en sus muchos potreros, figuraban en 1857 
mas de 24,000 cabezas de ganado, número prodigioso en 
una ostensión tan corla como la que ocupa este territorio^ 
y mas, cuando cerca de la mitad está cubierta de bosques 
y maniguas. Mas de las dos terceras parles de esa ganade
ría es (le rçses vacunas, y sus caballos y yeguas son de los 
mas eslimados en la J. Sin embargo, ocupan sus mejores 
localidades 9 pequeños ingenios y mas de 40 estancias de 
labor, en donde se cosecha abundancia de patalas, de plá
tanos, raices alimenticias, maiz, hortalizas y profusion de 
malojas y forrages. La mayor parte de estas producciones 
se consumen en la ciudad cabecera. Tiene también un 
gran m'imero de colmenares, tanto silvestres como artiti-
ciales, que produjeron en aquel año, mas de H ,000 arro
bas de cera, y de 1,300 barriles de miel.=En esta de
marcación radican la mayor parle de las industrias rurales 
de la ciudad de Puerto-Príncipe, sus tejares y alfarerías, 
sus hornos de cal y yeso, y se elabora también el sustan
cioso pero mal fabricado queso común, que suele espor
tarse de las har.iendas de la J .=E l punto que le sirve de 
cabeza, es la aldea de San Lázaro, situada en.el bato y cor
ea del hospital del mismo nombre, en la cual reside el 
capitán pedáneo.^Atraviesan á este Part.^ el camino 
de Puerto-Príncipe á San Juan de los Remedios, el de la 
costa del N . de la J., y porción de caminos de travesía y 
sendas que comunican a unas haciendas con otras.™Acoin-
paílamos los siguientes astados de su población y riqueza 
agrícola é industrial en fines de 1857, que son los únicos 
detallados que hayamos recibido de la oficina central de 
estadística de la isla. 

PARTIDO DE CAMUGIRO. Jurisdicción de Paerto-Príncipr.. Departamento Oriental. Población clasificada por¡ 
sexos, estado, ocupaciones, ñaluralidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y eslablecimientos donde 
se halla distriOuiaa, {¡añado, carruages, establecimientos, y clase de ellos con otros datos referentes á la 
riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

BlnncoR 
Colonos asiáticos. 

, Emancipaiios. . . 

Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N ' . 

CLASrFIOACION POK S E X O S Y E D A D E S . 

143 

VARONES. 

9 

129 
> 

1 
3 

s 
32 

165 

492 
10 
18 
99 
» 

651 
19 

1221 

233 

I 
72 

311 

on 213 

00 rH 

39 

B i—< 
a i 

1136 
10 
24 

144 
» 

1156 
19 

2489 

HEMBRAS. 

81 23 11 

13 

223 
u 
11 

22 
3 

267 

126 
« 
1 

1-1 
• 
11 
» 

152 

540 

646 

TOTAL 

1616 
10 
40 

22 

3135 
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Número de personas que par su, pobreta éAmposibilidad 
física, necesitan á¿ los recursos de la cáríddd pública. 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA, POR ESTADOS. 

VARONES. U E M l l l U S , E D A D E S . CLASES, 

r 

CONDICIONES. 

CLASKS, 

condiciooesycausas do 
de 1 A ele ISá de 16 & 

suiraposibíltdad. 

Blancos 
Colonos asiáticos . . . 

LibrcB. í Piados.. 

1676] m 
10 
40! 8 

ITS: ia 
dementes.. 
Inunviuos... 

1 id. lo/avinop... 

Si" (morenos 
3 í Esclav. íi>ard0fl-' 
Q \ Emancipados.. . . 

12121 Sí 
22 ¿¡ ) oPClnvop; cierros... 

a v Id, dementes.. 
Totales 28 338 Total es 293 10 ! 8135; m 

\ DISTRIBUCION ÜE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS M i l . PARTIDO. • 

En sitios 

do 

labor. 

En ha
ciendas 
deermn-

ZQ. 

En otros 
estuble-

Eu po

blación. 

ciimont. En mgo 

nios. 

En po

t ro os. 

En vc- En es-

tQücias 

En otras CLASES ruraUa e 
flneaft. induBtna TOTAL 

GÜNDHIIONE8. 

Blanco i . " . . 
Colono* se ia t icos . . . ; . . . 

p, ^Emancipados 

2489 046 Totales 

Distribución por edades en (res períodos d i la población que reside en la demarcación del distriio pedáneo 

BLANCOS. 

HEMBn/vB VAHOnEB. 
CliASES DE LAS FINCAS Total 

bianct>«' 

En ingenios 
p haciendas do crianza.... 

ín potreros 
E» estaucias. 

n la^ W atantes fincas turàles 
a otitis establecimientos ruralea & 
industriales..!. 

TOMO 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CX-ASES: DE tAá-PINCÁS, 

En iiigretiiost 
En hbciendaa d9¡cr.ianza¡ 
En1 potrerosi. 
En estancias 
En1 làe restantea Ancas rurales 

Totaleü,. 

COLONOS ASIATICOS. 

TAROBBS. 

10. 

10 

10 

10 

HBilBHJLS. 

Sos 

10. 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VAROKSg, 

IS 
•.vi 

3 
106 
. 1 * 
12íi 

HBUBBA&, 

8 . 

Id 

, 3 

3; 

CLASES DE LAS FINCAS. 

ingenlds. . i . . . . . 
Su haoiandas d« crianza 

n potreros 
n eátancias. 

En las restfantes fincas rurales». . . . 
;En otros dstablechnientoa rurales é 

industriales 

B ÇO 

:10' 

' 2 * 
.10: 

215 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VARONES. 

Totales. 35 

851 
2*1 

592 
14 

i 
12 

997 124 

•118 
25 

674 
16 
5 

18 

1156 

HBMBKAS. 

18 

SI 

SU 

56 

O > 

3£ 

^8 
16 
6 

18 

1212 

EMANCIPADOS. 

VARONES. 

17 

19 

•« i 

17 

19 

•a 

20 

i r 

iVífííirfliiíiflí de /o poMacio» Uamat á sea su clasificación 
por las naciones ó países dê qpe procede. 

Naturalidad. 

i í tur ias 
indalucía. , . t 
Çàstilla la Vieja. 
Cata Infla 
éalici». , . . . 
Santander 
Valencia 
Canarias . , .', 
Santo Domingo. 
j&ayamo 
Habana 
Cuba 
Va ta nzas 
Jlolguin 
Remedios. . . . 
Vitla-CIara . . . 
Sancti-Espiritu. 
Baracoâ 
tuerto-Príncipe. 
• . Total . . 

Varo
nes. 

1,136 

Hem
bras. 

£5 
» 

S 
o 
a 

D 

3 
3 

487 

540 

TOTAL. 

1 

£ 
7 
3 

1,088 

7 ^ 7 6 

Ü e s t h o s j oficios qm qerecn.kü4 ,m personas blancas, 
y las m d<} COIQ? tigres desde la edad de 12 años arriba. 

Alfareros 
Comercio , . 
Caleros 
Carreteros 
Eclesiásticos 
Empleados de gobiernp. 
Mayorales 
Maestros de azdcar. . . 
Tabaqueros , 
Toneleros 
Agricultores 

Total. 

Lavanderas. 
Tejedoras de çombrero?, . , . . , 
Dedicadas á sus quehaceres domés

ticos 
Total general 

63 
9 
5 
6 
3 
3 

78 
9 
6 
5 

782 

959 

4 
6 

¿19 

1,388 

161 

481 

6 
9 
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- Pueblos ¡easeriosf oarmages, çgtmaãõpjlncâfipatableUi 
mientas de toda dase que hay en el partido. 

Aldeas 

fMasí&bEfdo *f78*000 
Cucurucho raspadura 330 

•pipas de aguardiente 460 
Bocoyes, mjfefdq.piuçga 

Mamposteria baja 
Tabla y Leja 
Tatrta'ygudrto. 
Embarrado; y¡ guano 
(íâano^yyííguaj ó yagua y guano solo. 

82 
Í:Í 
23 

1260 
54 

Carruages. 

Volantes. . 
Quitrines . 
Carretas. 
Carretones y otros carros. 

'362 
A» 

Cabezas de ganado. 

De tiro, «rff» y de montar* 

Bueyes 7 6 0 
Caballos y yeguas 2,364 
Mulos y mulas Jí4 

D* toda eipede. 

Toros y vacas í í , 3 8 i [ 
Añojos 4,331 Í 
Caballar 486 j 
Mular <H1 i 
Asnal - 71 ! 
De cerda 4,894 ; 
Lanar 622 ¡ 
Cabrio Í 4 » • 

Fincas y establecimientos rurales é mduUrialet de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Potreros 
Estancias 
Quintas de recreo . . 
Tejares y alfarerías . 
Caleras y yeseras . . 
Iglesias 
Hospital de lazarinos 

12 
9 

168 
42 
6 

i 

Próducciones agrícolasé industrialei en nn año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco 7,430 
Quebrado 6,200 

Arrobas. 

De frijoles . . . 20 
De patatas 6,618 
De cera 4,000 
De queso 4,718 
Demaiz 5 ,300 

Barriles de miel, abejas 
Número de colmenas.. . 

-1 ,300 
T 8 « 

De tabaco 24 
De plátanos 4 21 ,148 

viandas - - < • * .^444^249 
De hortaliza M4 
Demaloja í S S í í l l 
Do cogol v y- guinea . l T 4 ^ y b 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De caña. . . 
De maiz .. . 
De yuca. . , 
De yame. . 
De arroz.. . 
De fríjoles. . 
De patatas. -. 
De millo.. -
De plátanos. 
Frutales. . . 
Hortaliza. . 
Semilleros. . 

' « 4 
M I 
•'6 

4 
''2 

I 
17 
36 
22 

v , 
i 

Pastos artificiales. 459'/, 
Pastos naturales * >9!?: 
Bosques ó montes '<> 
Terreno^ áridos 
Total superficie en caballerias.de tierra. . . 

3 

NOTAS. Se cosechan unas 34 carpas detabaco.-en.floets <JUe 
¿i?*™' v e g a s . - S ô elaooran en cnda aüo por término aproximado 
jofiw cargdK <ie'carbon, liara cJ co¡ i6umo de la ciudadíySípwtór 
á otros'pueblos: de la i a l a . = E n los tajaresisoiconétrUjieo por 
término aacdio en Cada año 868,796 toias y JadriHoswftdateo 220 
pavos,.. 9,801 gallinas y gallos. 4,160 pollos, y' puéds.calcular
se el resto de aves en 4íX).=:En el ffanadó de,tifoy'monta 8e hao 
introducido muchas mejoras.=sExi6t« en eSte>pifrtido'Unai aldea 
que la componen diferentes quintas; tdaree y-pulperíaB dieemina-
aas en ¡a tábana nombrada de San Lazaro donde existe también 
la iglesia del misino nombre v hospital de lazárinoe con unahos-
poderii, y cori'aistí para ganados, cuyoa prüdufltos pertenecen ai 
nospitnl.^Kn estos establecimientoa hay un capellán, un mRyor-
domo, un administrador, un capataz.y 8 sirv¡cnteB.=;En el 
total de caballerias de tierra eKtán contadas156 pertenecientes Â 
•ion éjtdoade-'Ia ciudad. 
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ESTADO del número de ingenios deeste Partido con espmion de sus nombres y los de sus dueños, clases de 
sus trenes, caballerias de tierra dé. qâè se componen, pantos por donde se hacen las esportaciones de sm 
frutos; y m productos de azAcàres de tod'ds clases en los aíw's a eM859 ' j , 4 8 6 ô . 

INGENIOS. 

Los Caciquee 
Santa Teresa 
La Angostura 
La Purísima Concep

ción 
Santa Rosa 
El Rosario 
Los Dolores 
Santa Isabel 
San José del Sao . . . . 

PROPIETARIOS. 

Don Antoniò Barreto 
Sree. Puig Domenech y.C.V 
Don Juan Arteaga 

Don Franc." Quesada Garcia. 
Don Miguel Zaldivar 
Don Faustino A. Caballero.. 
Don Manuel A. Mol ina . . . . 
Don Pedro Iraola 
Don Manuel Carnesoltas... 

Kuprza 

motriz. 

Clase 

de" 

tren. 

Buey. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id. 

Vayor. 
Buey. 

Jam." 
id. 

. id. 

id. 
id. 
id. 
idi 
id. 
id. 

Nuevitas. 
Id. 
Id. 

Id. 
Id. 
Id. • 
Id. 
Id. 
Id. 

Paradero 

. ó. 

embarca-

,dero. 

Per.-carr. 
Ed. 
Id. 

Id. 
i d ; 
Id. 

. Id. . 
Id. 
Id. 

£8. 

PRODUCTOS. 

1859. 

"62 li 
61 !. 
51 -tí-
"75 I-
49 : 

205 
1014 
168 

197 
156 
2!3 
248 
143 
109 

2438 

1880 . 

198 
1034 
189 

176 

203 
252 
295 
102 

2586 

•iS C á h a . (PUNTA DE U ) Eçtrib.o moutuoso, que. termina 
la Sierra Maestra en el Part.0 de Yara. Pertenece á una de 
las faldas que se titulan Sierras Bajas de la Maestra, según 

• el mapa de Vives. J. de.Manzanillo.. 
Oanabacoa. (LOMA DE) Pequeíia altura que se levanta 

!casi aislada en la hacienda de su nombve, entre el rio de 
.licoteay cerca del nacimiento del de Yara; dilatándose de 
I ! . á O-al S. E. de las Vegas del Zarzal. Pat,0 de Yara, 
,1. de Manzanillo. 

Canal-Nuevo.=?e encuentran los ¡5 0 6 cayos que 
i'orman el grupo designado con este nombre á unas % le
guas de la costa septentrional de iii isla y del cayo Judas, 
á sotavento del cayo Hito, y í barlovento de los do.Juan 
Griego. El mas onehtal'siWlistinguii (ion él, nombre espu-
cíal de la Aguada. Entre el bajo que rodea á éstos cayos y 
oi quese adelanta Mcia la costa circundando al cayo Judas, 
hay un estrecho canàl líátnado Paso' de Jiídas, teniendo 
una sonda dé 3 pics'en su pai te 'más cStredia."Pertenecen 
al grupo de los Jardinésdel Rey, á la .t.dePnertÒ-Principc, 
y ala Prov.aMarÍt.a deS. Juan de los Remedios. 

? Canales, (DON JÓSE) SC ignoran.SU naturaleza, la épor 
(•¿Lije su nacimiento, y sus servicios, hasta ¡¡ue herido ea 

> ̂ 706 durante, la guerra de sucesión en la Peninsula, ascen
dió*.'^ coronel y obtuvo en 10 de febrero del aüo siguiente 
el gobierno de Santiago de Cuba. Fué depuesto y encausa
do por denuncias de introducciones fraudulentas en 30 de 
eetiilíre de 1710. Pasó á la cóvíe á sincerarse de los car
aos que se le dirigieron, y allí murió estando arrestado 
antes de ser absuelto por el Consejo de Indias. 

Cananova. (PUEHTO DE) Abre en la cosía del N . en
tre dos puntas, á los 20° 41' 30" de. latitud boreal, y los 
68° 50' 19'' de longitud òccidéjitarde.Cádiz. Seconipono 
de dos parle?. La niasámpHa y avanzada tiene su canal de 
entrada entre las dos punias teferidas qué: están ..á menos 

. de 6 cables una de otra con fóiidós:.qü&dismü]uye)i..desde 
17 hasta 6 brazas. 1.a otra menor, es èí punto en que el 
puerto sc esírecha para abrir después formaridíj lin fon
deadero. Este estrecho paso, cuya mitad es'tá'ocúpáda.por 
un placel á barlovento, apenas tiene un cable de anchura, 
miaiendo sus sondas en dirección al S. 8, 11; 10 y 12 
brazas sobre fango. En este puerto solo pueden.entrar 

embarcaciones menores; es bastante estrecho, y pierdo, 
grau parte de su espacio navegable con un placel que. so 
dilata desde la cosía esterior por su orilla de barlovento 
haciendo su entrada peligrosa. Las costas dé ba/loyento y 
somen to, las dos puntas de la boca del piíértíy y sus COÜ-
tornos, están cubiertos por una estrecha linea de mangla
res. Al fondo del surgidero y coî O á 1'/»legua de d is tan
cia se divisan las lomas dev la Cuchilla Blanca. En su f o n 
do desemboca el riadiuclo do su mismo nombre. Eslá á 2 
leguas á solavcnío del de Yagnaneque, y 2 */, millas á b a r -
lovenlo del de Cebollas. .1. de Guanlanao, Prov.a Mar í t . * 
dcSantiago do Cnb;). 

Cananova. (RIO DE) Baja este riachuelo de la Cuchilla 
Dtanca; corre al N. N. 0.; pasa por la hacienda que le da 
nombre, y recogiendo el arroyo de las. Cuchillas que le. 
afluye por la izquierda y baja de las. lomas del Tib.isjal , des
agua en el ángulo s, ií. del puerto de Cananova... J de 
Guantanamo. 

Canario, (RIO) Afluente principal del Tana. Nace en Ui 
hacienda de su nombre Part.0 de Guaimaròj y baila las 
tierras de las haçiendas del Ojo de Agua, Corojo y San N i 
colis, vaciando por la derecha entre las del llundidero y 
las Ciegas en elrio Tana portierras sumamente bajas, ¿ o r 
re al S. con muchas sinuosidades. Tiene varias corrientes 
tributarias, siendo la principal el Riecito ó Guaimarillo 
que baja de la falda meridional de la sierra de Vialla y 
corre por Guaimarillo y otras haciendas, hasta vaciar p o r 
la derecha en el Canario. .1. de Puerto-Príncipe. 

Canarreos, (CAYOS DE LOS) Pequeños cayos que so 
prolongan á. barlovento por los bajos de les Jardines y 
Jardinillos, y se hallan aIS. del cayo de Piedras. Son i m t -
chos, bajos y anegadizos. Corre delante de, ellos ppr = la 
parte septentrional una cadena de escollos quese prolonga 
al N . 0. Ante el mas occidental principia un placel 
piedra que rodea laipartc meridional, de estcibajo, cuyo 
estremo oriental, frente al placel de la Pax, tiene 90 pie-5 
de sonda, y algo al S. tan solo 30. J. y Prov.» Jdai,!f.ft de 
Trinidad. 

Canas, (PUNTA DE IAS) Es peñascosa y se halla en ^ 
costa del N . En ella principia el arco que forman Li rr.dí» 
y.puerto de Baracoa, iisiá como á % leguas S. S. E: de-13 
iie Baez. Prov.a.Marit^.dc Santiago de Cuba. J. de Baracoa-
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15 casas, algunas de mamposteria, y 97 habitantes. Se ha
lla situada casicnel.eciitro del antiguo corral deeste nom
bre sobre là orilla izquierda del rio de Canas!, que RÜ SU 
desembocadura forma un pequeño puerlo. Su terreno es 
bastante accidentado. El cejjsode 1841 le d.abaJS Abitan
tes, ye i Cuadro Estadístico de 1846 le señalaba 20 blan
cos, & libres de color y 21 esclavos;-3 casas de niampos-
teria, y 4 0 de madera con % üemlas mixtas, 2 panaderías y 
una zapatería. Hay en esta aldea un perueño cuartel, una 

'receptoría de rentas reales con 276 ps, fs. de asignación; 
una subdelegacion de marina y una estafeta. La iglesia que 
sé fundó bajo la abvocacíen de San Luis, como auxiliar de 
la parroquia de Jibacoa, es hoy de ingreso. Para cu
bra! la consignación de su personal, abona la Real Hacien
da á su cura párroco 329 ps. fs. 69 es anuales, y al lenienle 
cura sacristan mayor 350, consignando además, 300 pajr.a 
sus gastos de material y fábrica. Está Canas! á orillas del 
camino de la Habana á Slatanzas por la costa, á 5 leguas 
al B. N . E deesta óltiina ciudad (¡iie es su cabecera juris
diccional; á unas17de la Habana, oasi á una legua al 3. del 
caserío del Surgidero, y como i» i*/t al O. del de Jibacoa. 
Es residencia del capitán pedáneo y cabeza del Parí.0 de 
Corral Nuevo. Antiguamento estuvo establecido en este 
punto un_ corto destacamento de infantería para defenderlo 
de invasiones de coríarios enemigos. 

C a n a a í . (CASEUÍO BE LOS ALMACENES DE) Grupo de 
viviendas y edificios la mayor parte de mamposteria con 
una taberna tienda mixta y 2 espaciosos almacenes donde 
sé depbsitáñ los frutos de los inmediatos ingenios de Cante
ra, Bolloix. el Üosfluile, y otros varios. Está situado, sobre 
la márgen izquierda de Ja desembocadura del rio Canasi, aueíorma/iifi abrigáüo'y limpio puerló muy frecuentado 

urante la época de la molienda por ías goletas de los em
presarios de cabotage de Regla, que conducená la Habana 
yá-Matanzas los azúcares de este territorio. Tenia en 1858 
catorce casas de todas otases, sin contar las viviendas de! 
íflmÈdiatp ingenio de ViHarrocl. Su vecindario suele fluc
tuar entíe 90 á 100,individuos de toda edad, sexo y condi-
cionv Dista i'/a leigua ai N . del pueblo de Canasi, con el 

;cüalisfe comnnica por un camino transitable en todo tiempo, 
y está à la misma distancia al N . tí. del pueblo de Jibacoa. 
Part'.0 de Corral Nuevo, J de Matanzas. 

•CAN < m 
Oáiíàãí . fííiò"»«) Forman á estcpetpieno r i ó l o s 6 

tres avroyuelos que descienden de la vertiente septentriò-
nal de los Arcos de Canasi y de Diego Francisco. Corre 
generalmente al N.dejando'á la izquierda el pueblo de su 
nombre, y desagua por el caserío de los Almacenes en Ja 
costa delfí . , donde forma un pequeño puerto. Parí.0 de 
Corral Nuevo, J.de Matanzas. 

Candelaria. {LA| Partido" de í.R clase dé la J. de Sao 
Cristóbal, que mide 4,817 caballerías de tierra cuadradas 
de superficie. Limita por el E; cocí el Part.0 de las Mangas 
ó de San Marcos en una estension de 6% leguas; por el i-I. 
con el de Cayajabos; por el O. con el (le San Cristóbal, y 
por el S. con la costa, por la cual se estiende su litoral 4*/i 
leguas. Su territorio es llano y bajo por el S., pantanoso 
por la costa, y montañoso al N. , de cuyos grupos de. lomas 
se desprenden varias estribaciones hácia el centro. Contie
ne mas de 300 caballeras de terrenos Aridos, y ab^qlutá-
mente estériles, comprendidas en las ciénagasde la costa y 
en otras localidades pedregosas y areniscas, conservando 
cerca de 300 de bosques de varias clases de maderas. Kl 
resto de está demarcación contiene algunos estensos paños 
de tierra negra, y de la llamada en el pais mulata, quo son 
de escelente calidad; pero al mismo tiempo tiene otros 
muchos que, sin dejar de ser aplicables á -varios cultivos, 
son eslénles para los mas usuales en la isla. Entre sus 
m on tafias llamadas la Vigia, Juan Ganga, Miracielo, el 
Mogote, Naranjo-Dulce, Ĵ oma de Cama-Vaca y otras 
abren, sin embargo, valles amenos y feraces, como el 
de la hacienda da Manantiales y otro de 50 caballerías do 
estension que cerca de las faldas de Miracielo, recorre el 
rio Bayate. lliegan el lomtorio Los rios Rayale y San Juan 
de Contreras, y los arroyos do Manan líales, Candelaria, Sa-
banalkmar ó de Santa Isabel y otras corrientes de agqa 
aun mas pequenas que suelen desaparecei' en la época do 
la seca. Su superíicic cultivable estaba repartida última
mente en 5 pequeños ingenios, 9 cafetales. 49 potreros.y 
haciendas de pastos, 5t70 sitios de labor y 29 vegas de ta
baco. Sus poblaciones son-, el pueblo do la Candelaria qfle 
le sirve de cabeza y le dá su nombre, y.Jos caseríos de 
Bayate, Baños de San Juan y de Stfa JJiian oelGorttreWs'M. 
=Los siguientes estados que acómpadamos; demuestran Ja 
riqueza agrícola é industrial- db este partido, á, fln|s 
de 1857. ' \ . 1 , j 

PARTIDO Oíi L \ CANDELARIA. Jurisdicción de San Cristóbal. Departamento Occidental. Población clasificada 
por sexos, estado, ocupacioMs, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos 
donde se halla distribaida, //añado, carrmges, establecimentos y c/rtsc de ellos, con otros datos referentes tí 

• ta riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

Cl iOSIFICACION FOB SBXOS Y EDADES. 

VARONES. 

Blancos 39 
Colonos y emigrados i 

de Yucatan ¡ 
Colonos asiáticos... 

a V Emancipados... 
Totales i . . 

HEMIIBAS 
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M m r o á e - p è n m a s ^ u e poT- swpobma éimpoetHtidaü 
físicai-nemítan de 'los reourm de^ íad i r imdip ib l i ea . cu'síífiíÁfiPoifUB LA mmm FIJA,'POR ESTAUOS. 

HEMBRAS. VAROKES GLASES 
•T 

•ÉÜHÚÍtíítíiiES. CLASE», 
condioioüeB ybaubáti de 

de 1 i de 13 á de 16 & i t&áde 
12. 15. 60. 60. 

Blft i lcèe, . . . . . . . . . . . 
GctloflOe y emigrados 
. de Yucatán 
ColóÜb^ asiáXicòs 

s'BmaÜóipkdtJS 

BU imposibilidad. 

Totales Totalea 

D ISTRtBUG I ON • DE i LA. POBLAGTON. ÈOR CLASES. 

iEa ha-
Oleadas 
de criaa-

> ta. 

E a sitios Bit atrae 
estable-

cimiènt» 
ru ía lee é 
i n d u s i ' 
• triales 

JSn po-

blMbD. 

Bn ve-En l»ge-

ntòfl. i 

En ca-

feVales 

EA PO- En otras 

flücaa. 

T O t i L . CLASES 

' COSbltf ONES. 

WtSTOSJ labor. 

Blancos 
Colóbo? y «n igradoB do Yu 

oatnn 
Colonos asiáticos 
• / .Librea... £ t s ¿ ¿ : : : 
3 i t o v o s . ( P * ^ -
- ^Broanfiipadbs 

m 256 '188 isa m 4- i 

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito, pedáneo. 

BLANCOS. COLONOS Y EMIGRADOS DE-YUCATAN 

VARONES. HEMBRAS VARONES HEMBRAS CLASES DE LAS FINCAS. 

En ihsfèViibs 
En cafetales 
En lineiendas de crianza 
En potreras 
E.n vegas de tabaco 
Kn sitios de labor. 
En otros establecímientos rurales 6 

industrialeR 
En población 

* 
Totales S64 653 as 1181 343 5S 27 



CAflí-

Dií/riíwio» por edades en tres períodos, d* / ^ / ( i ç w , ?IMt r ^ d í ip tomapacion del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS PINGAR 

Bn Inpínloí 
Bn cífcUlo» 
En haciendas de criania, 
Eo potreroo 
BD vf-ífas de (abaco.. . 
En, alólos de labor . . . . 
BB población 

ToUles. 

CLA8KS DB LAS FINCAS. 

En fogenio» 
En wíctaloi 
¡Bn hAolcndaa da crUoi*. 
Bn potrero! b. 
Bn veáis de Ubwo 
Bn gitRM da labor.. 
BD otros «itâbtedmleatoi rurslea 4 

Induf trUtod. 
Bn población.... 

Totalns. 

COLpífOg, ASIATICOS. 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

T A H O M I . 

2M 

110 
82 
21 

m 
19 
80 
'3 

869 60 

am 
HW 
25 

27(1 
so 

ISO 
r. 

40 

980 

108 

a 
& 

I 
87 

8011 83 081 

lã 
l i 

H6 

11 
:m 

8» •nn 
Bi 

0 
is; 

iiffi 

PARDpS V MORENOS LIBRg^ 

U» 78 

3 

4 
13 

! ! 
10 
10 

BMANCIPAUOa. 

W t H l R t l . 

Naturalidad de ia población blanca, ¿ #¿a ÍÍÍ clasificación 
' por tai naciones ó países de que procede. 

Nnturalidad. 

Andalucía 
Asturias 
Castilla 
CjUluda 
linarias 
l:sl re madura 
I'rancia 
Caticia . 
Uéiiuva 
Méjico 
Navarra 
Santander 
Vizcaya 
Valencia 
VcrsaíiM 
Cubanos. 

Hem-
bras. 

varo-
ItPS. 

TOTAL. 

2,2H 1,030 

Destinos y oficios utt$ ejerce» las i personas blancas y 
tas 224 de color ibrm des<¡& la edad de i i años arriba. 

Dexltnoi, nflcloH íi nciipnctonfl*. UIftnco» Decolor TOTA!.. 

; Alambiqueros 
i Albijilarcs 

c^rafçiTos 
i Agriihütisorüü 
Vüpfli alores 
lio tica rios 
Com creía 11 les 
Capitán {it:rl¡ítieo 
Cura 
Carreteros 
Cigarreros 
Carpinteras 

; Horreros 
1 Arrieros 
Médicos 
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DestinoB, oflclOB ú oeupaciones. Blancos 

Suma anterior. 
Maestros de azúcar; . 
Plateros 
Pãnaderõsí.. . 
Tabaqueros 
Tejeros.' . . . . . . • • • 
Teniente pedáneo. . . 
Sacristan. . .. . . . • 
Zapateros, i . 
Asalariados. 
Agricultores 

Total. 

Costureras.. 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. . . . . 
Modistas •: 
Dedicadas á sus quehaceres <lo 

raésticos; 
Tólíl general. 

De color 

-7 
3 

^ 
9 m 

563 

777 

1,425 

40 

91 

TOTAI" 

68 
í 

' 2 
9 
3 

138 
658 

900 

6 
M 

6 
i 

719 
1,649 

PjwWw, cas&ríos, carruages, ganado, fincas yestableci-
; núeit/os de toda claw qite hay en el partido. ^ 

Pueblds. . 1 . . . . . ' . • • • • • • • • i • '• 
C a s e r í o s ; . . i . . .. . . •; •: • • • • I • • 

4 • ! •" {NÍtmero de íaéMàè > <' -• 
i '•>•""!"•"? ' \ " i " ! 1 ' \ . . 
Máíapbsteááyjaltoi. . i . , ¡ •: •, 
Mampòsterla bája. 
Tabla y teja 
Tabla y giiono. . . , 

Carmagm 

Volantes. 
CarreLas. 

4 
7 

45 
3 

Cabezas de ganado. 

D» (íro, carga y de montar. 

Bueyes < ,660 
Caballos y yeguas . 546 
Mulos y muías - • 5 

De toda ttpecie. 

Toros yyacas 3,800 
Aílojos 4,222 
Caballar 850 
Mular. 15 
Asnal 4 
De cerda 2,800 
Lanar. 
Cabrio. 

62 
40 

CAN 
Sitios de l a b o r . . . . . . . . . 
Vegas de tabaco 
Colmenares. . . 
Quintas de recreo. . . . . . . 
Tejares y alfarerías 
Alambiques. . . . - . . . . . . . 
Caleras y yeseras . . . . . . . 
Albeitèrías 
Boticas 
Carpinterías. . 
Escuelas ' . . . . 
Tiendas mixtas..' 

Fincas y eslablecmientot ruruUs é tníiuííriaíís de todat 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros 

9 
46 

270 
29 
20 

4 
2 
4 
3 
1 
4 
4 
4 

40 

Producciones agrícolas é industriales en «n año. 

Arrotas, ázücar. ; 

í . -

Blancd. • . : 7,600 
Quebrado. 
Cucuruchorapadura. ¡ '. > . . . - «,700 
Pipas de aguardiente . . . . . v . . . - 3Í0 
Bocoyes, miel de purga 

: Arrobas. 

250 

De café. . . . . . . . :. 
De arrotf.. . : . . . . .; 
Dé frljolei. . i . . . 
Decera .: .. . . . . .! -
Do quçso, . , , ! . . i . , .! .-
Dé maiz. . ' :. ". 

Barriles de miel, abejas. 
Número de colmenas. . 

3,620 
4,300 

346 
^ 

. -15j) 
• 4,618-

4 50 
4,476 

Cargas. 

De tabaco _ .2,236 
De plátanos ' F p W 
De viandas 4,200 
De ¡naloja. 900 
De cogol. y y. guinea 800 

Caballerías üe tierra en 

: Cultivo. 

De caña. . . 
De café. . -
De arroz. . 
De frijoles. . 
De piálanos. 

35: 
26 

6 
4 

4 8 
Pies de idem . 444 .000 
Semilleros.: - 'I® 
Número de matas de café. . . . . 520,000 
Pastos artificiales. . . . '• 9 
Pastos naturnles. . . . : : 997 
Bosques ò montes . / 278 
Terrenos áridos '. 305 
Total superficie bn caballerías de tie'ra 4 , 8 1 7 . 

NOTA. En el total dé la superficie de las caballerías de tierra 
Re incluyea 138 de terrenos cultivados enlo general de tabaco. 
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TOMO I . 

Candelar ia , (PUEBLO Ó ALDEA DE) Está situado á unas 
2 leguas de la serranía detN. en ol camino real de la Vuelta-
Abajo, sobreteireñollano, arenoso j;seco. Tiene su asiento 
en la hacienda de su misma denominación, aunque otros 
suponen oslé en tierras del cuartón y corral de Baya te. 
Rodcanla por el 0. las sábanas de Balcslana, por el E. las 
de !a hacienda de su nombre, y porei N . y casi paralelo al 
camino, corre el arroyo de la Candelaria por cuyas orillas 
se estienden estas renombradas vegas, donde aparece 
el manantial ó fuente de la Virgen, muy inmediato al 
pueblo, del cual se surte su vecindario. Sus aguas son 
escelentes asi como la de la mayor parte de los 9 pozos 
que además tiene la aldea. Es de planta regular, y su 
aspecto esterior ó interior alegre. Compónese su case
río ele ü4 casas distribuidas en -15 calles, llamadas: Real, 
de la Estrella, San Jacobo, San Joaquin, San Francisco Ja
vier, la Amargura, la Reserva, la Nueva, el Porvenir, el 
lístrcmo, los Transeuntes, San Juan Bautista, el Sol, la 
Piedad y la Tranquilidad. Escepto la Real, las demás no 
merecen que se las considere como calles por no tener al
gunas mas que un solo edificio. De estos, 9 son de mani
postería bajos, 2 de tabla y guano, 42 de embarrado y teja, 
y la iglesia construida en la plaza, que es mas bien una 
pobre ermita de tabla y teja, estando proyectado et re
construiria de manipostería. Es parroquia de ingreso, te
niendo señalados por el Estado el cura, para cubrir su 
consignación anual 333 ps. fs. 80 es., el teniente cura sa
cristan mayor 3oO, y 300 para los gastos de material y 
fábrica. Su vecindario se compone de227personas de toda 
edad, sexo y color. Sus establecimientos son: una botica, 
un billar, una zapatería, 2 berrei'las.una sastrería, una pa
nadería, una platería, 3 tiendas mixtas, 2 posadas, una al-
beiterfa, mía tabaquería y una fonda, l i l cementerio está á 
unas 80 varas de, la iglesia, y es un solar cuadrilongo cer
cado de mamposter¡a.=La fundación de este pueblo data 
desde fines del siglo pasado; pero no empezó á formalizar
se hasta -1814, en que don Francisco Javier Pedroso mandó 
repartir 2 caballerías de tierra entre varios colonos que 
fueron agrupando sus viviendas á las inmediaciones de la 
ermita. El Cuadro Estadístico de -1846 le señalaba con 
mayor caserío y vecindario que el que hoy tiene, desig
nándole 75 casas y 262 habitantes; yel del 841 le reducía á 
223. Al crearse la capitanía del antiguo partido de Santa 
Cruz, se fijó en este pueblo la residencia del capitán pedá
neo; y después que se trasladó en 1828 la cabecera de esto 
partido al de San Cristóbal, quedó siendo cabeza del que 
tomó su nombre. Hay una escuela gratuita de primera en
señanza para varones, costeada por Los fondos municipales. 
Una administración de correos de 3.a clase con el personal 
Y haberes de las de su categoría. Un destacamento de in-
anlerfa que se acuartela en una casa de propiedad particu

lar, por cuyo-alquiler abona ia Real Hacienda 144 ps. fs. 
anuales, y una enfermeria militar para las estancias que 
medan ocurrir de esta fuerza. Dista este pueblo 5 leguas 
itinerarias del embarcadero del Corojal, 4'/* del de Saba
nalamar, la misma distancia al N. del caserío de la 
Boca, 2Va a el E. N. E. del pueblo de San Cristóbal á 
cuvaJ. pertenece,' 3 del caserío de los Baños de San Juan, 
4 del de las Mangas y 22 al S. O. de la capital de la isla. 

Candelar ia , (SIEBUA DÜ) Grupo de pequeñas cadenas • 
de lomas que corren á eslabonarse con la sierra del Socar-
reño, al E. del puerto de Jibara, entre la ribera izquierda deí 
rio Cocuynjin y á la-derecha del de la Mano. Tienen en ella su 
nacimiento varios arroyos que serpentean por entre otros 
grupos, correspondiendo este al de Maniabon, ¡Part.u de 
Maniabon y Jibara, í . de líolguin. 

Candelas, (LOMA DE} Conocida série de lomas que se 
estienden al N . N. E. cerca de Güines. Las atraviesa el 
camino de osla villa á la capital. Desde su cima poco eleva
da, pero con una notable meseta de mas de '/„ legua de 
amplitud, se descubre la preciosa llanuraóvalle do Güines 
hasta que termina cerca de la costa meridional de la isla. 

4 35 
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Esta loma se halla como â •I1/* Legua al N . O. de la villa de 
Güines, e» la i . del mismo nombre y corresponde al grupo 
de la Habana. 

Caney.=Part.0 de 2.a clase de la J . de Santiago 
de Cuba. Limita al N . con los Part.s de las Yflguas y Jtiti-
nicü, por el O. con el de la Enramada y la bahía de Santia
go de Cuba; por el S. con la costa meridional, y por el E. 
otra vez con el Part.0 de las Yaguas. Su territorio compren
de todo el de las antiguas capitanías do Dos Bocas, Zacate
cas, Lagunas, Sevilla, Damajayabo y Paz de los Naranjos. 
Es casi lodo montañoso, atravesándole de O. á E. las ele-
vadísimas cordilleras de la Sierra Maestra y la Gran Pie
dra que por et N . y S. destacan multitud de series de es
tribaciones. Pero entre las faldas de unas y otras abren 
muchos valles prolongados y bien cultivados con toda clase 

CAN 
de frutos. Este Part.* es uno de los mas favorecidos de la 
J. en vias de conumicacion. Ademís del .anügiio camino 
real que conduce desde la ciudad de Santiago de Cuba á 
la villa del Caney, y luego se adelanto por las faldas de 
la Gran Piedra hacia Guantanatno, multiplica el movi
miento entre aquellos dos puntos principales el ferro-car
r i l que, partiendo dela cabecera, destaca al pueblo del 
Caney, un ramal de más de 8 kilómetros. (VV. FERRO-CAR
RILES). No contiene esta demarcación mas población reu
nida que la citada del Caney, que le sirve de cabeza y le dá 
su nombre. Para las demás noticias concernientes á esle 
Part.0, puede verse el artículo de San Luis del Caney. Los 
detalles estaíMsticos de su población y riqueza agrícola é 
industrial, aparecen en los siguientes' estados referentes 
á 4 858. 

PARTIDO DEL CANEY. Jurisdicción de Cuba. Departamento Oriental. Población clasificada por sexos, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y establecmientos donde se 
halla distribuida, ganado, carrnages, establecmientos yetase de ellos, con otros datos referentes ã la riqueza 
agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N P O R S E X O S Y E D A D E S . 

Blaucos 
Colonos asiáticos.. 
« í T ihr * f pardos. 
3 Ubc- i moren.» 

l o .n . í moren." 
3 \ EmaDcipados.. 

Totales 

VARONES. 

82 

206 

m 
S2 
11 

ITS 

540 287 

9B 

252 

306 

98 

SO 
441 

995 

132 

41 

21 
210 

461 154 10 

326 
413 
104 

1126 

2787 

HEMBRAS. 

81 

139 

45 
41 
15 

130 

370 203 192 

287 

109 
114 
21 

218 

749 

70 

to 
12 

170 

366 96 

700 

263 
825 
77 

708 
1 

2074 

1518 

589 
T » 
181 

l&JÍ 
1 

4861 

CLÀSmCAClOH DB LA POBLACION F U A POR ESTADOS. Número de personas-que por su pobreza, é imposibilidad 
física, necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES 

CONMCiONES. 

JlKMBRAS. 
E D A D E S . 

CLASES, 

condiciones y causas de 
dele á d e l á delS á roas de 

60. 
TOTAL 

su imposibilidad. 
Blancos 
Colonos « E lá ticos 

pardos. . 
i morenos, 

pardos. . 
morenos, 

ípado 

Libro 

o 1 Escla\ 
o \Emanc BLANCOS: ciegos 

DE COWR: GSC.s: ciegos. 

Total |1S70 815 102 1166 813 95 Totales 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES V FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

y 

CONDICrONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 
3 i ^ ' M e F . . . JLLL0REIL0S< 

8 Esclavos. | ^0ns • • „ F ( morenos. 
Q ^EtnancipadoB 

TotaleB. 

Eo po

blación, 

290 339 

En ii\gfí-

DÍOS. 

15 
18 
91 

2n 

990 122 

En cafe-

tales. 

61 

38 
24 
51 

841 -530 

En hn-

<iu crian
za. 

10 

45 

En po-
\ 

treros. 

33 

50 

l'.n sitios 

labor. 

En es

tancias. 

980 029 

fín otras 

tincas. 

En otros 

cimient.' 
rurales é 
industrin 

les. 

285 

101 
1126 

2T87 

•700 
u 

m 
77 

i 

207-1 

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la dentarcitcton del distrito pedáneo. 

BLANCOS. 

VARON E l . QBUBBAf. CLASES DE LAS PINÇAS. Total. 

bUneoB 

En infftinios 
En cafotales 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En estancias 
En otros establccimientoti rurales i} ¡n- i 

dustrialcs i 
En población reunida 

FAltDOS Y MORENOS LIBRES. 

YAROHES. lIEUunAH. CLASES DE LAS FINCAS Total do 
pardos y 

morenos l i 
bree. 

En JnffenioB 
En cafetales 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En en tandas 
En otros establecimientos rurales é in 

dustríales 
En iKíblaciojj reunida 

Totales 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito p tdáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

Eniasrenios . . . 119 
En cafetales 197 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En estancias 
En otros establecimientos rurales é 

industriales j ' 
En población reunida ¡> 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VARONES, 

Totales. 338 190 

248 
"Mi 

10 
33 

I M 
10 
31 

11 1280 244 

54 62 
m 

8 

74 
45 

4T9 

39 

44 

He 
506 

3 
9 

79 
54 
18 

785 

o o 
na 

304 
1230 

13 
42 

193 
124 
49 

2015 

EMANCIPADOS. 

TAItONBS. UEJ1BRAS. 

3 f 
o a 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasifica
ción por las naciones ó países de que procede. • 

Naturalidad. • 

Del Caney y su parroquia 
De Cuba y su departamento. . . . 
De la Habana y su departamento.. 
España 
Francia 
Portugal 
Santo Domingo 
Costa-Firme 

Toíai 

Varo
nes. 

m 
H 

9 

49 
1 
9 
7 

818 

Hem
bras. 

58Í 
84 

D 

13 
n 

2 
3 

700 

TOTAL. 

-198 
9 

207 
66 

•11 
10 

Destinos y oficios que ejercen las 1,024 personas blancas y 
las 838 de color libres desde la edad de 12 años arriba. 

Destinos, oficios i\ ocupaciones. 

Hacendados 
Comerciantes 
Eclesiásticos 
Escribanos 
Carpinteros 
Zapateros 
Talabarteros 
Tabaqueros 
Barberos 
Panaderos 
Carniceros . 
Labradores de campo. 

Blancos Decolor TOTAL. 

Total. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros 
Guayeras ' . . . , 
Dedicadasá sus quehaceres domés

ticos 
Total general 

2 
D 

453 

845 

4 
10 
44 
41 

380 
1,024 

31 

Pueblos, caseríos, carmages, ganado, fincas y estaUeci-
mientas de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 

Número de casas d« 

Manipostería y alto 
Manipostería y zaguán 
Manipostería btfja 
Tabla y teja 
Tabla y guano , , 
Tabla y tajamaiit 
Embamdo y guano 
Guano y yagua ó yagua y guano solo. 

Carruages.. 

Carretas. 
Carretones y otros carros 

4 
8 

93 
•128 
•131 
229 
653 
154 

69 
44 

414 

453 

9 
28 
57 
57 

254 

64 
42 

1 
1 
3 
4 
1 
9 
1 
4 
1 

867 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y d« montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Muios y muías . . 

998 

13 
38 

101 

634 

De toda especie. 

Toros y vacas. 
Añojos . . . . 
Caballar.. . . 
Mular 
Asnal 
De cerda . . . 
Lanar 
Cabrío . . . . 

718 
4,140 
4,.498 

619 
330 
210 
140 

65 
5,320 

419 
1,850 

4,856 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. - ' 

De crianza 43 
Io#eaios y trapiches. . . . . . . . 4 
Cafetales ' 
Potreros.. ' »4 
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(jcagiialrs . . . . 
Kstancias 
Cohnonavos 
Quintas IIR recreo . 
Tejarea y alfarerías 
Alambiques. . . . 
Tenerlas 
Caloras y yeseras . 
Carpinterías. . . . 
liscuela 
Ticmlas de ropa. . 
Idem mixtas. . . . 

S U 

í 
U 

2 
'2 

33 
1 
\ 
2 

Proáucc'mes agrícolas c industriales en un uño. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco • *60 
Mascabado í>,4¿t) 
Pipas Je aguardiente 
Ñocoyes miel de purga 

M 
120 

Arrobas, 

De café 30,000 
De cacao 
De sagú. 
De arroz. 

500, 
48 
30 

De frijoles 3.600 
De patatas. * • 30 
De millo 
De aflil *0 
De gengibre _ ¡SO 
De cera • ^00 
De maíz ^MQO 
Barriles de miel, abejas • *00 
Número decolmenas 1,500 

Cargas. , 

De plátanos M 0 0 
De viandas 3,000 
De hortaliza^ M 0 0 
Demaloja jJ-JJJ 
Decogol. y y. guinea 10,000 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

H0 
93 

i 
3 
3 
9 
2 
4 
2 

8(1 

De cafía 
De café 
De cacao • • • • 
De sagú 
De arroz • • • 
De frijoles 
De jialalas 
De millo 
De gengibre 

IMcs d^hlem.: 500,000 
Frutales » 
iiovtfltiyâ * *̂  
Número de 'imtas'de café 4000000 

l'astos arlificiale? M J * 
Pastos naturales 2,5*0 
Bosfjues 6 montes lO.aUü 
Total superficie en caballerías <le tierra . . . . U,I9 . ! 

NOTA. Existen aproximtidamente 100,000 Rallitias, iO.OOn «ÍA-
UcRyS.OOO pavos. 

•5 
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Caney. (V. SAN LUIS DEL CANEY). 
Caney.=Noinbre quo toma en la costa meridional la 

parlo occideiitat do la enseñada de la Tuna hacia donde 
abro eL esteró d<j[ Goleio ((iie por esto se llama también del 
Caney. Aiilignainenlo sirvió de puerto al trálioode Sancli-
Üspiritus. lista parto de la ensenada de la Tuna, como toda 
ella,carece de abrigo «míralo* vientos. J.de$aucti-íiS[)í-
r iUii . Prov.a Maril.» de Trinidad. 

Caney, (ESTKRO WEI.) iintra en la bahía de Santa Ma
rín cu la costa meridional, y como k 1 lugua de ella en lo 
interior, se halla el emljarcadcro. Le forman los derrames 
del arroyo Juan (lampos. .1. do Puerto-Príncipe, Ü¡str.0Ma-
l i t . " de Santa Cruz. Prov.» Marít.0 do Trinidad. 

Cangro, (EL) Peípieño caserío del PaH.üde la Catalina, 
J. de Güines. JísiAtitiladosobrijelanliguocorraló hacienda 
do su mismo nombre. No so halladeterminadoclCangre co-
mocaserío en ninguna ]>iiblieaciou csladistieanigcogi'áíica. 
Lo designamos cu'mo tal, porfuic se encuentran en esta loca
lidad varias pobres viviendas inmediatas unas á otras, sin 
poder determinar el guarismo de su vecindario. Kri una de 
ellas, está establecida mia^scuela gratuita de primeras le
tras, costeada por los fondos municipales de la villa de 
Güines. 

Cangre. f»it> DUL) Peipieña eorncnle que desciende de 
la falda meridional dela lomado la .lii|iiinia. Correal S.; 
recibe por la orilbi derecha al pequeño rio de Menocal, que 
viene también de aquella loma, y al liti se pierde en un su
midero interior como á '/^ legua al O. de San Nicolás, A cu
yo Part.0 corresponde. .1. de Güines. 

Cangrejeras, (ALDEA DE) Ivn ol part." de Ban ta ú Ho
yo Colorado, y como á 17* lesna al N . en linca recta del 
pueblo do Banta. fistá sobre el camino que por la costa 

finia de la Habana al Martel, rodeada do hermosos cafeta-
est en tierras del realengo de Baracoa, como A una legua 

al S. S. 0. deJaimanita, y »/. ÜIS. E. do la Playa de San-
la Ana, y una al O. N . O. do Arroyo Arenas. l \ l censo do 
4841 le designaba con 181) habUanles. líl Cuadro Estadís
tico do 18íG determinalia ;i esta aldea situada en mi llano 
estenso, non 3 cas;K de [i'ja, y 29 de guano; y según los últi
mos datos tenia 113 habitanles y '28 casas de todas clases, 
además de una orinita construida por sus vecinos, que cos
tean las misas une allí se dicen en los diau de precepto. 
J. de Santiago de las Vegas. 

Cangrejo, (mo DEL) Afínenle izquierdo del Alabama 
quo nace en tierras del realengo delas Pozas, no lejos de los 
rios Tuinuei'i, Vueltas, y de Sania Lucia. Corre al O. atra
vesando el corral Quemadito y otras tierras en las cerca
nias del casfrio del .Itinusnto, tlondo recoge varias corrien
tes, y vacia en el Agabama, mas abajo que ol Gitaracabulla. 
Parí.1" de Sipiaho, .1. de Trinidad. 

Canimar. (CASERÍO Y I'UKRTO iisTiíimm DIÍ) Llamado 
también el Tumbadero de Canimar, ó simplemenle elTum-
badoro. Asi se Ihumlva una antigua bodega que existia cu 
esta localidad junto al paso del rio del nrismo nombre. 
Esta situado cerca de la confluencia del rio Moreto con el 
do. Caaimar, Tiene 8 easai y habitantes, en el camino 
actual do la Habana á Santiago de Cuba,,que antes pasa
ba algo mas arriba del rio, por el punió que se llama Pa
so Viejo do Canimar, hasta el mismo camino, que dista 
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unas 2 luguas de la embocadura del rio, es este rio navega
ble por vapores pequeños, pudrendo continuar las goletas 
mas arriba, aunque con algunas dificultades por lo sinuoso 
de la corriente. Debe su origen este caserío á unos alma
cenes de depósito de frutos que allí se establecieron. El 
Cuadro Estadístico de 1846, le señalaba 4 casas de mam-
posteria, 9 de madera, & pulperías, una carpintería y una. 
herrería; 39 habitantes blancos, nn pardo libre, y 51 escla
vos. El Censo de 1841, le daba tan solo 72 habitantes. Está 
A l'/v legua al G.S. C.de Matanzas, por ol camina de San
tiago de Cuba, y á 25 en la misma dirección de la Habana, 
hallándose al N . O. del Limonar. Part/1 de Santa Ana, J. 
de Matanzas. 

Canimar . (RÍO DE) El mayor y mas caudaloso de las 
corrientes principales que desaguan en la bahía de Matan
zas, y la de nifirgcnesmasespaciosas y pintorescas. No loma 
el nombre de Canimar hasta el principio de su curso me
dio, donde se le reimen varios de sus afluentes que pro
cede» de las lomas de los corrales do la Sabanilla, La Pal
ma, Caoba, Limones y Santa Ana- La principal de estas 
corrientes, acaso sea la que con el nombre de rio de la Ci
dra viene desde el mismo pueblo de la Sabanilla del En-
'.'omcinlador, corre al N. E., y recibe por la derecha al rio 
dela Palma, que atraviesa al corral de este nombre tleN. á 
S. Afluyen también al Canimar por su derecha, cl delas 
Mozas que viene de la falda oriental de la sierra de Cao
bas y corre al N . , ol rio del Yaitcque baja con el nombre 
de Limones Grandes delacsierras de Santa Ana y de la 
loma de Calvajan, corriendo al N . O. y recibiendo al rio 
de Caobas y otros afluentes; y cerca del caserío Tumbade
ro ó Canimar, el Moreto ó rio de Charco-Largo que viene 
de las lomas ¡Je los Corrales de la Sierra y Guamacaro, por 
lo que se llama también rio de Guamacaro. Desde su des
embocadura es navegable el Canimar en un espacio de mas 
dc2f/a leguas pudiendo subir mucho más aun las goletas y 
demás embarcaciones de poco calado. Desagua en la ba
hía de Matanzas por sn banda orienta!, siendo la direc
ción general de su curso al N . Toda su cuenca pertenece á 
la .1. de Matanzas. 

Cano, (PARTIDO DIÍL) \'.S olmas septentrional de los de 
la J. de Santiago de las Vegas. Limita por su N. con la cos
ta; por su O. con el rio de Baracoa; por el S. cotilos 
l'art.s de ¡íauta y de Gnajay, y por el E. con el rio de Ma-
rianao. Sus poblaciones son: el pueblo de su mismo nom
bre que le sirve de cabeza; el de Arroyo Arenas; la aldea 
de la Liza, y los caseríos de Cantaranas, Jaimanttas, Cua-
iro-Caminos y Santo Domingo. Está enteramente desmon
tado, y es de llanuras ligera men le aceidenladas, bañadas 
por los rios do Baracoa, de Bautn, Marianao, y Jaimanitas. 
Aunque por esta cimmslancia y sus buenas conilicioncs, 
se prestan sus terrenos á la mayor parte de los cultivos 
propios de esta zona, como lo demuestran los estados que 
á continuación se inserían. No (¡ene ningún ingenio ni tra
piche, sembrándose únicamente unas 5 caballerías de caña 
para el consumo del partido. En el pueblo del Cano reside 
su capitán pedáneo, que es al mismo tiempo comandante 
militar, por lo cual desempeña estas dobles funciones un 
oficial de laclase de suballcrnos ó capitanes del ejército. 
Los siguientes estados detallan la población y riqueza agrí
cola é industrial de este Pari.0 á fines de 1&58. 
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PAUTIÜO DHL CANO. Jn 

CLASES 

COiS'DICIO.NRS. 

Blancos 
Colonos as iá t i cos , . . 

Emancipados. . . 

Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

CLASIFICACIOM POR ÜEXOS Y EDADES. 

VAHONF.S. 

59 ISÍi 

HKMIHUS. 

58 

482 

20 

2 
m 

118 

187 

28 

(MFICACION DE [,A ('OBLACIÍW KUA, POit !:STA])0S. 

CLASES 

CONDICIONES. 

ülancos. 
Rolónos asiáticos 
' « ( 'L ib res . Í P o x l t " 1 " . 
¡3 \ t i n ó r e n o s . 
S'iEsclav í pardos... 

n VEmancij-ados.. . . 

Totales 

YAHONEP. 

1355 50 

HKMIiltAS. 

n 
338 

909 102 

198G 
42 
SB 

137 
-58 

m 

3277 

302 

400 

895 

"íi8 
fit) 

402 

1433 

198fi 
•52 

un 
4! 

381 

327J 

Número de personas que por su pobreza, è impodlñl iáad 
f ís ica, necesitm de tos recamos ilelu caridad pública 

GLASES, 

condiciones y causas 

do su imposibilidad. 

Mendigos: de coior.. . 
Totales 

EDADES. 

de 1 
12. 

de 13 á 
15. 

de 16 ú 
60. 

DISTRIBUCION DL LA POBLACION j-N LAS POBLACIONES V FINCAS DEL PABULO. 

CLASES 

CON CICIONES. 

Blancos 
Colonos a s i á t i c o s . . . . . . . 
i í Libres ! ¡íítl''lo!;- • • 

pardos.. 
moren os 

Emancipados 
Esclavos. 

Totales. 

En po

blación. 

m 
i 

as 

8 
42 

585 

381 

48 
58 
11 
36 

331 

En inge

nios. 

En cafe

tales. 

21 

93 

ir, 

En lia-
cien d as 

de crian
za. 

En po

treros. 

42 

133 

33 

En sitio? 

de 

labor. 

178 

292 

i:i3 

217 

En es

tancias. 

138 

:Í¿2 

102 

424 

15 

129 111 

10 

12 

1091 1-i 
40 
09 
23 

579 

184̂  1433 
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En cafetales 
Ra çotreros 
En sitios de labor 
En estancias 
En las restantes (Incas ru ra l e s . . . . 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustriales 
En población reunida 

Dislríbueion p$r edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

BLANCOS. 

4 
10 

a 

Totales. 161 

n 
131 
270 

13 
n 

4^9 

21 
42 

118 
?n 

15 

440 1,091 

DEAIBRAB. 

2 
5 • 

39 
84 
3 

183 

12 
25 
81 

232 
7 

363 18 

15 
33 

133 
322 

11 

381 

395 

Tatal 

de 

blancos. 

36 
75 

3 i l 
693 
26 
24 

82) 

1,930 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En sitios de labor 
En estancias 
En las restantes lincas rurales 
En otros establecimientos rurales 6 

industriales 
lin población reunida 

COLONOS ASIATICOS. 

TABONES: 

Totales. 42 

15 

22 

42 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

TAROHES. 

10 118 

o o •a c 

u 
7 

22Õ 

CLASES DE LAS FINCAS. 

ín cafetales 
fíll potl'tTOK * 
Ru sitios tie labor \ 
En estancias. 
Kn las restantes lincas rurales. . , . 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustriales 
Rn población reunida 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

Totales 

14 
28 
37 
32 

119 

54 

es 
6(5 
38 

3*8 

9 
23 
11 
3 
9 

11 
91 

107 
138 
107 

50 

002 

HEME HAS. 

3 
18 
23 
49 
38 

131 

22 
28 
52 
45 
52 
10 

209 35 

29 
55 
83 

102 
96 
10 
47 

422 

Total 

de pardos y 

morenos 

esclavos. 

100 
• 146 
190 
240 
203 
48 
97 

1,024 
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íiataraliáad de la población blanca, ó sea$ti clasificación 

por las naciones ó ¡mises de que precede. 

Naturalidad. Varo
nes. 

Castilla la Nueva. 
Castilla la Vicia 
AiKlalucía. , . . 
Cataluíia . . . . 
Valencia 
SiUitaníler. . . , 
Vizcaya 
Asturias 
Galicia 
Canarias . . . . 
Isla de Cuba . . 
lisiados-Unidos. 
Francia 

Total. 

Hem
bras. 

i 

48 
33 

6 
53 
43 
31 
39 

4 46 
•744 

4 
\ 

1,091 

107 
771 

TOTAL. 

893 

4 

2? 
40 

6 
57 
4!i 
32 
39 

253 
,54 5 

1 
4 

CAN 
Número Je casas d« 

Mampostcria baja 
Tabla y teja. • 
Tabla y guano 
Embarrado y guano 
Gunno y yagua, ó yagua y guano solo. 

Carruajes. 

Quitrines 
Carreias 
Carretones y otros carros 

28 i 

54 
45 
88 

SI 9 
47 

10 
67 

4 

1,986 

Destinos y oficios que ejercen las 4,377 personas blancas y 
las 178 de color libres desde la edadde 42 años arriba. 

Destinos, oficios y ocupaciones. Blancos 

Admimsiradovtís de fintas. 
Idem de sus bienes. . . . 
Alfareros 
Albañiles 
Aguadores 
Barberos 
Veleros 
Carpinteros 
Dependientes 
Jornaleros 
Plateros 
Músicos 
Sastres 
Zapateros. . . 
Tabaqueros. . 
Volicia . . . . 
Labradores . . 
Médicos. . . . 
Farmacéuticos. 
Comerciantes. 
Militares . . . 
Eclesiásticos. . 

Total 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros . . . . 
Dedicadas á sus quehaceres domes 

ticos 
Total general 

45 

n 
19 
4 
2 
5 
7 

32 
13 

2 
36 

2 
559 

4 
4 

4 4 
4 
1 

De color TOTAL. 

Cabezas do ganado. 

De Uro, car gay de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas.. . 

De toda tipecit. 

43 
11 
3 
4 

44 

43 
1 
4 
4 
5 
6 

44 

747 

20 
D 

416 

494 

83 

44 
64 
20 

1,377 478 

8 
4 5 
41 
30 

4 
3 
5 

48 
32 
26 
4 
4 
4 
7 

42 
2 

573 
4 
4 

44 
4 
4 

830 

31 
64 

436 

494 

Toros y vacas. 
Añojos.. . . . 
Caballar. . . , 
Mular. . . . 
Asnal. . . . 
De cerda.. -
L a n a r . . . . 
Cabrio 

m 
514 

94 

4,416 
398 
364 

A3 
3 

BíM 
479 
203 

•Fincas y e$tal>lecmtentoB rurales é industriales áe tedas 
clases. 

Cafetales • 
Potreros • 
Sitios de labor.. . 
Estancias 
Tejares y alfarerías. 
Caleras y yeseras!. 
Zana ter laá 
Tabaquerías. . . • 
Albeilerins . . . . 
Bolinas . . . . . . 
Carpinterías . . . 
Kscuela'fe. 
Tiendas de ropa. . 
Idem mixtas. . . . 

3 
Í4 
51 
75 
15 
45 

3 
9 
4 
1 
3 
S 
3 

44 

4,555 

Pueblos, caseríos, carruaijes, ganado, fotcas y estableci
mientos de toda dase (¡ue hay n i el partido. 

Pueblos. . . . 
Aldeas 
Caseríos, . . . 

TOMO I . 

Producciones agrícolas é imluslñales en un año. 

Arrobas. 

D& café MOO 
UL ^ . . . . 4,600 

' " 4,800 
De arroz-. 
De fríjoles. 
De millo. . 
De queso . 
De maíz. . 

Barriles de miel, abejas 
Número de colmenas. . 

75 
600 

1 
50 

36 
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Cargas. 

De plátanos 4,000 
Deviàndas . 8,000 
De hortaliza. . . 280 
De maloja, * .¿OO-

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De caña 5 
De café 5 
De arroz 8 
De fríjoles 3 
De millo 6 
De piálanos. > i . . 1$ 
Pies de idem 70,000 
Frutales 46 
Hortaliza 3 
Semilleros 2 
Número de matas de café 24,000 

16 
290 

-1 
10% 

390Va 

Pastos artificiales 
Pastos naturales . 
Bosques ó montes . . • . 
Terrenos áridos 
Total feuperCicie en cahallcrias de tierra. 

NOTA. Se calcula anroximadaiftcnteel valor de la loza vidria
da que 80 fabrica en el Part." eii 1,500 ps. f6.=En las caleras ee 
elaboran 1,800 cnvretadafi de'cal.tsSe cuentan unoe 500 pavos, 
6,000 gallinas. 2.500 nolloe.y .puede .calcularse eorno en 9,000 el 
total de las aves domésticaá. . , 

Cano, (PUEBLO TIKI.) Pueblo cabeza del partido de sn 
nombre, rodeado de siiios, esl.nicias y iincrlns fjiin proveen 
á los mn'cuáoa de \u Mxh.ma dr hovlnUMS y fnH;^. J;sí;i ,i 
una legua al S. de MariaiKio, íún\ ;i¡ N. de (¡najay. á V4 dn 
legua do Arroyo Arenas, casi á igual dislanda del enserio de 
Caniaranas, yá una legua provinei.nl al N. lí. deldc.Uualao, 
Tuvo su orígeiL'desíle Jlg-'i; en tpie el diieífo del carral.el 
Cano cedif̂  una caballería de, tierra para una iglesia que 
61 mismo hizo' fabricar y que en 1730 fué declarada te
nencia de la parroquia de Gnanajay. Kn 1705 fué erigida 
en parroquial, siendo declaradas auxiliares suyas las igle
sias del (Jua'ia'o y el Corralillo. Hoy es curato de ingreso, 
abonando la Heal llaciinida para cubvir las c'ousignncioncs 
anuales del'cura y' teniente' elii'a sacrislan mayor 2Gi 
ps. fs. iiO es. al primero, y 350 al segundo. Para los gas-

. tos'de material y fábrica tiene señalado 300. liste pueblo 
se halla agradablemente situado en terreno llano y seco, 
por lo cual su tempei'anientoesmiiysaludable. I.asagnadas 
deque se píoVcft su vecindario soñ de algunos pozo* y dos 
brazuelos,del rio de Marianao, que casi lo circundan por el 
N. lí. y eÍN. O. Su plañía es regular, y sus cailesesiánali-
ncadas á cordel y mirando á los euaíro puntos cardinales, 
.lixislia en este pueblo un cuartel para las milicias de su 
terrilorio, que qnedí) arruinado de resultas de un tempo
ral. Kn el dia, la l\eal Hacienda paga una casa para alo
jar ;i las plazas ve le ranas dediebas milicias. Va en 1827. 
su casorio se componia de 176 odiíieios, i ' l de mamposle-
ría, y en elioa una botica, 3 almacenes do viveres, 3 lien-
dasde ropa, it mistas, ¡s zapaterías, % panaderías, nua car
pintería, tina lal.-ibariefia. y una barbería, con 688 habi
ta ules blancos. ¿38 lilires de cidor, y129 esclavos. \:.\ cen
so de 1841 hacia ascender su población á i ,118 habitantes. 
Según el Cuadro listadisiico de ISifi se componia de 32 
casas de mamposleria y b'ja, y I3 í de embarrado y guano, 
con 887 blancos, 213 libres de color y 70 esclavos, y entre 
los primeros 3 médicos y cirujanos. Los últimos datos le 
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designan con 178 casas y 789 habitantes. Residen en el 
Cano el capilan pedí neo del partidoy un subdelegado des 
medicina y cimgia.Tiene una administración de correos 
que es de 3.a clase, v está á cargo de un administrador con 
la asiguacuih anuafde 300 ps. fs.y SOtmeseleabonan para 
gastos de escriiorio y material. Para llevarla correspon
dencia desde e^a oficina á Arroyo Arenas bay un conduc
tor, cuyo haber anual es de 120 ps. fs. Los fondos m u 
nicipales de la J. costean 2 escuelas gratuitas de primeras 
letras, una para varones y otra para hembras, iíslá el Cano 
á 4 leguas al S. O. de la Habana, en la J. de Santiago de 
las Vegas, y á 2'/* al N . O.- de la ciudad cabecera de esto 
nombre. 

Canoa , (CASEUIO DE Pequeño caserío del Part.0 de 
Managua, á orillas del camino que por el puente de la 
Chorrera, en el rio de este nombre, baja por el. centro del 
corral .laruco hasta san .fosé de las Lajas. Se halla hacia 
el centro del halo de su denominación, i 2 leguas al lí. de 
Managua, comoá media al N. N . 15. del caserío .de Jaguay, 
y * y 7* casi al O. de San .losé de las Lajas. Según el Cu a-
dro listadisiico do 1846 le componían uña ermita, una 
casa de manipostería, y 3 de madera y guano, en_una 
de las cuales había una tienda mista. Su vecindario se 
reducía à 5 personas blancas y algunas de color, y según 
los últimos datos estadísticos que hemos consultado, no 
es mayor el que tiene hoy dia. J. do Santa Maria del Ro
sario. 

Canoa , (LOMAS DE LA) Se estienden al S. S. O. de la 
aldea de Mayajigua formando con la sierra de Centeno y 
Meneses y la loma del Alunado una cadena interrumpida 
por dos ó tres abras quo riegan algunos arroyuclos proce
dentes de la sierra de Matsliambre, la cual corre paralela 
¿ esta cadena. Part.0 de Mayajigua, J. de San Juan de los 
Remedios. 

Canta-Rana.=Pequen o caserío .de 3 .viviendas, -á 
SO0 varas al O. del puente llamado de la.Chorrera sobro 
el rio Almeinlarcs. Ln esta localidad, al X. de la J. de 
Santiago de las Vrgas, existe un manantial bastanteabun-
danle de aguas minerales y purgantes, túnicas yescitan-
tcs, cargadas de lndrocloralo de magnesia, cal y yeso, que 
son de buen efecto para muchas .eufermedados, pero poco 
concurridos. Part." de Pílenles Grandes, J . de la Habana. 

Canta-Ranas , (CASEUIO DK) lín el Part.0 del Cano, á 
poco mas do una milla al O del pueblo de este nombre y 
¡i menos de una al S. del de Arroyo Arenas, por la cal
cada del O. á cuya orilla derecha está situado., Se com
pone esto.caserío de l o casasy 66 habitantes según los ú l 
timos dalos csladislicosi i i l Cuadro Estadístico de 184-6 
le designaba con 2 casas de teja'y 12 de guano; y el cen
so de 1341 con 87 habilaiilcs, lis notable en este caserío 
el pozo de agua mineral que le ha dado su nombre, y cu 
ya elicaeia para varias enfermedades le hace muy reco
mendable. Kslá ü mas de una legua al N . , V, al N. E. del 
pueblo del Guatao, á cuyo antiguo partido perteneció has.-
la época muy reciente. J. de Santiago do las Vegas. 

C a n t e i , (CASERÍO J>K) Petpieño caserío con \ \ casas 
y 91 habitantes sobre uua de las lomas del grupo de Ca_-
marioca, por cuyo motivo se le conoce también con Jos 
nombres de la Loma del Cantei y de la Loma de Carnario— 
ca. Como está en terrenos del corral de la Siguapa, se ie 
llama también caserío de la Siguapa. Kslá rodearlo de i a -
genios, y sobre el camino mas corlo de Matanzas á Cárde
nas. El censo de 1841 le daba 62 habitantes, al paso uue 
el Cuadro listadisiico de (840 le señalaba C casas de ma
dera y lejas, una de mampostería y otra de guano, una es
cuela de primeras letras, una panadería, un cafe y billar, 
2 tiendas mixtas, 2 zapaterías y 2 carpinterías, y solo 4* 
habitantes blancos, 4 de color libres, y 17 esclavos. Data 
esta pequeña población desde 1817, y dista 28 leguas de 
la Habana, 8 de Matanzas, mas de 1 y % al K. S. E. 
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del caserío delas Guásimas, 1 y*/» al O. del deGainanocalüm el ombur-vlaro djSuUa Gdrtm.lis, fór.niadi) £ .ó 3 
y como 4 al O. de Cárdenasj á cuya J. pertenece. Part." d.e 
Camarioca. 

Ca l ada Larga.=Brazo que se desprende á la iz-
ouifirda del rio Mabay mas arrilja del paso d¿l caminoque 
desde líayarao conduce á Manzanillo, y que luego se une 
al mismo rio y al arroyo (Juajacabo. Después do % y Va 
leguas de curso-, durante el cual se derrama ámplia-
mentc, por lo que se llama también ladina de Jucaiba-
ma, le atraviesa un puente cu el paso del citado camino 
de Manzanillo. En el de Baya mo á la baáeuda d e Buey 
Abajo le cruza otro puente rústico, lista cañada pierde or
dinariamente su caudal en épocas de secas rigorosas 
Part.0 de Barrancas, J. de Bayamo. 

Calladas, (LAS) Corrientes que se forman hacia las 
tierras del corral de la Sabanilla no lejos de la confluencia 
del rio Yao en el Buey, y siguen casi, paralelas el curso 
de este rio, dejando á la iz;|uierd¡i el pueblo de Barrancas^ 
hasta perderse hacia los ramblazo.? de Ojos-Menudos ; 
Santo Domingo, no muy lejos de la orilla izquierda de 
Buey y después de aigmias leguas de carso. Atraviesa í 
las Cafíadas el camino de ISayámo á BaiTancas, y corres
ponden á este partido, de la J, de Bayamo. 

C a â a d a s . (LAS) Riachuelos que corren cerca y al 0. 
del caserío do Barrancas por la hacienda de Figueredo, y 
se pierden en la ciénaga del Buey. Su curso promedia 
distancia que separa las márgenes del rio Buey y del ar
royo Guabatuaba. J. de Bayamo. 

Caãadas , .{LOMAs ó CBROOS DE LAS) Cadena estrecha 
del grupo oriental de Guamuliaya, que corre deN. á S. 
como 3 leguas al E. desde el Pico Tuerto al Pan de Azú
car, formando una línea irregular pero casi paralela á las 
lomas del Helechal. Destacan hacia el E. de la linea prin
cipal otras lomas secundapias con multitud de cerros, en.T 
íre los cuales serpentean el rio Juvanicú y Qlros afUientes 
del Vayabo, que con sus cañadas occidéntalos firman el 
curso superior del Sfajayara','afluentes ambos del Saza. J. de 
¡Üancti Spiritus. '. ' 

Caãfts. (LAS) Caserío del Part.0 de Puerta de la Güi
ra, J. de Guanajay, $ unos % de legua al S. del pue
blo de Puerta de la Güira, y A 3 y Vi leguas al S. de la 
villa de Guanajay. Está situado en la gran llanura de San 
Marcos de Artemisa, en medio de los antiguos cafetales 
quesefomentaron en este territorio. Fórmanío una reunion 
de 8 modestas casas de manipostería, 9 de madera y teja, 
y 13 de guano con 2 tiendas mixtas, una panadería y una 
herrería. En 1815 lo habitaban 12o individuos blancos. 
38 libres de color, y 43 esclavos, que componían un total 
de 206. Pero este corlo vecindario, en lugar de aumenta)*, 
ha disminuido según los datos de 4338, que lo designa
ron con 198 individuos do todas clases. 

C a â a s . (LAS) Costa peñascosa en la costa del S., com
prendida entre las puntas de Aguirre y de L'éónes, que 
son las mas meridionales que avanzan al S. del Cabo Cor
rientes. Part." de Guane. 1 de Pinar del Rio. 

Caõas . (uto HE) Corriente de corto curso que baja de 
la falda oriental de tas lomas de Santa Cruz. Faldea por 
el O. al pico del Poírerilto, y desemboca no lejos á sola
ventó del surgidero de Guaurabo en la costa del Sur. ii\ 
paso por donde lo atraviesa el camino de Trinidad á Cien-
fuegos, por la aspereza de su barranco y por la subida de 
las mareas, es tau penoso y presenta los mismos inconve
nientes que el Guanayara y todos los rios de la costa de 
Trinidad. Sus aguas son cristalinas y potables. No es nave
gable sino eiriin corto trecho por canoas. Part.0 de Caba-
gan, J. de Trinidad. 

Cañas , (m o DE) Riachuelo que baja dela sierra de 
Judas al través de la ciénaga, y vacia por ta costa del N . 

psteros inabordables. J. de Puerto-Príncipe. 

C a â a a . (RIO) Pequeño rio que corre al N., nace en las 
lomas de! corral Jabaco, y unido con el rio Macaguál, 
desagua en el, pantanoso ángulo S. E. del puerto dél Ma-' 
riel. J. de Guanajay. 

Ca las . (EMBiacAnEBo DE LAS) . Lo forma la beça del 
rio de Navarro, en la costa septentrional y en |a ensena
da do Sania Isabel que abre on la ribera marftitru del Part.0 
de Mantua. Su fondo es de 12 pics. J. de Pinar del Rio. 

C á l e t e , (BOCA DE) Se halla á barlovento de la de Ma-
rillanes, de la cual la separamn-fcajo-sembradírde escollos"; 
corro de E. à 0. y termina laleralmentc en aquella, dim-
giendose al mar interno llamado Babia dcSagna la Grande, 
Principia con 8 varas de sonda y sigue casi al O. hasta 
terminar con 18 pies de profuudidad'en la citada canal dé 
Manllanes. Por el S, la orillan dos cayos bajos que perte 
necen á un mismo banco á sotavento del de Serón. Distr 
Marit.0 y J. deSagna la Grande. 

C a l o B3llaeo.(cv5¡ u>A i»;) Desagua por varias bocag 
al través de ta ciénaga en la costa meridional de la ensena
da de Mayanabo.. Nace en las lomas de Camaján y en la 
hacienda la Mina con el nombre de ^rroyo de las Minas; 
corre al ií. N . E.; y toma luego el nombre de arroyo de 
San Jo^é para atravesar vastos ramblizos, y ya en la cié* 
naga, él de Caíío Bellaco. J. de NuBvitajs. * j 

Calones , (PUNTA DE) En la costa'dei Norte avanzan^ 
do hacia Oriente. Entre esta punta qué es de piedra y la dp 
ttiraguana ó de la§.Palmas gyç % leguas al S. B* 
forma la cosTa iin áfignío p'rol'undo en çuyo fondo se abr| 
el estenso puerto.de Banes. Helante dé esta punlay^desde 
la de Lucrecia hasta cerca de la entrada de uielio puerto, 
corren irnos escollos qae ensucian,esta costa. Dist,uMarlt.0 
de Jibara. J. de Holguin. 

Caobas. ÍPÁRADÍUIO DE) Ticnei su asiento sobre terre? 
JJO psdregoscilel-corfal Laguna delPalos.- Es la S^^staciofl 
del ferrp-carril del Coliseo, y el pfimer paradero despiieíí 
desudesviaofó'A gh el de la frúqnabànó; ejitre el cû 'J y é l 
deLLiiiibnarj,.¿lista pijr lajóistoa Via 6imllias ael.priméró 
y í del seguido,; 43?/t ai s. E. |de ¡tfat^nzaá y üña dej 
Coliseo. Parí'.? djeSaptana. J. de jtíalanzáS- ,'' ' ; ; 

Caobas. (L,VGO.\Ã DE) La dibuja el ¡mapa de Vives ú dé 
Barcelona al pie do las faldas boreales de la sierra del So
cárralo, y cerca de la laguna del Frailp. Part." de Mania^ 
bou, J. de Holguin; 

Caobas, (SIERRA DE) Pequeñas lomas que so estienden 
al S. E. del corral de su nombre y se entroncan con 1̂  
sierra de Limones. Part."de Santana, J.' deMatanzas. :, 

Caobi l las . (LAGUNA Y AHROYO DE) Baja este arroyo de 
las lomas del corral y pueblo de Nueva Bermeja que dejã 
á la izquierda; corre hacia él O., recoge algunas pequeñas 
corrientes, y va á desaguar por el borde-septentrional á ia 
laguna de su nombre. Estfi se halla en el corral de Caobif 
lias al N . de ¿trasdós ina;s peijiieñas y rodeada tic estenso? 
pedregales. Además del citado arroyo, vacia en ella uno dé 
los sinuosos brazos que se desprenden del rio Palmillas*, 
!. de Colon. ; 

Caonao ó Caunao.^Partido de 2.a clase de la J. de 
Puerto-Príncipe, que mide 2,612 caballerías ciíadradas de 
superficie. Limita ai N . con el mar; por elJi. C.OJI el Part.? 
de Cubilas; por el S. con ol de Porcayo; y yotel 0. con el 
de Magarabomba.—Asi'ECTO nRLTERiuTíwuô.^Es todoba* 
jo, llano y húmedo, tanto en uiuchasjòcalídades en donde 
suele derramar c\ rio que le da-su nombre, como én su su
cia costa, casi toda cenagosa, y en te cual cuenta por esta 
causa mas de £00 caballerías enteramente inaplicables á 
ningún cultivo. Aunque la mayor parte de su territorio es 
de sábahás propias casi ésclusitãménté para pastos, tiene 
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paitos de terrenos feraces que están repartidos en 24 inge
nios y trapiches, 24 haciendas de cria y ceba, 76 potreros 
y 59 estancias, con otras fincas que producen azúcar, café, 
arroz, frijoles, patatas, millo, maiz, plátanos, raices a l i 
menticias, hortalizas y forrages. La principal riqueza rural 
do esle partido y á cuya esplotacion so dedican con espe
cialidad sus habitantes, es ta ganadería.=Le ha flan deN, 
á S. el rio Caunao y sus afluentes los rios do Tiniina y 
íle Abajo, losarroyos de Sania Isabel, del Jobó y otras cor-
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rieníes, y la cañada de la Llana que en parte le limita con la 
J.de San luán de los Remedios. Sus tínicas poblaciones, 
reunidas son: los pequeños caseríos del Zaragozano en 
el territorio deTinima y el de Recio, el primero de los 
cuales le sirve de cabeza y es la residencia de su capi
tán pedáneo. = L e atraviesa el camino que viene de Puerto-^ 
Príncipe y dirige á Moron entre losbosques de Cahobabo 
y Hato-Arriba.=Para los detalles de su población éindus-

I iria rural, insertamos ácontinuación los siguientes estados. 

PARTIDO ÍJIí CAONAO. Jurisdicción de Puerlo-Prtncipc, üepartamento Oriental. Población clasificada por 
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde 
se lialla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á l a 
riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blanco» 
Colonos nHiáticos, 
* l Libre' fllllrdoa-a t Moro ¡ m o r ó n . 
9.1 Pflpl • [ Pardos-6 j LBCl. i n o r a n , « 
g V BmancipftdoB. 

Totaloe. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

CLABIFICACIOEr POB S E X O S Y E D A D E S . 

'̂3 

20 

29 

VARONES. 

-8 

48 

1100 
» 
50 
ai 

361 

IVA Tíi 5H 280 20 

:( 
1 
a 

t i 
ti a 

012 

i'n 
22 

1993 22 

HEMBRAS, 

118 

5!» 

âi 
1G 

m 

^1 

65 ! 91 ! 359 125 25 

509 

*44 
33 
¡7 

205 

1151 

íftl 
m 
39 

813 2807 

CLASIFICACION DE LA POBLACION.FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 

T 

COtSniCtONES, 

Blrttlcos 
Colonos asiJltiiios 

¡ I - i b r o » . . . ! ^ ; . 

S f l a v o s . { í ^ ; 
a V Bmanciiíados 

Totales. 

solteros. 

VAHONES. 

casados. 

427 

50 
42 
18 

969 

1,515 

218 

in 
26 
fi 

138 

435 

viudos. 

22 

5 
2 
1 

20 

50 

solteras. 

HEMIinAS. 

casadas. 

191 

23 
n 
10 

185 

526 

267 

25 
18 
3 

32 

345 

viudas. 

26 
a 
3 
2 
1 
5 

31 

TOTAL. 

1,151 

101 
107 
39 

1,81» 

2,807 

u S 

209 

20 
14 
7 

40 

2Ô0 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LA'S POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO, 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

fflancos 
Colonos asiáticos, 

S í " 1 » ™ » - • • { & . : 
S Esclavos. { P - t - ; 
3 \Emancipados. . . . . . 

Totales. 

En po

blación. 

En ing-e-

, 11Í05. 

Gil no 

En 

cafe

tales 

En tm-
cie nda» 
decrian-

20.. 

2M 

ÜO 

7i 

En po

treros. 

0T3 239 

En 

vegas. 

Distribución por edades en tres periodos de la población que reside en la dtaarcachn de este distrito pedáneo 

En 

sitios de 

labor. 

Tin es

tancias. 

243 233 

En 

otras 

ñucas. 

26 

31 

En otros 
estnblo-
ciraicnt. 
rurales i; 

indus
triales. 

90 

30 

14 m 

un 
69 
n 

m i 

199-1 

509 
» 
14 
38 
n 

505 

813 

Cf-ASSS $3 LAS FINCAS 

Su íngraalos 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En uütnDcifts 
En las restantes fincas rurales . . . . 
En otros eetablecinuL'iitos rurales 6 in-

dufitrlales 
En población reunida -

Totales. 

BLANCOS. 

ViJtom». 

n 
ai 
13 
2J 

121 

m 

80 
25 

10 

80 
80 

237 
93 

110 
:» 
5Ü 

m 

UBUBOASi 

6 
11 
44 
n 

148 

14 
W 

113 

1» 

20K 

20 
60 

159 
no 
•a; 
14 
«o 

soy 

.de 

blancoB. 

140 
890 
268 
m 
44 

116 
i.iiíT 

CLASES DE LAS FINCAS. 

PARDOS Y MORENOS LlUIíES. 

En ingenios 
En haciendas de crianza 
En potreros 
Bn estancias.. • 
En las refitnntep fincas rurak'S. 
En población reunida. . . . . . 

Totales. 24 

ViRON EE

S' 

11 

146 

4á 
4 

53 

Total 

de pardos y 

inórenos 

9 
21 

195 
15 
25 

'268 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en Iq, demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LÁS FINCAS. 

fin ingenios ' 
En haciendas de ctianza. . . . • 
tío potreros 
En estañe L a s . . , . . . . . . . . . . 
Ealas restantes fincas males-

Totales. . 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

50 
6 

!38 

822 

1 
7 

755 

207 
2D 
27 

8 
32 

578 
126 
m 

15 
27 

1,166, 

HKMBBAS. 

17 

59 

1 

líTf 18 

125 
1 
8 

222 

Total de 
pardos y 
morenos 
esclavos 

701 

495 
22 
33 

1,383 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones Ô países de que procede. 

• Naturalidad. 

Cílalufla 
Mállorca.. . . . 
Valoncii . . . . 
¡Vlurciíi 
Logroflo 
Vizcaya . . . . 
Andalucia. . . . 
Galicia 
Aragon 
Castillü la Vieja 
Canarias , . . . 
líscocia 
lis lados-Unid os. 
Villa-Clara . . . 
Sancti-SpirUiis . 
Puerto-Principe, 
Cuba 
Habana 

Total. 

Varo
nes. 

2 
3 
2 
i 
6 
1 
5 

61 
í-
1 
3 
i 

532 

642 

Hem
bras. 

i d 

478 

1 
5Ü9 

10 

4 
2 
4 
S 
6 
6 
1 
7 

80 
2 
1 
í 
6 

4,<H0 
3 
4 

Destinos y ofaios'que ejercen las 837 personas blancas y 
las 220 de color libres desde la edad de doce años arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Simo anterior. . . . . . 
Carreteros 
Dependientes de comerciov Í 
Agricultores . . . .; 
Correos. , 
Mayorales. . . . : 
Haesífos de azúcar 
Maijuinislas 
Retirados 

Total. 

Dedicadas á sus quehaceres do-
' mestiços -. . 

Total general 

Blanco 

76 
30 

"278 
6 

49 
28 
10 

495 

342 
837 

De color 

13 
7 

¡t" •• 

138 

4 59 

61 

89 
37 
5 

416 
6 

49, 

10 

• 654 

Pueblos, caseríos, carrnages, ganado, fincas y estybleci-
micntós de toda clase que Jiay en el partida. 

Casevios. 

Destinos, oficios y ocupaciones. 

Administradores de fincas. . 
Alfareros 
Arrieros 
Comerciantes 
Caleseros 

...Total, 

Blancos De color T O T A L . 

Número de casas de 

Mampostería baja 
Tabla y teja.> 
Tabla y guanp. 
Embarrado y guano.:. . 
Guano y yagua, ó yagua-y guano solo. 

29 
31 
20 

184 
65 

Cárruag-es.1 

Volantes . . . . 
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Carretas . v , 
Carretones y otros carros 

Í93 
16 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y áe montar. 

Pipasdeaguardiente.. . 
Bocoyes, miel de purga, 

~ 301 
323 

ArrobEB, 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . . 

M 0 2 
2,838 

129 

De café. . 
i)e arroz.. 
De friioles. 
De patatas. 
De millo. . 
De cera. . 
Do queso. 
De maiz. . 

De toda etpecie. 

T O m y vacas. 8,030 
Añojos. 
Caballar. 
Mular. . 
Asnal. . 
De cerda. 
Lanar. . 
Cabrio. . 

3,200 
601 
\%\ 

29 
3,180 

y08 
122 

Barriles de miel, abejas. 
Número de colmenas. , 

29 
657 
582 

2,120 
80 

300 
891 

5,491 

2,187 
3,017 

IHncas .y establtcmimtos rurales é i$4v&tv'wte$4& todas 
' clases. 

24 De cmnya.. , ** 
Ingenios v trapiches.: • * I 

. . . . . 76 
' ' ' ' 54 
' ' ' . . . 1 

Potreros. 
Estancias.' 
Cftlmenarcs... 
Quintas de recreo. 
Tejares y alfarerías 
Caleras y yeseras;. 
Tiendas mixtas . . 

Produccimes agrícolas é inftwtríaUs en un afiv. 

Arrobas, a z ú c a r . 

Blanco ; 9.893 
Quebrado. .8'997 
Mascabado, • • 
Cucurucho taspadora S'0'i7 

Cargas. 

De plátanos 
De viandas . . . . . . 
De hortaliza 
De maloja. . . . . . . 
De cogol. y y. guinea. 

t n b a l k r í a s áe tierra en 

00,603 
47,103 

281 

66,381 

De cana 
De maiz . . . . 
De ñame 
De malója. . . . 
De arroz.. . . . 
De fi'ijoles. . . . 
¡)e patatas . . 
De millo . . . . 
De yerba guinea. 
De plátanos. . . 
Frutales. . . . . 
Semilleros . . . 

93 
u 

i 
17 

4 
3 

13 

28 
47, 

22 
t i 

Pastos artificiales 590 ;, 
Pastos naturales ciai)1 
Bosques ó montes • • • . ¡ i 
Terrenos áridos 2jn¡ 
Mineralesycantcras: 3,oM / i 

NOTAS Las 29 arrobas 'le café ha» Bido ctfteçlioâfie en fln* 
cas que no son cafetaks.^No se refina ^ ^ ^ J ^ ^ Z 
Se han elaborado 60,127 caigas de carbpn H ^ i f t m f d o ^ iM 
traer para otros punt08.=En \os tejares^se hauiw^stiuido 2^. * 
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CAP CAP 289 
Caonao. (V. ckvs\o=zRio de). 

CapellanIas.=Cascrio fornindo por 12 viviendas y 
una taberna litMKla m i x i a . á ambos latios del camino cen
tral de la Vuelta Abajo. £n vecimlario es de i 21)'individuos 
de toda edad ys^xo. i>iíln de legua al 8. O. del pue-
blode San l uis de la Seiba ó Seiba' del Ayua, cabe/.a de 
su partido; unas 3 leguas escasas \ m V,\ carretera y el ra
mal deGnanajay al S. del pueblo de cite nombre, y cer
ca de i ai S. O., por los misinos ciminos de la villa cabe
cera dü San Antonio de los lia Dos á cuya J. pertenece hoy. 

C a p e l l a n í a s , (RIO DE LAS) Corriente cuyos nacimien
tos mas remólos salen de las faldas meridionales, de la 
sierra del Anafe, al N y muy cerca do la aldea del Guaya
bal. Cone al S. O. á recibir el arroyo Jibaro y otros que 
bañan las cercanías del ¡metilo de Gmtnajay y vienen tam-
biendu la cilada sierra del Anafe. Se dirige al Sur con el 
nombre de rio de Guniiajay. alravcsaudo en toda su cs-
tension los terrenos del corral y caserío de las Virtudes, en 
los cuales toma el nombre de rio de Capellanías al atrave
sar el caserío del mismo apelativo, y mu y cerca del asiento 
del corral San Andrés se sume en trttà caverna, pordondtíí in 
dudíi correrá sublorniueamente basta la ciénaga de la cfis-
ta, (jne dista unas 2l/s leguas ai S. del espresado sumide
ro. Su curso de unas 4 leguas provinciales, recorre varios 
partidos de la J. de iiunnajay. 

Osp i ro . (LOMA OÍ:) lis muy elevada y poblada de lios-
quos y una de las llamadas lomas de Uanao, en cuyo par-
Litio se levanla. J. tie Sancti-Spirilus. 

Capitanes de par t ido . -^ l in ¡nlinidadde documen
tos que. lian pasado por ntieslra vista, y quo abrazan desdo 
mediados del siglo XVII basta mediados dul siglo X.V11I, 
apareço que, asi tos capitanes generales como los nobmia-
tlores de Santiago de Cuba, delegaban su rcpreseritarion 
en personas de aptitud, confianza y arraigo en el pais 
para que recorriesen las demarcaciones en que se dividia 
entonces impcrfcetaincuíe el (erriforio. liti un principio 
fué el principal objeto de lates comisiones, ol obtener por 
su conducto una cuenta veraz del estado de los pueblos 
interiores, de los caseríos, de ias haciendas y do tos cam
pos. Llamáronse desde Itiogo aquellos comisionados, Visi
tadores de los partidos. Pero reconociéndose pronto que 
no podia conseguirse la observancia de las leyes, y el 
bueuórden en territorios apartados, con el simple desem-
pcilo de comisiones pasaderas, ya e/i 4720 ropar.imos <|iii) 
fafi convirtió en permanentes el brigadier don Cregorio 
Guazo Calderon, entonces capitán general déla isla. Acaso 
perreneceria esa reforma á alguno de sus inmediatos 
antecesores, pero de su nombre y /-poca son los prime
ros títulos de eapitaues-á-gWTra destinados á los pocos 
partidos que á la s a z ó n se conUiban con mas ó nimios ve
cindario en la isla. Ks» dictado, no fué inveiit.ido por 
aquel gobernador, puesto que desde la ptimeia cnloni-

. zacion del pais se apellidaban con el mismo titulo tos 
representantes de la primera autoridad en Trinidad, Jiaya-
mo, y demás pueblos fundados inmediatamente después 
de la conquista, A imitación de Guazo coiitimiaron sus su
cesores nombrando capítanes-á-guerra que correíqiomlian 
directamente con ellos, recayenuo por lo común esa elec
ción en sngetos de buen conceplo y re^ponsabilidnd, y aun 
en hacendados de ¡mporiancia. á quienes les acomodaba 
residir con aquel cargo público en sus mismas haciendas. 
Tales eran lescapilanes-á-guci r a . cuando poco despuesde lle
gará la isla el conde Hiela en 1703, espidió el primer bando 
de buen gobierno qm> se publicó por medio de la impre» 
ta, y suprimió aquel titulo sustituyéndole con el de capita
nes jueces pedáneos, que ya usaban en las provincias del 
coulinenle los encargados de funciones análogas á las de 
los capitanes-á-gnem de la isla de Cuba. Ningún mal hu
biera resultado de tan indiferente variación de nombre. 
Pero, al ejecutarse entonces la primera division bien en
tendida del pais en tenencias de gobierno y en partidos, 

TOMO i . 

retiñieron aquellos delegados á su incomplelo encargo las 
funciones subalternas de justicias ordinarias, y se conlaron 
por ese tiempo ya muy pocos liacemlados de carticteró 
importancia que so aviniesen á servir esos destinos. Por su 
repugnancia á aceptarlas,' tuvo Riela que cometérselos á 
personas de circunstancias inferiores, relevándolos de su 
puesto cuando cornelian infracciones ó fallas que. lo ame
ritasen; y asi lian seguido hasta nuestra época los capita
nes jueces pedáneos, con las atribuciones que les han ido 
designando los capitanes generales, ya en diferentes ban-
dosdebiien gobierno, ya en órdenes especiales, con la sota 
variación deque hoy so denominan con mas propiedad ca
pitanes de partido, lil bando do buen gobierno espedido 
en I t de noviembre de I8Í2 por el li\cmo. Sr. capitán 
general don Gerónimo Valdes, acabó de lijarlas facu! lados, 
obligaciones, jurisdicciones y emotumentos de los capitanes 
de partido, listos funcionarios desempeñan en los pueblos 
inferiores y partidos rurales los mismos servicios quo en 
las poblaciones principales corren á cargo de los comisa
rios de policía. Son autoridades que bajo la dependencia 
de los gobernadores y sus tenientes, vigilan el órden pú
blico, haceimimplir los bandos, espiden pases y licencias 
para transitar, hacen ejecutar las órdenes de los juzgados, 
despachan las primeras diligencias de las causas criminates 
y civiles; y finalmente descnipciiau en sus deniarcaeionos 
Iodos los encargos y comisiones do gobierno. Las capitânias 
de partido son 162, de las cuales 111 conesponden al Do-
parlamento Occidental, sin contar la de la isla de Pinos, 
y 50 al DepartantenloOricnlal, Dividense en las tres clases 
íle -M, 2.», y 3.» Las de 4.» clase en el Dopartamcnlo Occi
dental son las de 

Alacranes. 
Oja de Pablo. 
Corral Nuevo. 
Consolación del Sur. 
Guaniulas. 
Jiquimas (Las). 
Lagunillas, 

Macagua. 
Macu riges. 
Palmillas. 
Pinar del Rio. 
San Diego de losBafíos. 
San Juan y Marlinez. 
Santa Isabel do las Lajas. 

lín el Departamento Oriental no hay mas que las dul 

Cobre. Jutimcu. 

Las capitanías do 3.* claso en el Departamento 
dental son: 

Occi-

Alqtiizar. 
Arroyo Naranjo. 
lia ta batió. 
Cabanas. 
Cabezas(Las . 
Calvario. 
Caiba riei). 
Candelaria. 
Camarones. 
Catalina (La). 
Casilda. 
Cayajabos. 
Cimarrones. 
Cumannyagna. 
Esperanza (La). 
Guanajayabo. 
Gnanc. 
Guama caro. 
Guayabal. 
Güira de Melena. 
Madruga. 
Managua. 
Mangas (Las). 

Mariel. 
Mor o i i . 
Nueva Paz. 
Padre las Casas. 
Palacios. 
Puentes Grandes. 
Puerta de la Güira, 
Quemados (Los). 
Onemados de Güines. 
Qiiirviean. 
Sabanilla. 
Salud (La]. 
San José delas Lajas. 
San Nicolás. 
Santa Ana. 
Santa Cruz. 
Seiba del Agua. 
Seiba Mocha. 
S.into Domingo. 
Tapaste. 
Vereda Nueva. 
Yaguaramas. 

Las de igual clase en el Departamento Oriental son las 
si finientes: 

37 
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Caney. 
Caunao. 
Cubilas. 
Baire. 
Barrancas. 
Enramadas. 
Jibara.' 

CAP 
Mayari. 
Palma Soriano. 
Sania Cruz. 
Ti guabos. 
Yaguas. 
Víiribacoa. 

Las de 3.» clase del Departamento Occidental son: 

Alvares. 
Amaro. 
Haez. 
Bacuranao. 
Baja. 
Oanio;i. 
Banao. 
Bauta. 
Cabalan. 
Calabazar. 
Camafiiiani. 
Camarioca. 
Cano (til). 
Casiguas. 
Ciego de Avila. 
Consolación del Norte. 
Guaja y. 
Uuanabo. 
Guanajay. 
Üuaniqiiical. 
(¡uara. 
Üuaracabuya, 
(Jueiba. 
GUinia dõ Miranda. 
Hanabana. 
(guará. 

.lalibonico. 
Jibacoa. 
•libaro. 
Malezas. 
Mantua. 
Maiiicíragua. 
Mayajigua 
Melena. 
Neiva. 
Niguas. 
Pal m a rejo. 
PiMialvor. 
Po/.as fi.asj. 
Rancho Veloz. 
Rio de Ay. 
Rio Blanco del Norte. 
Han Antonio de las Vegas. 
San Diego de Nuñez. 
San Francisco. 
San Juan de las Veras. 
San Miguel del Padron. 
Seibabo. 
Sipiabo. 
Taçuayabon. 
Tuinicü. 
Yagfjítjay. 

Las de. igual clase en el Dcparkimcnto Onental son lo.1 
si guien les: 

líariay. 
Oibaetí. 
Crtbaniguaii. 
Cacoriiii, 
(^ainujiio. 
Canreje. 
Cauto-el-liinbarcadero. 
D&til. 
Fray Bimilo. 
Guá. 
Guabasiabo ó San Andrés. 
Guaimaro. 
Guisa. 
Guiniao. 
líorno Ò Tamayo. 
.lojó. 
Mábujabo. 
Magarabomba. ' 

Maisi. 
Maii-alioii. 
Maraguan. 
Mayanaljo. 
Pm-cayo. 
Porlii'lo, 
Siigua de Tanamo. 
Santa Rita. 
Sibanin'i. 
Tacamara. ^ 
Uni<[ut!. 
Urabo. 
Vicana. 
Vara. 
Va roya). 
Vai'igua. 
Ya toras. 

La de la isla de Pinos es de laclase y depende del 
gobierno snporior de la isla de Cuba. 

Ksláu fíi-ncralinenLc dotadas laà capitanias de 1 -a cla
se con 1,500 us. fs.annaloscnda nna; lasde 2.acoii -1.300; 
y las de 3.n ron 1,000. Perciben además todos los capita
nes un 4 p "/,> dií lo (¡no recaudan por la espendicion de 
doeninonlfts dn policía. Como A ellos y â los comisarios de 
policía compelo ospediílrw en loda la isla, criemos opor
tuno inseríar cu eMe aríiculo las disposiciones y tarifas 
que sobre este ramo actn.ilnn'nle rigen. 

GAP 
Ins tmec ion para los que l legan á la i s la , forma

lidades que deben l lenar y costo de ellas. 

PASAPORTIS. 

Todo individuo (pie llegue á esta isla deberá traerpasa-
porle espedido por la autoridad del punto de su | roce-
deneia 

Si fuese de punto estrangero, habrá de ser visado el 
pasaporte por el representante ó cónsul de S. M . , cirams-
lancia dei^ie no puede dispensarse al que liabicndo salido 
de la isla regrese á ella, ni al que, procedente de cual
quier parte de los dominios españoles, desembarcase é bi-
ciere estación en parage donde Imbicso cónsul. 

Si viniese de país donde no se acostumbre espedir esa 
ciase de documentos, deberá Iraerlodel representante ú 
cónsul español; y si tampoco cxisliese allí este funciona
rio, podrá ventr'á tierra con permiso del gobienio, si da 
fiador que responda de sus buenas circunstancias y de su 
[laradcro durante un afio. 

lista exigencia de pasaportes no comprende á los ma-
Iriculados de las tripulaciones que se hallen inscritos en el 
rol de cada buque; ni tampoco á los que acrediten babev 
perdidosus papeles en nanfingios, incendio b por otroac-
eidente inevitable; pero los individuos que, sin ser inali'i-
culados, estén inclusos en el rol como empleados de coal-
qnicr clase en el limpie, deben traer una licencia provisio
nal del comandanlo de marina del punió de donde pro
cedan. 

Los que lleguen sin pasaporte ó sin traerlos visados de 
emiMil ó represent.itite de S. SI., en el último punto de que 
procedan, y no estén comprendidos en las escepciones de 
los dos arlicnlos anteriores, pagarán una multa de 10 pe
sos fs.; y los capitanes y patrones que los hubiesen condu
cido, otra de 25 á i,000, según las circunstancias y sin 
perjuicio de lo demás que corresponda. 

Los mullados'ipiedarán detenidos á bordo basta que, 
salisl'ecba la multa, se les espidan las boleias de desiint-
liaico. si no se decidíase su regreso ó se adoptare cuat-
<p]¡iTa otia disposición. 

I.o-; (pie solinien los pasaporles con que, llegaron, sea 
por (Iclirr |ieiOLIÍUTIT en la isla, sea para reembarcarse, 
los olí temí lá ii si no se olVecicse reparo al gobieino después 
de ivl'remJadíX, 

V el ([lie habiendo traído pasajiorte par.» punto fuera 
de la isla, deseare permanecer en ella, estará obligado á 
manifestarlo, presenlándosc en la secreíaria del gobierno 
para lUmar los requisitos que exigen los siguientes arlieii-
los de esta nislruceiou. 

ROLÍ-T.AS Olí DKSKMBARCO. 

A la llegada do una embarcación cuahjuiera, el capitán 
ó patron entregará al ayudante de plaza ó al encargado 
del reconocimiento, una lista de los pasageros con sus1 res
pectivos pasaporles, y le presentará al mismo tiempo et 
rol si lo pidiere para confrontación: acto continuo se pro-
veeiáácada persona ó familia, según los pasaportes, do. 
una boleta de desembarco, indispensable no solo para 
venir á fierra, sino también para sacar de la aduana los 
equipages. 

La "citada boleia se presentará al dueño de la posada 6 
establecimiento publico á donde vaya á parar el interesa
do, para que la anote en el registro que debe llevar y co
munique en el término de veinte y cuatro boras por es
crito al comisario ó pedáneo su admisión llegando á per--
noclar. con espresion del nombre, calidad y procedencia 
del siuíeto ó sngetos, bajo la imilla de 4 0 ps. fs. 

lisia obligación y pena conqjremle también, aunque sin 
la exigencia de llevar registro, á los dueños de casas par
ticulares ([iie, sin tener eslnlileeimienío piildico, reciban un 
huesped por poco ó mucho liempo. 

liu el plazo de tres dias, desde el desembarco, se pre
sentará todo individuo en la secretaria de Gobierno con 
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un sugeto abonado que responda d^ su residencia durante 
un año, y esla circunstancia se nnotará en un registro es-

Íiecial y hará constar en la lioleta de ilopeinbarco. Por la 
alta de cimiplirntenio ¡i esta fornntínlail se impondrá una 

multa de 10 ps, fí. Pero los ijue esién eon anterioridad 
domiciliados en la isla. onmplirAn ron remilir sus lioletas 
en el misino plazo, suscriias gratis [tor los rooiisarios d 
capitanes n'spcetivos para ¡icredilurU'. 

lisian exentos de la lbrimlid:)d preinserta en el articu
lo anicnor. los niililarcs y empleados de lodos los ramos 
de la adjuinislracion que 'liniest'i) á la isla con destino 
oficial; pero no ias imigeies y demás personas (|iie no es
tén contenidas en el pasaporto (lelos ge-fes de familia, Ui-
lores ó encardados. 

• Al recibir esta boleta, satisfará el interesado los dere
chos, segnn el arancel, eseepluáoílose los militare* de to
das graduaciones, la tropa que no necesita boleta, los e m 
pleados de cnalqnier ramo de la aiUnínistracion pública 
que traigan destino oficial, los pasaderos admitidos de l i 
mosna eu las eitibarcanmir;*, y los j'ivenes pe» insula res 
menores de diez y seis años que ven^ao en busca de aco
modo, faltos de recursos. 

Cuando por impedimento íisico ú otra causa jnsia sea 
imposible la presentación personal del interesado, bastará 
que lo haga el fiador con la boleia de deseiiibarco. 

Puedo ser adniilido de fiador, el ¡ibonado por noto
riedad, el agento de negocios de número, y el que posea 
una linea cuyo valor no baje de \ ,000 ps. is., liniiivaldiá 
á la fianza en los eomereiantos ó dependientos del comer
cio una eomtiiiicaeioii que los garantice, suscrita por la 
casa á que vengan consignados ó de la cual dependaii; y 
para los estrangeros, la que hagan en igual concepto al 
gobienio loscrtosiiles del;» dación respectivít. 

Cuando alyiin individuo de la tripulación ó de los em
pleados de un buque dejare su plaza, se prusentará en la 
secreiaria del (¡obienio oAliilmunlo los documeiiLos con 
que acredite dicha circunstaueia, para en su vista obtenci' 
la boleta de desembarco y quedar bahililado cu los mis
mos IcriDÍnos que cualquiera recién llegido. 

Ningún marinero español puedo permanecer en tierra 
sin la correspondiente licencia del comandante do ma
triculas. 

Las gentes de mar, nacionales ó estrangeras, no se po
drán admitirá pernoctar en ninguna casa pública ni par
ticular sin espresa licencia de los capitanes de los respec
tivos buques, visada por el capilan del puerto, bajo l;i 
multa de 8 ps. fs. 

Para el desembarco de lodo marinero eslrangero (Jebe 
también obtenerse una licencia de! ['apilan del puerto. 

• CIRCULACION INTKRIOU. —BOLIvTAS V CAUTAS 
D E DOJIICII.U». 

Las boletas de domicilio se dan - por los comisarios ó 
pedáneos respectivos á los individuos y familias quo, ave
cindadas en un pinito, se trasladen á olio bardo ó partido. 

Será pnisentada por el interesado dentro delas prime
ras veinte y cuatro doras al pedáneo del parage donde se 
traslada, â fin de que tenga lugar la anotación, bajo Ea 
umita de 4 ps. fs. 

Los dueños de la habitación darán también parle al pe
dáneo en igual plazo de haberla alquilado, con espresion 
dei nombre del inquilino, bicurríendo sino en la misma 
multa (pie marca el párrafo anterior. 

bosque sin dejar el barrio ó partido mudasen solo de 
liabitac.ion, deben igualmente participarlo al comisario ó 
pedáneo en el plazo de veinte y cuatro horas, y bajo la 
ninlla de 2 ps. fs. 

Los individuos cabezal de familias están obligados á 
comunicar al comisario ó pedáneo, en el término de ter
cero dia, cualquier aumento ó disminución personal que 
esperimenleii por nacimicnlo ó muerte, bajo la multa de 
4 ps. fs. 
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Pero en los casos de muerte violenta ó repentina, el 

parte debeser instanlánco. 
La carta de domicilio es la que autoriza á un srtbdito 

eslrangero para residir en la isla mas de tres meses, ejor-
ciláudose en el comercio ó en cual([uiera industria rtiil. 

Para oblcnorla, presenta el aspirante una solicitud en 
papel del sello 3.° informada por el rónsit! de so nación 
y el gobernadoi-capitán general la otorga 6 niega después 
de haber corrido los trámiies establecidos. 

Los con! ra ventores incuri irán en una multa de 50 á 1,000 
pesos, y serán además espnlsados, si la primera autoridad 
no interpusiere alguna dispensación después de obtenido 
aquel documento. 

LICENCIAS DE TU ANSI TO y PASES. 

Para (musitar dentro délos términos década población 
ó partida rural, no es preciso documento alguno á las per
sonas avecindadas; mas para salir de.ellos so necesita una 
licencia de tjánsiloó pase. 

Las licencias sirven durante et afio corriente desde su 
lecha, en todo el distrito jurisdiccional de la autoridad quo 
lo espida, y no necesitan ser refrendadas en ningún punto. 

El rtkimodin del año terminan todas las licencias de trán
sito, y durante los meses de noviembre y diciembre so espi
den las del siguiefile, sin perjuicio de que también se 
baga en los mesessueesivos. 

El que quiera proveerse do licencia do tránsito pedirá 
verbalmente 6 por escrito al comisario ó pedáneo, donde 
esté doniieiliado, el cerlilieado de identidad, que le esten
derá cu mn hoja de papel del sello 3.". 

El (Míe, careciendo de licencia do tránsito ó teniéndola 
intilada á una jui'isdieeinn, quisiese pasar á otra, eslá 

obligado á sacar un papel del capitán do su partido, del 
tenieule gobernador ó del gobernador; según el punto ou 
que se baile; y en los nliinios dos casos es siempre necesa
ria la cei'lifica'eiou de identidad, sin otra csccpcion quo 
la eoutpnida en el artículo respecto á las boletas do des
embarco. 

físto paso servirá linicamenle por ol término de quinco 
dias, y demorándose mas tiempo necesitan do otro, aun 
pQraregresaral punto departida. ' 

Si por ostra vio ó inutilización involuniam se pidióse 
licencia 6 pase por duplicado, se csprosarA esta circunsljin-
cia en dichos doeumentos al otorgarlos. 

A los pobres de solemnidad se espedirán gratis las l i 
cencias y pases, lo mismo que los certificados de idenli-
dad que les serán estendido* en papel de pobres. 

A los empleados de cualquier ramo de la administra-
rion publicase lesdnránlas licencias y los pases, lo mismo 
si presentan el eertílicado de la identidad, (pío un oficio del 
gefe principal de quien dependan. 

Al une viajare sin lales docomcnlos incurrirá en la 
inulta de 10 ps. ['*. sin perjuicio de ser detenido á dispo
sición de la auUividnd eompelenle, si resultase sospechoso. 

Los bul h i duos emplearlos en los trenes de los eaminos 
de hierro no necesitan licencia ni pase para ocuparse en 
su servicio, mientras nose ¡fsparen de las líneasáque per
tenecen, pero llevarán siempre el distintivo ó documento 
de la empresa que acredite sus destirios, 

Los dueños de posadas 6 establecimienlos públicos ha
rán con estas licencias y pases loípie se les previno respecto 
á las papeletas do desembarco; y la toma de razón so hará 
lodo bajo la mulla allí impuesta. 

Los dueños de casasparticulares tienen también obli
gación cb' dar el parió bajo la muiía de i 0 ps. fs. 

Loa dueños de haciendas, sus administradores ó mayo
rales exigirán la presentación de las licencias ó pases á los 
tpiepiíinocíeii dentro desús lérmioos, y si no estuviesen pro
vistos dcaquellosdocuuicntos, deberán noticiarlo al podá-

luoo inmedialaincnLe, si la distancia fuese corla, y con la 
I prontituil que le fuese dable en otro caso, bajo la nnilla 
de 10 ps. fs. por la omisión. 



29^ CAP C A P 
Tambieu podrán detener á disposición de[ pedáneo 

respective á cualquier individuo que, aunque sin llegar á 
pernoctar transite por sus fincas sin licencia ó pase, ó in
fringiendo de alguna manera esta instrucción, y á los que 
se les hiciesen fundadamente sospechosos. 

Los vecinos están obligados á dar parte al celador lo
cal del aumento ó disminución de la familia, de la admisión 
de un nuevo inquilino ó un huésped, de la mudanza de 
vivienda, y de cualquier reunion ó baile familiar que ce
lebren en sus casas. Necesitan licencia previa para la cons-
tmccion de edificios y para cerrarei tránsito público en 
bien de los enfermos de gravedad. Pueden sin este requi
sito colocar materiales en las calles para la reparación de 
sus casas con la obligación solo de ocupar la tercera parte 
de su ancho, y colocar de noche un farol encendido que 
avise de la existencia del obstáculo. Se requiere permiso 
de la autoridad civil para promover toda clasedediversio-
nes y espectáculos en que se pague algo á la entrada, pava 
abrir establecimientos de cualquier clase, y ejercer alguna 
profesión para lo cual no esté espresamente autorizado. 

Kl esclavo domiciliado fuera de la casa de su amo nece
sita licencia de este por escrito y sellada por la comisaria, 
sin cuyo requisito se le juzgacomo prófugo, y hay que pa
garla captura. 

No se puede pasar do una. jurisdicción á otra sin 
pase ó Ucencia âe tránsito ni salir de la isla sin pasaporte. 
El pasevale por quince dias y la licencia por lodo el ano 
on que se espide. Para obtener un pasaporte en el gobier
no se necesita una certificación del comisario, quien ladá 
gratis en papel común. Para mudarse de un punto á otro 
hay que sacar boleta de domicilio que da el celador, pero 
si el punto á que se va está en otro distrito, el pase lo es
pide el comisario!. 
\ Los pases y licenoias.de tránsito son espedidos por 
los comisarlos: no se: refrendan en los pueblos y lugares 
por donde ge viage, pero hay obligación dé exhibirlos á la 

1 autoridad que los exija. 
Póf cada colono hay que sacar una cédula do seguridad 

que se renueva anualmente y lo mismo por cada negro 
emancipado, aunque estas se renuevan cada semestre. 

Para mas claridad de todo el que necesite consultar
nos ponemos á continuación las tarifas de lo que es nece
sario pagar t a n t é e n l a policía como en otra porción de 
ramos que dependen del gobierno. 

He aqui los precios de los citados y otros documentos. 

Fe. Ts. 
Boleta de desembarco á españoles 1,00 
Idem á estrangeros £,00 
Idem á pasageros de tránsito sin distinción. . . 1,00 
Sello de refrendo para esta liitima 0,25 
Licencia detránsitoparalaisla, anual 0,50 
Pase de idem çava quince dias 0,25 
Boleta de domicilio 0,25 
Pasaporte para españoles .• 1,50 
Sello de refrendo pava idem 1,50 
Pasaporte para estraugero 4,00 
Sello de refrendo para idem 4,00 
Cédula de emancipado, semestral 0,50 
Cédula de colonos, anua! 0,25 
Cédulas de libres decolor, para inháhi les, gratis. 0,00 
Idem para mayoresdesesentayraenores de siete 

años >.- 0,067, 
Idem para mayores de siete y menores dequiuce 

años 0,127, 
Idem para mayores de quince y menores de se

senta años • • 0,50 
Licencia para cazar 8,00 
Sello dé refrendo para idem 2,00 

Licencia para conducir ganado . . . 0,127a 
Certificación de venia de res^s 0,4 27* 
Licencia para abrir estableeinuenlo 8,50 
Idem para vendedores ambulantes 8,00 

Ps. Fs. 

Idem para líneas de carruages 
Idemparajuegosdebiilar 7 . . . 
Idem para idem de bolos. . . : 
ídem para cabiklosde negros 
Idem paramatrimonio, por dispensagubernativa 

de disenso paterno 
Cédulas ó patentes de privilegio, á mas de 8 pe

sos de papel 
Títulos de agrimensores 
Idem de maestros de primeras letras 
Idem de auxiliares de idem 
Idem de maestros en general". 
Idem de auxiliar de idem. . 
Idem de director de instrucción secundaria. . . 
Titulo de maquinista deprimera clase 
Idem de segmula 
Idem de tercera. 
Idem de coarta 
Título de oficio vendible ó renunciable 
Licencia para baile de sala á. 3, 6 y 
Idem idem de disfraz 4, 8 y 
Idem de gente de color %> 4 y 
Idem para exhibiciones. . : 2, 4, 8 y 
Idem para volatines 2, 4 y 

7.50 
8,50 
7,30 
2.00 

S,00 
51,00 
25.00 
1 2,50 
50,00 
16,00 

100,00 
40,00 
35,00 
30,00 
25,00 
50,00 
17,00 
51,00 

8,00 
51,00 

8,00 

Las cantidades presupuestadas anualmente para las res
pectivas consignaciones de los capitanes de partido de cada 
jurisdicción son las siguientes: 

Habana, 

4 de 2.A clase, en Arroyo Naranjo, Cal
vario, Puentes Grandes y Quema
dos, á 1,300 ps. fs., con arreglo á 
h iReaÍórdende7de enero de1859. 5,200V 

i Comandante de armas con fuiicioucs 
de capitán de partido de la isla de 
Pinos, i d . , id 600 

Matanzas, 

5,800 

\ de 1.» clase en Corral Nuevo 3,000' 
5 de 2.8 id . en Cabezas, Guamacaro, 

Sabanilla, Santa Ana, y Ceiba-Mo
cha, á 1,300 ps. fs. 6,500 

Santiago de Cuba. 

í de 1.» clase en Jníinicú i ,500"' 
4 de 2.a clase en el Caney, Enramadas, 

Palmasoriano y Yaguas, á 1,300 
ps. fs 5,200 

1 Comandante de armas en et Cobre, 
con funciones decapitan departido. 600. 

Cienfuegos. 

6 de S." clase en Camarones, Cumana-
yagua, Padre de las Casas* Yagua-
ramas, Santa Isabel de las Lajas y 
Cartagena, á 1,300 ps. fs. . . , . . 

9,500 

7,300 

Total. 
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Suma anterior 30,400 

X de í . " clase en Laminillas \" Guamu-
tas, á í ,b0ft | is. fs. . . . " 3.000\ 

í de ?.a clase cti CimaiTonos v Guana- ' 
jayabo, A 1,300 ps. fs 2,600 6.00o 

I de 3,» clase en Camariuta. I.000. 

Trinidad. 

1 de i.« clas'í en Casilda 4,300 
7 de 3.a clase en Cabagaii,Giianiguical, 

Giiinia, Palmorejo, Rio de Ay, Si-
piaboySan Francisco, á-1,000ps. fs, 7,000 

i de I.» clase en Coja de Pablo t,500\ 
S de S.» clase en Quemados de Guiños / 

y Santo Domingo, A 1,300 |>s. fs. . 2,600) 
4 de 3." clase en Alvarez, Amaro, Cala- ] 

bazalyRanchoVeloM l.OOOps.fs. 4,000^ 

XUCVUÜS. 

i de 3.« clase en Manayabo 

Manzanillo. 

< .de 2.* clase en Yaribacoa * ,300 
i de 3 • clase e» Bicana, Gua, Portillo 

y Yara, á Í.OOO ps. fs.. . . * . . . , 4,000 

Sancti-Splritus. 

de J.B clase en Moron * ,300 } 
do 3 • clase en líanao, Ciego de Aví- f 

la, Yaguará, Gibare, Nieva, Jatibo-
nico y Junini, á J,000 ps. ís . . . . 7,0007 

San Juan de los Remedios, 

\ de S.* clase cu Caibarien 1,300\ 
6 de 3.8 clase en Giiaracabnya, Maya- f 

iitíua.Tagnayabon. Yagnajay, Guei- í 
bayCamajuany,á*,OOüps. fs. . . 6,000/ 

Villa-Clara. 

4 de ü." clase en Esporaimi I,300\ 
6 de 3." claseen Bacx, Malezas, Manirá- f 

raiíua, Niyiias; San Juan de las Ye-
ras y Seibabo, á 1,000 ps. fs. . . . 6,000; 

Total 

8,300 

Puerto-Principe. 

1 de í.» clase en Can nao y Cubilas, á 
*,3ü0 ps: fs 2,600 

7 de 3.» clase en Ma^avabomba, Mara-
gnan, Porcavo, Sabanicíi, Bravo, 
C.anHijiroy(¡ñaiin.-iio,á l,O0Ops. fs. 7,000 ( 10,800 

1 ComaiKlante de armas en Sania Cruz, 
con funciones decapitan de partido. 600 

Sagua ia Grande. 

8,100 

1,000 

5,300 

8,300 

7,300 

7,300 

92.800 

CAP 
Pitinr del Rio. 

Suma anterior 9i,800 
3 de l.» clase en Consolación del Sur, 

Vinar dol Rio y San Juan y Marti
nez, Á l,í¡00 ps. fs ViOO) 

1 de 2.» clase en Guano 1,300 ' 
3 de 3.» ch íe en Raja Consolación del 1 

Norte y Mánlua, á 4,000 ps.fs. . . 3,000; 

Bayamo. 

4 de 2.» clase en Barrancas i ,300" 
h de 3.» clase, en Can rogo, Canlo dol 

Kuibairadeio, nálil, Guisa, Hoyo ó 
Tamayo, ;\ \ ,000 ps. fs 5, 5.000, 

fíaravoa. 

6 de 3.* clase en Cabacri, Gniniao, lojfi, 
Mabnjabo y Maisi, A 1,000 ps. fs. 

Ifolijuin. 

7 do 3.a clasí- en Rariay, Cacornm, San 
Benito, Maniabon, San Andrés, Ta-
ramara y Yawyal, & I.OOOps. fs. . 7,000' 

3 Coinainlanics de armas en .libara y 
Mayari con funciones do capitanes 
de partido 1 ,í¡00, 

fittantdnamo. 

4 de i,» clase en Tiguabos \ ,300 
1 de 3.» clase en Valeras y Sagna doTá-

namo 2,000 

Jlguani. 

í de 2.» clase en Baíre i , m ) 
i de 8.» clase en Sania Bila MOOJ 

Tunas, 

3 de 3.» clase en Cabanignan, Unique y 
Yarigua, á 1,000 ps fs 

(¡uanabacoa. 

3 de 3.» clase en BnniraTian, Pepe. An
ionic y San Miguel del Padron á 
4,000 ps. is 

Sanliogo de las Vc/jns. 

3 de 3.a clase en Itanla. Cano y Gwajay, 
á 1,000 ps. fs 

Güines, 

4 de 2.» clase en I,a Catalina, Madruga, 
San Nicoliis y Niie\¡i Paz, á 4,300 
ps. fs 5,200 

2 de li.» clase en Guara y Melena del I 
-,oooj Sur. A 1,000 ps. fs 2, 

8,800 

6,300 

5,000 

8,200 

3,300 

«,300 

3,000 

3.000 

3,000 

7,200 

Total 142,900 
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San Cristóbal. 

Suma anterior. 

í de 1.a clase en los Baños de San Diefío. 
4 de 2.a clasú cu Calemlavia, Madruga, 

Palacios y Santa Cruz de los Pinos, 
á 4,300 ps. fs 

Jamco. 

5,200 ) 

142,900 

6/700 

3 de S.» clase en Casiguas, San José de 
las Lajas y Tapaste 3,900 

4 de 3." clase en Bainoa, .libacoa, Gua-
nabo y Rio Blanco, á 1,000 ps. fs. -4,000 

San Antonio de los Jldim. 

4 de 2." clase en Alquizar,GüiradeMc-
lena, Vereda Nueva y Seiba del 
Agua, 01,300 ps. fs 

-I ¿ 0 0 ' 

Cuanajay. 

i de 1 .a clase en Cabanas.. 
4 de 2.a clase en Cayajabos , Mariel, 

Puerta de la Güira y Guayabal, á 
i ,300 ps. fs 

1 de 3.° clase en Guanajay, Heal órden 
de 7 do mayo de 1859 -i ,000 J 

Bejucal. 

3 dii 2.» clase en Batabauó,Salud yQui-
vican, á 1,300 ps. fs 3,900^ 

4 do 3.B clase en San Antopio de las 
Vegas 1,000 1 

Sania María del liosario. 

1 do 2.» clase on Managua, ¡H,300 ps. fs. 

tíahia-líomla. 

2 de 3.» clase en las Pozas v San Diego 
de Nunez, á 1,000 ps. ¡s 

Colon. 

4 de 1 clase en Las Jiquimas, Maca
gua, MacurigesvPalmillas. . . .... 

1 de S.* clase en la llanabana 
fi.OOO 
1,000 

7,900 

5,200 

5,200j 7>700 

.4,900 

1,300 

2,000 

7,000 

Total general. 185,600 

Además de los capitanes hay también tenientes pedá
neos Ò sub-capilanes uePart.", pero sin sueldo mientras no 
< lesem peña ii intermameiite las capitanías. Sus nombra-
rm'enlos los hacen los;tenientes gobernadores. 

Caraba l lo , (PUEBLO DE) Cabeza del Part." de Bai
noa, por lo cual y por estar situado en la llanura y ter
renos del linio de líüinoa, se le conoce también con este 
nombre. I'sle pueblo, de aleare aspecto y amenas cerca
nias, está siLnmio en terreno llano, y su temperamento es 
saludable, eseepto cu Ia êjioea de his aguas, que por lo ba
jo y horizontal (b:l levivno siM'sLanean en algunos quebra
dos. Se halla no lejoá de la m'ilta derecha de un arroyo que 
con el nombro Je Quila-Calzones corre al S. â sumirse en 
los linderos del corral de la Carolina. Su caserío está dis

tribuido en 5 calles. Según el Cuadro lístadistico de 1827, 
se cotnponia de 38 capas, en las cuales había establecidas 
una botica, 4 tiendas mixtas, una carpinlena, una [iana-
deria, una saslreria. una zapaieria. 2 tabernas y 171 habi
tantes, que eran 102 blancos, 42 de coior libres, y 27 
esclavos. YA censo de 1841 le designaba con 374 in
dividuos de población total; pero el de 1846 le señaló 234 
blancos, 68 libres de color, y Ü8 esclavos, con 23 casas de 
madera y toja, 47 de embarrado y guano, y 8 de matn-
postería, en las que babia una bolica, una panadería, una 
zapatería, una sastrería, un billar, una tabaquería, una car
pintería, una posada, y 4 tiendas mixtas. Su mejor edifi
cio era entonces la rasa de don Francisco Fresneda. Segtm 
los últimos datos que tenemos á la vista, su vecindario se 
compone ile.361 habitantes de toda edad, sexo y condi
ción, y su caserío de 55 edilicios de todas ciases. Bainoa 
ó Caraballo dala, como su antiguo partido, desde fines 
del siglo pasado, iín 1803 se fundó su iglesia como auxi
liar de ia de San Matías de Rio Blanco del Norte, y hoy 
es curato de ingreso, teniendo presupuestos para com
pletar y cubrir las consignaciones anuales del cura y 
teniente cura, 277 ps. fs. al primero, 250 al último 
y 300 para gastos de material y fábrica. El templo es 
de mam poster! a con torre, de agradable aspecto esterior, 
y de capacidad suficiente. Es este pueblo bastante rico, 
por lo repartida que está la inmediata propiedad rural. 
Además del casabe, que en abundancia se fabrica en las 
inmediaciones, tiene fama el esquisito dulce de guayaba 
de su nombre, que se confecciona principalmente en un 
sitio inmediato,)' del cual se remite gran número ele c a 
jas á la Habana y otras poblaciones, según hemos dicho al 
tratar del Part." de Bainoa. lis residencia del capitán pe
dáneo del partido: tiene u n a administración de correos 
de 3.a clase, que está á cargo de un administrador, con el 
sueldo de 300 ps. fs. aúnales, y 50 que se le abonan para 
gastos de escritorio y material. Hay una escuela gratuita 
de primeras leiras para varones, costeada por los fondos 
municipales de la L E n este punto está eslablecido un pues
to de guardia civil, para cuyo alojamiento, abona la real 
hacienda, 204 ps. fs. anuales. 1.a población.está cruzada 
por el camino principal de ¡a Habana á Matanzas. Dista 
como tina legua ai l i . de San Antonio de Uio-Blanco, 2 y */, 
al S. del puerto de Santa Cruz, al N . N . O. del Aguacate, 
y al N . O. de .laruco, que es su cabecera jurisdiccional, y 
á 13 leguas de la llábana. Este pueblo es el punto prin
cipal de la isla para la venta do ganados, y especialmen
te de caballos. Concurre mucha gente á adquirirlos de la 
Habana, de Matanzas y oíros pueblos, asi en el día de fe
ria que tiene Bainoa designado para esas ventas, conto en 
todos los demás de la semana, con la sola diferencia, de 
que en esc dia hay una especie de esposicion de toros y 
caballos en la plaza, y en los otros se venden en los pra
dos y predios inmediatos. 

Caracas, (LOMAS DE) Estribo alio y estenso, que cor
riendo al S. O. se desprende de la Sierra Maestra hacia 
donde toma el nombro de loma de la Laguna,. J. de Man
zanillo. 

Caracoles.=Pequeuo cayo en el estero del Rancho, 
inmediato á la. costa del Sur. Part.0 de Santa Cruz de los 
Pinos. J. de San Cristóbal. 

Caracucey. {ALORA DE) Población diseminada hacia 
el ceniro del hato de su nombre. Fórmanla varias casas >* 
establecimientos esparcidos alrededor de la antigua y ar
ruinada iglesia ó ermita de Palmarejo, á orillas del ca
mino de Trinidad á Sancü Spiritus. Ocupa una superficie, 
quebrada hacia la izquierda de la confluencia del rio Aga-
bama con el Caracucey, de cuyas esquisitas aguas se pro
veen los habitantes del partido y la población. E s punto 
de mucho tránsito, y su:¡ tiendas están medianameníe sur
tidas. Arruinada la erniiía ó iglesia, que fué fundada á l i -

, ues del siglo XVH por el señor obispo Evelino de Com-
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posícla, se ha Irasladailo rocieiiUimentc á la aldea de San 
Pedro, cabeza del partido. En 1844 te señalaba HO habi-
fantos el Cuadro Estadístico, y seííun los datos recogidos 
en 1852, su caserío le componían 21 edificios, y su pobla
ción 28 blancos, 28 libres de color y 3 esclavos. Igual 
número de vecinos le señalan los posteriormente recogidos, 
coiTcsjiomlictites á 1 SüS. Está Caracncey como á fj ó 6 le
guas al i - . N . l i . de Triiiida<l; al N . N. 'O. de San Pedro, 
á unas \'3 de Sapna la Grande, y al O.S. 0. de Sancti-Spí-
rilus. Pan.0 de'Palmarojo, de Trinidad. 

Caraeueey. (RIO DE) El mas caudaloso de los afluen
tes izquierdos del Agabama, cuyo.; nacimienlos bajan de 
las lomas de los Gavilanes, las Cruces, lleleclial y Policia
no. Corre aí H. S. 0. por las fragosas sierras de Pitajones 
y San Ambrosio para salir al llano, y. recogiendo al Uni-
mazo, no lejos del pueblo de Caracncey, er.tra en el Aga-
bama. Part." de Pal marejo, -E do Trinidad, 

Carahatas ó Carajatas. (CASERJO DE) En el Part.0 
del Quemado de los Giiinos. situado á inedia legua del 
embarcadero do su nombre, á erillasdel rio Carabala¿,ien 
terreno llano y firme, y en el asiento del antiguo corral 
del mismo nonilire. Está rodeado tb1 ingenios y oirás fin
cas qm'. hacen sus cercanías muy risueñas. Este caserío de 
fomento reciente, y de próspero porvenir, asegurado por 
el movimiento delferro-earnlque,arrancando del caserío 
dela playa de su misma denominación, pasa por este, diri
giéndose al Quemado de los Güines para entroncar con el 
deSagua la Grande, á algunos kilómetros antes de su paso 
por la estación de Amaro. Para el servicio del ferro-car
r i l , tiene Caraliatas una regular estación,,2 almacenes, y 
todas las demás dependencias necesarias, cuyas fábricas 
cons! ¡luyen la parte masimportanto de este grupo. En 1858, 
le componian 3 casas de tabla ó embarrado y tejas; 40 de 
tablas y tejamaní ó guano, y en ellas, una tienda mixta; 
17 babitíintes Illancos, 4 libres de color y C esclavos. Dista 
como -t leguas ill N . del caserío de Quemado de los Güines. 
J. de Sagua la Grande. 

Carahataa. (CASERÍO DE LA PLATA Ó EMBARCADERO DE) 
Se halla en el Part.0 del Quemado de los Güines, y tiene 
su asiento á orillas dol estero de Carahatas. Fórmaule los 
almacenes y establecimientos del embarcadero, desde e! 
cual arranca el ferro-carril qnese dirige al caseríodel mismo 
apelativo que su Part.11 Sugun los últimos datos esladísli-
cos, le componian 8 casas de tabla"ó embarrado y tejas, y 
6 de tabla y tejamaní ó guano, 2 almacenes de frutos; 12 ha
bitantes blancos y 24 esclavos. Est;1 á '/a 'cgua al N. del 
castM Ío de! Asiento de Cámbalas. J. de Sagua la Grande. 

Carahataa. (RIO DE) Pequeña y sinuosa corriente que 
nace en laSiei ra Morena. Corre general met! te hacia ol N . , 
pasa por e\ caserío desn mimbre, y se pierde en la ciéna
ga cerca de la ensenada de Carajatas ó Cacábalas algo, & 
barlovento de su embarcadero. Part.0 del Quemado de 
Güines. .1. de Sagua la Grande. 

Carapaclio. (PUNTA DFX) Baja y anegadiza. Está en la 
eosla del Sur, á barlovento del estero de Palo-Alto y á so
tavento de los cayos de los Muertos, resguardando por el 
mismo rumbo al"estero de las Dos-Hermanas. Part.0 del 
Ciego de Avila, 3. de Sancti Spírilus, Prov.» Marit.a de 
Tnmd.id. 

Caravela 
te, y á una m 
corresponde. 

Caravela-Chiea. ÍPUNTA) Se adelanta hacia la cosía 
del Norte formando un pequeño ángulo como á una legua 
al K E. de la del Guanal, abriendo entre ambas una en
senada, cuyo fondo es de fango y con 24 pies de. sonda. 
Part.0 deGuanes, i . de Pinar del Uio, 
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península del Sabinal á barlovento. Abre sobre el veril del 
Canal Viejo de Bahama con -18 pies entre bajos sembra
dos de escollos; y al penetrar hácia la mar interna, no 
presenta mas que 6 de sonda. Ea barra de su entrada no 
la tiene mayor; por lo cual, las embarcaciones de cabotage 
suelen fondear én mi estero Ñamado Ensenada-Honda como 
á tma legua á barlovento de la boca, qtic es de difícil en
trada y peor salida, especialmente en el invierno, \ siem
pre (pie soplan los vientos N . y N. E. Divídese en dos ca
nales principales; uno que va por el S. á la había del Sa-
binai, con solo 3 pies de sonda según el mapa de Vives; 
y otroqucconel nombre de Boca del Sabinal comunica con 
la mar inlenm que fonna e.l cayo Homano con la costa de 
la isla, á cuya embocadura señaía 4 pies el citarlo mapa. Es-
la boca sirve de principal entrada af puerto de la Guana-
ja; y se supone que por ella hizo su entrada Colon en su 
primer viage en 28 de octubre deU92, al diaóiguiente de 
desaibm la isia. J. y Prt>v.« Marit.» de Nuovilas. 

C á r d e n a s , (JURISDICCIÓN DE) Una de las mas ricas y 
pobladas del departamento occidental.=LIMITES.=Ter
minando por el N. con el mar, empiezan á malearse por 
el N. E. en la pimía de Umoa y el embarcadero 'le Santa 
Clara, desde el cual confinan con la J. deSagua la Gran
de, basta encontrarse con la margen del rio de la Palma, 
desde cuya orilla tocan con los de la J. de Colon, por los 
[¡luleros de las haciendas de las Ciegas y del Jigué. Atra
viesan después ol ingenio de Guamulas; Siguen por el ca
mino que desdo ol pueblo de este nombre, conduce al ba
to del Artemisal, por las tabernas de las Eagunas, Caimito 
y Cañengo; y en esta ditima tuercen Irácia el S. por en
tre los linderos septetiírionales de los terrenos del corral 
de la Soledad y los meridionales del de Cimarrones, has
ta llegar á los del corral de Itío Nuevo. Continúan hasta 
encontrarse con los de la de la Sabanilla, en donde confi
nan eon la .E de Matanzas, pasando después por los baños 
de la Siberia yo l camino de. Santa Lucia, y dirigiéndose 
por la derecha de la había de Matanzas, hasta encontrarse 
en la punta de Maya con la costa cuyo litoral recorefin 
de O. á E. hasta terminar en la misma punta de Umoa. 
=ASPECTO DRL TERRITORIO.=JÍS casi conipletaineute llano, 
aunque Sigo quebrado por los limites con la J . de Matan
zas, y hácia el S. del corral de Jíaiiagiíises y cercanías 
del caserío de Hato Nuevo, donde se elevan algunas lo
mas. La costa Septentrional la ocupa una ciénaga ó man
glar que en algunas partes tiene algunas leguas de ancho. 
El terreno inmediatoà la cabecera es algo pedregoso, y el 
resto de la J. se compone de eslensas llanuras muy fértiles 
para la siembra de cañaverales, conteniendo también va
rias localidades bajas ylu'imcdas.=MOi\"TAÑAS.=J.as lomas 
de Triana y otras al S. y no lejos de la cabecera; las de 
Quimbámbaras hácia o) pueblo de Hoqne, que se entron
can con otras mas fragosas en terrenos de los corrales de 
Sabanilla, de Vivos y Muertos, Cimarrones, y Rio Nuevo, 
por el halo de Cañongo, atravesándolas el rio Cimarro
nes. Por el N . y S. del caserío de Hato Nuevo aparecen 
otras lomas de menos elevación.=Rios.=Niiiiicrosas cor
rientes atraviesan á este bien regado territorio, desembo
cando las mas principales en la cosía del Norte, y forman
do algunos pantanos en sus derrames hácia los eonfinesme-
ridionales del territorio. Eos principales son el rio y zanja 
de la Siguagua, que es el mayor de los que desembocan 
en la ensenada de Cárdenas; se forma por la reunioivde 
varios rios y arroyos: el brazo mas largo nace con el nom
bre del rio del llatico, no lejos del cas-'ríOídel Cante!; cor
re deN. O. á S. O., y lanío él como el de Siguagua, reci
ben numerosos alluentes. Kl rio de Sa» Anton, cuyo brazo 
principal es el de Cimarrones. El del Jdcaro, que desagua 
en la babia de Santa Clara. El de la Palma, navegable y 
sinuoso, es él de mas caudal de la E , formándose con la 
reunion de varios rios. de los cuales el principal parece 

Caravelas d e l P r í n c i p e , (now DE) Canal que cor-1 ser el que, describiendo im gran semi-círculo, serpentea 
re sinuoso entre la isla de la Guajaba á sotavento, y la l por el territorio de Guamutas, y atraviesa ta laguna de 

a. (PUNTA DE) Peñascosa. En la costa del Nor-
lilla á barlovento de la de Cárdenas, á cuya .1. 
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San Blas. Hl de Piedras, proceda (Je los lerrenos pe
dregosos del porral del Hoyo, y so confmxlü con el rio de 
la Pnlina, por,o antes do <jins reciba ¡mr la dcrerha al rio 
del Polrenllo. Todos osios rios reridco munerosos y largos 
atliieiUes que seria difiibo nieiicion.n' =(:IEKAG,\S.==U cos
ta desde el emUarcadero de la ^igua[)a hnsia pasada la 
punta de Umoa, presenta una ciénaga coutititia, cuya par
le mas ancha s e llama cfón-.'¿a del iM.tj.iq'N.val; lamlrien 
profundiza mucho wi el iiloial hScia las orillas del rio de 
la Palma. Kn la parlo meridional de- la J. al S. K., pene
tra alyu» tanio la ciósi-î a do Zapóla =i..\r,uNAB.=Soi) 
muy numerosas las que eoniprcfide csla J-, pero solo men-
etoitaremos como las mas iioialil^s, la de Camacho, corea 
de la costa y del linde occidental; !a de Puerio Hieo y del 
Choco fin la penín.iiila de H¡cacos; la <le (porral Nuevo en 
la ciénaga del Majaquiyal; la dol -liícaro, atravesada por el 
rio do su nombre; la de Gnaiinjayabo, en lerrenos de! 
corral déoslo uoinbre; la dp San Jilas, <jiie ali'aviesa uno 
délos brazos del rio dela Palma y la Laguna Nueva y oirás 
en la hacienda üiianiiitas.=sALikAs.=!.as do Puerto Ri
co, del Choco y otras menos imporianlps ei> |;i península 
do Uicacos, (pie producen mas de 80,000 ;irs. de sai al 
año.—COSTAS.=Soii counilctauienle sucias, llenas de ba
jos, arrecí Tes y cayos. \\\ bajo apenas reparable desde la inul
ta de Caravelas, hasta la ptttUa del I'Vaucca, avanza desde 
aquí notablemciile, en el mar, formando el veril del Canal 
Viejo, desde los cayos Monito, de Piedras y Mono, hasta 
«I cayo Bahía de Cádiz, y ofreciendo en su orilla una son
da, por lo general de 8 vann, aunque, hay punios por don-
do solo tiene 2, y aun 1 y V,, y alcanza en otras hasta 16 
brazas, listo sonda disminuye conforme se avanza en el 
bajo, presentando la ensenada de Cárdenas una profun
didad, quo varia entro \ y Vj y 4 Imi/as. Aparecen algu
nos arrecifes y escollos, piincipalmente junto al cayo Mo
no, al N . del cayo Blanco y del cayo Cruz de! Padre. La 
costa es de piedras entre la punta de Camacho y la de Ca
ravelas, Signe luego una playa baja, que se llama el Vara
dero que teimiha en las Pellas de Hemardino, rocas que 
orillan la costa sepLenirion-d do la peninsula de llicacos, 
y que se prolongan hasla ia [imita del l'Yaitc.is. donde vuel
ve ¡i formar una pl.iya baja, l.a cosía inendmmil do la 
pcuíusuía es de m.in^/.KV.-., y ÍK.-K Ó tttotms los t-tinsens 
desde el embarcadeiq de, laSiguapa, hasta el embarcadero 
de Sania Clara ò llarraucas. i i l litoral es cenagoso en gc-
jinral. Knlreel cabo de llicacos y el cuyo-Cni/, drl Padre, 
abre la costa una eslcnsa ensenada que se llama de Cárde
nas, ifcna de bajos y cayos \ aun de algunos arrecifes. I i l 
cayo de las Cinco Leguas y la punía de la Teja, forman á 
continuación de ¡a deCánlemis, oirá ensenada, cuyo fondo 
se conoce con el nombre do liabla de. Sania Clara, y se 
navega generalmenle de iin.i á olía por el canal del Pargo. 
J,as punías mas nolablesqnn avanzan en la costa son: la de 
Camacho, junio al embarcadeio de su immhio; la de Cara-
vela, junto á la peqimua ensenada del Coco; la de llicacos, 
que es una peninsula de cerca de. t leonas de largo, y lie-
no entre otras las pimías del Krancõs, donde aparece la 
larto mas septentrional dela Ma de Cuba: la de hv; Mo
as y la Gorila; las pimías del Cuchillo: las de Corojal, de 

Piedra y de la Agitad.t. sobresalen cu i,i Misenada de C;ír-
denas; la de la Teja, cerca del embarcadero de este uom-
JJIV; y la de Umoa, frente al cayo dd Inglés —CAVOS = 
l .l i'.iyo Monilo, frente A la punía del l-Yancés; el de Pie
dras.'con un faro sobre su parte sepleulrional; Cayo Mono 
al ¡v K. de la punía de llicacos; Cayo Diana, con otro faro 
al S de Cayo Bubas ó Ael Mangle, (pie osla á continna-
ciou de la punta d,- Molas; do, la Siguapa d Guásimas, que 
forma el puerto de su nombre; del Cupey frente á Cárdenas; 
Cave Mam't. junio.i la |iun!ade Piedras; Cayo Homero, Cayo 
.Uielw, Cayo it lam" y ulms en el mismo meridiano, poro 
mas al N. : Cayo Cruz, d'd Pad re. el masseplomnonaldelo-
dos los de la isla laminen cm II:I (aro; t^iyo Galinditoy á su 
S. 0. el de Galindo; el de Cimo Leguas al S. dolos 
anteriores, prolongándose al X. Ji. do la Punta de Pie-
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dras. Los Cabezos, série de cayos que se estiend* al N . del 
paso de Nicolás Sanche/.; y eii fin, los cayos de Nosa ó La
gunas de Conconí, de los cuales el mas notable es el Ca
yo Inglés, á continuación de la punta de Umoa. Hay ade
más, otros varios que no mencionamos por su paca iinpor-
tancia y porque carecen de nombre especial que los dis-
Unga.=PASOS Y CANALES.=LOS cayos entre -si y con la 
cosía, dejan imdtitud de pasos que debemos mencionar 
por su utilidad para la navegación de estas aguas. Mu
chos de ellos loman el nombre impropio de Canales; y otros 
reciben la denominación especia! de Boca. Los principa
les que abren al N . K. y ]•;. ̂ on: el canal de to Piuma, 
que eslá enlre los cavos que se conocen con el nnnihre ge-
ncnldeCayo Blanco, al X, de la punía tic Piedras. Su 
fondo varia enlre 2 y 3 y Va pies. Dicho cayo h-a sido ob
jeto de observaciones aslionómicas. La boca d ft la Manui 
y el canal del Genovês, sirven de entrada por cl N . O. ó 
la bahía de Santa Clara. Las Torrenteras de Galindo están 
al estremo del cayo de las Cinco Leguas, y liácia e! S. l i , 
do los cavos de Galindo, dando cnlrada á la gran ensena-
da,£uyo'fondo ocupa lahahia de Santa Clara. F.l canal de 
los Barcos está enlre los cayos de Galindo y olro grande, 
que carece de nombre si (.mido al I " . .del r i l ad» canal, o» 
donde el banco (pie se desprende lejos de la costa, tiene 
un fondo de 2 y 3 braza*, y un veril de 7. F.l canal del 
Pargu con 7 brazas de fondo, notable como l ímite maríti
mo de la provincia de la Habana, listá como S una legua 
del canal de los Barcos. Présenla por ambos lados arreci
fes peligrosos y conocidos con el nombre de los Gabczoe. 
Su veril mide 8 brazas de fondo. Un fin, el paso de Nicolás 
Sanchez con 5 brazas do profundidad, corre ú c l i . á 0. 
al N. de los cayos de Nosa ó lagunas de Conconí, que por 
allí prcseulan otro canalizo llamado de Limones .«POERTOS, 
BMUAnciiDBAOS, etc.—Principiando por el O. el embarcadero 
de Camacho, junto á la punta de esta donominaciou. El de 
la Siguapa 6 las Guásimas, en un recodo de. la enseñada de 
Cárdenas. ÜldcCáidenas, puertobabilüadodc 2.* rinse on la 
misma ensenada. Iil impropianicnte Mamado embarcadero 
donde formina el ierro-can il del Júcaro. I i l de la Siguagua, 
lormado por ladesembiteadtira dela zanja y rio dr osle nom
ine. La bahía de Sania Clara. donde desaguan id rio del Júca
ro yolcaii.il na vega ble deS.ttr Maleo con fondo de 12 brazas. 
Kl embarcadero del rinde la Palma á lepua de .su em
barcadero, y en su orilla izquierda, l ' l de la Teja ó la Rioja 
que IVecuenlan embarcaciones de diferente calado, y el de 
Sania Clara ó Barrancas al S. de los cayos de Nosa,=PTto-
i)ucr,io.NEs.=La mayor parle de las'tierras valiosas de 
esla J. están ocupadas por los ingenios mas productores 
de la isla. También la enriquecen algunos cafe la Ies y col
menares, mullitud de haciendas, pofreros de cria y ceba, 
estancias y silios de labor, en las niales se coaecbàn imi-
cbas fanegas de maíz, arroz, abundancia de raices alimen
ticias y otros arliculos de consumo. Los terrenos para pas
tos ocupan una ostensión (le mas de '1,000 caballerías de 
tierra, en donde se alimenian gran nú moto de cabezas de 
ganado dii toda especie. Sus bosques seestiendon por una 
superficie do 3,000 caballerias. albergándose en ellos ade
más de los cuadrúpedos, reptiles y aves comunes A casi 
(odas las oirás localidades de la isla, muchos perros y ga
los monteses. I-lu la costa no escasean las aves marítimas, 
ni en sus apilas la pesca de toda clase. JínLre los muchos 
árboles fruíales propiosdel pais, seculiivanciri varias fincas 
el melocotón y oirás fruías de Kuropa.=Hasta principios 
del pasado siylo no empezó á recibir una escjisísima y dise
minada colonización el adual territorio que forma eslaJ. 
y el de !a moderna de Colon que entonces la componiaii! 
Por aquella época se formó su primera población con mi ' 
reducido grupo de viviendas que es la actual nldea de 
linamnlas.. Hainan estado repartidos todos los campos en 
íiramles hatos y corrales de ganadería, y soto por falla de co
lonos continuó la seinir del labrador rcspetarulo las secula
res y lozanas selvas que cubrían á lasllanuras de Guaní Citas 
Jianagüises, Macurijes y Ceja de Pablo. Alguna que otra 
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vez, sin embargo, emprendía la marina algunas cortas de 
maúeras en esos bosques; y las obtenía con esfuerzos muy 
penosos y ja men tables dispendios. A imo de esos corles 
debió su primera población, que fué la citada aldea de 
Guamutas, que se formó con -io casas, uu hospital y otras 
oficinas y ucpnculcncias. Al Icnninar el siglo pasado 
principiaron á repartirse allí algunas haciendas, sin que 
poreso se aprovrehasen mas para el cultivo sus vírgenes y 
feracísimas tierras; porque hasta nmy eulrada la tercera 
decada de la acitial ceuluria, no empezaron formalmente 
á recibir cultivos. Coinprendida Inicia -1830 por los hacen
dados de la capital la utilidad que reportarían con des-
moniar usos terrenos, abrieron varios por esa época con un 
éxito qiie sobrepujó á sus mas Usongtíras esperanzas. listos 
felices reí»ltado,s y la nccesiilad de almacenar sus frutos en 
su pumo de salida natural, fueron sucesivamente determi
nando la creación de almacenes en Cárdenas y luego la de 
la villa cabecera. Gran número de ingenios délos territo
rios de la capital, de Güines y Matanzas se abandonaron pa
ra trasladar sus brazos ¡\ Iss vírgenes campiñas del nue
vo distrito agrícola. Así fué como se fornu'i en poros años 
su riqueza, cuyo desarrollo tomó vuelo luego que con 
la habilitación del puerto de la cabecera empezaron 
dos bien combinadits hucasdo ferro-carriles á facilitar la 
esporiacionde una regiou donde la d i lien liad do osl raerlos, 
había sido el motivo verdadero para retardar el fomento 
del cuLivo. Las llanuras incomparables en fertilidad de 
Banagllises, Macnriges y GnamnEâ  pobláronse casi de re
pente do ingenios entonces, no tardando en trocar MIS ma-
niyiias y malezas por enormes masas de elevadas canas. De 
este modo se lia ido convirtiendo un UUTIlorio despoblado 
hace 3U años, en el mas opulento de la grande Antilla — 
Mi!SEHALES.=Kxislcn grandes criaderos de chapapote y 
piedra calcárea y no escasean las arenas y barros propios 
para obras de alfarería.=(;i':oc.ium POLÍTICA. — SUPF.UFI-
ciK.nSegun don Kstchau Pichaido, la deesla.l. mide 
60 leguas cuadradas maríiimas; pero los estados y de
más Irabajoscsiadíslicosdel último recuento de la población y 
riqueza de la isla hecho en 4 861, la reducen á OS.^ADMIMS-
TRACION v GoniEnNO.=.;i poffííco y milita r está sometido á 
un teniente gobernador de la clase de coroneles, con un se
cretario de 1.* clase y un oticíal para el despacho de los 
asuntos civiles 1.a adininistracioii do justicia está A cargo 
de una alcaldía mayor de ascenso. HI ayunlamieuto de 
Cárdenas cuida de sus intereses procomunales y munici
pales. Sus rentas públicas las recauda iiri;i adtiiiftistración 
de rentas lerresires y inaritimas de í .a clase, de la cual 
dependen las subalternas de Gnamuias y Gnanajayabo, y 
las colecturías establecidas en difcrcnii^ pimíos de este 
territorio, listas autoridades y corporaciones resliíen en la 
ciudad cabccfia, en cuyo articulo especial pueden verse 
los demás detalle.) que les concienien. |V).=!>IVISJON AD-
HisisTBATiVA.=Cnaiido se creó esta .1. en 4843, se com
puso de los partidos de l.a^unillas, CLmarroucs, (¡uanm-
las, Ceja de Publo, ta llanabaita, Palmillas y Mncuriges. 
Posleriormeiitcalfonnarse la tenencia de gobierno de Ala
cranes, se segregó de ladeCárdenas el Part."de Macuriges, 
queso le devolvió tan luego como fué suprimida esa juris
dicción en 18JI .También báciaesta época se agregó ála tU\ 
Cárdenas la acéfala del Cante! que pertenecía al territorio 
¡tíineiliato dt: la capitanía ó Parí." ilf Camarinca ri'niiién-
doseK ese corlo terriioriocl de. las Guásimas, tin fin, después 
de varios'auinentos y disminuciones cu los frccm'-iitcs ar
regios icrriionales que han leoidu In^ar i;n la isla, y de 
creaisc la .1. de Colon, ha quedado coi¡ los partidos de 4 .* 
clase de Guamutas y [.aguilillas, con los de 2.a de Cimar
rones y Guau.ijayabo, con el de 3.a de Cnmarioca y el dis
trito de la villa cabecera, listos partidos se gubdividen 
en cantones ó cuartones como vulgarmctUe se llaman en la 
isla.=oivisiON MAHÍTIMA.«Comprende la costa que desde 
Camanoca se esliendo hasta el canal del Pargo, formando 
el 'i.er distrito de la Prov,aMaiit.a de la Habana. Tiene por 
gefe un ayudante que reside en Cárdenas, dependiendo de 
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esta ayudantía las subdelegaciones de. esa villa cabecera, • 
y la de no (lela Palma, y los alcaldes domar de Cárdenas 
Punía de íltcacos, Camanoca. R i o de la Palma d«i de lá 
Siguagna, de Cayo Blanco y del canal de San'Maleo-* 
DIVISION ECLF.siAsT(üA.=Verienece osla J. al obWpado de 
la Habana, y comprendo sti vicaria las parrot mias do 
ascenso de Cárdenas, Guamutas y San Narciso de Alva
res, esta óllima en la i. de Saguà la Graúdo, las do in
greso de í-aguiiillas, el Recreo, Camarioca, Cimammes 
el Limonar en laJ.de Matanzas, y i n de Ceja de Pablo eú 
la de Sagua.=iNSTRUccioN ptfoucA.—FUÉ este territorio 
por espacio de muchos años uno de los mas atiabados en 
este importantísimo ramo. Hoy, aunque muy mejorado, 
no corresponde todavía ü los adelantos que ha alcanzado 
en otras maierias. Cuenla 5 establecimientos pilbbcos de 
primeras letras y 7 privados de la misma clase para am
bos sexos, en las poblaciones de Cárdenas, Hato Nuevo, el 
Recreo, Cimarrones y Camanoca. Kl mimero do alumnos 
que â ellos eonciirria á mediados d o 1861 puede verseen ni 
estado de instrucción pública que al liual déosle articulo i n 
seríamos con otros.=COMI¡XU;.VCIONVS.K=SO») niuchas, fáciles 
y cómodas las de esta rica J. l,a surcan los Icrro-eatrilesde 
Cárdenas A la Soledad dcBemba queso prolongan hasta Nava
jas donde entroncan con la vía férrea de Matan/as: el ruma) 
de la Arnica ó la Isabel, quesedespremledel ferro-carril du 
Navajas y pasa por el de Corral Falso: el ramal delaAgllica 
que se destara del ferro-carril de C.Srdenas en Bemba, 
pasa por Nueva Bermeja y ilega hasta la Macagua: el Ier
ro-carril del Júcaro, que desde el fondo de laeusenada do 
Cárdenas se dirignal caserío de Pijnan con uu ramal quo 
va á la Sidiauiila de la Palma y otro i jue termina ma- al lá 
do Itanagüises. Hn 4842 se proyectó un ramal del ferro-car
r i l de Cárdenas que, partiendo del paradero de Contreras 
io reuniese al ferro-carril del Jiicaro. También eslíi en 
proyecto una prolongación del feiro-earril del Coliseo 
uasia el Jagneiciio ó las.liquimas, con un pequeño ramn'l 
que le en tronque en Bemba con el leiro-carnlde Cárdenas, 
Sus caminos ordinaiios son; el del Centro ódel Interioi'; 
el de Matanzas á Trinidad, y además le cruzan multitud de 
caminos ¿rasversales y senderos, cuyo es lado es el imsma 
poco masó menos une el de las demás vías de esta clase 
cu toda la isla. Â la facilidad para sus comunicación os 
marítimas nos referimos en el párrafo 3iHU¡ei)lc.»wm-
ÜUSTÍWA Y coMBi\cio.«"Í¡sta J., aunque colonizada Ian 
reciénlemenle, sustenta un comercio muy activo con la 
metrópoli y los mercados osírongeros, como se dnimeslra 
en el estado de movimiento meri-autü que aronipañamos al 
artículo de la villa cabecera cucuyo puerto licito Itignr 
casi cschisivamente. Sostiene además por medio de buques 
de cabotage y las líneas de vaporas de la costa del N . un 
tráfico constante con la Habana, Matanzas, Sagua y otros 
pni'iios. Consisto principaln.enle este comercio en In es-
portacion y veril! de sus.lrutos y también en la salida de sus 
ganados para oíros territorios. Se importa por Cárdenas 
maderas, víveres, provisiones y oíros electos ultramarinns 
de suconsnmo; y tanlo esto puerto como los miuierosos 
embarcaderos de la costa, son muy frccucnladosnorbtiqiK'ji 
cosleios. Contribuye esta J. al entrctenimicnio de tres l i 
neas de vapores; la de la Habana y Matanzas ¡l Cáiríunas, 
la de Cárdenas á Sagua y embarcaderos intennedios, y I» 
del .liiearo á la habla deCáili/. y otros surgideros. Kl irá íl
eo interior es llorecicnlc y su principal centro la nmma 
población do Cárdenas que contiene muchos estableci-
[iiientos de comercio é industriales, como puede verse en 
lesariicnlos respectivos á la misma cabecera y a ios p a ñ i -
dos de su Uimlorm.«=FUKRZA MIUTAII.—La desuñada á 
esta J. á fines de 48G2 se compoina de irnos IbO id iv i -
duos de tronai \eleranas de todas atam y U ; il>8 
voluntarios d^ inlanlería y 499'de cabnllerla.^CAnos.-.-
Hav uno situado on Cayo Piedras, que es una lorio de si
llería lonnuiada en setiembre de mi, cuyo imporle as
cendió á 49,876 ps. fs. 25 es. Su aparato Inm.noso os 
de borden del sistema de Fresnell, de Uu lija y rojg con 
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destellos de dos en dos minutos. La elevación dfl la oiré es 

'de 73 pies de Búrgos sobre el nivel del mar. hn U ) 0 Lru . 
del Padre hay oiro faro del mismo sistema y órden que td 
anterior en una torre de sillería con una elevación de o í 

CAR 
pies de Burgos sobre el nivel del mar. Ktnpczó á alumbrar 
en '1809 y su cos o ascendió á 62 806 |>s. fs. Su nidio lu
minoso sé distingue 13 millas desde el mar. La farola de 
puerto establecida en Cayo Diana, es de luz fija tie color é 

ESTADO de la población, clasificada por condiciones, castas, sexos, edades, estado, 

CENSO DE 

CONDICIONES. 

C L A S I F I C A 

S E X O S Y 

VARONES. 

Í BIonco* ) 
A'tfiicop í )Í6 
Mejicanos. . . . ) 

(Libres 
DE coCon. < H íc lnvos 

(Emancijjados. . 
Totales. 

;052 

181 
l<M~ 

12' 
1932 

(i.. 

'JO" 

S6 
151)] 

4* 

¡13 
i 102 

•¿ú 

512 í 

3810 

1281 

:36T: 

93 
34t3 

IÍ36 

fiO 

2. 

:iT49 

5Õ0 

34 
•9 5 

;{ 

m¿2 

188 

13 
446 

1 

6-18 

4 
215 

265 50 

35 

46 13 

19429 

955 

21S 

37185 

285 

49 
219 

553 

1955 

20 
412 

I 

2'04S 

¡1=2 
(ÍS! 
Y¿ 

3553 

CONDICIONES. 

Saben leer 
ó 

escribir. 

Í
IÍlüüCOS . . . . 
A s i á t i c o s . . . • 
.Mejicanos. . . 

Í Libres . 
)E COLOB. í l í F c l a v o s . . . . 

(Kmancipados. 
Totales 

580T 

26 

5833 

lfl80 

15 

1995 

1187 

41 

7828 

No saben 
leer ó escri

bir. 

13G22 

17730 

31352 

6946 

11861 

18807 

20568 

29591 

PROFESIONES. 

EcleKiáfticos de tedas clases. 
Empleados.} u S e V . .' : '. 

Militares.. . j CtsantcV. '. '. 
Propietarios 
Labradores 
("omerciantes . • 
Fabi icaiHi P • * 
ludustrialí s , ' " ' 
PiofL-sores de toõas olasf.s, 
Jornaleros . . -x - • . • • , • • ' * 
Pobres de solemnidad. . . • 

Totales 

Blan
cos. 

193 
3 

509 
9 

465 
1450 
1228 

IS-i 
3036 

ir» 

38 

De 
color. 

2 
14749 

45 
15 

259 
4 

6429 

TOTAL 
GENE
RAL. 

8 
lf3 

3 
509 

9 
« 7 

29199 
1273 
197 

32*5 
159 

9̂ 86 
46 
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ilumina un radio de 9 millas, habiéndose inaugurado desde 
ÍClir.'lO tic 1817. |V. FVRO-} ^ I ' O B L A C I O N . M J . H Í N U C 
es'.ado ilará IHM ul.'a romplct-i 'I1''1 ^nia à imnli.i'los 
úc lütit y ios i)ue le si^iiru la liaran de su divj.siou terri-

CAR 399 
lorial, su ri']iie/..i agrícola õ iiidnílrial á lini>s de 1859 Me 
Titmbifi) 3i'oni|);i¡lanioii IIK 0I> S» i-riintualidacl en 1861 v 
el do las psoiiolas i \m m ai misino arto había en su t«rrt-
iuno con el do ios uluiunos <|ne concuinan ¡y oihs. 

profatony nacionalidad, c m í e n l e en esta J. en la noche del 41 al \Z> tic mano de 4861. 

PJBLAGTON. 

C I O N P O E 

us: 

no 

i n 
on 

13 

tin 
una 

15 

1001 

1-0 

' y 

» J S . ' iiwi 

8 

i»» 
•¿i» 

86 

3 
n i 

V8 

y* 

1 

Í 

2 

fiO.IÍ 

if* ft 
tu 

E S T A D O . 

VAItONKH, 

ISOOt 

10'B 

nui) 

m 

8W 1M» 

HKMDHAH. 

l i : ^ 

ima 

NACIONAMDAD. 

PU (ILACION 1ÍJ.ANCA. 

Nacitinalt'p 
ííl̂ tt All{ft'!"ftB 

Totatca 

liSTAÍLlíCIIiOI. 

151 

18,00;» 

lli'inli:.'!' 

45 

TBiNÍKl'STBS. 

VíLVIilLlíS , 

r.'i 
i:t 

100 

8,1» 
51 

ifcmbra» 

TOTit . 

Íf2,ltW 

-TÍ A n 
Ul 
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL 

JTJRISDICCIO-

NBS. 

CÍRDBNAB. 

Alcaldías 

ó capitanías de 

partido. 

Dintrito de la V. 
cabecera 

Guamutas. 

Lagunill&s.. . . 

Cimarrones.. . . 

Ouanajayabo.. . 

Gamarioca. 

PUEBLOS. 

o. "O •/. 
3 (3 ffl-tí 

CO 

) Cárdenas. V . . . . \ 
i Guásimas. C .-. . J 

( Gunmutas.. A. . . ( 
1*¡ Hato Nuevo. A. . ! 

(.Sierra Morena. C. J 

j< i Júcaro. C. y P . . . > 
i Laguuillas. A. . . 1 

« . i Cimarrones. P. y l 
* I Par I 

1Recreo. C. y P. . . \ 
Sabanilla "de Ja ! 

Palma. C í 

Í
Boca de Camario-\ 

ca. C " 
Caraarioea(S.Ml-> 

guel de). C. . . . \ 
Cantei. (Loma) G.) 

POBLACION 
DB LAS JURISDICCIONES, PARTIDOS Y PUUBLOS, 

13958 

» 

1469 

1405 

1650 

1541 

890T 

941 

836 

419 

1453 

1223 

TUGATE' 

51 

25 

39 

10 

14 

12 

ASIATICA 

5420 

1016 

390 

590 

585 

14 

DE COLOR. 

L I B R E S . E S C L A V O S . 

1143 

86 

1011 16613 

4418 

4323 

2868 

3232 

1834 

10805 

2641 

2374 

14ff7 

2044 

1144 

f&TAL 

gene

ra l . 

12910 

108X4 

9 3 » 

5831 

RESÚMEN del número de ingenios que hay en esta Jurisdicción, con espresion de sus trenes, caballerías de 
tierra ae que se compone y producción azucarera cu los alios de 1859 y 1860. 

PARTIDOS. 

Rastro de la Vi l l a . 
Gamarioca 
^¡marrones 
Guamutas 
Guanajayabo . . . 
Lagun illas 

Tfttales. 

INGE

NIOS. 

3 
19 
31 
24 
31* 
39 

'14T 

VAPOK. 

3 
16 
2T 
24 
30 
35 

185 

TRAPI

CHES. 

'Vi 

Caballe
rías do ca

ña. 

28' a 
225% 
602 
657 
613 
617 

2,773 ' / i 

Además 
en las An

cas. 

15 7a 
207 S/4 
406 y. 

i* 

5u9 7, 

2,203 ' / j 

PRODUCTOS. 

1839. 

Cajas. 

13,361 
57,508 
79.9-8 
43 271 
23,808 

220,866 

Bocoyes, 

928 
4,173 
5,122 
3,659 
7,695 

14,717 

36,294 

1860. 

Cajas. Bocoyes. 

13,866 
53,999 
79,994 
46,351 
26,806 

221.016 42,2fi4 

Estado de eriminalidad en esta J . durante el 
: año de 1861. 

Delitos contra las personan. 
Homicidios voluntarios ^ 
Conatos de liomicidio 4 
Suicidios s i 
Conatos de idem. g 

Heridas leves.. 22 
Idem contra la honestidad. 

Estupros simples. . 2 
Raptos [ 4 

ídem contra la propiedad. 
Asaltos y robos. 
Robos 

Total. 82 

8% Suma anterior 
Conatos de idem , ^ 
Hurtos simples \ 3J 
IiHroduccion de negros bozales. í 
Plagios \ / 8 

Idem contra el órden público. 

Resistencia á la justicia \ 
Receptación de malJiechores . ' i 
Armas prohibidas 5 
Vagancia ' i 
Fallas de policía 3 

Fallas en funciones públicas y de profesión. 1 

Falsedades ^ 
Total . ' H T 
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POBLACION Y RIQUEZA. URBANA Y AGRICOLA DE ESTA JURISDICCION. 

301 

NUMERO DE FINUA.S. CABEZAS DE GANADO. 

363 

391 

1 

1 

4 

66 

110 

"rt ti 

I I I 

l i l 
m i 

m 

51 

21 

m 

234 

12T 

46 

n 

3 

137 

365 

693 

2755 

841 

69 

25 

335 

655 

630 

143 12 921 

226 

70 

46 

280 

219 

257 

119 

2 

DB TIllO, CARGA. T 
D» MONTAR. 

vmii 

95 

324 

294 

450 

5790 

1000 

4450 

2519 

2387 

— 3 
"3 ÍJ. 

7056 

S34 

030 

30W 

809 

1097 

1186 

888 
H 

1833 

325 

540 

2203 

90 

407 

1271 

133fi 

150 

no 

600 

60 

49 

307 

DB TODA ESPECIE. 

900 

200 

108 

36 

00 500 

30 

76 4 

76 18 

22627 

620 

2780 

11000 

2430 

2517 

3280 

6864 

125 

2978 

2000 

200 

1175 

586 

1373 

*70 

180 

500 

100 

203 

320 

TOTAL 

Ô2714 

2090 

18362 

21467 

8339 

8094 

9508: 

ESTADO del mimero de escuelas y demás establecimientos de imtraccion jnlblica de esla Jurisdicción con espr< 
de los alumnos que concarmn á cada una d mediados de \ 862. 

PUEBLOS. 

Cárdenas. . 
Idtí.n.. . . 
Idem,. . . 
Idem.. . , 
Edem.. . . 
Idem.. , . 
Idem-. . . 

Hato Nuevo. 
E| Rucrco . . 
Cimarrones. 

Idem.. . . 
Camar ¡oca. . 

INSTITUTOS. 

PUBLICOS. 

Santo Domingo 
ts'tra. Sra.delCármen, 

Sin nombre.. 

San Antonio. 

La Caridad.. 

PIUTADOS. 

P r o g r e s o . . . . . . . . 
Pimeima Concepción. 

Sin nombre. 
Id 
Id 

El Rosario. . . 

Las Mercedes 

ALUMNOS. 
BLANCOS. 

VARONES, 

oí o 

o 

72 

23 
6 

17 

10 
122 

70 

17 

14 

131 

UfiMBRAS. 

a-o 
Os ÇS 

a 

32 

10 

42 

46 

20 

12 

D 

4 

12 

94 

DE COLOR. 

C5 

HBMBIllS, 

«13 
ft, a 

Cardenas .«Pari .0 de la Comisaria, que vulgarmente' 
se llama Rastro de la Villa. Su estension de 956 caballerías 
cuadradas desuperfício, e?lá hafiada al N . y cl H. por pl 
mar y ta bahía di'l mismo noinbie; i-ior el O. limita eoit dl 
Part.0 de Camarioca, y por el S. con el de Ugunillas. Es 
una vasta llanura poco accidentada y de litoral muy bajo, 
regada únicamente por urja r.orneule tic alguna importan
cia, la del rio y zanja dela Sigitagua, que desemboca en la 
bahía á poca distancia al K. de la villa cabecera, y muy 
cercaal O. del caserfo, almacenes yestacion delfem-e-T-
r i l del Júcaro. Una gran parte de su superficie está o c u 

pada por el asienlo de la villa de Cárdenas, algunas fábri
cas i nil ustriales, y varias qu'mlas de recreo. Las demás ca-
ballcn'as, menos una;; \ \ í estérilus y con manglares cena
gosos en la cosía, se distribuyen on 3 ingenios, tm cafetal, 
varios potreros, y muclias estancias de labor, quo conlri-
buven á la provision del mercado de la cabeceira con gra
nos del pais, raicesalimenticias yforrage. Según los esta
dos de población insertos su el artículo de la villa de Car
denas, en donde viene incluida la de todo este partido; 
habitaban en 4 859 sn campiña 2,628 personas do toda 
edad, sexo y color. Pueden asimismo consultarse los cu, 
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riqiie/,.! agTírola é industrial del referido articulo de In 
villa caliwera, en los males se enciwíira la do este ¡jarti-
do. líl siguiente dará á conocer la producción de azúcar de 

los iníiP.nios de esta demarcamn en los aiíos de 1859 y 60, 
á los cuales se reli •v̂ n los filtimos datos com¡iletos que 
liemos podido adijuirir. 

ESTACO demoslvalivo del número de ingenios de este Partido eon espresiou de sus nombres y los tie sita due
ños, fiases {le sus Irenes, cabailerías de t ienn de <¡ite se componen, punios por don íe se lm.:en itis espor-
taciones de sus [ralos, y sm productos de axtcttres de todas ciases en los años de 1859 y 1860. 

INGENIOS. 

La L u z . . , , , , , 

La Tentativa. 

San Cayetano. 

PROPIETARIO y. 

DonCárlos Acosta y lispon. 

HcvnnanoR de <Iofia A. <1G LO-
jonchere 

Doña Luisa García de Go' 
men 

Fuerza 

motriz. 

Vapor, 

id. 

id. 

Clase 

do 

tren. 

Jam.' 

id. 

id. 

TERRBXO 

C A BALLI1. 

10 

8 7 : 

10 

1 

2 '/-, 

6 

15 'I: 

Cárdenas 

Id. 

Matanzas 

Paradero 

ó 

einharca-

dero. 

Calzada. 

Id. 

Lanchas. 

BOA 

•S 5 " 

0 = 

PRODUCTOS. 

H. 1 8 5 9 . 

331 

295 

802 

03» 

1 8 9 0 . 

298 

410 

L120 

Las ooblaciones de este torritorio.son; la villa cabecera 
de Cárdenas, y tos caseríos de las Guásimas y el Bu-
radero. 

C á r d e n a s . ÍVU.UK V puiinTO un SAN JUAN DE DIOS m; 
-Cabeeitra de ¡a J. de la tenem ia de gobierno de n nom
bre, sihiada ;i orillas dis la nHa llana y cenagosa di' \ < 
ensenada ijuo allí lontia un (JIII'I tu de 2 11 cías'1, iialiiliNidu 
para el eomereio desdi' I . " de enero di! 181 i . yen i 'eiTa* 
del anticuo corral (le MI uomlire. S • llalla a los "i'-i." I ' íi'.)' 
de laLiíinl boreal, y i\ lo-; 7 i " .r>i' H>" de lon^ilnd ni-i'idi-n-
lal de Cid¡K. Dala ta I'IHKI.U'ÍIHMII- Cárdenas di-lañodi-18¿8. 
lin marzo procedió el ailninnMrador de rciilas reales tU-
la ciudad de Malangas dou Juan losé de Aranguren, con 
aenerdo del gobernadoi dou Cecilio Ayllon, ;i cnuiplir nua 
órdeu did su|ierintciu!eiile jícueral conde de Yiltanueva, 
disponiendo !a rniulaciou do un pueblo en esta localida . 
lixistia ya en ella nua casa que se habia comprado por 
cuenta del Erario [jara morada de un receptor de reutas 
reales alli establecido, y también para ahnaceutís de sal: 
roro tan malsimada, «piepura el acto á que nos referimos, 
hubo que recdilicaila y ctisanebarla, procediéodose jimla-
metite por el a<;riinni'isnr público don Andrés .losé did 
Portillo, i la medida de subí rus en dos eaballerias de 
tierra compradas por la Hacienda y que perloiiecieron al 
corral de Cárdenas. Consignáronse Ü cada solar 30 varas 
de frcnle y 40 de fondo, eon on censo de 10 ps. Is., A ra-
:ÍOII de nn 5 pu/o del capital de 200 ps. fs. en que se esti
maron los fronteros à la costa, nn censo de 7 y Vi, á los 
ipie formasen esquina, que se esliniaron en 150 ps. fs., y 
otro de 5 p^. fs. por los demás comprendidos en los cen
tres de las inariüatias, que se justipreciaron en 100 ps. fs. 
Ih'Spii:'* varió ese método de repartición, y e » general, 
cuantos ban tomado posesión de un solar, ban pagado an
ticipado nn ano de Irdmlos, y ademis i ps. fs., de 
retalia¡l ta ileal Hacienda por vía de reintegro del cos
to de la medida general Se ilesiinaron esos fondos en un 
principio al lerraplcn de la ralle principal, y de la plaza 
dePinillos. Mpidamente se l'ometiló esta población, que 

Matanzas y á la capital de las cuantiosas producciones que 
por entonces eomeu7,,aroii á dar los ingenios de la Vuelta-
Arriba, y otras lincas ya fundadas, Ó que se empezaron á 
fundar en las feracísimas llenas do aquellos conlornos, co
mo lo referimos en vanos arlicnios relativos á esla J. I'né 
creeieudu eon tal rapid**/.,el vecindario de esta villa, que 
va en ¡ S ifi, ;i los oclw ;e~i<is de oslar, fundada, contaba 279 
MII.IH"; ivp, irados. en;i í i ' casas . !f3fi b ibitaule^:, v inuili-
ii'l d.- cs.iaiili'i'inrenlo; de comercio y \euta, se;;'!*» datos 
p;e (encinos ¡i la visl.i. relamo:; al citado año. l'.ira ace-
Ici'.ir MI Inaicalo decidió el gobierno en 1837, colocar en 
" I la residencia de la eipilanh pedánea de. La^unillns, ¡i 
i uve lenileno iierteneeia enlonccs. También se acordó 
purla Junta DireeMva de Real Hacienda ta creación en 
Cárdena^ de una ailnii¡ii--:racioi] de rentas reales, subordi
nada A la de M i l l a c a s , que se planleó en 1 838. Pero lo 
que mas impulso d i ó á Cúrdenas fué, el formarse, por ese 
mismo tiempo mía sociedad anónima que, con el titulo de' 
Com pañi a del ferro-carril de Cárdenas, se asoció bajo la 
presidencia del I-ACIUO, señor don Joan Montalvo y O-Karill, 
para ompi'ender una via fénva qua, arrancando desde el 
mismo puerto, eorrieseal S al tn^és de un territorio po
blado de lincas valiosas iiasta id corral de Soledad de Bem
ba, centro ya en esa época de nn activo fomento agrícola. 
Tres años después, en el de 1811, terminóse este'feno-
rarril que posteriormenle se ha prolongado y dividido en 
varios lámales. El censo de aquel año UQ atribuyó á Cárde
nas mas que í ,828 habitantes, pero no sin fundamento pre
sumimos que diera ya mayor su población. Continuando su 
creeiente prosperidad, baldase trasladadoá él en 18i0 el cu
rato de la aldea del Limonar ó Guamacaro, y eu 1SÍ3 fué 
creado pueblo cabecera de una lenencia de ííobierno.concs-
•ensa y riquisima iuu-diceion. Como dijimosautoriorniftile, 
al principiar el a ñ o de 18 i í,quedóItatitlitado t-u pii^.o pa-
a el eomereio diredo con la IVeínsula y xd eslranijeio; 

con cuya acertada disposición acabó Cárdenas de tiMtiar 
s:i mas feliz impulso. Creóse entonces la aduana v se 
emancipó su administración de reutas de la de M;ii;iii^as, 
piedamlo solo stijeia á las olicinas principales de la lla

no Lardó cu servir do punió principal para el Iraspórlê á I bana. El Cuadro Estadístico de ,1840 demos! i ó el aeicrio 
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<le Ian oportunas medidas, V.\ IMÍOVÍO IU» finlpiias so com- i 
^im¡\ XA ciiloiMTs di' 73 casas [ii;uu|ios!oria, 232 de m.i-i 
(lera y teja, y o (U- guano l-.riiii sus estaiilremiiontos 2ho-' 
ticas, S piiljii'] ia> y la i icruas , ü lii'iitlas do ropas, 2ü mix
tas, 8 [jatiadmas, 8 londas y posadas. 7 calos y inllaros, 
2 l'arfji-rias. 10 i.tpatt•rí;is. un.i aHioicria, i l í iTrci ías . . ü 
carpii i lci ias , i sa>l¡<rí.iS, 2 l a l a l i a r i c i í a s , 8 labanm-nas, 
2 ¡ i l i i l cr ias . tii.a relojt'i'ia, 2 s-omliriMvrías. una p r l c t c r í a , 
6 Unclj-iias. una c a l d i T i ' i i a , ima l ioj . i laí i ' i ía . mia lutona 
cartiicciia. ini;i valla do gallos., una f u n d i c i ó n , '6 hornos de 
cal, 20 rarbonerins . y la inovc ian du a^na un al^ilit1 y 45 
pozos. Su vecindario se couiponia do i , 9 i i iiabiiauies 

CAR 303 
blancos. 479 de color libres y 700 esclavos, formando un to
tal do íüibitaJites Habíase eroido ya nocesario aíon-
der á su seguridad militar, y se estaba fabricando el ac-
Inal cuartel do iiifanlciia l-.n\&'á2. seynn dalos oljcialcs 
ascendía ¡i G,173 almas deloda edad, sexo y «'olor. Anuuuo' 
los si^tiieulcs oslados de población sean tic fecha mas atra
sada que la de los líltimos dalos olicinles, los inser
íamos sin embargo, por ser los únicos detallados one nos 
bao podido facilitarlas olicinas de osiadislica do la ur
bana, asi como los do sti riqueza urbana, asneóla è in
dustrial. 

PobUíilion danificada por seros, cs/flrfo, oenpacmes, natnralidad, aindes, castas y condición, pueblost, fincas 
yntabltvmievtos ilon/tese huiin dislribuiia, ¡itinttdn, curruatjes, ealnbtecimientoB y clunr- de dios, con otros 
datos referentes ti la riqueza aqritola tí industrial, comprendivndo el divirtió rural llamado tiaslro dt 
la Villas 

CLASES 

CONDICIONES. 

IJanco» 
" o t o ñ o s y tmi^rados 

do V i i c a t r i n . . . . . . . 
iolontis asiáticos . . 

[Kir'tf» 
mor ii 

]iin¡iiic¡|>iMli>s . 

TfitaU- . . . . . . 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

OLA-SIFICACION POR S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

3 t 

tei 

R8 

5, 
•t 

•¿oí iiín 
30 
(1 

i n 
tai 

.» 

-J i . 
•J7I7 

- 4 
•¿7} 

10 
'el 
II 
lü 

<X> 
1» 

'JO 
48 
07 

•M\ 
•¿n 
).> 

I1S7 

.VIO 

JIIÍMHUAS 

Zm 5571 

2NÍ1 (ÜO 
si* tai. 
iisi i ;i o 

•¿H\ 8". 

CLASIFICACION DE LA POBLACION F U A , POB KSTALOS. 

CLASÜS 

l'.ONDICtOMÍS. 

llanc.io 
'Colonos y cmigrudos • 

{[•• Yucatan ' 
' :olonos asiál:co« 
à / • i jiarilo^. • 3 1 i-iDitfc-. , ,1¡0iT,10c. 

- i i . . - c ¡a \ . , u.u^dos. 
S \Emanci[)a<los 

VARONES. 

Totales . 

iTia 
i.-) 

• Q" 
)'J3 

117.1 
-9 

ítwi 

ini-i 

'Ji 

cu 
'-iíí 
i> 
7 

ñ a 

IIEM BUAS 

1911 
19 
Si 

2.'W 
•¿í,<,< 
lf'3 

;37í 

5i.3 340S 

709 
9 

V 
.'Jü 
25 
4 
-1 

7^6 17 

•57 

7V 
flO. 

3:9 
AVÍO 

«7 

9.<¡j 

.Vfímcív) f/f person fin que por su ¡¡obreza é mjwüilñtidir 
f í s ica , nvcesiltin. da los recursos üe ta caridad ¡tú,,Uva 

CLASES, 

condicifuu'Kycaufias de 

«uimijosilíilidíii). 

Í por'lo-inml 
(lciocnti-K.. 
lilZflt ilill^... 

j j'Iíbri's; CII'ÍJ'O'' 
-> 1 id. lazarinos.. . 

ú<: 1 ¡i 

i r 1(1. lazarinos. 

Total 's 

E D A D E S . 

lililí ui d.- :t i TO-
Ttl. . 
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DISTRIBUCION DE U POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

cor-'DicroMES. 

Hl ancos 
Colonos y emigrados de Yu

catán 
Colono» asiático» 

•Libren.. . fl>ar<i08 
m e n . . 1 MORCNO|,< 

a vEraaníiipados 

En po-

blacioD. 

Totales. 

253!» 

23 

itn 
13 

non 

i m 
6 
3 

250 
m 
24 

En inge

nios. 

26 

40 
ai! 
12 
•M 

21Õ 
10 

mn 3440 452 401 85 

En c a 

fetales. 

En ha
ciendas 
de crian

za. 

En po

treros. 

31 

201 136 

En sitios 

de 

labor. 

348 
1 
1 

20 
2G 
11 

120 
4 

844 
2 

B 

lf> 
18 
18 

138 
4 

En otras 

tincas. 

18 

531 540 107 29 

En otros 
estable-

f.imient.' 
ruralos é 
i n d u s 
triales. 

27 

'¿7 

TOTAL. 

3133 
48 
67 

311 
217 
158 

118/ 
5ít 

1G 5210 4060 

3438 
80 
5. 

289 
312 
181 

138. 
28 

Diatribucion por edades en tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DM LAS FINCA tí. 

fin iiiííonios 
í.nf.'tak'S 

Mn ¡vitreros 
lin sitios iln labor 
En lua róstanles lincas rurales 
Un otro» estabh'cimieiilos ruralfs 6 

iudustmtk's 
lin población 

BLANCOS. 

VARONES. 

Totales. liW 418 4G 

26 
19 

7M 
27 

2539 

3133 80 332 30 

](> 
8 

37 
314 
a» 
8 

1996 

2438 

42 
27 

m 

107 
28 

4535 

5571 

fJOLONOS Y EMIGRADOS DE YUCATAN 

40 48 

H KM BRAS. 

S 

24 30 

3.3 

78 

CLASES DE LAS FINCAS. 

i n í r m i o s , . . 
cat'ütnlt'S 

Rn jwtnírop . . . . 
lín sitiiis t\c laljor 
En Ins i-i'Ptanli'Sí linens rurnl-s . . . . , 
in «tros cstabK'p.imitiiitos rurnk-séin-

dustrlalos 
l i n población 

COLONOS ASIATICOS. 

VARONES. 

Totales. 

40 40 

IlKUBTIAS. 

40 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VARONKS. 

11 125 

417 

558 

H E M B R A S . 

1? 
14 
19 
34 
la 
5 

501 

30; 
4) 
8 
31 

918 

COI 115A 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

miremos 
cafetales 
potreras' 
Kitiofiflt; labor.i • 
Ins restantes fincas rurales, 
población 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VAROHBÍ. 

1(6 

Totales. 169 

m 
41 
74 

131 
9 

180 

1315 

DBUBRAS. 

i n 
16 
28 
45 

206 451 10 

te o o > 13 cí 

054 
GT 

1S6 
6 

9)0 

156S 

658 
104 

281 

1203 

EMANCIPADOS. 

VinONES. 

22 50 

DRUBRAS. 

Naturalidad de la población blanca, ó sea m clasificación 
por las naciones ó países âe que procede. 

Naturalidad, 

Francia 
Inglaterra. . . . 
Portugal . . . . 
Kstados-Unidos. 
Italia 
M é j i c o . . . . . . 
Santo Domingo . 
Cataluña . . . . 
Asturias 
Andalucía. . . . 
Valencia . . - . . 
Galicia 
Vizcaya 
C a n a r i a s . . . . . 
Murcia 
Santander. . . . 
Aragon. . . . . 
Mallorca . .' 
Castilla 
Navarra. . . . . 
Estremadura. . 
Mariel 
San Antonio. . . 
Gualiacoa. . . . 
G n a n a j a y . . . . 
liejucal 
Jaruco 
Habana 
Matanzas . . . . 
Güines . . . . . 
Puerio-Principe. 
Trinidad . . . . 
Sancti-Espiritu. 
Cárdenas. . . . 

Varo-
nes-

Tótal . . . 
TOMO I . 

22 
26 
40 
95 
42 
U 
7 

247 
494 
4 05 
2b 

4 60 
4 08 
295 

6 

- 63 
6 

51 
33 
45 
6 

40 
í ! 
53 
7 

43 
40 

216 
415 

40 
9 

18 
8 

1,029 

Hem
bras. 

3.133 

9 
6 

n 
49 
4 

20 
9 

45 
42 
24 

4 
48 

5 
427 

4 
2 

3 
6 
4 

n 
4 

18 
21 
3 
4 

20 
280 
2o9 
54 

6 
2 

3 
1,103 

Destinos y oficios que ejercen las 3,482 personas blancas 
!/(as752 de color libres desde la edad ae 12 años arriba. 

31 
26 
40 

444 
16 
34 
16 

262 
206 
129 
26 

478 
1(3 
822 

7 
65 

6 
54 
39 
46 
6 

14 
59 
74 
10 
17 
30 

-496 
374 
94 
45 
39 
11 

2,132 

Destinos, oficios ü ocupacionee. 

2,438 5,571 

Carpinteros 
Albañites, . 
Jornaleros 
Comerciántfis. , , . . . 
Labradores. . . . . . . . 
Zapateros 
Tabaqueros 
Herreros. 
Sastres 
Gente da^mar. 
Toneleros 
Calafates.. . . . . . . . 
Plateros 
Maquinistas 
Carreloncros 
Maestros de azúcar . . . 
Carreteros 
Hacendados 
Eimpleados en hacienda. 
Id. en policía 
Id. en Junta Municipal . 
P r e c f t p l o r e s . . . . . . . 
Farmacéuticos 
Barberos 
Veleros 
Alfareros 
Sombrereros 
Abogados 
Escríbanos 
Notarios 
Kclesiásticos 
Empleados en la iglesia. 
líscribienles 
Caldereros. 

Blancos De color 

Total. 

315 
150 
59 

336 
324 
84 
87 
43 
49 
43 
35 
36 
U 
20 
46 
20 
36 
58 
44 
23 
20 

g 
7 
9 

39 
4,805 

33 

n 

to 
24 
34 

2 
30 

3 

244 

348 
4 80 
-65 
336 
341 
405 
448 
15 
49 
46 
39 
36 
U 
20 
19 
ÍO 
39 
58 
14 
23 
20 
6 
7 

42 
4 
9 
8 

2,049 
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Empleos, oflcioa ú ocupaciones. 

Suma anterior. . . 
Hojalateros 
Carniceros 
Placeros 
Panaderos 
Mayorales 
Músicos 
Aparejeros 
Relojeros 
Cocineros. . 
Administradores 
Caleseros 
Tejedores 
Médicos 
Empicados en ferro-carril 
Aprendices 
Pintores 

Total. 

Costureras 
lavanderas. . . 
Tejedoras de sombreros. . . . 
Modistas 
Preceptoras. 
Dedicadas á sus quehaceres dornés-

. ticos 
Totál general. 

Blancos 

,805 
9 
6 

U 
47 

8 
-18 
2 
o 
9 

\ 
12 
54 
60 

6 

2,032 

4*3 
4 03 
40 
6 

1,498 

De color 

m 

42 

100 

3,482 

367 

50 
102 

230 
752 

2,049 
41 
7 

14 
47 

8 
30 
2 
5 
9 

46 

42 
54 

4 60 
6 

2,409 

475 
205 
40 
9 

4,428 
4,244 

Publot% caseríos, carnages, ganado, fincas y establecí-
miéntos de toda.claseqmMy-en el.partido. , 

ViUas...: 
Caseríos. 

Número do c&eas de 
Mampostoria y alto 
Manipostería y zaguán 
Manipostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano Í . . . . 
Tabla y tejamaní • • • • 
Embarrado y guaiio. . . . . . . . .' . 
Guano y yagua, ó yagua y guano' solo.' 
Cindadelas y casas de vecindad . 
Accesorias. 
Cuartos interiores que se alquilan.' . . 

Carriages. 
Volantes 
Quitrines 
Carretas 
Cairetones y otros carros . . . . . . . 
Carretillas ' . . . 

Cabezas de ganado. 
De tiro, carga p de mentor. 

Bueyes • • . . ' • 
Caballos y yeguas 
Mulos y muías ,. : . . 

Toros y vacas • 
Afiojos 
Caballar 
De cerda 
Lanar • • - * • 
Cabrio 

4 
2 

37 
50 

304 
295 

81 
58 
4 

24 
21 
43 

4 54 

40 
4 00 

78 
45 

450 
334 

325 
4 50 

8 
620 

70 

Cafetales 
Votreros 
Sitios de labor.. . . 
Quintas de recreo. • 
Tejares y alfarerías. 
Alambiques 
Tenerías 
Caleras y yeseras. . 
Fondas . . . . . . . 
Tabaqueiias 
Albeiterías 
Boticas 
Carpinterías. . . . 
Escuetas 
Tiendas de ropa . . 
Idem mixtas . . . . 
Barberías 
Almacenes de frutos. 
Mueblerías . . . . . 
Billares 
Fruterías 
Confiterías 
Cafés 
Zapaterías 

1 
11 
80 

í 
3 
4 
2 
6 
6 

28 
3 
4 
8 
7 

46 
80 
40 
25 
3 

15 
26 
3 

40 
24 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 
AiTobaa, azúcar. 

Mascabado 
Bocoyes, miel de purga 

Arrobas. 

De café 
De arroz 
De frijoles .. •. 
üepatdtas . . 
De maiz.. 

580 
330 

800 
300 
450 
400 

s,boo 
Carg-ae. 

De plátanos 4,500 
De viandas 6,000 
De maloja 7,000 
De cogol. y y. guinea. . . . . ' '. . 6,500 

Caballerías'de tierra en 
Cultivo. 

De arroz,. 
De fríjoles 
De patatas 
De plátanos 

4 > 

4 /s 
*% 

30 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

Ingenios y trapiches ; 3 

Pies de idem 60,500 
Frutales : 600 
Maiz . . ' ' 10 
Semilleros.. 14 
Ciénaga • 80 
Pueblo.. . / SÍ'/Í 
Pastos artificiales. . . , 12Vi 
Bosques ó montes. 27 
Terrenos áridos HS% 
Total superficie en caballerías de tierra. . . . 956 

NOTAS. Además de los estableeimieiitos mencionados bay 6 
panaderías, 6 sombrererías, 3 tonelerías, 6 talabarterías,2loce
rías, 12 sastrerías, uua chocolatería, 2 caldererías, 4 platerías, 
3 hojalaterías, 3 casaede snlnd, una tornería, 8 herrerías, 3pe-
leteriRS y una imprenta =Se fabrican 100,500 tejas, 50,000 ladri
llos, 3,500 carretadas de cal y 8̂ 500 cargas de carbon. 

Según el último recuento verificado en. la isla en 4 864 , 
la población de esta cabecera se componía de 6,556 varo
nes biaricos, 3,201 hembras del mismo color, 4,803 varo
nes pardos y morenos libres y esclavos, y 4,350 hembras; 
ascendiendo ef total de'su vecindario á 12,910 personas. 
Después del incendio que en enero de 1853 devoró á su 
caserío mas inmediato á la marina, produciendo pérdidas 
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que se caicularoa en mas dei.000,000 de ps. fs., siisttlti-
yeron t\ las destruidas, las hermosas fábricas que miran a) 
puerto, y pudieron practicarse muclias curroccionos para 
el arreglo de calles y construcciones de edifícios. La coiv 
recta planta de la villa forma un cundrilongo do 1,942 
varas Je largo, desde la ribera hasta el fui de la callo ile 
Isabel I I , y de 1,300 de anchura, entre lascallestle íisprin 
y de Cárdenas, que limitan el caserío por el E. y el O. La 
superficie ya ocupada por los aditicios, abraza li> caballe
rías de tierra, lia su origen, como aiitcriortnetite dijimos, no 
se dedicaron para la población sino 2 caballerías quo com
pró al efecto la Real Hacienda, y 400 varas mas de, terreno 
sobre la ciénaga; pero en 1830 fW preciso ya que se com
prasen otras 2 caballerías á doña María Luisa Souverville, 
repartiendo después muchos solares contiguos don Pedro 
Bsprin, la misma señora Souverville, y don Pedro Pablo 
Sacz. Todos estos terrenos, como liemos dicho, pertene
cieron en otro tiempo al corral de S.m Juan de las Ciegas 
ó Cárdenas, que era en su orígiüi de don Bernardo Carri
llo de Alborno?,, y aun es propio de sus descendientes ca
si todo. Una de las personas que mas coutribnyoron al fo
mento y población do Cárdenas, fué el capitán de caballe
ría y del Parí.0 de Lagtinillas don Angel Perez, (pie á la 
ventaja de su posición oficial, reunia la circunstancia de 
estar casado con la señora Sotivcrville, propietam de gran 
parte de los terrenos que se repartieron. Los nombres ac
tuales rielas calles son los siguientes: de Sacz, Carrillo, í>,~ 
rul i , Souverville, Calvo, Uniz, Ayllon, Ueal, de Isabel I I , 
la mas bella do todas, adornándola los principales estable
cimientos, las de Genes, \jves, Concha, Navarro, Anglo-
na, y Esprín. Cuenta la villa otras H calles de N. á S. á sa
ber: las de Pinillos, la principal en esa dirección, y por 
la cual pasa el ferro-carril basta su ángulo con la de Sou
verville; las de Cossio, Perez, Aranguren, la Primera, el 
Obispo Espada, la Industria, la Giona, 0-l)onnell, Velas
quez, Cnsiii)a: Minerva, la Merced y la Salud. Todas estas 
calles tienen {% varas de ancho, esceplo las de Isabel II y 
Pinillos, la de Vivesy la de 0-l)onnell que son mucho mas 
Amplias. Ha sido obligatoria cu los vecinos propicíanos do 
casas, la constmeoion de aceras senciifas en cada una de 
lãs caites; En cuanto à plazas, hay en Cárdenas la do Pi
nillos/la del Oeste, ta del Este, la de l-'ernaiulo V i l , la dç 
Souverville y la de Quintayros, debiendo quedar otra muy 
ostensa Trente al cuartel dcinfanleria, y siendo las mayores 
de todas las de Fernando V i l y la recién concluida de Isa
bel I I . Además de las calles espresadas se van formando 
otras igualmente recti linen j ron una anchura do 30 varas. 
Existen en Cárdenas unasiilteio particular y sobre 17 alma
cenes de depósito, principalmente de mieles, bien situados 
para la carga y descarga, siendo sus nombres los siguicu-
les: de Arriela ó Phinev, do Muros, do Churchill, de Jor-
r in , Santos y Compañía, de Moro y Hermano, de Morales, 
de Parera, de Quirpo, el Keal, que es el mas Amplio de 
lodos, de Carrera, de Casanova, de Pino, de Juncnes, de 
Saffords, y en fin, el de La Cói íe, que so prolonga mu-
ohas varas sobre el placel fangoso que sirve do limite á la 
costa, para que puedan atracarlos buques mayores de 
travesía. Recorre su terraplén una via férrea para facilitar 
mas el acarreo de frutos y efectos. El muelle de maden 
que eu18ü2 mandó construir la Junta de Fomento, es 
ue 130 varas do largo y 16 de ancho, habiendo costado en
tonces 10,926 ps. fs,, sin el valor do un tinglado de 40 
varas de largo y 8 de ancho que importó 3,570 ps. fs. En 
el mismo eslado conlinuará hasta que se acabe de poner en 
obra, con arreglo al proyecto general de muelles, otro si
tuado e» la izquierda de este puerto. Con él desaparece
rán de esa parle de la ribera los.inegulares y desiguales 
arrimos que tienen establecido para su servicio algunas 
casas decomercio. Se presupusieron para la prolongación 
de este muelle en 18G0 por la Hacienda -(4,000 ps. fs. 
Los gastos de alumbrado, entretenimiento y limpieya as
cendieron en 1862, á 1,888 ps. fs., según se dctall&n en 
las tres partidas siguientes: 
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Un celador 408 
Para la instalación del alumbrado de gas.. . . ! 480 
Para el enlretonimiento y reparación que pueda 

necesitar el muelle i ,000 
1,888 

Los principales edifícios do Cárdenas son: la Aduana, 
en un ángulo de la plaza de Pinillos; el cuartel de caba
llería, en la parto mas ancha do la callo do O-Donneli; la 
cárcel, reedificada dltiuiameuto á unos 80 melros do dis
tancia del hospital do Santa Isabel en la calzada de O-Don-
nell. y os de fábrica espaciosa y bien distribuida para 
su objeto. El cuartel nuevo de infantería, inmediato a la 
cárcel y al hospital, es también de esoelonte planta, l u 
diendo contener mucha mayor fuerza de la que ordinaria-
inenle suele haber destacada en esta villa. Para las am
pliaciones y reformas que se han ejecutado recientemente 
en esle edificio, se consignaron en ISliO hasta 2$,7Q0pe-
sos fs. El hospital de caridad, llamado do Santa Isabel, 
que acabó do fabricarse en 1862, está situado fuera do 
la población, en uno de los estreñios de la calzada (lo 
O-Donneli. Es un edifício de solidez y buen gusto y do es-
eelentcs condiciones higiénicas, con dos alasque constitu
yen dos denartainentos, cada cual con dos espaciosas salas. 
Tiene una bonita capillo, 2 algíbes, y todas las dependen
cias que son propias de es'a clase de establecimientos. 
Tiene señalados para sus gastos en el presupuesto do los 
fondos municipales 3,300ps. fs. anuales, y1,íi00 que abo
na el gobierno del prodtido anual del depósito judicial de 
esclavos. Existo además una casa do saluu administrada y 
dirigida á imilaciou de bs de la capital. El cementerio, 
situado al S. de la poblncion, pero demasiado cerca, si 
con el tiempo no se traslada á otra localidad qucdaríi 
dentro del vecindario cuando se ocupen todos los sola
res. Llama la atención en Cárdenas la plaza del Mer
cado, que por su elegancia y buena distribución do locali
dades, es la mejor de la isla después de la de Santiago do 
Cuba, Compon o la una gran rotonda preservada del sol y 
do (a Hnvia por una magnifica media aarãma Ò cúpula 
do hierro. So domina á toda la población désele esta loca
lidad do 4 frentes emitía torales, distribuidos en puestos do 
espendiosy ventas do todas clases lo mismo quo la roton
da interior. So construyó esta ti ti) dependencia en estos 
últimos afios con arbitrios y fondos municipales, con do
nativos voluntarios y otros recursos aplicados por el go
bierno y el ayuntamiento. También cuenta Cárdenas con 
un teatro, que casi siempre está funcionando, y una 
buena plaza de toros. La iglesia parroquial, cuya fachada 
mira á la plaza de l'crnando V i l , es nueva, de 3 naves, y 
de sólida y elegante construcción. Es tic ascenso, y com» 
tal tiene señalados 400 ps. fs. anuales para gastos de en-
treleiiimienlo y fábrica. Desempeñan el servicio de su 
culto un cura que es también vicario foráneo, y un sacris
tan mayor. La casa de gobierno forma un rectángulo, cu
ya superficie es de 2,300 varas cuadradas, con 46 de fren
te y 50 de costado'. Tiene una espaciosa galería cu su fa
chada principal con una hermosa escalinata y una galeria 
ríe columnas toscarias. En el ala de la derecha, están las 
habitaciones del gobernador, yen la de la izquierda, la sa
la de sesiones del aynntamieiilo y sus dependencias. Las 
localidades del fondo están ocupadas por la estación tólc-
giálica, la servidumbre del lenieule gobernador, las caba
llerizas, etc. Sirven de lados interiores á esta casa 4 gale
rias arqueadas sobre un palio embaldosado, y 2 peque
ños janlines iguales que alinean por ambos costados con 
el edificio, cerrando su recinto con bonitas verjas de hierro. 
También tiene Cárdenas un cuartel de presidio para el 
destinado á sus obras públieas. En 4869 se presupusieron 
para los 30 presidiarios que en él había a,000 ps. fs. de 
socorros pecuniarios y 300 ps, fs. para vestuario, luces y 
utensilio. Cárdenas es el primer pueblo dela isla que baya 

1 adornado á su plaza principal con una estátua del gran 



"308 GAR CAR 
descubridor del Nuevo Mundo. • En su punto mas céntri
co se colocó con gran solemnidad en 23 de diciembre 
de 1863 sobre un gracioso zócalo de 9 pies de altura ia 
estátua del gran Colon. La modeló en Madrid al céle
bre escultor valenciano don José Piipier con arreglo 
á un pensamiento del Excmo. Sr. don José Caveda, 
consejero y académico de la Historia, vaciándoia luego en 
bronceen Marsella Mr. Morell, En esta ha reproducido 
aquel artista todas las formas de la época delreíiaciimento 
dela escultura, y es acaso el mejor monumento que posea 
Cuba. Representa al héroe con modesto trage, levantando 
con una mano el velo que cubría á parte del globo, y con 
la otra señalando en su superficie las regiones que descu
brió con su instinto y su constancia. Del pedestal on que 
descansa la estátua, severo en sus perfiles y de formas 
griegas, se destaca por el frente principal un bajo relieve 
de los mas correctos, representando á la Fé triunfante y al 
Infierno abatido por la Victoria que con sus 3 carabelas 
consiguió Colon con su descubrimiento. En el frente inver
so del pedestal aparece la inscripción siguiente, compues
ta por los eruditos latinos don Raimundo de Miguel y el 
marqués de Morante, 

Occidoarum regionum inventori 
Genu» decori, máximo Hispaniarum ornamente, 

E cuncto fe re, qua late patet torrarum orbe 
Insolcns propter factum 

Derisum olim nunc omnium p]ausus? 
Sancta cum admiratione extorquenti, 

Ghristoptioro Colon, 
Hoccine pietatis ergo 

Etgra t i aniraiinsiene monumerttum, 
Secunda Elisabeth regnante 
Op-pidumCardenas posuit. 

Anno MDCCCLXI. 

; Debe esã ventaja, á la suscricion que abrió con ese ob
jeto su teni.eute goberaador don Bruno Gayoso, que dió los 

, rô&illados. suficientes para poder encargar la ejecución de 
ítfiuella obra en Ma-drid al hábil autor de este monumento, 

Sueno importó mas que8,000 ps. fs. completadoscon fon
os del gooierno. Además de su teatro y de su plaza de lo

ros en la cual se celebran con frecuencia funciones ecues
tres y aereostáticas, tiene Cárdenas parasolaz de sus vecinos 
principales, un bien administrado y cómodo casino y una So-
ciedau Filarmónica muy concurrida en los dias de ftm-
cion-=*Esfá muy prohibidoenesta villa, llamada muypron-
to y con toda justici-aá ser ciudad, que se edifiquen vivien
das de tabla con techos de paja ó guano, y se cumple con 
exactitud iodispucs-lo para que todos los solnrcsque noes-
tén edificados estén cercados y orillados con aceras sus fren
tes á la via pública. Por esta y otras precauciones es esta po
blación una de las que se lian formado en la isla con mas 
limpieza, corrección ygusto.=EI ramo de policia urbana en 
general está A cargo de un comisario que tiene A sus órde
nes 2 brigadas ó sargentos, 2 cabos, i O guardas de villa, los 
rurales de los dos cantones de las G-uasimas y la Siguagua, 
yun cuerpo de serenos. Las sociedades anónimas y mercan
tiles que residen en esta cabecera son ó han sido varias; 
y citaremos como las mas notables las siguientes: El Cré
dito Mercantil é Industrial do Cárdenas. Esta sociedad 
se fundó en 1857 con un capital de 500,000 ps. fs. 
divididos en acciones de á i ,000, que á pesar do la crisis 
mercantil que estalló poco después de haberse formado, 
quedaron completamente realizados à fines del mismo año. 
Sus operaciones han sido constantemente tan regulares y 
tan prósperas, que los dividendos repartidos desde que se 
creó á sus accionistas, han fluctuado entre U y l 6 p % . 
Sus operaciones, análogas á las de todas las compañías de 
la misma clase, consisten principalmente en anticipos so
bre valores garantidos ó depositados. Se gobierna por una 
junta general de accionistas y una dirección sometidá á las 
resoluciones de una junta compuesta délos mayores inte
resados. Su situación en noviembre de 1862 era la que es
presa el siguiente estado que es el últinío que liemos po
dido proporcionarnos. 
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La Caja del Crédito Agrícola se fundó en 4 857 con un 
capital de 600,000 ps. fs., de los cuales solo se pudo realizar 
la milad á fines del mismo año. Gravemente a Teclada con 
la crisis comercial que sobrevino á poco de su fundación, 
tuvo luego que unirei remanente de sus capitales á la 
Compañía de Crédito llamada la Alianza, de la cual trata
mos cu su lugar correspomlienle entro los capitnlos de 
cíjinpartías de la Habana.=La Compañía del Alumbrado de 
fiasse fundó y aprobó eu U de mayo de 1857; pero por 
l;i.s contrariedades que opuso pnco después la crisis comer
cial del mismo aíío á la realización de capitales, no pudo 
empezar sus operaciones hasta el 10 de octubre de 1358, inau
gurándolas entonces con un capital social de 4 00,000 ps. fs. 
que quedó cubierto por los accionistas. Después lian con
tinuado con la mayor regularidad, y se han repartido d i 
videndos del 12 }> % deí capital desembolsado.=Las cor
poraciones, autoridades y oficinas del Estado que radican 
en osla villa son las que áconlinnacion se espresan, l i l te-
mente gobernador político y militar que es de la clase de 
coroneles, con un sccrctariopara d despacho de los asun
tos civiles, dolado con i ,000 ps. fs. anuales y un oficial 
con 000.'—Desde que se eripió en cabecera de la J. osla 
villa, administraba sus fondos procomunales una junta 
municipal que por el real decreto de 27 de julio de 1859 
se convirtió en ayuntamiento, compuesto de un presidentu 
que es el teniente gobernador, de un alcalde, 2 tenientes 
alcaldes, i 0 regidores y un sindico. Las cantidades pre
supuestadas por esta corporación para sus gastos ó ingresos 
de i 861 son las que so detallan en el siguiente estado. 

Presupuestos de los gastos ó ingresos munic i 
pales de l a J . de Cárdenas p a r a el año de 1881. 

S E C C I O N P R I M E R A . 
G A S T O S . 

P A R T E P R I M E R A . 
GASTOS O B L I G A T O R I O S . 

CAPITULO I . 

Gobierno político. 

Artífiit-
lOB. 

Cantidàdea Id. genera-
parciales, les. 

l . f Asignación á la secretaria 
politica 800 » 800 » 

CAPITULO U . 

Empleados del ayuntamiento y junta municipal. 

1.° Sueldos del secretario de 
cabildo 800 » 

3 •> Id . del contador munici
pal *t200 » 

i . " Idem del oficial de la con
taduría * 

5.o Id. de 3 escribientes.. . 1,600 » 
6. ° Asignación al mayordomo 

de p r o p i o s . . . . . . . 4,600 » 
7. » Sueldo del portero de la 

corporación municipal. 360 » . 
8. ° i d . del arquilecle mu

nicipal *>500 » 
9 " Id . de dos papeleteros de 

las alcaldías 720 » 

Artícu
los. 

Cantidades Id. frenera-
parciales. les. 

Suma y sigue 800 » 

Suma anterior 
IO." I d . de tres alguaciles de 

-idem, inclusos los de la 
tenencia de gobierno, 
alcaldías y sindicaturas. 

CAPITULO I I I . 

800 » 

840 » i 4,436 » 

Gastos de of ic ina . 

h I.? Gastos do escritorio ó im
presiones 

12. ° fd. de correo 
13. ° Conservación y renovación 

de efectos 
U . 0 Suscricion A la Gaceta . . 

Id . al Bolelin Mercantil. 
Í6.0 Gastos do publicaciones.. 

724 37 
60 » 

m » ' 
18 y 
14 » 

300 » 1,836 37 

CAPITULO IV. 

Policía de seguridad. 

I?." Haberos de iosdependien-
tes de policía municipal. 13,43$ » 

48." Id. do los de policía rural. 8,684 » 41,096 » 

CAPITULO V. 

Policía urbana. 

<!>.• Alumbrado publico.-Gas
tos de alumbrado. . . . 9,400 » 

20.° Limpieza pública. —Gas
tos según contrato.. . 4,BOO » 

2 1 * Bomberos.—Haberes por^ 
señales. 418 ÍO 

22.° Arbolados. —Sueldos de 
empleados.. . . . . . . 360 » 

ÍS." Reloj público, sueldo del 
encargado 180 » +4,798 B0 

CAPITULO V I . 
Instrucción pública, 

24. ° Sueldos do cinco maestros 
de instrucción primaría. 3,100 » 

25. ° Pension á un jóvon que 
estudia arquitectura en 
la Academia de San Fer
nando cu Madrid.. . . 388 80 

86,° i d . á dos que están ha
ciendo sus estudios en 
ladeGuanabacoa. . . . 480 » S,968 80 

C A P I T U L O V i l ; 
Benclicencia. 

'Vacuna.—Asignación á' 
los conservadores.. 

Dementes.—Socorros y 
27.° ( gastos de los mísmofi. 

Lazarinos.—Id. id . . , 
Asignación & las casas 

de Benclicencia.. . 

Suma y sigue 

1,850 » 4,850 » 

56,218 17 
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CAPÍTULO V I I I . 

C A R 

O t r a s p ú b l i c a » . 

Artícu
los. 

Cantidades Id. genera-
parciales, * les. 

Sííííia anterior. 

18.« 

'Calles.—Empedrados yv 
reparad ont-s 

Gastos de herramienías 
y demás de este ramo. 

I Haberes de brigadas y 
escoltas de los presi
diarios que se ocupan 
en las obras páblieas. 

Reparación y conserva
ción de la casa consis
torial 

56,218 \*í 

2¡S,053 83 t&,053 »3 

y 

Í9.« 
30.» 

31° • 

33." 
U . « 

36,° 

36. ' 
37. ' 

38. ' 
39. ' 

44.1 

CAPITULO I X . 

C á r c e l p ú b l i c a . 

Sueldo de un alcaide. . . 600 » 
Id. de un llavero 240 » 
Id. de un vigilante ó se

gundo llavero 240 » 
Id. del capellán y precep

tor 480 » 
Id. del médico. 500 » 
Enfermeria. — Sueldo del 

enfermero . 300 » 
Id.—Gastos de lavado de 

ropas, ropòsiciondeefeí^ 
tos y demás de la eofer-
meria. 300 » 

Id.—Id. de medicinas.. . 300 » 
Id.—-Manutención de en

fermos 
Manutención de presos. . 
Alumbrado de la cárcel. . 
Gastos de escritorio.. . . 
id . de traslación de pre

sos á otros puntos,. , . 

45. * Por la consignación de 33 
emancipados se han de 
satisfacer ai Gobierno, . 

46. " Fiestas de iglesia 
47Í» Por las cédulas de seguri-

Snma y sigue . 

4,932 » 
600 » 

Artícu
los. 

Cantidades I d . genera-
parciales. les' 

884 » 
5,475 » 

216 p» 
60 » 

600 » 9,69S » 

CAPITULO X . 

Alquileres de edificio», 

41.» Casa consistorial y de go
bierno . . .4,683 » 

43.° Cuartel de policía muni
cipal 360 » 

4Í.» Conservación y renova
ción de muebles y de
más de la casa consisto
rial 300 » í ,343 » 

CAPITULO X I . 

Cargas. 

Suma anterior «(5M » 93,340 » 

2,532 » 93,340 » 

dad de los 33 emanci
pados 

Í8.n Sueldo del almotacén. . . 
49. ° Gratificación al herrero 

encargado de marcar las 
carreias 

50. ° Devolución á contribuyen
tes 

54 .• Por aumento de las men
sualidades reclamadas 
por el teniente gober-. 

, nador para gastos de la 
secretaria dela tenencia 
á razón de 800 ps. fs. 
consignados en este pre
supuesto y correspon
dientes á los meses de 
agosto á diciembre del 
afio üllimo 

Total de gastos obligatorios. 

P A R T E SEGUNDA. 

33 » 
96 » 

60 » 

300 » 

333 * 3,354 » 

96,664 y 

CASTOS FACULTATIVOS 6 VOLUNTARIOS. 

CAPITULO I . 

Obras de nueva construcción. 

BS." Para la continuación de la 
obra de la casa consisto
rial y de gobierno.. . . 

83.° Para la id. de la cárcel. . 

CAPITULO I I . 

8,844 » 
7,260 » 16,144 « 

Iluminaciones. 

54. » Para las de costumbre. 4 20 » 120 » 

Total degastos voluntarios. 16,264 » 

P A R T E T E R C E R A . 

GASTOS IMPREVISTOS. 

CAPITULO UNICO. 

55. » Para calamidades públicas 
y otras atenciones no 
previstas 4,065 70 4,065 70 

Total de gastos imprevistos. 4,069 70 

Resumen de la primera sección. 

Parte 4.» Gastos obligatorios. 96,664 » 
Parte 2.» Gastos facultativos ó 

voluntarios: . . . 16,564 .» 
Parte a.» Gastos imprevistos.. 4,4 69 70 

Total general de gastos. . . H 6,993 70 
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S E C C I O N S E G U N D A . 

INGRESOS. 

P A R T E PRIMERA. 

I N C R E S O S O R D IN A ft i O • . 

CAPITULO 1. 

Propios. 

Artfcu-
loa. 

Cantidades Id. cenem-
parctales. les. 

í Corral de concejo 255 » 
í.» Alquileres de fincas. . . . 960 >> <,!ÍÍ5 » 

CAPITULO I I . 

Oficios. 

3.0 Pregonero 47 » 47 » 

CAPITULO IH . 

Derecho». 

4.° Toma de razón de títulos. i t » -
6.» Resellos de pesas y medi

das 1,095 » 
6.» Licencias para fabricar. • 80 » -4,4 87 » 

CAPITULO IV. 

Arbitrio». 

7. ° El depuestos públicos. . 1,800 » 
8. * El de marca de carruages. 2,505 50 
9 . ° El de vendedores ambu

lantes 4,404 » 
40.° El de escrituras y demás 

instrumentos públicos.. ÍOO » 
44 > El de lid de gallos. . . . 300 » 

CAR 
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311 

Multas. 

Artícu
los. 

Sama anterior 
4 ó." Por la parte que se calcu

la corresponde álos fon
dos muinci pales percibir 
de la Real Hacienda en 
las multas impuestas por 
faltas de policía ú otras. 

Cantidades Id. genera-
parciales, lea. 

9,588 50 

20 » JO » 

CAPITULO V I I . 

Impuestos. 

4 6.* Por el 4 p. % sobre la ren
ta de las fincas urbanas. 4 6,663 34 

47. " Por el 4 .p. sobre el ca
pital dé los solares.' . . 4'6J 26 

48. ° Por el J ' p. o/o sobre las 
lincas" rústicas.; '. . '. . 7fl£)0ò 

49. ° Püv las Èubtàs señaladas ' 
á la industria y al co
mercio'. 44-,(Í67 '42 99,292 71 

Tolaldeingresos ordinarios. 408,904 24 

P A R T E SEGUNDA. 

IKGHESOS ESTRAOBDINARIO». 

• CAPITULO UNICO. 

20." Pendientes de realizar del 
año corrientesy an teno
res. . . 4,908 » 

24.» Productos de 29 emanei-' 
pados en alquiler. . . . 2,052 » 

22.° Reintegro de cimarrones. 4,200 » 8,460 » 

8.4 60 » 

6,209 50 

CAPITULO V. 

Cárcel. 

43.° Derechos de carcelage.. . 4 60 » 
4Z-* Reintegros para alimentos 

de presos uo pobres. . . 300 » 
14.° Sala de distinción 500 » 

Total de ingresos estraordinarios. 

Resúmen de la segunda sección. 

Parte 1.» Ingresos ordinarios. 408,904 24 
Parte í ." Ingresos estraordi

narios 8,160 » 

Total general de ingresos. 

Suma y iiguc. 

960 » 

9,588 50 

447,064 21 

Resúmen general del presupuesto. 

Gastos - 446,993 70 
Ingresos / • 447,061,24 

Sobrante. 67 51 
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La ayudantía militar de matrículas correspondiente á 

laProv.oMaríl.Mle la Habana está á cargo de un ayudante 
que debe- ser de la clase de capitanesde fragata y relevado 
de dos en dos afios. Es además capitán del puerto, y tiene 
su asesor, su escribano, su procurador, sn interprete, un 
agrimensor v un cirujano. Dependen de esta ayudantía 
% subdelegados, uno en c) mismo Cárdenas y otro en Ceja 
ile Pablo, y los alcaldes de mar de este puorlo, de Cama-
rioca, Kio de la Palma, Si^na^ja, Cayo Blanco Canal de 
San Mateo, el liaradero y los dos de la punta de Hicacos. 
—La administración depositaria de rentas de este puerto 
«s de 2.* ciase y su pcrso/tal y liakeres es de 

Ps. Fa. 

Un administrador con . 2,500 
Un oficial primero interventor •l.íOO 
]>os idem segundos, á 900 * ,800 
JJOS ídem terceros, A 700 i ,¿00 
Uno idem cuarto 600 
Pos escribientes del clase á ¡iOO 4,000 
Tres idem de 2.» á 400 1,200 
Cuatro idem á 200 800 
Un vista í." interventor do almacenes 1,100 
Un guarda-aliiiaccn, 2."vista 900 
Un posador 500 
Dos peones á 180 360 
Un portero 300 
Un diligenciero 200 
Un ¡ntórprolo 1,000 

Total 15,060 

Para los gastosdol inatemliiencademás consignados esta 
dependencia 1 .OflO ps. fs. anuales y 300 para los de escri
torio. A los receptores, colectores y espendedores de papel 
sollado, sellos judiciales, etc., que dependen de esta ad-
imnisiracion se les presupiisieron para 1862 sus respecti
vos dereclios como signe: 

Ps, Fs. 

Un receptor de papel sollado al B p % 800 
W. id. de giro al 3 p»/<. íiO 
Id. id, de almacenes y tiendas al 5 po/0, . . . . . 300 
Id . id. de censos alü p0/n 1,1'JO 
Id . id. do sellos de l'rannueoal 2 "/„ 200 
Id, id. do pnpel de mnH.is al íip"/,, 120 
Id, id. de bulas al !i |)"/o 30 
i d . id. de Miipnesto, sobre costas al 4 p% 180 
Id . id. do papel de reintegro 50 
Id . id. de sellos judiciales al 2 pu/o 80 
Id . id. de color 700 
M,,.id. de consumo de ganados al 4 p0/„ 700 

Total , . . 4,400 

La admínistración do correos es do 1 .a clase, compo-
«¡¿ndoso su personal do un administrador con 1,000 ps, fs. 
;imi;Ues y un oficial con 700; para sus gastos de material 
>• eserilono Licnc consignados 600. Dependen de ella varios 
condudoivs de correos ano llevan la correspondencia á 
ciislmlos puntos, teniendo para esto servicio diferen
tes asignaomnes. A la posta que corre desde esta v i 
lla al Colisoo, se le presunonen 816 ps. fs. anuales; ó 
el (pie por el terro-canil la lleva hasta el paradero de 
Union de IU>yes 150: ;d que la conduce á Bemba 300, 
y 102 á el que. desde la adminisiraeioii llega con ella hasta 
el paradero de P e í n e l a . a d m i n i s t r a c i ó n de justicia está 
desempeñada poruña alciidía mayor de ingreso, cuya 
jurisdicción abraza además ilc esta villa cabecera, á los 

C A R 
ParUdcCamarioea.Guanajayabo, Cimarrones, Lagunillas 
yGunmutas. Este juzgado se compone deun alcalde mayor 
con 3,000 ps. fs. anuales, un promotor liscat con 1,000, 
un oficial papeletero con 360 y 2 alguaciles con 300 cada 
uno, percibiendo además el alcalde mayor 100 ps. fs. al 
año para los gastos de material y escritorio.^Beside en 
esta cabecera un comisario de-guerra de 2.a clase cotí 
2,i00 ps. fs. anuales y un subdelegado de farmacia.=Para 
el espendio de billetes de lotería hay un comisionado con 
'la asignación al 2 p% de 33 ps.fs. 3'^ por cada sorteo, 
habiéndose calculado que percibiría en 1862 por este con
cepto 099 ps. fs. 56,/4-=Hafv 2 viceconsulados establecidos 
en esta villa, uno para lossubditos ingleses y otro para los 
de los líslados-Unidos.=Para el registro de la propiedad 
de la J. Iiay en esta cabecera una oficina de hipotecase 
F.l resguardo terrestre, cuya fuerza varía según las necesi
dades del servicio, suele constar generalmente de un te
niente 1.°, 3 aventajados y 12 carabineros que perciben 
sus haberes por el presupuesto general del cuerpo. El de 
sus gastos materiales para 1862, fué de 37 ps. fs. para 
agua y utensilios delas guardias, 90 para luces de las mis
mas y 240 para el alquiler'tle la casa que ocupa esta fuerza. 
Kl resguardo marítimo se compone de un pairou, un sotó-
palron y 16 marineros. El patron y el sotn-patron disfru
tan cada uno 260 ps. fs. anuales, con la sola diferencia d ft 
que el primero percibedos raciones de armada, en lugar de 
una (pie solo tiene el segundo como cada marinero. 
Las cantidades presupuestas para los gaslos de estos in 
dividuos en 1862 ascendieron á 5,717 ps. fs. 75cs.=El 
cuerpo de bomberos fué creado en esta villa cu 1846 y 
tiene una fuerza efectiva de 172 hombres incluso sus gefes 
y oficiales. Está dividido en 2 tercios, uno de blancos y 
otro de pardos y morenos, todos artesanos. Sus gefes son: 
un capitán, un ayudante, 2 tenientes y 4 subtenientes. 
Hay una junta de Caridad presidida por el teniente gober
nador cuyos vocalQS son: el cura párroco y tres vecinos 
distinguidos, do los cuales uno funciona como secretario. 
En noviembre de -18̂ 6 se fundó además una asociación de 
Beneficencia domiciliaria compuesta de señoras, con el 
ohiclo de crear fondos para socorrer á los indigentes de la 
ponlacion. Tiene una junta de gobierno compuesta de una 
presidenta, una tesorera, una secretaria y cuatro visitado
ras para cada una de las dos seecionrs en que para llenar 
con mas facilidad el objeto de su fundación han dividido 
la villa, «miprewliendo la una la zona que si! encuentra 
al lí. de la calle Real, y la otra la que está alO. de la mis
ma =:La iusti'iiccion pública gratuita en esta villa está á 
cargo de 3 escuelas de primeras letras costeadas por los 
fondos munieipalcs, 2 para varones y una para hembras, 
y de otros estabiecimientos privados para ambos sexos.= 
Cárdenas está considerada como plaza de amias, teniendo 
casi siempre de guarnición mas de 2 compafuas de infan
tería y una sección de caballería. El cuartel para los indi
viduos de esta sección es de propiedad particular, abonan
do la Real Hacienda por su akpiiler 960 ps. fs. anuales. 
Para los enfermos de esla fuerza hay establecido un hospital 
mi litar que es de 4.» clase con el siguiente personal: uncon-
iralor comisario queescasisiempre un oficial 2.° de admi
nistración miliiar, percibiendo poreste concepto 825ps fs. 
anuales, un primer médico eon 1,600, un ayudante farma
céutico con 1,000, un practicante de cirugía medicina y 
farmacia, con 480, un mavoidomo enfermero mayor v 
guarda-ropas con 408, un caíiodesalacon 240, 3 enferme
ros á 144 cada uno, un mozo de botica con 144, un coci
nero con 204. 1111 ayudante de cocina con 144 y un portero 
con igual sueldo. En 1862 se consignaron páralos gastos de 
alimentación y utensilios 13,300 ps. fs. y para raciones de 
sirvientes 2,000.=Los valores de la importación de los ar
tículos de primera necesidad, y la esportaeion de los prin
cipales frutos de este territorio verificada poreste puerto 
desde que se habilitó en 1.° de enero de1844 para comer
ciar con todas las banderas, se espresan en los siguientes 
estados. 
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ESTADO del valor de las importaciones hechas por el puerto de Cárdenas desde su habilitación en i . » de enero 
de 4844. 

ANOS. 

1814 
1815 
1846 
1817 
1848 
1849 
1850 
18511 
1852 
1859 
1854 
1835 
1856 
1857 
1858 

COMERCIO NACIONAL. 

En 

bandera nució-

nal. 

Ps. fs. 

3,666 
17,918 
11,106 
10,031 

8,129 

43,221 
39,<j31 

205,542 
364,883 

í"'1 
2 

78 

En 

bandera ca-

trangera. 

Ps. fs, 

293,51™ 
20 

1,62» 
k 

" 72,863 

7 " 

COMERCIO ESTIUNGEHO. 

En 

bandera na

cional. 

Ps. fs. 

9,11 U 
38,M9 
5,771 

E n 

bandera estran

ge™. 

Ps. fs. 

129,133 
m , m 
160,048 

208,841 
330,985 
700,G'i2 
038,582 

i,80,242 
866,110 
117,959 
765,724 

1.012,683 
888,998 

S9 

A 

depó

sito. 

Ps. fs. 

TOTA 1. GENERAL. 

Ps. fs. 

132,099 
191,884 
171,154 
305,579 
29H,!370 

708,772 
«38,582 
(¡55,791 
680,242 
85(1,110 
761,180 
814,696 

1.̂ 5,077 
1.259,653 

NUMEIVO 

DE BUQUES 

7 
13 
25 
14 
15 
40 
32 

166 
130 
207 
816 
276 
260 
822 
410 
384 
501 
410 
416 
431 
561 
421 

TONELA

DAS. 

28,260 
22,063 
38,855 
51,041 
58,866 
52,081 
67,495 
81,454 
18,977 
97,908 
85,761 
71,482 
75,070 
65,807 
61,999 

ESTADO del valor de las esportaciones hechas por el puerto de Cárdenas desde la época de su habililacion. 

ANOS. 

1844 
1815 
1816 
1817 
18'i8 
1819 
1850 
1851 
1850 
1853 
1854 
1805 
1856 
1857 
1858 

COMERCIO NACIONAL. 

En 

bandera na

cional. 

Ps. fs. 

18,533 
3,847 

46,460 
35,236I; 

109,960 

TOM© I . 

_'/* 

En 

bandera 

cstrnngera. 

Ps. fs. 

12,093 

COMEIÍCIO E STB AN GERO. 

En 

bandera na-

cionel. 

Ps. fs. 

1,296 
3.100 
2,700 
1,492 
8,750 

12,250 

9,643 
57,556 

En 

bandera 

eslrangera. 

Ps. fs, 

817,418 
189,591 
404.448 
548,738 
671,108 
650,433 
777,395 

1.299,755 

2.145,772 
2.073,£)70 
2.275,222 
2.478,260 
3.846,979 
2.641,911 

18 

6 
1 

7 7: 

A 

depó

sito. 

TOTAL GENERAL. 

Ps. fs. Ps. fs. 

317,418 
209,421 
411,396 
551,438 
672.595 
659,1*3 
789,645 

1.299,75.-) 
1,492,794 
2.145,772 
2.073,970 
2.287,312 
2.r)3'l,361 
3.939,771 
2.751,17! 93 

6 
í * 
1 
3 

» 
2 
7 
B 
6 
1 

TI: 

NUMERO 

DE BUQUES. 

6 
4 
4 
3 
3 
9 
3 
7 

13 
16 
13 
15 
84 
81 

40 

1G5 
128 
206 
312 
280 
261 
822 
411 
875 
477 
411 
406 
435 
528 
418 

TONELA

DAS. 

28,116 
20,835 
87,679 
54,156 
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ESTADO de algunos artículos de primera necesidad importados por el puerto de Cárdenas desde la época de su 
haUtitücion. 

ANOS. 

1844 
1845 
1846 -
1847 
1848 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 

Arrobas. 

673 11 
2,226 12 

414 24 
6,600 21 
3,915 10 
6,970 

16,617 127a 
9,290 
3,798 
3,982 
1,782 1273 

10,451 ISV, 
80,610 
54,474 
.8,362 

Barriles. 

13 
220 

180 

113 
5 
755 
600 
179 

4,588 
7,035 
4,850 

Arrobas. 

64 
160 

-960 
2,624 
1,600 

80 

800 
814 
200 

Arrobas. 

6,M6 
12,704 16 
10,434 15 
11,883 11 
6,568 4 

15,103 
9,048 21 
1,838 16 75 
2.102 
sioio 
5,188 

16,211 12 7 , 
9,313 8 

20,244 
14,879 
11,075 

CARNE DE PUERCO. 

Barriles. Arrobas. 

2,040 
1,352 
1,236 
1,856 

653 
184 
288 
y> 

100 
» 
160 

32 
148 

Arrobas. 

162 16 
471 2 
158 24 
106 10 

66 
18 

507 12 
348 13 
215 19 
130 C 

CARNE DE VAGA. 

Barriles, Arrobas. 

1,312 
1,852 
1,292 
2,268 

825 
438 
280 
992 

1,623 

170 
42 
73 

1,159 
2,486 

950 

TASAJO. 

Arrobas. 

372 8 
1,098 16 

366 12 75 
3,190 

52 16 7s 

50,915 
19,096 
26,896 

33,440 
156,000 
62,956 

ESTADO de los principales productos de la isla de Cuba esportados por el puerto de 'Cárdenas desde la época de 
su habilitación. 

ANOS. 

1854 
1845 
1846 
1847 
1848 
1819 
1850 
1851 
1852 
ISKJ 
1854 
1855 
1856 
i 857 
1853 
1859 
1860 

.1861 

Arrobas. 

47,385 
4,992 

. 83,952 
180,576 
225,664 
241 632 
338,032 
651,312 
899,632 . 

1.373.856 
1.5^5,488 
1.5«¡,5(i0 

15í>,0~0 
2-í!9'i ,'¿56 
2.097,040 
2.533,883 13 7, 
2.504,128 
3.509,040 

Arrobas. 

28 
11 

96 
1,109 

360 

1,087 
80 12 7a 

2,652 

Arrobas. 

699 
44 21 

AGUARDIENTE 

DE 
CAÑA. 

Pipas. 

200 

97 
403 
39 
54 

951 
180 

MIEL 

DEPURGA. 

Bocoyes. 

43,749 
29,385 
58,635 
79,85-4 
74,875 
70,864 
78,786 
97,748 
80,335 

102,669 
84,058 
89,798 
77,181 
89,640 
78,810 
38,993 
8,172 
9,386 

TARACO 

ES 

RAMA. 

Arrobas. 

1,090 5 
28 

TABACO ELABORADO. 

Libras. Millares. 

76,000 
54 
24 

*12 

"57 
60 

274 
56 
7 

92 
4,215 

â'1' 
115 



CAR CAR 315 

ESTADO 
pi 

.DO de los valores de la importación y csportacion hechas por el ¡merlo de Cárdenas en el año àe isso 
i'ocedencia, destino, y bandera en que se han verificado. ' 

I M P O R T A C I O N . 

BANDERA NACIO
NAL. 

'"Viveres 
Lienzos 
Sedas 

i Peletería 
Barros y piedras. 

, Metales 
Animales 
Lanas. 

203.301 1 
0 » 

355 4 
G.5Ti » 
5,7l)r> 1 

24 » 
48 

Artículos no comprendidos en las ] o f i ^g 
„ Horaenclaluras precedentes. , . . ) ^'tc'v ' ¡i 

Total 341,394 3 '/ , 

BANDERA ESTRAN. 
GERA. 

/Víveres 
Efectos para ingenios. 
Id. para ferro-cacriles , 
Pelotería 

. Barros y piedras. . . . 
Maderas 

1 Muebles . 
, Metales 
Animales. 

I Lanas 
Al&odones 
Vidrios y cristales 
Artículos no comprendidos en las ] 

\ nomenclaturaspi'ccedentes. . . . i 

Total. 

Total general 241,301 8'/, 

HISPANO-
AS1BKICANO. 

86,553 4 

109 4 

,86,603 » 

86,663 

ESTADOS-
UNIDOS. 

180 » 
3¿C O1/a 

12,280 » 

lá/iftii ( i ' / j 

129,7JT 5 7, 

ítVwO 1 
800 • 

•1,801 3 
531,7(13 T U 

2,!iai » -
13,010 6 

00 B 
1,78T 4 

38 » 
31,013 2 7a 

888,0-17 ». 7 i 

Ifl'GLA.TBRAA TOTAL. 

1,440 » 
1,010 6 

2,510 tí 

2,10'í 4 
ÍJíH) » 

240 » 
44,131 2 

1,T08 T / s 

2,099 7 

52,012 4 7-

54,522 2 7-, 

294,950 5 
9 » 

355 4 
0,084 4 
7,825 T 
1,397 4 7. 

24 • 
48 » 

32,550 7 7r 

349,355 

Y1' 
131,012 
57,799 
95,550 ! 

8Ü15 o 
5,101 8 

575,901 I '!. 
2^91 B 

isjm 0 
X)5 » 
90 » 

1,787 4 
38 » 

30,118 1 

927,272 fl'/j 

1.270,627 ft'/. 

ESPOETACIOW. 

BANDERA^NACIO- J prci(juccionesprincipale8dela isla. 

Total. 

BANDERA ESTRAN- (Producciones prlncipatcs de Uisla. 
( i d . ultramarinas GERA. 

Tota!. . . 

Total general. . 

103,628 4 

103,598 4 

103,528 4 

2/1,259 » 

21,259 » 

3.073,721 6 
136 » 

3.073,857 6 

3.098,110 0 

93,130 » 

93,180 » 

226,891 * 

226,K)1 » 

320,021 >• 

220,917 4 

220,!íI7 4 

3.300,012 0 
130 » 

3.300,748 0 

3.521,066 2 

Su estación telegráfica inic es de 1 .a clase, se halla á 
29 Jfilíímclros 988 metros de la de Bemba, y á 61 kilóme
tros 438 metros de la de Nueva Bermeja.»Dista Cárdenas 
59 leguas de Balua-Honrta, 265 de Baracoa, 467 de Baya-
mo, 3o de Bejucal, lo mismo de Cien ruegos, M do 
Colon ó Nueva Hermcja, 32 deGuanabacoa, 46 de Gnana-
¡av, 32 de Güines, 30 dela Habana, 478 dcHolguin, 25 de 
Jaruco, 176 de Jiguaní, 478 de Manzanillo, 10 de Matan
zas,420 de Nuevilas, 75 de Pinar del Rio, 420 de Puerto-
Príncipe, 35 de Sagua la Grande, 38 de San Antonio de 
los Baños, 54 de San Cristóbal, £3 de San Juan de los Re
medios, 226 de Sania Catalina del Saltadero, 30 de Sania 
María del Rosario, 34 de Santiago do las Vogas, 201 de 
Santiago de Cuba, 68 de Sancti-Spírilus, 56 de Trinidad, 
4 50 de las Tunas y 36 do Villa-Clara. 

C á r d e n a s , (ENSENADA ti?) Abre esta vasta ensenada 
en la costa del N . de la ida, cerrándola al N. O. el pro
montorio de la punta de Ilicacos, y al N . E. y E. los ca

yos Cruz del Padre, Galindo, Cinco Leguas, etc, Entro osos 
cayos hay pasos quo aprovecha la navegación de cabotage 
y travesía, siendo el principal el canal que se halla entre 
los cayos de Ana y Buba, con unos 30 pies de sonda por 
termino medio. í.a derrota que signen los vapores del 
caro entre el Cayo Diana y el do la Chalupa, mide 2 y Va 
varas al principio, y 1 y Va trácia el paralelo de Cayo Cu-
pey. El contorno do la ensenada húcia el N. l i . varia eníre 
4 y Vs y 2 y Va brazas. Corriendo desdo el cayo de la Si
guapa hasta la punta de las Molas es de I y '/* * 2 ^0'jrc 
fondo pedregoso en general y limitado por un placel con 
algunos escollos. La cosía entro Cárdenas y el Jijcaro se 
presenta sucia v orillada por otro placel cuyo veril vana 
entre 2 y 1 y ' / , brazas. En fin, entre la punta de ta Si
guanea y ía do Piedras, la sonda mido como á una milla 
de la costa 1 y »/« brazas casi constantemente. La sonda 
general de la ensenada, puede decirse que no pasa de 

, 2 y 7, á 3 brazas. Están en ella, entre otros, los cayos tie 
ha Siguapa, de Buba, ó del Mangle, de Diana, Copey, del 
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Chapapote, de la Chalupa,, de Agua, Cayo Blanco, Cayo 
Macho, y Óayo Mono, entre bajos de muy escasa sonda. 
En la ensenada de Cárdenas, aucmás del puerto habilita
do, abren los embarcaderos de la Siguapa, del Júcaro, de 
Siguagua, y la pequeña ensenada de la Siguanea. 3. de 
Cárdenas. 

C á r d e n a s , (CAYO} Se encuentra este cayuclo á la boca 
interior de la entrada del puerto de Jagua, y es por lo mis
mo, muy propio para una fortificación que la defienda, pen
samiento discutido en diversas ocasiones. Part.0 de Cuma-
nayagua, 3. de Cienfnegos. 

C á r d e n a s de Mon te -He rmoso , (MAUQUESES DE) 
Este titulo se conlirió en 1765 al hacendado y regidor de 
la Habana don Agustin de Cárdenas que, al solicitarlo, re
cordó en su memorial de 29 de junio de '176Í, sus re
cientes ò importantes servicios en favor do la causa na
cional, asi durante el sitio de la plaza como en el tiempo 
de su ocupación por los ingleses. Fué don Agustin uno de 
los naturales que mas recomendó al rey el conde de Ríela, 
y merecieron mejor la confianza del gobierno. Sus propie-^ 
dades principales radicaban en el territorio de San Anto
nio do los Baños. Su viuda fué la min en nombre de su 
hijo aun menor entonces don Gabriel María, sepundo mar
qués de Cárdenas de Monte-Hermoso, promovió en 1787 
la fundación de la villa de este nombre, condonando ter
renos y auxilios para la erección de su iglesia. Al fundar
se San Antonio de los Baños se confirió ai mismo segundo 
marqués el sefiorío del pueblo con privilegios de justicia 
mayor de la nueva villa y su jurisdicción territorial. Pres
tó don Gabriel buenos servicios promoviendo'que se apli
cara una gran parte de la emigración dominicana á estender 
á priii ci pios del siglo actual por las florestas de San Antonio, 
San Máteos, Alquizar y Artemisa el cultivo del café; y de
mostró su amor á la humanidad y su respeto al derecho de 

f¡entes, Mvando del furor popular en 4809 á multitud de 
abradores franceses que ác habian establecido ettaqueltus 

territorios. Uáeia 1822 le sucedió en ol litulo al segundo 
marqués su hijo don Antonio María, que marchó á la cór-
tc en el siguiente a fío á reclamar el señorío, suprimido 
como todos los privilegios do esa clase durante el réginien 
constitucional que terminó en rse mismo níio. Tuvo el 
tercer marqués mucho acceso con el rey (''ernaudo V I I , á 
quien distraían sus chistes y agudezas. Sus dos hijos ma
yores sirvieron en la antigua Guardia y regresaron á la 
llábana con la graduación do tenientes coroneles. Kl pri
mero, don Gabriel María, heredó A su padre el tercei 
marqués cuando murió éste á principios de 1ti-'17, deján
dole muy disminuidos los bienes quo habia heredado de 
sus antepasados. Muchos alios después, obeso y enfermizo 
murió también hácia 1856 este cuarto marqués don-Gabriel, 
casado con una hija del opulento don Pedro de Armente-
ros* pero dejando casi reducidos á la nulidad los antiguos 
bienes de su casa. 

C a r e n e r o , = C a s e r í o del Parí." de San Diego de Nu-
flez, J. do Bahía-Honda, compuesto de 6 casas de labia y 
guano, inclusa la taberna de sit nombro, "he liabiian 2» 
blancos, 18 decolor libres, y %i esclavos. Se halla i ñ me
diato á ta cosía. El Cuadro iisladístieo do 18.10, le seña
laba una casa de madera, y 4 de embarrado y guano, con 
23 habitantes blancos, y % de color libres solamente. 

Carenero, (ESTRRO DEL] Se halla en la costa del Sur 
á barlovento del estero de Cayo Maltes. Prov." Marít.» de 
Santiago de Cuba, J. de Puerto-Principo. 

Carlos, [I.ACUNA DE) Está en los terrenos de la ha
cienda de la Iteiminia, y desagua poruña pequeña corrien
te en el arroyo de Carajalas, afluente del Jiquiabo. J. de 
Sagua la Grande. 

Carmelo.=ModeMK) caserío de la 3. de ta Habana 
en el Part." de Puentes Grandes, compuesto de algunas 
viviendas, habitadas por un corto vecindario de toda edad, 

CAR 
seso y color. Tiene su asiento sobre la orilla derecha del 
rio de ha Chorrera ó Almendares, no lejosyal S. del case
río de este nombre. 

Carp in te ro , (RIO) Baja desde el puerto do himones 
por la falda meridionai de la Sierra Maestra, corre hacia 
el S-, y vacia en el surgidero de Jnraguacito. .1. de Santia
go de Cuba. 

Carqueja ó d e l P u r g a t o r i o , (PUNTA) Sobresale en 
la costa del Norte, casi bajo el meridiano de Cayo hevisa, 
como á [inale-la marítima al l í .del de Verracos. Part.0 de 
Consolación del Norte. ,1. de Pinar de! Rio. 

Carraguao. (ALDEA DE) Nombre que íambien se dá 
á la aldea de liacuranao ó Dolores, en la.!, de Guana-
bacoa. (V). 

Carraguao. (PUNTA DE) listremo saliente de la costa 
del Sur, cerca de la boca del rio de 1o¿ Palacios. Entre es-
la punta y el cabo de Maia-IIamhre se interna el gran gol
fo de Balabanó, inclinándose al S. K. Part.0 de los Pala
cios, J. de San Cristóbal. 

Carraguao ó Mampos tea , (ESTERO DE) líslá for
mado por el rio de los Palacios, al desembocar por la cos
ta del Sur. Part."de los Palacios, J. de San Cristóbal. 

Carrasco, (mo IIEI Baja de la falda meridional de la 
sierra de Guaicauimar, y su corriente sinuosa loma su 
denominación de la hacienda de Carrasco. Recibe por la 
ribera izquierda al arroyo de San .luán, faldea por el K. una 
loma que se levanta en la hacienda de Yaquimo, por lo 
que se le designa también con este nombre, y se pierde en 
la ciénaga de la costa, entre el estero del Carenero, y el 
embarcadero de Romero. J. de Puerto-Príncipe. 

C a r r e ñ o . (FUANCISCO DE) Nació en Sevilla hácia 1520, 
siendo su padre Bartolomé capitando la navegación de 
Indias y visitador de la Casa de Contratación de aquella 
ciudad. Dedicóse desde su primera juventud á la mariiia. 
Prestó grandes servicios, asi por su valor en muchos com
bales con corsarios cslrangeros, como por los grandes os
tiales de perlas que descubrió hácia cabo de Veja y en va
rios litorales de la provincia de Nicaragua. Reeíiaíó luego 
de Nombre de Dios á los franceses que veniau de incen
diar á Cartagena de Indias. Uedtijoá la obediencia mu
flías turbas de negros cimarrones en aquel territorio, y 
suno gobernar y conservar en órden á la ciudad de Pana
ma, durante la sublevación que. promovió en aquella pro
vincia el tirano Lope de Aguirre. Asi consta en las prue
bas con que documentó algunos memoriales que remitió 
a! Consejo de ludias. (Archivo de Sevilla, legajo 2." de 
Cadas encuadcnmlas de HeviUa, Cádiz ¡/ oíros puertos, 
aiíos do 1í)63 á Iíi67). No debieron ser nocas las que pre
sentó el capitán Carroño, cuando por céuula de 8 de junio 
de 1573, le destinó l-'elipe I I á almirante de. la gran ar
mada que organizaba en Santander con Ira Inglaterra pa
ra socorrer á los P.tises Rajos H intrépido Pedro Menen
dez de Aviles. I.a muerte de este gran guerrero que 
ocurrió un año después y la ivor^anizacion que se dió á 
aquel armamento relevaron á Carrriío de un cargo que no 
lle^ó á desempeñar; y se le nombró gobernador de la isla 
de Cuba en 13 de febrero (le (577. Tomó posesión de su 
gobierno en 2 de junio del misino año, empezándole por 
residenciar y remitir preso á Kspaña á su antecesor don 
Gabriel de Mouialvo. Hizo en el castillo de la Fuerza va
rias ampliaciones y reformas, y dejó esta fortaleza bajo la 
misma planta poco mas ó menos con que se conoce ahora, 
aunque sin terminar varias obras accesorias. Tuvo que 
separar de su cargo al maestro de obras Francisco Colona 
que las dirigia y cuya muger, en venganza, envenenó á 
CaiTeíío con un plato de manjar blanco que le regaló el dia 
de su santo cu 157Í). lísluvo casado con doña Maria do Ri
vera. Testó v murió en la Habana victima de aquel cri
men en 21 <íe abril del mismo año {Uiblioteca Marítima 

.Española de ¡Savanele, I.61, tom., págs. 208 y 9). Mandó 
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& Sevilla grandes acopios ile maderas proc.iosas y escogi
das qm; IB pidió el rey para los ortiamcntos y retablos del 
magnifico monasterio de! Jíscorial, f|HcA la sazón so esta-, 
bíi alzando. Además do varias cartas y comunicaciones es-
crilas con (anta verdad como sencfUcz, se conserva de 
Carroño en el Archivo de Indias de Sevilla el Memorial 
i¡ne dio a l reí) sobre el e.rúmcn 1/ ejercicio de^artiUcros 
de la naveijitcion de Imlins, IJ visila de. las naves de la 
misma carrera. ¡Legajo de papeles diversos. Depósito Hi-
drográfico.=Ma(liiil). 

Carreteras y caminos reales.=Pocos ramos de 
prosperidad pública fwHroii tan desatendí idos en Cuba co
mo el de las vías do comunicación mtorior durante los dos 
primeros siglos do su colonización. A mediados del XVIU, 
no había mas caminos que los carriles, (as sendas ycom-

Eosicioncs de malos pasos que so trazaban y dotermina-
an los hacendados y transeuntes de una liacienda á otra. 

Cuando la correspondeneiu so porteaba ¡\ caballo una, y 
luego dos veces al mes entre la Habana y Santiago de Cu
ba, lardaba dnranln la eslacíóri de lluvias basla treinta 
dias en llegar á su deslino y viceversa. Lo mismo (luo los 
habitantes reconocía 11 las autoridades la necesidad uc em
prender consímociones de caminos; pero ni unos ni otros 
descubrieron arbitrio? para sul rasarlos, y hasln el año 
de 1763 no so pensó tbnnalineiito en emprender ninguno. 
Por este tiempo no existían aun mas vias de commiicacion 
que las sendas que de hacienda en hacienda y de mi bato 
á otro conducían por Villa-Clara,Sanctí-Spírilus y Puerto-
Principe ft Bayamo y Santiago de Cuba, y algunos otros sende
ros trazados simplemente por el trftusUo y el uso entre esta 
ciudad, Baracoa y algunos embarcaderos do la cosía Orien
tal; otros que comunicaban á los pueblos interiores con 
algunos punios del liloral por donde recibian sus con
trabandos, y varios trozos de camino abierto, entrete
nidos por los hacendados que se cotizaban para racíli
tar las salidas de sus (Yutos y el tránsito entre sus in
genios. Cn este número podían*contarão los traíados por 
los condes de Casa-Bayona y los marqueses do San Felipe 
y Santiago para el movimienlo entro la Habana y sus ha-
ci on das de Sania María del Rosario y Bejucal; y el que 
conducía desde la capital basta el surgidero de Bala ban ó. 
Aun estas mismas comunicaciones se hallaban duranlo Ja 
estación de lluvias interrumpidas gran parte del aílo. íin 
¡os territorios mas inmediatos á la Habana y mas pobla
dos, para quo no se cerrase el trftnsilo durante tres ó cua
tro meses,- tuvieron los gobernadores Guazo, Martinez de 
la Vega y Gitemcs liorcasilas desde 1720 A 174í> que obli
gar muy frecuenieniciitc á los ayuntamientos y gentes de 
los campos A cotizarse para la constrnecion de puentes 
provisionales y andariveles sobre los rios Almendaies, el 
Catalina, el Imanó y otras corrientes intermedias. Hon 
Francisco Cagiga!, sucesor de (iiieines, se esmeró en hacer 
dar ft aquellas obras abjuna solidez. Pero casi todas ha
bían desaparecido, cuando en 1771 el activo marqués de 
la Torre empezó á encontrar recursos para construir el 
primer puente verdadero en la aldea que por este motivo 
se llamóde Puentes Grandes(V). que importó 73,359 ps. fs , 
otro sobre el rio de Cojimar para comunicar con los par
tidos del lí. que costó tO,fíK! ps. fs., reparar el del rio 
de San Juan junto ii Matanzas, y ademfts los ya casi des
truidos de Arroyo-Hondo, las Vé^as y llanos (Je lus Güi
nes, en. los que se emplearon 28,679 ps? fs. durante su go
bierno. I'.l primer trozo de calzada verdadera que se cono
ciese en la isla I'm* construido de órdeti de este mismo go
bernador junto al giasis de la muralla de la Habana desde 
la Puerta de la Punta Insta el |)ar;v.>e que se llama aun 
el Campo Militar. SH le acordonó con árboles por las orí-
lias y empezó á serwr do pitseo público. También el ca
pitán general don Luis de las Casas dió á esta clase de 
obras desde 1790 hasta la creación del ítcalCmtsnlado, io
do el impulso compatible con la escasez de población y re
cursos de su tiempo. 

CAR Sí 7 
Habiendo empezado ft funcionar en el mes de seliembre 

de í 795 la Junta Económica del Consulado creada por reaí 
cédula de <t de abril de 1794 para promoverei fomento do 
la agrien] tu ra y comercio de ta isla, y cu particular la cons-
Iruecion de caminos, apertura de canales de navegación y 
riego, y la limpia y mejora de puertos, se concedió ft esta 
corporación poda misma real cédula para cubrir los gastos 
de estos objetos, el producto de todas las mullas y penas 
pecuniarias que impusiese el mismo Consulado, y p0A> 
sobre el valor de lodos los géneros, frutos y efectos de co
mercio de ¡mporlaeion y espoilaoion en lodos los puertos 
habilitados de isla, denominado de Averia. 

Muchos fueron los medios y proyectos propuestos y 
estudiados por esta corporación para atender á la cons
trucción y mejora de las comunicacioues terrestres, no so
lo por los individuos que Ja eoniponian, sino por multitud 
de personas que fueron invitadas ;\ comunicar sus conoci
mientos ó ideas sobre este importante ramo. La mayor 
parte de estos i ufo mies no fueron ni aun impresos, pero 
todos revelaban ef empeño ilc sus autores en ilustrar y se-
ílalar arbitrios con que fomentar una materia do tanto in 
terés para la riqueza j prosperidad de la isla. Kntre los 
diferentes que indicaron, los mas notables y dignos do 
consideración, fueron los portuzgos, las contribuciones so
bro tierras de las haciendas de cria y ceba de animales, un 
aumento á los ¡mpueslos de la carne" y la sal, los sobrantes 
del derecho de vestuario de milicias, los de los diezmos 
después de cubiertos los gastos del culto y clero, una ca
pitación solí re esclavos, estableeimientes do depósilos y 
descuentos, emisión de 3.000,000 de ps. fs. en bille
tes de diversas cantidades que ílevengasen un 10 p"/.. 
anual, loterías y rifas tie haciendas, muebles y alhajas, de
duciendo de las primeras un Í0p"/oy deiasscgmidas un 6; 
y por último, prestación de trabajo personal por cuatro 
dias al año de todos los habitantes y esclavos que residie
sen en los campos, y que los reos condenados per los t r i 
bunales de la isla y de Nueva Fspafia á las obras públicas 
se destinaran á las de caminos como igualmente los negros 
cimarrones ó huidos detenidos por las a uto ri dados mien
tras sus duefios no los reclamasen. Después de oxaminaãos 
y discutidos estos medios, acordaron los miembros del 
Ileal Consulado fijar las siguicnlcs bases: 

«Que las contribuciones destinadas para caminos de-
»bian considerarse como un fondo anticipado para uno 
»empresa de utilidad pública. 

»QIIG estas debían distribuirse en razón del benolicio 
«que cada uno reportase dolos caminos. 

»Que los hacendados debían ser los primeros contrí-
»bu yen tes una vez que eran los que recibían mas benefi-
«cios de bis vias de comunicación. 

"Que el repartimiento sobre tierras podía fijarse en 
"2 ps. fs. por cabullería plana de las haciendas de criar 
«que huliiesen obtenido la licencia para su demolición, 
»y 2 ps. fs. por cada legua plana e:i las haciendas no de-
"molidas; en inteligencia de que, como la espericncta ha-
»!)ia de demostrar las diíicullades que se opusieran á la 
"derrama sobre tierras si su producto era insuíicicnte, 
»sesuplicase ftS, M. concediese á la Heal Junta la facultad 
"de adoptar la contribución que tuviese por mas conve-
wtienle: que se dignara aplicar al fondo de caminos la 
«mitad del aumento que ofreciese la ron ta decimal de la 
»tsla, durante Jos dos primeros cuatrienios próximos, y 
«concluidos estos, la décima parte á perpetuidad del au-
ninonto que tuviese dicha renta en adeíanlo;,el derecho 
»dc sisa en la carne de puerco; la consignación de 4 p% 
)>por una vez sobre el valor de las ventas de tierras' que 
"hiciesen los dueños de lar, haciendas de criar, y la facul
t a d do establecer portazgos para el entretenimiento do 
«caminos se^un lo exiji'iesen las circifustancias.» 

Determinaron igualmente, que sin fijar cantidad al
guna, se roniribiiiria para los caminos con los sobrantes 
anuales de sus fondos. 

liste plan <le arbitrios fué elevado á la aprobación 
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do S. M,; dándose al mismo tiempo cuenta de un provéelo 
formado en 1767 por el conde de Macurigcs intendente 
de Marina, de un canal de navegación para conducir ma
deras desde los bosques de Guines hasta el arsenal de la 
Habana.Esla obra noilegó á realizarse por ser muy cos
tosa y no haberse podido reunir recursos suficientes para 
ejecutarla. 

En A796 se acordó atender inmediatamente á la com
posición do los mal llamados caminos que desde la Haba
na conducían á Matanzas por Bacuranao, á Batabanó por 
Santiago de las Vegas, y á Güines por San José de las La
jas y lomas de Candela, los cuales comprendían un radio 
de mas do 20 leguas cubanas. También se empezó en aquel 
afio la coilslruccion de un trozo de carretera de 1,000 va
ras de longitud con 13 y '/» de ancho, entre cl pente de 
Chaves yla esquina de Tejas, para que su costo sirviese de 
baso d los presupuestos de las demás obras que en lo su
cesivo se emprendiesen, y conocer prácticamente las diíi-
cultades quo había que vencer. 

En cinco meses se hicieron 13,500 varas cuadradas de 
carretera, y se gastaron en ellas 30,734 ps. Ts. 2 y % cen
tavos. Resultó su costo tan cscesivo, por haberse incluido 
el de una escavaeion que hubo que practicar de 400 varas 
de longitud, 17 de ancho y 1 y '/a de profundidad, en la 
que se emplearon 100 hombres por espacio de cuarenta y 
cinco dias. Fue preciso un terraplén que consumió 4 0,156 
carretadas de piedra, con 2 puentecillosyun pretil de sille
ría sobre muros de manipostería ordinaria. El total que im
portaron estas obrasyla composición de los referidos cami
nos eu el citado aíío de 1796, puede verseen el estado en que 
detallamos desde aquel afio las cantidades invertidas anual
mente por el Real Consulado en la construcción y composi
ción de caminos generales y vecinales, pueutes, alcan
tarillas, etc. 

Se construyeron en 1797 otras 1ÈS0 varas lineales de 
« t r e t e ra cop una anchura de U y Vientre la puerta de 
T i e í t ^ y ol Puento Chavefi, para que su costo que fué 
de 3,935 ps, fs. sirviese do complemento á los cálculos 
formados en cl afio anterior, y por ellos graduar dcfiuili-
vamento los tipos que haliian de fijarse para las contrntas. 

Hallándose comprendido en la variedad de asnillos que 
abrazaba la comisión que llevó el brigadier conde do Ma-
pox y de Jarnco á la isla el estudio y apertura de caminos, 
se dispuso por real órden de 22 de febrero del mismo año 
de 1797 que el Real Consulado se entendiase con el citado 
condo para todo lo concerniente á su fomento y mejora, 
lista disposición no tlió ningún resultado provechoso á la 
isla; antes al contrario, sirvió en parte de obstáculo á la 
iniciativa que en un principio tomó aquella corporación 
en tan importante materia. 

Según los dalos que aparecen en los libros de contabi
lidad del Consulado, desde el citado afío do 1797 al 
do 1816 recaudó 1.210,860 ps fs. por el derecho llamado 
de averia, 0,745 ps. fs. de cuatro portazgos provisionales 
establecidos'en los caminos de Santiago de las Vegas, de 
la Vuelta-Abajo y el de la costa de Guanabacoa á Regla, y 
un auxilio de 8.175 ps. fs, 62 y V* centavos del ayunta
miento dolo Habana parala composición del Puenle Nue
vo y construcción dela calzada de Guadalupe. Las obras 
ejecutadas en todo ese tiempo con estos fondos, se reduje
ron únicamente à la mencionada del Puente Nuevo que 
costó 14,812 ps. fs. 50 centavos, á la del puente del Jibaro 
quo importó 1.646 ps. fs. 62 y Vi centavos, el de la Chor
rera 2,846 ps. fs. 37 y y , centavos,el de-Ganuza 4,492pe
sos fs. 6 y V4 centavos, el délas Vegas 9,637 ps. fs. 50 cen
tavos, el de Paso Seco 500 ps. fs., el de Bacuranao 
2,977 ps. fs., el de Palo Seco 2,704 ps. fs. 4Í y ' / , , ol de 
Ricaba 8,430 ps. fs., el de San Antonio de los Batios 
2,500 ps. fs., el del rio San Juan en Matanzas 12,319ps.fs. 
62 y V*i "na alcantarilla cu el camimo de Regla á Guana
bacoa 4 ,000 ps. fs., la construcción de la calzada de la lagu
na do Curbelo 3,000 ps. fs., y otros 3,000 algunos trozos 
de la do Batabanó. El total de estas construcciones ascen-

C A R 
dió á 69,875 ps. fs. 81 centavos, y el de las composicio
nes de malos pasos, puentes, alcantarillasy otras obrasac-
cesorias para la mejora de los caminos existentes inmedia
tos á la capital, á 563,017 ps. fs. 4 y 5/4 centavos. I n v i r 
tiéronse además 19,801 ps.fs.42 y 7* cenia vos en el edificio 
que se fabricó para depósito de los trabajadores cimarrones. 
Resulta de todos estos guarismos un lotaldti 652,693 ps. fs . 
98 y 74 centavos gastado únicamente en los caminos y 
calzadas inmediatos á la capital y la mayor parte solo en 
reparaciones. Con un plan lijo para estas obras y mejores 
disposiciones administrativas, no se hubiera perjudicado 
á los oíros propietarios de los demás territorios de la isla, 
pudiendo haberse .atendido con la «mtidad arriba mencio
nada á la conservación y mejora de las vias de comunica -
cion que existían en aquella época en el pais. 

En el citado año de 1816 se ocupó el Consulado de un 
nuevo proyecto para la composición de caminos, ciñéndosc 
siempre á la zona territorial cultivada do la J.de la capital. 
Las consideraciones acordadas fueron las siguientes: 

1 .a «Que se liaria malogrado en la córte, con motivo 
"de la comisión conferida al conde de Mopox, el plan de 
«arbitrios para caminos que la junta habia propuesto á S. J l . 
»fin el ano de 1796. 

2. a wQíie en los veinte años que habían transcurrido 
uno habia podido el Consulado estendei" sus obras mas 
"allá de 2 leguas alrededor de esta ciudad con el auxilio 
»de la fuerza de negros cimarrones. 

3. a "Que lo reducido del fondo de dotación llamado 
"de averia no habia permitido adquirir mas que un corto 
"inimero de negros esclavos con los cuales se hacían a l -
ngunas obras, y entre ellas las del muelle de San Francis-
»co, con la lentitud y parsimonia que daban de sí medios 
»tan limitados. 

4. fl »Que era necesario atender á las reclamaciones do 
idos hacendados dirigidas á que se hiciesen transitables 
»los caminos.» 

Resolvieron, pues, que los mas importantes y de prefe
rente construcción eran los cuatro que desde la capital 
condiician á Matanzas por Jaruco, á Güines, ó Batabanó y 
á Guanajay, sin que por esto se desatendiese la composi
ción y mejora de los de travesía. Calcularon que para 
llevará cabo este proyecto se necesitaba un capital do 
164,320 ps. fs. para invertirlos en esta forma: 

Cuatrocientos negros á 390 ps. fs. 
Cuarenta carretones ál 08 
Cincuenta mulas A 80 

156,000 
4,320 
4,000 

Total 164,000 

PKESUPUESTO DE ENTRETENIMiEriTO Y ADMINISTRACION 

ANUAL. 

Personal. 

Un director y unayudaute 4,000 
Cuatro sobrestantes á 90 ps. fs. cada uno 4,320 

Total 8,320 

Material. 

Raciones, vestuario y enfeviueria de 
Cuatrocientos esclavos.' 31 ^75 
Raciones de 50 bueyes 6,000 
Utensilios, madera y clavazón 3*500 

Total . . 49,796 

Reposición anual de negros y animales 10,000 

Total 5 9 ^ 9 9 
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Creóse una comisión tio individuos de la misma junta 

para estudiar los medios con que podría llevarse à cabo 
esa empresa. Dos fueron los arbitrios sometidos Ala apro
bación de los demis vocales. El aumento de un % p°/o al 
derecho de avería liasta cubrir los1C4 320 ps. fs. ó una ca
pitación sobre los esclavos que hubiera en las lincas ru
rales. Se adoptó este último por creer no era conveniente 
gravar al comercio marítimo con un nuevo recargo sobre el 
citado derecho de avería, que las autoridades superiores 
de la isla en el ano de 4817 habían aumentado con '/^pa
ra cubrir los gastos del ejército espedicionarío deCosla-
Firme. Por otra parle eran ya muy crecidos los derechos 
que se cobraban en la aduana A los objetos de importación 
y esportacionbajo distintas denominaciones. 

Se aprobó por real Ó r d e n d e í 7 d c enero de 4818 el 
impuesto de capitación de esclavos, mandándose al mismo 
tiempo que se formara el reglamento para la construcción 
de caminos, y se fijara la cuota de aquella contribución 
que se empezaría íi cobrar después que el capitán general 
la sancionase dando luego cuenta á S. M. 

Jín 2 de setiembre del mismo año se fijó en \% rs. 
anuales la cuota por cabeza sobre los esclavos de toda 
edad y sexo y la do 4 ps. fs. por cada negro bo>.nl que se 
desembarcara en la isla cu el tiempo que aun quedaba para 
la introducción de esclavos. Establecidas las bases para la 
recaudación, se empezó á cobrar este derecho desdeel 9 del 
propio mes, dejando para mas adelante la formación del 
reglamento. 

Desde í 817 hasta h 831 en que se encargó la Real Jimia 
de Fomento de todo lo concerniente ala agricultura, 
caminos, etc., con las mismas atribuciones que tenia el 
Real Consulado, aparecen de los estados de osa corpo
ración, que en este segundo período percibió por el de
recho de averia 1.281,434 ps. fs. 60 3/t centavos; por el 
adicional de introducción de esclavos por los puertos del de
partamento Occidental 104,102 ps. fs.; j por derechos de 
peage 49,993 ps. fs. 68 */* centavos, ó sea un total de 
1.335,530 ps. fs. 29'/a centavos. De esta suma se invir
tieron i.25Í,011 ps.fs. 83 Vi centavos la mayor parte co
mo en la \.» época, en composiciones y entretenimiento do 
las vias inmediatas á la capital. Soto so hicieron algunos 
trozos de carretera en el camino de Guanajay, en el cual 
después de treinta y seis aíios de enormes gastos so habían 
construido 3 leguas desde la Puerta do Tierra hácia el O., 
el puente sobre la zanja del Cerro y 3 alcantarillas cerca 
del pueblo de Mordazo, Se rebajó además la loma do Puen
tes Grandes, se construyó un ponton á la entrada del ca
serío de Quemado Viejo, y un puente de cantería en el 
arroyo deMarianao que costó 80,000 ps. fs., teniendo que 
invertirse á los pocos meses de estar terminado otros 
15,000 ps. fs. en la reparación de una grieta que se des
cubrió en unodc sus estribos. En el camino delS. ó de 
Santiago de las Vegas solo se hicieron unas % leguas de 
calzada; un puente sobre el arroyo Jibaro, 3 alcanta
rillas, el rebajo de una loma y otra legua de carretera des
de el Surgidero de Batabanó hasta el pueblo de este nom
bre. En el camino de Güines se abrieron varios trozos de 
pequeñas estensiones, algunas alcantarillas y andariveles 
y un puente de madera sobre el rio de Ganuza. En el ca-
ininodel I ; . de Bacuranao se construyó untrozode 1,000 va
ras cuadradas desde Luyanó hasta el arroyo Martin Perez, 
un puente demadera sobre el mismo arroyo, otro puente 
mixto sobre el rio Cogimar y algunas otras obras de paso. 

Estas fueron las principales ejecutadas en los treinta 
y seis años que estuvieron a cargo del Real Consulado las 
mejoras y nuevas construcciones de caminos y carreteras 
en la isla, gastándose en ellas 1.904,705 ps. fs. 81 7* cen
tavos. 

El siguiente estado detalla las invertidas por esta cor
poración anualmente. 
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AÍJOS. 

m 
Cantidadee invertidas. 

1796. 
1797. 
1798. 
1799. 
1800. 
1801, 
1802. 
1803. 
1804. 
1805, 
1806. 
1807. 
1808. 
1809. 
1810. 
1811. 
1812. 
1813. 
•tm. 
1815. 
1816. 
1817. 
1818. 
1819. 
1820. 
1821. 
1822. 
1823. 
1824. 
1825. 
1826. 
1827. 
1828. 
1829. 
1830. 
1831. 

Ps. 
38,781 
24,590 
18,561 
14,066 
30,233 
43,851 
46,252 
38,471 
32,901 
29,179 
31,761 
28,832 
28,056 
22,331 
41,369 
34,143 
32,8*6 
31,531 
30,207 
29,261 
27,382 
68,391 
46,55i 
S5,899 
95,850 
92,377 
73,298 
65,245 
57,192 
50,800 
98,366 

147,353 
123,501 
100,175 
100,997 
76,045 

Pe. 
18 V, 
87 V, 
62 / t 

37 V, 
56 ' 
18 V . 
62 V. 
50 
3 t V4 
25 
56 ' / i 
81 Vi 
93 % 
50 
56 «/i 

41 V i 
50 
43 V4 
37 7, 
75 
43 «/i 
25 
50 
81 V i 

S 
81 V i 
37 V* 
68 " / i 
87 V , 
18 V i 
75 . 
81 ' / i 
43 «/i 

Tota) 1.904,705 81 % 

Por las continuas representaciones á la córte del general 
Vives y del superintendente conde de Villanueva, solmj 
la conveniencia de separar del Real Consulado la sección 
encargada del fomento de los intereses malcríales de la 
isla, dejando aquella corporación como tribunal mercantil, 
se decretó su separación en 1831, y quedó la Real Junta do 
Fomento funcionando con las mismas atribuciones y orga
nización que conservó hasta 1854. Reconociendo las per
sonas que la componían que el sistema seguido hasta en
tonces no podia producir grandes ventajas, y quo los re-
unrsos destinadosáeslasobras eran insulicienlcs, asi como 
la vigilancia esclusiva de sus individuos, ocupados en otras 
•atenciones de su instituto; determinaron crear otros ar
bitrios para sufragar los gastos de las nuevas obras. Para 
allegar fondos, acordaron establecer portazgos y estimu
lar el interés privado para la construcción de carreteras 
con fondos suficientes y condiciones aceptables. A pesar 
de los buenos deseos de la junta, no dió desgraciadamente 
este plan resultados satisfactorios por varias causas agenaa 
á la materia de que tratamos, aunque fueron mayores los 
recursos é ingresos, de que pudo disponer desdo quo em
pezó á funcionar independiente del Real Consulado. Además 
del ' / i l'0/o del derecho de avería y el cuartillo donoininauü 
adicional, se aumentó otro cuartillo á los frulos y efectos 
importados v esporlados por los puertos de la Habana, 
Santiago de "Cuba, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande 
y Cienfuegos. Por este solo concepto ín'gresaron en las ca
jas de la corporación desde 4832 á 1854 la suma do 
4.632,487 ps. fs. 2o centavos. Los portazgos establecidos 
on diferentes caminos al irse abriendo para c servicio 
público, cobraron desde 1834 hasta 1854 inclusive, la 
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cantidad de 658,983 ps. fs. centavos. Sin incluir las re
caudadas por las diputaciones hasta 1847, ascendió el total 
de estos derechos, que generalmente estaban dcsti natíos á 
cubrir los gastos fjue ocasionasen la apertura de nuevos 
trozos de caminos y su entretenimiento, á 5.291 , í70 ps. fs. 
47 centavos. 

En el estado que insertamos al final de la reseíía que 
vamos á emprender de las obras y composiciones ejecuta
das en el tiempo que corrió con ellas id Real Junta de 
Fomento, pueden verse las cantidades que de aquel total se 
invirtieron anualmente en este ramo. 

Antes de liacer la mencionada reseíía debemos consig
nar que la mayor parte de las obras se debieron á la in i 
ciativa de los capitanea generales, presidentes natos de la 
Junta de Fomento, don José Cieniucgos, don Francisco 
Vives y don Gerónimo Vatdés, y bajo el mando de este 
lUlimo, á la dirección del entendido sub-inspector de in
genieros don Mariano Cawillo de Albornoz que con el 
mayor acierto y solidez ejecutó casi lodos los caminos de
terminados por la Real Junta durante el decenio de 1840 A 
ÍS&O. Logró facilitaren ese tiempo las comunicaciones de 
la capital con la completa reparación de las calzadas de 
Marianao J Jesus del Monte, la construcción de la que co
munica entre ésta y el pasco de Tacón con el nombre de 
Calzada de la Infanta, y la llamada de lielascoain que sir
viendo de faja esterior á los barrios de San Lázaro y Co
lon, se estiende desde el mar hasta formar ángulo con la 
citada alameda de Tacón. Otras muchas obras piiblicas 
dirigió en la Habana, Matanzas y otros pueblos do la isla 
íiqucl hábil é incansable ingeniero. 
• Las primeras obras ejecutadas por la Real Junta 
desde 1832 á 4 834. fueron varias reparaciones en el 
trozo de carretera uesde la Habana á Marianao, un auxi
lio quedió de algunos trabajadores para el camino vecinal 
de Güines á la ensenada del Caimito, una prolongación en 
la Calzada de Vivea, y un caíio de desagüe cerca del puente 
de Marianao. También se terminó en 4834 el puente de 
mamposteria y madera llamado do San Luis en Matanzas 
que se hizo por contrata é importó 95,954 pí. fs. 

Coando ni proyectadas estaban íoilmia iniicbas tic las 
carreteras mas precisas para las neeosidades del trá
fico interior de la isla, la prodigiosa novedad de los 
ferro-carriles empezó ü quitar mucho de su interés y su 
prestigio á aquel antiguo pero sólido medio de comu-
nicacton. En un país que es productor de artículos 
mas bien de lujo que de necesidad, naturalincnle se ha
bía de preferir (a perfección de lo nuevo á la precisa u t i l i 
dad de lo antiguo. Desde que empezó á funcionar con lodo 
el éxito que se esperaba el primer ferro-carril entre la 
Habana y Bejucal, fué decayendo en los municipios el in
cansable empeño con que se habían esforzado en encontrar 
recursos para abrir caminos. Asi es que, en el quinquenio 
de 4835 a 1840, apenas se hicieron algunas composiciones 
de malos pasos, por tener la Real Junta fija toda su aten
ción en el ferro-carril de Guiñes, del cual como de los 
otros que fucion subvencionados por esta corporación, 
trataremos en el artículo especial de esla clase de vias. 
(V. PBimO-CAlllULKS). 

Además de hacerse desde 1840 al 43 algunas reparacio
nes en las carreteras y caminos, se construyó nor adminis
tración el trozo comprendido entre la esquina (íeTejashasta 
cerca del pueblo de Arroyo-Naranjo, y se principió á trazar 
el tramo de calzada entre los puentes de Cristina y Agna-
Dulre. 

llabietuio propuesto don Joiquin Peíialvcr la aper
tura de 3 lejiuas de carretera desdeelpueblodeCorral-Fal-
so hasta la Taberna de Guajarayabo, se formó su presu
puesto y se sacó á pública subasta, pero no so presen
taron licitadores. Solo se hicieron porel citado don Joa
quín Peñalver unas ;200 varas con 4,000 ps. fs. que fa
cilitó ía Junta y con 6,000 que dieron algunos hacendados 
de las cercanías. ¡ 

.Demostrada la necesidad por el administrador de cor- 1 
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reos de Baracoa de la apertura de un camino que desde 
esta ciudad condujese á la de Santiago de Cuba, consig
nó la Junta 16.000 ps. fs. para abrir una Irocha y cons-
truír 3 alcantarillas. Ocspues de haberse hecho 4 7;y4 
leguas, se abandonó la terminación de este camino que se 
habia presupuesto en 24,670 ps. fs. Compúsose el vecinal 
de Regla á Gnanabacoa, y se auxilió con 2,000 ps. fs. ala 
junta municipal de Cien fuegos para (¡no los invirtiera 
en tas obras del que costeaba esta corporación en d i 
rección á Caunao. Levantáronse también ctt estos tres aííos 
varios planos para la continuación de las calzadas de San
tiago de las Vegas, Gílines, Matanzas y Guanajay. 

No fueron mayores los adelantos conseguidos en e l 
cuatrienio de 1844 á 1847, en cuyo tiempo solo se hicieron 
algunas prolongaciones en la calzada del 0. desdo el case
río de Canta ranas, contratándose con don Juan José liarnos 
el entretenimiento de la estension que estaba abierta a l 
tránsito desde la capital hasta el mencionado caserío, por 
el término de nueve años, y en tres y medio la conclusioti 
de las 8 leguas que aun faltaban basta Guanajay. Las con
diciones fueron; que la Junta habia de conceder al citado 
don Juan José Barrios los rendimientos de) portazgo d e 
fuentes Grandes, los de otro quo se estahleceria a! estremo 
de las 4 primeras leguas que se hiciesen, 120 negros y 20 
carretas con 24 yuntas de bueyes y los i'iiilesy herra
mientas de la calzada de Marianao". Se le entregaron tam
bién los edificios que poseía la corporación en ese pueblo 
y en el de Arroyo-Arenas; la propiedad de la piedra d e 
toda clase quehabia acopiada en diferentes depósitos; las 
canteras arrendadas por la Junta, yol derecho de estraer 
de la de la Osa todos los sillares que seeonceptuasen nece
sarios, líl contratista por su parle, al terminarse los nueve 
años fijados para el cumplimiento de estas obligaciones, 
tenia que devolver los animales y útiles en el mismo esla -
do que los recibió, los negros en el que se encontrasen , 
y lacalzada, portazgos y edificios do la mejor manera d e 
conservación y servicio; debiendo además tener 9 pulgadas 
de piedra partida y consolidada en el terraplén firme d e l 
camino. Fran muy ventajosas en aquella época estas cst i -
pnlnmnies pan ¡a Iteai Junta, porque sin grandes d i s - ' 
pemlios por su parto, no solo conseguia tener en todo 
aquel tiempo Ijien conservada la estension de calzada cons
truida, sino que con loque se destinaba para atenderá l a s 
reparaciones de una pequeña parte de ella, se prolongaban 
en tres años y medio 8 leguas mas. Pero no se cumplieron 
estas condiciones como era de esperar, por lo perjudicado 
que quedaba el contratista en sus intereses. Por esla r a 
zón lo dispensó la Junta en 1848 de terminar la última l e 
gua, y le indemnizó además con 83,520ps. fs. pagade
ros en varios plazos, los quebrantos quehabia sufrido. 
Creyó aquella corporación que con losproductos de los dos 
cilatlosportazgos podría satisfacer esa cantidad y terminar 
lacalzada. Aunque la Junta no salió del lodo perjudicada 
en sus intereses, no correspondieron tampoco los resultados 
obtenidos á las cantidades invertidas, habiéndose hecho u n 
mal camino que, por los defectos de su primitiva cons
trucción ha absorbido luego bastantes cantidades en su e r i -
Irelenimiento. 

También se terminaron en esos cuatro aííos la calzada 
de Cristina desde el pneuie de este nombre hasta el d e 
Agua-hulee, y las dei S. y S. F. basta Arroyo-Naranjo y 
San Francisco de Paula. En esta so hicieron* 3 alcantari
llas, y en aquella se conlinnó su prolongación hasta la a l 
dea del Calabaza!. Se reparó además una alcantarilla en l a 
calzada de Jesus del -Monte, y se construyó otra en la d e l 
Cerro. 

""Ya por ese tiempo principiaron á ejecutarse fuera d e l 
radiodelaJ.de .Matanzas algunas obras nuevas en los 
demás caminos de los otros territorios dela isla. Parala 
composición del camino de Velis-Melis enesaJ.scdestina
ron varias cantidades y se determinó componer el puenlo 
de San Juan con sillería; cuya obra se hizo nor contrata e n 
117,000 ps. fs. satisfechos en plazosanuales oe i 4,900 ps. f s . 
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Se abrió al servicio público en noviembre de 1845 con el 
nombre de puente ile Bailen. Fin la J. de Cárdenas se hizo 
I Va tegua de camino cu dira-cinn al cisorio de Can ima r, 
con el auxilio de ^ .848 ps. fs. que le consignó la Junta. En 
la de Cienfne£0sse empezó el camino llamailo de Cangre
jeras. E n la de Trinidad se subastó en I¡!,ii77 ps. fs. 4 rs. 
la obra de otro entre la villa cabecera y el puerto de Casil
da, obligándose e! conlralisía ademásde snenfreienimie»-
to por espacio de dos años, á construir 200 varas de cal
zada en el sitio <|iic le designaran. Oíros muchos caminos 
vecinales se emprendieron por esa época en diferentes 
localidades de la isla promovidos y costeados por comisio
nes de hacendados, á algunas de las cuales auxilió la 
Junta con cortas cantidades. Fueron las mayores la de 
3,907 para el llamado de las Dos Docas, la de 4,000 pa
ra el de ta Virgen, igual cantidad para e! de Matan/as, y 
3,000 para el denominado do Boniatos. 

Hasta lines (le 1847 lóelas lasobras estuvieron bajo la di
rección de comisionados de la Ueal Junta, que algunas veces 
carecían de bastantes conocimientos facullalivos, y de esa 
circunstancia resnltaron cu varios ca.s'js fa mala ejecncion 
y el esecsivo coste de algunas con sin ico i ones anleriores ¡i 
aquel ano. Conociendo la corporación los defectos de tal 
sistema, solicitó millonees dela capitanía general un in
geniero militar que se encargase de la dirección liiculíativa 
de sii.j obras. Fué nombrado para desemiioñar este cargo 
el entendido general y sub-inspectiir de ingenieros don 
Mariano Carrillo de Alborno/ (pie, como ya liemos dicho, 
había dirigido alyuuas obras desde tfjíü. Konuó los planos 
Y proyectosque la Junta encomendó ¡i sus conocimientos, y 
bajo su dirección se veriliearon las construcciones mas no
tables deaquel periodo. Una rielas principiles fu¿ el tra
zado y presupuesto de 345,860 ps. fs. para la prolongación 
de la calzada del S. lí. entre San l'ranrisfo de Paula y la 
villa de Gilines. Anuncióse la prnuera subasta para la 
ejecución ile unas 4 leguas hasta la taberna de Jamaica, y 
se remató en 159,000 ps. fs. ó sean I .Ciio ps. fs. mas del 
total que se calculó el costo de ese iramo. El empresario 
había de uiilizarse ol liempo que durasen ios trabaos, de la 
posesión del Dique, y percibir 6,000 ps. fs, por entretener 
toda la carretera un afio después do terminada. Las 2 pri
meras leguas se abrieron al servicio pdblico en i 850, es
timándose su costo en 107,088 ps. fs, 3'/, rs., do cuya 
cantidad resultó un saldo A favor del contratista de 
34,199 ps. fs. 6'/, reales que se convino á recibir A plazos 
sin interés alguno. Para el resto de la obra determinó la 
Junta abonarle 3,000 ps. fs. mensuales, siempre qne los 
avalúos no escediesen de esta cantidad, en cuyo caso que
daba à voluntad de la corporación pagar el esceso al con
tado ó en plazos de un año con el interés de un 8 p%. 
Termináronse las otras 2 leguas hasta Jamaica en 1851, 
importando el tota! de los trabajos ordinarios y es-
traordinarios segun la tasación hecha por el ingeniero, 
4 69,981 ps. fs. 3*/, rs. Pero se suscitaron varias cuestiones 
con el que se había encargado de ejecutarlos, por querer 
la Junta que prolongara la carretera 740 varas mas allá de 
la citada taberna de Jamaica. 

Compúsose también por este liempo en la calzada de 
San Lázaro toda laparle comprendida desde la casa de 
íieneíiccnda hasta ol torreón del mismo nombre, y se re
paró la calzada de Vives deule el Arsenal hasta el puente 
de Cristina. 

Acordada la prolongación de 3 y V* leguas provincia
les en la carretela delS. desde el puente del Calabazar 
hasla las Tabernas del Hincón, se formó su presupuesto y 
sacó subasta, pero no llegó á llevarse á^fcclo por haber
se conceptuado perjudiciales las condiciones del con
trato, y poique no se creyó de absoluta necesidad esta 
prolongación, aunque ya se habían hecho algunos cortos 
trabajos. También se sacó á pública licitación el camino 
de ' / j de legua que desde l.uyanó había de terminar en 
(iuanabacna en 38,500 ps. fs.", y con las condiciones de 
/acililar la Real Junta <00 trabajadores cimarrones, 8car-
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retas, 12 yuntas de bueyes, 6 carretones y 6 mulos Tenia 
que abonar también cualquier esceso de trabajo dar todo 
el material que de la canlcra de la Osa necesitara el con
tratista, y concederle la exención do portazgos para los 
materialesy trabajadores. Los jornales de los cimarrones 
debía salistaceríos el dueílodela contrata pagando 9 ps. fs 
mensuales por los varones, 6 por las hembras y 200 por 
eamiages, y además empedrar el fondo de las alcantarillas 
que lo necesitaran. Hubo también que resarcirle al lermi-
narscesla obra con 2,250 ps. fs. pagados'en varios pla
zos los perjuicios que se le habían seguido por la varia
ción en su primitivo trazado de las 600 primeras varas. 

Habiendo un hacendado construido un peqticfio trozo 
desde el sitio de Arroyo Apolo en la calzada del S. con d i 
rección al pueblo del Calvario, el capitán pedáneo de este 
pueblo y oíros vecinos facilitaron algunas cortas cantida
des para prolongarlo hasta el punto llnmado el Tumbade
ro. Las 2,795 varas que faltaban para llegará aquella po
blación las subastó la Real Junta en 15,500 ps, fs., indem
nizando con 3,382 los trabajos que había ejecutado por su 
cuenta al que inició esto camino. 

Se subastaron póblicamenle 2 leguas de carretera en la 
de Luyanóque fallaban para llegar á la aldea dé Bacura-
nao en 9o,000 ps. í's, y ol valor equivalente de los traba
jadores cimarrones que debía dar la Junta asi como el de 
su manutención. Además, por cuenta de las tasaciones que 
se hiciesen, seenlrcgaban al contratista 4,00o ps. fs. men
suales al contado, y el resto de lo que so le adeudara en 
pagarés de mio á desafíos con el inlerés anual do on 8 p"/». 
FU enlretenimicnlo por espacio de diez y ocho meses á con
tar desde la fecha en que so fueran abriendo los rospeelí-
vos tramos construídos para el servicio del oóblíco, era de 
cuenta del contratista. Al terminarse las obras surgieron 
varias dilereoeias cnlre este y la Heal Junta (pie se allana
ron, reintegrando aquel á ,U corporación 4,500 ps. fs. 

Se abrió un pequeíío camino de travesía en la Ceja do 
Ha ya le con una cstensiou de media legua. 

No habiéndose llevadoáefccloelconlratodelcaminodo 
Guanajay, se hizo nueva licitación para la legua queaun fal
taba hasta aquel pueblo, en 43,000 ps, fs. y80negros. Debía 
abonarse al empresario por cuenta de los avalóos parciales 
que se hiciesen, la cantidad de 4,500 ps. fs. yol rosto on el 
término do un afío, en pagarés con el interés do un 9 p0/". 
VA salario y la niíinulcncion do los 80 negros eran docuen-
ta del rematante. Por haberse hecho cargo de la piedra 
acopiada y conformarse con algunas rebajas por el afirma
do; solo costó osla obra 41,954 ps. fs. 4 rs. 

Invirtiéronse 3,200 ps. fs. en reparar 1,170 varas al 
princinio de¡la carretera tic Santiago de Cuba, y so consigna
ron además algunas corlas cantidades para el trozo de ca
mino enlre Jibara y llolguin, y parael que el ayuntamien
to de líayamo hacia construir en la Barranca do San
ia Ana. 

Con los productos de la farola del surgidero de Bata-
banó y un portazgo establecido en aquel punto, so contra
tó en remate püblicoel cntretcuimietUo por cinco años de 
poco mas de una legua del camino de aquel nombre junto 
con el servicio de la farola. 

lín agosto de 4848 se terminó el puente de Itacuranao 

3ue costó 8,91 Ops. fs. yon el añosi&uicnU el dcuomína-
o de las Casas sobre el rio de Arroyo Arenas que impor

tó 67,855 ps. fs. y el de Diego Velazquez sobre el arroyo 
de Mordazo que ascendió á 44,000 ps. fs. También se ter
minó por esc tiempo el pequeño puente de San Andrés 
en el camino de Uoloudron en cuya obra so invirtieron 
3,000 ps. fs. Hn octubre de 1851 se abrió ai pdblico el 
puente de sillería con tres arcos sobre el rio Luyanó dc-
uoiiiíiiado du Alcoy, y dos alcantarillas conocidas con los 
nombres de San francisco de Asís y San Miguel, l i l total 
de estas obras ascendió á 145,444 ps. fs. 

En el bienio do 4852 aí U fueron casi nulos los tra
bajos que se emprendieron, quedando reducidos á la 
conclusion del último tramo dela carretera deduana-

41 
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jay J de la calzada del Sur hasta Santiago de las Vegas; 
algunas obras en la del S. E, en dirección á San José de 
las Lajas; á la construcción de un tramo de 2 millas desde 
Santa Maria del Rosario hasta su union con la carretera ge
neral de Guines, y al entretenimiento y reparaciones que 
eran mas urgentes hechas con gran lentitud y dispendios. 

Fueron también varias las composiciones que se hicie
ron en los puentes y andariveles, de las cuales citaremos 
como las mas notables, las de los puentes del Calabazal, 
Arroyo Jibaro, Maboa y Agua Dulce, Juan de Toro, Alam
bique, Saramaguacan, de la Fundición, San Luis en el rio 
Yumurl y el de Marianao. 

Las juntas subalternas recibieron autorización para in 
vertir algunas cortas cantidades. Entre las mayores deben 
contarse las de 4,400 ps. fs. á la de Santiago de Cuba pa
ra la reparación del camino real desde el puente del Obis
po hasta la hacienda do Jesus Maria; á lade Sagua la Gran
de la de 6,000 ps. fs. para el mejoramiento del camino 
del Guatao; y á la de Cárdenas para invertir varías sumas 
on el entretenimiento y mejora délos caminos de su j u 
risdicción. 

La decadencia de las obras en los últimos años que es
tuvo encargada laRcalJunladeFomenlode la construccipn 
y mejora de las carreteras tuvo por principales causas, el 
interés quesebabia despertado porias vias férreas y el ha
ber agotadoaquellacorporación todos sus recursos dejando 
afectas ademAs sus rentas para lo sucesivo con los convenios 
que habia hecho con los contralistas, después dehaberena-
genado muchas propiedades valiosas y la fumade sus es
clavos cada vez mas necesaria por la escasez creciente de 
brazos en la isla. Las jurisdicciones en general salieron 
muy perjudicadas por la manera con que se invirtieron 
s u s recursos, disponiendo de los fondos que ios pertene
cían y dejando desatendidas sus comunicaciones. 

. TampGCO'Be hizo híngun>wglamonlo para la policía, 
ciraítrticcttm y conservación (le los caminoá. Solo so to
maron algunos acuerdos aislados para la parte económica, 
ŷ la conservación del arbolado de la calzada de Cristi
na y del tramo que secsliemie enlre la puerta de tierra y 
el Cerro. 

líl siguiente estado manilinsln la eslonsmii dn carrille
ras y caminos de segundo órden, coiislnmlos por la Junta 
de Fomento basta el año de -1834 que se encargó de ellos 
la Dirección de obras públicas. 

ESTKNSIO*. 
I-cguiis provinciales. 

AWOS. Cantidades invertidas. 

Carrelcra del O. desde la Habana â Guana jay. -lo '/„ 
Id. del S. desdóla esquina de Tejas hasta San

tiago 4 
Id, delS. lí. desde la esquina de To yo A Ja

maica 6 
Id. del lí. entre Corral Falso y la Gallega. . . 2 
Id . de I.uyanó ¡\ Corral Falso i 
Id. de Cristina. '/* 
td. de la Ceja de líayatc */, 
Id. dé Ratabanó al surgidero del mismo nom

bre I 

Total. 2S 

Además se estaban construyendo las calzadas del Cal
vario, del S. i ' . , de Jamaica á Fuentes, y ladeSanlaMaría 
del Itosaiio. 

Fslas fumH) las principales obras ejecutadas en los 
sesenta años que estuvieron á cargo del Real Consulado 
y la Junta de Fomenlo, gastándose la enorme suma de 
4.115,47o ps. IV. Ü3 rs. 

l i l sigtiietile estado dará A conocer las cantidades inver
tidas anualmente en las conslriiceiones y reparaciones 
de los caminos y carreteras en la segunda época que cor
rió con ellas la última corporación. 

Ps. Fs. 
73,304 78 V* 
68,817 93 »/* 
90,776 25 
6b,382 SO 
91,236 50 
22,689 4 2 V , 
50,595 12 V* 
12,255 37 V i 
23,052 31 '/* 
20,685 62 Va 
Sli.ííU 37 '/» 
44,908 31 V i 
70,594 31 V* 
96,977 93 s/4 
70,460 1\ 7* 
51,000 76 V4 
98,417 \% Vi 

1849 311,735 43 */* 
1850 491,909 75 
4 851 108,932 62 V, 
4 852 171,442 5 7, 
4853 468,566 40 7» 
4 834 281,515 27 7, 

Total 2.210,709 71 Va 

¡832. 
4833. 
4 834. 
4 833. 
1836. 
4 837. 
4 838. 
4 839. 
4840. 
4841. 
1842. 
1843. 
4 844. 
1845. 
4 840. 
4 847. 
4848. 

En 4 7 de agosto de 4 854 el gobierno creado en M a 
drid por la insurrección que acababa de derribar á la a d 
ministración del conde de San Luis, decretó que se forma
se en la Habana una nueva dependencia que, con el t i tulo 
de Dirección de Obras Públicas, corriese en adelante c o n 
todo lo relativo á ese ramo. A ella se incorporaron la c o n 
taduría y tesorería do la antigua Junta de Fomento con t o 
dos los ingresos y arbitrios asignados para cubrir aquel 
servicio. La referida junta cambió pues entonces por e l 
de meramente consultivo su carácter administrativo, y l a 
nueva dirección absorbió lodo lomas sustancial d e s ú s 
atribuciones. Desde aquella época ha dirigido en el pais 
todas las obras publicas y muy especialmente las de car
reteras. Sin añadir reflexiones, inseríamos lomándoladc l a 
Memoria general de obras públicas que publicó aquella 
dirección en 1861, la siguiente reseña detallada año p o r 
año de las obras de carreteras y caminos vecinales desde 
c! de 1835 que fué el primero de su admistracion hasta l i 
nes de 1858. 

fin el Departamento Occidental los Irabajos'de conser
vación ordinaria y estraprdinaria y las nuevas construc
ciones de carreteras propiamente dichas, en los añ&s 
de 4 855 á 1858, son los que se detallan á continuación. 

ANO DE 4855. 

CONSERVACION ORDINARIA, 

En la carretera del Oeste ó sea de la Habana á Gua-
najay se ejecularon por administración los trabajos s í -
guientes: 

402'64 metros, cúbicos de terraplén. 
8,934'332 id. lineales de cunetas limpias. 

45'48 id. id. firme compuesto. 
329'376 id . cúbicos de piedra picada.—Invirtién-

dose: 
4 Í4'76 id. id. y quedando acopiados: 
4 75'20 id. 

COKSERVACION ESTRAORDINAIUA O GRANDES HEPARACIONES. 

Carretera del Oeste. 

En el trazo inmediato al pueblo de Marianao por a d 
ministración: 
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7ifi 'Hi melros cúbicos de piedra picada; de los q«c 

se emplearon: 
Í9S,3Í2 en la reparación del firmo. 

2,062'382 metros lineales de cunetas, rebajando los aco
tamientos. 

En el tramo coiUtguo á Arroyo-Arenas se verilicaron 
por administración: 

4 4 3*4 36 metros lineales de firme reparado con; 
-i ,9Trj& id. id. de piedra. 

En el tramo del Bermejal en adelante se hicieron: 
í .IGTS metros lineales de cunetas limpias. 

SSS'óS id id . firme reparado; empleando: 
4,428'46¿ id . cúbicos de piedra y 

220 id. id. coco para recebo. 
Estos trabajos se hicieron por ajuste al precio de 4'25 

peso el 0'836 melro lineal. 

CARRETERA PEI RIU. 

En los tramos próximos á la loma de San Juan y desde 
el pueblo del Calabazal liáeia adebnUc se ejecularon: 
2,013'088 metros lineales de cmielas limpias. 
•á.seü'gSi id. cúbicos dn piedra acopiada. 

id. id. id. pina);), 
id. id, id. tendida. 

CAR 
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4,65G'88 

CARRETEHA DEI. SUD-ESTE, 

En los tramos desde Toyo á í-tiyanó y de este en ade
lante: 
6,4 62*38 metros lineales de cunetas limpias. 
5,355 
3,341*648 
3P594'52 
3,46TíSa 
2,936*84 

610 

id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
id. 

id. firme reparado, 
cúbicos de piedra invertida, 

id. id. acopiada, 
id. id. picada 
id . id. tendida, 
id. cocó para recebo. 

CARRETERA SEL ESTE. 

4,B14*4 - metros lineales de cunetas limpias, 
692*04 id. cúbicos ú o piedra acopiada. 
737*592 id. id. id. picada. 

4,074*056 id , id . id. tendida. 

CALZADA DE CRISTINA. 

5,345'388 metros lineales de cunetas limpias. 
498*808 id. cúbicos de piedra adquirida. 
352'736 id. id. id. (irada. 

4,047*698 id. id. id, picada. 
620*208 iü. id. id. tendida. 

CALZADA DEL CALVARIO. 

4,434*576 metros lineales de cunetas limpias; 
747*288 id. id . terraplén y afirmado. 

4,074 id. cúbicos de piedra invenida. 
200 id. id. cocó para recebo. 

NOEVAfS COKSTRUCCIOME». 

CARRETERA DEL SUD-OESTE. 

En la prolongación de la del Oeste y tramo de Gnana-
jay á Gandelaria se ejecutaron poradminislracion: 

4,954'144 metros lineales de cunetas limpias. 
4)74.í'408 id. cúbicos de piedra picada. 

108*624 id. i d . id. acopiada. 
233*6 id. id . id . tendida. 
Se retiraron, además, varias cercas y demolido otras 

que estaban inútiles. 

En el tramo de Jamaica A luientes: 
4,233*304 metros imcates de cunetas limpias y acota

mientos rebajados. 
1,545'848 id . cúbicosde piedra picada. 

39íi'932 id. id. id. tendida. 
Al empezar el aiío se contaba para los trabajos do car

reteras con 600 peones entre colonos penmsidaros, proce
dentes de la contrata de don Urbano Feijóo Sotomayor y 
negros emancipados, esclavos y cimarrones, cuyo número 
se reduju en I'm de enero ¡1 542 por haberse retirado los 
primeros. 

lín 7 de febrero fueron baja 100 colonos poninsuln-
ros que se destinaron ¡\ la guardia civil, y en el mismo mes 
salieron también 301 para el servicio militar, quedando por 
último reducida la fuerza en los primeros meses del año 
á 12 colonos, i consecuencia do enfermedades, defuncio
nes y de babevse seguido aplicando aquellos Á los institu
tos referidos y á otros servicios i'nl'oroutcs. 

La dotación de nebros rmnndpadus y esclavos que 
fué en m principio de 1!)7, se d i M i n n n y ú también por efec
to de las bajas naturales y pr^lu^os. Para el servicio y 
conducción de materiales y electos se cunlalia con 30 mu
los, 40 bueyes, 30 carrelonc^ y fi cairelas. 

La falta de brazos, impidió realizar las obras que te 
pensaba emprender. Solo so ejecnloron las mencionadas, 
en las que se nota quo no corresponde el trabajo al nú
mero de jorpales invertidos A pesar de haber regresado A 
fines del IHCS de agosto, parto do los colonos peninsulares 
que permanecieron en las carreteras basta principios del 
siguiento aiío do 18iiG. 

A N O D E 1KO<¡. 

CONSERVACION ORDINARIA. 

Carreteras del Oeste Sud-Este y Sur. 

7,090*952 metros lineales do cunetas limpias. 
3,Bi5'476 i d . id. reparación en firmo. 
6,064*064 id. id. de piedra invertida. 
3,028'332 id . cúbicosde piedra oxístenle. 

4C0 id . id. cocó para recebo, 
listos trabajos se hicieron por ajuste y á los precios 

de 1*25 y 4*37 y % ps. fs. por cada Ò'83fi mntro lineal de 
reparación de (irme: el valor do la carretada de piedra 
r i 6 8 metros cúbicos, fué de O'ÜO, 0'G2 y '/«, 0*87 y V, 
y 4'.18 y */4 peso de cuyo nialerial se proveyó á los des
tajistas asi como de cilindros \clifculos y animales. 

CONSHRVACION EST R \0R D IN A III A íi GRANDES REPARACION Kü. 

Carreteras del Oesle. 

En los tramos emprendidos desde los ¡lermejales has
ta el Blanquizal se ejecutaron por ajuste: 
4 4,4'10'844 metros lineales de cunetas limpias. 

7,0ÍÍÍJi'4.í2 id. ¡d. reparación de firme, en ios 
fjue se invirtieron. 

43,539*656 id. cúbicos de piedra y 
1,300 id. id. cocó para recebo, quedando 

existentes: 
13,HG'G4 id. id. de piedra. 

Los ajustes fueron á 1*25 y 4*37 y % peso porca
da 0*836 metro lineal, facilitándose la piedra por el ramo 
de obras públicas ¿ 0a0, 0*62 y %, O W y V . y H B y */«, 
peso por cada 1'468 metros cúbicos. So proporcionaron a 
los desíajislas los vehículos, cilindros y animales ncce-

isarios. 
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CAMIETERA DEL SUR. 

En el tramo de Arroyo-Apolo al puente del Calabaza) 
se hicieron: 
3,999'42i metros lineales de cunetas limpias. 
4,999'74a i d . i d . -firme reparado, invirtién-

dose: 
3,391'791 id . cúbicos de piedra y 

360 id . id , coco, resultando; 
4,787'056 id. id . piedra acopiada. 

La escavacion para el ensanche del cauce y desagüe 
del puente del Calabaza!, produjo un movimiento de 
1,81^448 metros ciíbicosde tierra. 

Se ejecutaron por ajuste á 4'37 y P̂ so el 0'83t) me
tro lineal, obteniéndose la carretada deVl63 metros cú
bicos de piedra á O'bO, 0'75 y un peso cuyo material se fa
cilitó también por obras públicas. 

CAURETERA DEL SUD-ESTE. 

En los tramos desde la esquina de Toyo basta la hijue
la del portazgo de San Francisco de Paula: 
8,196'4H metros lineales de cunetas limpias. 
4,098'072 id. id . firme reparado, en los que 

se invirtieron: 
7,750,848 id . cúbicos do piedra y 

609 id. id. cocÓ, quedando acopiados: 
4,433'728 id. id . de piedra. 

Los trabajos so hicieron por ajuste escepto 196'46 
metros lineales de firme reparado por administración abo-
nándoselosprimerosá O'esyV*. * M y'/*, l ' á & y W y 1 / * 
peso por 0'836 metro lineal; la carretada de piedra con un 
volümen de 1M68 m e t m cúbicos se obtuvo á 0'3l y V*. 
Q'aTyVt.O'SS y V*.-tfWy Q'75 peso facilitándose á 
los deslajístaB tanto este material, como los cilindros, ga
nado y carretones. 

C A H R E T E M DEL E S T E . 

líu ei tramo comprendido entre Santa I'c y la Ga
llega: 
3,718'ü28 metros lineales de cunetas limpias. 
4,859*268 id. id. lirmo reparado. 
1 ,474'096 id. cúbicos de escavacion para abrir dos 

zanjas do desagüe en una longitud de 
731,336 metros. 

37¡i'642 metros lineales de revestimiento de piedra en 
seco. 

3,072'032 metros cúbicos do piedra invertida en la re
paración. 

306 id. id. de cocó inverlido en recebo, 
Por ajuste A los precios sigitienlos: 4'iiO poso por ca

da 0'836 metro lineal (legran repnradon: O'üo y 0';S1 y 
piíso por cada 0*580 metro cúbico de escavacion corres
pondientes ú unas zanjas de desagüe que fué necesario 
abrir y O'OÍ y l!l¡ peso por cada 0'836 metro lineal de re
vestimiento de piedra oji seco: este material, que (ambien 
se facilitó â los destajistas, se obtuvoá los precios de 0,50 
Y 0,81 y 74 peso el 4'468 metros cúbicos. ' 

CAIUIHTERA DE UATAUAüÓ Á LA PLAYA. 

6,'l i1'42 melros ¡incales de cunetas limpias. 
\i59'8 id. id. firme reparado. 
Por ajusto á 0'87 v peso por cada O'sae metro l i 

neal los segundos y los primeros á0'31 y 74pcso porO'SSe 
metro lineal; siendo de cnenfa del deslajista el material 
necesario quo consistió en arena de dicha playa. 

CALZADA DE TIRIXY E N MATANZAS. 

45'503 metros lineales de empedrado en los andenes. 
26b'125 i d . cúbicos de escavacion. 
484'34 id . id. terraplén. 
20'o72 id. lineales de adoquines para formar el 

escalón de los andenes. 
4i'748 metros cúbicos de piedra de las canteras, 

listos trabajos se verificaron con una brigada de 20 pre
sidiarios y otros auxilios que prestaron varios particula
res para la conducción de materiales. 

* DEVAS COWSTRDCClOIVEg . 

CARRETERA D E L O E S T E . 

En los 4 9 kíls. 679 metros lineales de esplanacion se 
obtuvo un movimiento de tierras de: 
31,614 '92 metros cúbicos "de terraplén y 
55J370'792 id. id. escavacion. 

Cuyos trabajos se ejecutaron por ajuste á 2, 4'87 y ljtl 
2'8'i y 74 poso cada 0'836 metro lineal. 

CARRETERA Dlíl . S U D - E S T E . 

lin el tramo de San José de las Lajas al puente de Ga-
nuza se hizo po'r ajuste una esplanacion de 
4,794'251 metros lineales, la cual produjo un movi

miento de 
22,255,072 metros cúbicos de terraplén y 
2,616'742 id. id. escavacion. 

Hl precio fué de i'87 y lU peso por 0'836 metro lineal, 

O B B A * » E F A B n i C A . 

Fabricáronseabàdenesadoquinados en el pueblo de Ma
riana© colocándose 48,392 metros lineales de baranda nue
va en el puente del mismo nombre, y se reparó también 
la casa i|iieallí tiene la Dirección de Obras públicas. 

A la salida do! pueblo do Guanajay se construyó un 
ponton con apoyos de mamposteria y 3'en el tramo nuevo: 
desde aquel punto á Trujillo 3 alcantarillas de la misma 
clase. 

Se reparó la casa, dependencias y cerca del potrero 
del Ditpiccn la carretera delS. l i . donde se tiene el gana
do para el servicio de las obras. 

Construyóse el ponton de Guenaga en el tramo nuevo 
del pueblo de San .losé de las Lajas al puente de Ganii/.a. 
formado con estribos de mamposteria y bóveda de ladri
llos, como fambicn 3 alcantarillas en las que se emplea
ron iguales materiales. 

Sfi renovaron los dos alciones y piso del puente de Mar
tin Pere?, situado en el tramo entre el Potosí y el caserío 
de Luyanó. 

lin el Pucnte-DIanco que corresponde á la carretera 
del liste, se hicieron 84,096 melros níbicosde mamposte
ria ordinaria para reparar sus estribos y 104,536 metros 
cúbicos de templen sobre su pavimento, colocándose 
además 44 guarda-ruedas de madera dura. 

RDIFICIO PARA ALMACEN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS. 

S e edificaron de madera con cubierta de teja, los de
partamentos necesarios para la aplicación del edificio 
antiguo á su actual destino, á fin deque con las nuevas 
obras pudiese conlener las dependencias para alma
cenes de efectos y herramientas, talleres de herreria v car
pintería, alojamiento para el guarda-almacén, parà una 
jrigada de 60 trabajadores con tos accesorios respectivos 

y un espacioso palio para colocar maderas y aparear las 
carretas y demás del servicio de las obras. 

Los trabajosde conservación permanente y grandes re
paraciones principiados en 1855 y continuados en 1856, 
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son unaprueba evidente del estado de completo deterioro 
en que se hallaban las carreteras de este departamento, 
cuyos firmes necesitaban reconslrnirse casi en su to
talidad. 

Al enumerar Jos ejecutados en (800 se manifestaron 
las cansas que proilujeron d que 110 correspondiesen A los 
jornales empleados; y como en ISoG eran todavía cu corto 
mi mero los br.izos para continuar la reparación de car
reteras, porque para todas sus atenciones solo contaba la 
Dirección con \ i'á negros esclavos y emancipados, por íér-
mino medio, con un tren de 14 carretas y 49 carretones 
con el ganado correspondiente, fuepreciso recurrir á ajus
tes parciales con varios destajistas, que contaban con cua
drillas de Vizcainos y de negros propios ó alquilados. 

La adopción de este medio permitió hacer los traba
jos que se lian mencionado antes, los cuales se auxiliaron 
con los negros y esclavos destinados al ramo de obras pú
blicas, cuyo nrtmero tuvo algún aumento los años siguien
tes, pues aunque aparece el mismo con corta diferencia, 
debe tenerse en cuenta quo exilian, además de los refe
ridos 4 25 negros, 30 aplicados á las obras de inuelles. 

Kl sistema de ajustes parciales con arreglo Ã los plie
gos de condiciones, proporcionó también la ventaja de dar 
principio A los trabajos de esplauacion en las carreteras 
«lei S. O. prolongación de la del 0. y en la del S. lí. des
de San José de las Lajas á Ganuza, como asi mismo la 
coiistruccio» do algunas obras de fábrica. 

Resulta, pues, que sin perjuicio de atender á la gran 
reparación que imperiosamente reclamábanlas carreteras, 
se dló el impulso posible ã sus prolongaciones, á finde 
que estas vias de comunicación proporcionasen el fomento 
y prosperidad de los territorios qoo recorren. 

ANO Di; 1857. 

CONSERVACION ORDINARIA. 

Carrelera del 0. y S. E. 

9,397*92 metros lineales de cunetas limpias. 
3,9G5'668 id, i d . reparación de (irme. 
6,474'224 id. ciíbicos de piedra invertida. 

20,2Í8,592 id . id . id. existente. 
985'792 id. id. cocó para recebo. 
Hstos trabajos se hicieron, unos por administración y 

otros por ajuste, correspondiendo af primer sistema una 
cstension de 1 864'28 melioslinealesdefirme reparadoyal 
segundo 2,404'388, al precio de í 'S?1/, ps. fs. por O'SSG 
melro lineal. Se proveyó á los destajistas de cilindros ve
hículos, animales y piedra necesaria, habiendo costado 
este material O'S?'/,y peso por carretada de í'tfig 
metros cúbicos. 

O B H A B D E F A B R I C A . 

Y.ií la carrelera del O. se reparó el puente de Santa 
Cruz reponiendo tres vigas de su piso, e¡ (irme que las 
cubría y limpiando las inmediaciones del puente. 

lin la del H. se fabricaron 3 puentecillos entre Pticnte-
BlancoySanla Fft, reponiéndoles algunos tablones que 
tenían inútiles. 

En el tramo entre .Martin Perez y el Potosí, de la car
retera del Si l i . se repuso también el piso do 2 alcan
tarillas. 

Se recorrieron los tejados de los porlazgos de I.uyanó, 
Punta-Brava, Canoa, Rancho-Boyeros y Caimito, habirm-
dose blanqueado sus paredes y recorrido sus puentes, piso 
y cercas. 

CONSERVACION 1ST B AOHD IN ARI A Ó GRANDES REPARACIONES. 

Carretera del Oeste, 

Un los tramos desde la puerta de Tierra al puente de 
Chaves, de Marianao al Pocito y do Santa Cruz & Hoyo 
Colorado se ejecuta ron: 

SjSaG'goí moiros lineales de cunetas limpias/ 
413*82 id . id, esplanacion. 

íi,41»89tí id . id . firme reparado. 
8,373*16 id . cúbicos de piedra invertida. 
G,315*396 id . id. id. existente. 

922M3G id . id. cocó para recebo. 
De estos trabajos 570*988.metros linéalos de firme re

parado se hicieron por administración y los restantes por 
ajuste y á 4'37l/t—l'BO y 3 ps. fs. el 0'836 metro lineal, 
siendo osle último precio correspondiente al tramo de Ma
rianao al Pocito en el que se hizo también la esplanacion. 
La piedra se obtuuo á 0*877» y í'UO posóla carrelada. 

CAR HETERA DEL SUR. 

10,888*048 metros lineales declínelas limpias. 
•5,441*524 id. id. firmo repurado. 

44,141*048 i d . cúbicos de piedra invertida. 
1,900'33G i d . id. cocó para recebo. 

Los precios de estos trabajos quo se ejecutaron "por 
ajuste, fueron de1,371/iy 1'435/4peso el 0'836 metro l i 
nea! do firme reparado; obteniéndose la piedra que se 
facilitó por el ramo do obras públicas, á iMí'/iy 4'88 po
so la carrelada. 

CARRETERA DEL SUO-KSTB. 

lin los tramos comprendidos entre la loma do ios 
Zapotes & Guachinango, 00 Rio Grande á Gineta, deNuficK 
á Santa Fe y de .laínaica A Canoa so ejecutaron: 
40,359'7'(2 metros lineales de cunetas limpias. 
4,343*856 i d . id . firme reparado. 
7,826'768 i d . cúbicos de piedra invertida. . 
J(394'592 i d . id, cocó para rocebo, 
3,!S44'376 i d . id. piedra existente, 

listos Irahaios se hicieron por «justo á 4'377f—4 &0 y 
2'80 peso el 0 836 metro lineal de firmo reparado. La 
piedra y cocó se facilitaron á los destajistas, siendo el 
costo de la primera de O'BO-OW/iy 0'85 peso porcarre-
tadayel teí segundo á 0'íS6V4y 0W/4i>esocI 0'S84 metro 
cúbico. 

CARRETERA DE HATABANÓ. 

2,267*232 metros lineales de cunetas limpias. 
2,330*768 id, id. id . abiertasdemicvo. 

id. id. de esplanacion y firme re
parado. 
id, id. firmo reparado, 
id. cúbicos de piedra invertida, 
id. id. cocá para recebo. 

Ajustáronse estos trabajos á 4 ps. fs. el 0*836 metro 
lineal de esplanacion y firme reparado y á 0'87l/« P^0 
el 0*836 metro lineal sm esplanacion. La piedra fué facili
tada por los destajistas á quienes se surtió de animales, 
vehículos y cilindros. 

N U E V A S COWSITUIJCCMMV». 

GAItRfiTKEIA DEI-SPD-OB8TE. 

En los liamos comprendidos entre GuanaiayyTrujillo, 
Chapotcn y Artemisa, Artemisa y la laguna del Portugués 
y de esta á las Mangarse ejecutaron: 

1,133'616 
O'4 80 

377*084 
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3,094'708 metros lineales deesplanacion, los cuales pro

dujeron: 
2,2i3'66 id. cúbicos de terraplén y 
6,736'a7S i d . id. desmonte. 

Estos trabajos se hicieron por ajuste á i'SV'/i—2—2'50 
y a'SlV^pesoel 0*836 metro lineal. 

Ademas se ejecutaron en los tramos comprendidos en
tre Guanajay yTrujillo, Capote y Chapoten, és teyloscua-
tro caminos de Abreu los siguientes-, 

B.OGi'ge metros lineales deafirmado. 
S0,250'2i id . cúbicos de piedra invertida. 
a.OT'STS id. id. cocó para recebo. 
S.ill'ass id. id. piedra existente. 

Los convenios fueron á i'75— i'SeV^y S'ia1/) peso el 
O'SSe metro lineal de afirmado: y de cuenta de los desta
jistas el acopiado de piedra en el tramo Capotey Chapoten. 
En los demás costó la carretadaá0'50— O^SyO'Sl'A peso: 
los cilindros vehículos y animales fueron también facilita
dos á los destajistas. 

CARRETERA D E L SUR. 

En el tramo de Santiago á Bejucal. 
6,392'0b6 metros lineales de esplanacion que proporcio

naron un movimiento de 
7,044'696 metros cúbicos de terraplén y 

1S,429'864 id . id. desmonte, parteen roca y par
te en terrenos de regular consistencia. 

Se concertaron estos trabajos á 3'SO peso el 0'836 
metro lineal de desmonte en roca y á l'SO peso el 1'836 
metro lineal de desmonto y terraplén en terreno ordi
nario. 

CARRETERA D E L S U D - E S T E . 

*•HBIUOS tramos de.San José de lás Lajas aí puente de 
Ganuza, y de Güines al pozo de Gamarra. 

i j ^ ' S O l í .metros lineales deafirmado. 
< 3,797 vd. cúbicos de piedra invertida. 
1,777^84 id. id. cocó empleado para recebo. 

50'i6 id. lineales deescavacion. 
El tipo en que se hicieron estas obras fué á 3'25 peso 

fior 0'836 metro lineal de afirmado, inclusa la piedra que 
ué de cuenta de los destajistas, y únicamentepor adminis

tración los 58'16 metros lineales de desmonte. 

O B R A S D E F A B B I O A. 

?, 

En el tramo inmediato'á lalaynna del Portugués se 
construyó un puente con estribo, pilares de manipostería 
y piso de madera, y en las inmediaciones del puente de las 
Mangas un ponton de los mismos materiales, , ambos por 
contrata yen la cantidad de 14,500 ps. fs. el primero y 
3,000 el segundo. 

En el nuevo trozo de la carretera del S. M. so fabricó 
el puente de Ganuza por la suma de 6,500 ps. fs. en que se 
cóntiató: es de madera, con estribos y pilares de manipos
tería, comprendiendo una luz de i 4 metros. 

Por lo espuestoseobservaquecontinuó en 48571a con
servación permanente en las carreteras del O. y S. E., co
mo también la estraordinaria y trabajos de nueva cons
trucción empezados en el afío anterior, emprendiéndose 
además el rloUrozo de la del S. entre los pueblos de San
tiago y Bejucal y el de la del S, E. desde Güines al pozo 
de Gamarra, con sujeción á los proyectos aprobados. 

La anterior relación también espresa las obras de fá
brica que se realizaren y las reparaciones de las existentes. 

El sistema adoptado para los trabajos fué igual al del 
año anterior, esto es, porajuste en todos.aquellos que 
no pudieron llevarse A cabo por administración á causa de 
la fallado brazos económicos, ó sean negros emancipados. 

La estraccion de materiales, su conducción y demás 
servicios que no se verificaron 'por ajuste, lo fueron con 

el auxilio de esclavos y emancipados en número de 150 
próximamente y un tren de 32 carretones, 20 carretas, 9 
cilindros, 62bueyesy32¡ mulos. 

AÑO DE i 858. 

CONSERVACION ORDlfíARIA. 

En las carreteras del S., E., O. y trozo de Batabanó á 
la Playa se ejecutaron: 
12,687'I36 metros lineales de cunetas limpias. 

2,839,056 metros lineales de lirme reparado por admi
nistración. 

3,734'412 metros lineales de firme reparado por ajuste, 
habiéndose invertido. '. 

14,7b8'848 metros cúbicos de piedra y 
4,641'28 id . id. cocó para recebo; quedando 

existentes 
11,S!12'8 id. id. piedra. 

Los trabajos fueron á 4 .a?1/^ y * ,50 peso el 0'83l> me
tro lineal de firme reparado. La piedra se facilitó álos des
tajistas obteniéndose á 1,4 2Vs y * '2o peso el 4 '4 68 metros. 
LQS animales, vehículos y cilindros so facilitaron por el 
ramo de obras públicas. 

O B U A S B E F A B R I C A . 

Se reparó y pintó el puente del Calabazal como asi 
mismo el de Arroyo-Apolo. 

CONSERVACION ESTRAORMNAW Ó GRANDES REPARACIONES. 

Carretera del Oeste, 

En los tramos del caserío del Cerro al de Mordazo, de 
PuentesGrandesá Martanao, del ingenio Corbo al Caimito 
y de este al camino del Guayabal: 
44,534'984 metros lineales de cunetas limpias. 
7,730'492 id. id. firme reparado, invirtiéndose 

43,474'128 id. cúbicos de piedra y 
4,363*824 id. id. cocó: quedando una existen

cia de 
6,606'4 id. id. piedra. 

Estostrabajos se hicieron por ajuste, asi como por ad
ministración 418 metros lineales, los primeros á 1'37VÍ 
y 4'50 peso el 0'836 metro lineal, siendo el valor de la 
piedra, que se facilitó á losdestajistas,de0'87*/« I y 1*25 
peso por carretada. 

CARRETERA D E L SUR. 

3,698'768 metros lineales de cunetas limpias. * 
1. COó'SSi id. id. de afirmado, en tas que se 

invirtieron 
2, G40'192 i d . cúbicos de piedra y 

334'428 id. id. cocó. 
Estas obras se ejecutaron por administración y la pie

dra se obtuvo á 4, 4'12'/» y 4'25 peso por carretada de 
4'4 68 metros cúbicos. 

CARRETERA D E L S U D - O E S T E . 

1,504*8 metros lineales de cunetaslimpias. 
837'672 id id. firme reparado, invirtiéndose 

4 J755'504 id . cúbicos de piedra y 
292 id. id. cocó; quedando existentes 

4,785*872 id. id. piedra picada. 
Hiciéronsc par administración estas construcciones. 
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CARRETERA DEL ESTE. 

Inmediato al Puente-Blanco por administración. 
1,443'64 metros lineales de cunetas limpias. 

id. id . firme reparado, en los que se 
invirtieron 
i d . cúbicos de piedra y 
id . id. ' -de cocó. 

57i'824 

M 6 0 ' 3 4 
U6'34 

CARRETERA. D E l OESTE T SUR. 

E n los trozos inmediatos á la Habana y poradminis-
iracion. 

8,481 '248 metroslineáles de firme deparado, invirtiéndose 
5,947'456 id . cúbicos de piedra y 

6í0'208 id. id. cocó. 

K t T E V A S C O N S T R U C C I O N E S . 

CARRETERA BEL StlD-OESTE—PROLONGACION DE LA 
DEL OESTE. 

En toda la estension desde Guanajay ai Portugués se 
ejecutaron: 
44,260'0S4 metros lineales de afirmado, invirtiéndose 
33J464,64 id cúbicos depiedra y 
3,932'656 id . id. cocó. 

Los ajusfes fueron á í 'TS—3'«7, y 4 ps. fs. al O'SSG 
metro lineal de afirmado. La piedra en el tramo de Chapo-
len á los cuatro caminos de Abren se suministró por el 
ramo de obras públicas á 1 S'/i y 1 '28 peso la carretada. 
En los demás ¿untos el acopio dê  material se hizo por 
cuenta de losdesíajistas. 

CARRETERA DEL SUR 

Trozo comprendido en^reSantiago y Bejucal. 
3,803*08 metroslineáles do afirmado, en los que-se 

invirtieron 
'.45*675 id. ciíbicos.de piedray 

i'900 id. id . cocó. 
Se ejecutaron por ajuste ó 3'50 peso cada 0'836 nietro 

lineal, siendo de cuenta del destajista el material. 

CARRETERA DEL SUD-ESTE. 

Trozo de Güines al pozo deGamarraporadministracion. 
3,524,576 metros lineales de esplanacion que produjeron 

4 4,464,96 
4I594'72 
4,086'8 
3,786 
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id. cúbicos de terraplén y 
id. id. escavacion y 
id. lineales de afirmado, invirtiéndose 
id. cúbicos do piedra y 
id. id. cocó. 

O B R A S D E F A B R I C A . 

CARRETERA DEL SUR 

PUENTE DE niERRO SOBRE EL RIO DE AL HIENDA RES 
EN LA CARRETERA DEL OESTE. 

Verificáronse (as escavaciones para la cimentación 
de los estribos de este puente, habiéndose clavado los p i 
lotes, colocado el emparrillado y levantado los referidos 
estribos de sillería hasta la altura necesaria para recibir el 
piso. Se hicieron bajar las aguas del rio cortando una pre
sa natural que existe mas abajo del punto elegido para 
su establecimiento. Hubo que suspender los trabajostuan-
do se hallaban en tal eslado â consecuencia de la varia
ción que sufrió el proyecto primitivo, proponiéndose sus
tituir el de madera con uno de hierro, que se compone de 
un tablero de madera suspendido por dos armaduras de 
hierro fundido y forjado, cuyas estremidades descansan en 
columnas y estasen estribos de cantería. Su luz es de 96 
pies ó sean 39*26 metros lineales. 

Construyóse un pontón mixto sobre el rio de Bejucal 
con estribos, pilares de sillería y piso de madera dura. La 
obra se hizo por contrata en la cantidad de 8,900 ps. fs. 

Quedó terminado completamente el puente de Ganuza 
con el arreglo del cauce de todo el rio. ' 

CARRETERA DEL ESTE. 

En el tramo de Luyanó y el Potos!, se empezó la esca
vacion para los cimientos del puente denominado Martin 
Perez, cuyos estribos necesitaron establecerse sobre pilota-
ge por la mala calidad del terreno. 

CAMINOS VliClNALIiS. 

- En el que desde la Habana se dirige á San Antonio 
Chiquito, por administración. 

635*36 metros lineales de esplanacion, habiendo pro
ducido: 

3,632*48 id. ciíbicos de terraplén y 
2,72 4* 2 id . id. d esmo n te. 

En el de Nuñez á la Canoa por administración. 
483'9S! metros lineales deesplanadoii.queprodiijeron 
525'6 i d . id. terraplén y 
286'16 id . id. escavacion. 
En el de Concita, también por administración. 

4,354*88 metros cúbicos de desmonte para continuar el 
arreglo de la esplanacion que estaba em
pezada. 

Sin desatender los trabajos de conservación permanen
te en las carreteras del S., l i . y O. y trozo del pueblo de 
Batabanó Ã la Playa, se veriíicarou otros por acíministra-
cion, como se lleva espuesto, empleándose en ellos 360 
trabajadores entre.esclavos, emancipados, colonos asiáti
cos y 275 individuos de tropa durante los meses de julio, 
agosto, setiembre y octubre. El tren se componía de 40 
mulos, óigual número de carretones, 68 bueyes, <6 car
retas y 40 cilindros. 

Además de continuarse las obras de conservación es-
traordinaria y do nueva construcción, emprendidas en los 
afios anteriores, se empezaron las de esplanacion para los 
caminos vecinales de Nufiez á la Canoa, de San Antonio 
Chiquito y las correspondientes á la calzada de Concha. 

Comparado el número de brazos empleados este aflo 
con el de'los anteriores, se vo el gran aumento do eman
cipados que consignó el gobierno superior civil á las obras 
públicas y con especialidad á carretas. 

Por via de ensayo se dedicaron igualmente los 275 in 
dividuos de tropa de que se ha hecho mérito, pero sin 
los buenos resultados que eran de esperarse por no ser la 
estación de verano en nuc se emplearon, la mas á propó
sito para las obras por las muchas lluvias, por su falta de 
práctica en ésta clase de trabajos, y porque si ha de pro
ducir buenos efectos la aplicación de la tropa á los de 
carreteras, ferro-carriles, etc., es necesario, además de 
contar con que sea en épocas oportunas, que se llenen los 
requisitos de ser gente escogida, voluntaria, retribuida 
convenientemente y á cargo uc oficiales celosos, pues de 
lo contrario no proporcionarán el beneficio que debe es
perarse y aun exigirse de ellos. 

La práctica observada muy de antiguo en esta isla de 
emplear al soldado durante el verano en los trabajos de 
obras publicas, será muy conveniente para su salud, pero 
perjudicial en estremo al adelanto de aquellas como lo 
comprueba una constante esperiencia. Esto, aun prescin
diendo de las consideraciones que se llevan anotadas, se 
concibe fácilmente con solo observar que dichos indivi
duos, ejecutando trabajos mas fdertes que los que su ins
titución les impone, y por mas que á ello se dediquen vo
luntariamente, HO reportan todos los resultados que fue-
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ran convenientes, asi por el conraieimiento en que están 
de volver á sus cuerpos á los cuatro meses siu esperanzas 
de tener nuevo ingreso en esta clase de obras, cuanto por
que un cúmulo de razones de todos conocidas, hace que 
no se les violente en las horas de trabajo por sus inme
diatos gefes como pudiera hacerse con un personal de dis
tinta índole y condición. 

Las cualidades necesarias para tener buenos brazos con 
destino al servicio de obras públicas- entre las cuales fi
guran en primer término la economia de los jornales y ia 
robustez necesaria para resistir á la influencia del clima, 
no se reúnen mas que en los negros. Asi io demuestran 
los resultados que han ofrecido los colonos peninsulares, 
las brigadas de tropa y últimamente los colonos asiáticos, 
los cuales han ocasionado grandes gastos sin contar las 
considerables bajas que sufren cuando no se hallan acli
matados. 

Es incuestionable que las tropas, cuando se las ocupa 
en faenas estraíías á su instituto, como lo hacían los ro
manos y según lo practican hoy algunas naciones, por 
ejemplo la francesa, producen resultados admirables, es
pecialmente cuando se aplica en grande escala este recur
so. En la isla de Cuba, a pesar de lo rigoroso de la tem- 1 
peratura,en los meses de octubre hasta principios de ma
yo, puede utilizarse la fuerza del ejército con ventaja en 
ta ejecución de las obras y hasta tal punto, que con una 
buena organización en las brigadas se obtendría, no solo 
un considerable adelanto en los trabajos, sino que se pro
porcionaria, además, un cúmulo de beneficios que, por ser 
biau conocidos no nos -detendremos á enumerar. 

• Las grandes obras que aun faltan por ejecutar en el 
camino central de la isla, pueden llevarse á cabo con el 
auxilio de la tropa, organizada por batallones de obreros, 
bajo un régimen especial, lo que ofveceria el que esos 
mismos soldados, después de obtener sus,licencias abso^ 
lutais se. estableciesen como colonos con lãs garantías nece
sarias, pudiéndose adquirir al efecto y á derecha é iz
quierda de la via central, en los parages convenientes, 
buenos terrenos para repartirlos entre ellos; nodebiéndose 
perder de vista que todavia hay facilidad de lograr esto 
à poca costa, pues cu la gran estension que inedia entre 
Sancti-Spíritus y Santiago de Cuba se conservan indivisas 
aun las grandes haciendas que contiene el departamento 
orientai. 

Ce este modo seria una verdad la colonización on la 
isla de Cuba, ya que desgraciadamente hasta el dia, no se 
ha satisfeclio mas que el interés privado de algunos espe
culadores por la clase de colonos imporiados y por las 
condiciones de sus contratas. 

Sin embargo de lo espuesto, resulta, que las carreteras 
del S. E., S. y O. han quedado compleíamente recons
truidas, no faltando mas que verificar iguales trabajos en 
la del E. 

En las tres carreteras anteriormente mencionadas se 
hqbrán construido con ios trabajos de 4859, 28 kiis. 729 
metros, ó lo que es lo mismo, 6 leguas y 3,878 varas del 
país, 4 saber: 

i 7 kils. ' entre Guanajay y el ponton del Portugués. 
6 i d . 729 metros entre el pueblo de Santiago y la 

ciudad de Bejucal. 
5 id. entre el pueblo de San José de las Lajas y 

el puente de Ganuza. 

28 kils. 729 mels. 

No se hace mérifo de tos tramos de Ganuza á Fuentes 
y de Güines al pozo de Gamarra en la carretera del S. K 
por hallarse en csplanacion. 

En los caminos vecinales se habrán concluido en íin 
del mismo año 2 kils. comprendidos entre Kuílez y 3a 
Canoa. 

' P^.üUiniOj en ios de Concha y San Antonio Chiquito, 
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quedarán también construidos á fines del aíío de i 859, 
3 kils. 945 metros de esplanacion, de los cuales 2 kils. 273 
metros pertenecen al primero y un k i ! . 672 metros, al se
gundo. 

Los 27 kils. S60 metros que resultan fabricados á f i 
nes de 1858 importaron 202,065 ps. fs. 51 í!i centavos ó 
sea por kilómetro á 7,351 ps. fs. 83 centavos por término 
medio. Los ül kils. 800 metros de gran reparación han 
costado 134,391 ps. fs. 30SAcentavos ô sea cada kilómetro 
á 3,054 ps. fs. 34 centavos, sin incluir otros gastos, com
prendidos en los generales de este capítulo. 

OBRAS DE CAMINOS EN VARIOS DISTRITOS DEL 
DEPARTAMENTO OCCIDENTAL. 

Reconocida la necesidad de mejorar la comunicación 
éntrelas villas de Sancti-Spíritus y Santa Clara, se em
pezó á tratar de la construcción de un nuevo camino des
de el año de 1856 en que se practicó el reconocimiento del 
tramo entre Sancti-Spíritus y Hernando bajo el costo 
de 301 ps. fs.; se formó el correspondiente proyecto en el 
que fué incluida la construcción de 3 puentes sobre ios 
rios Arroyo-Grande, Santa Cruz y Juinic¿; y emprendidos 
en 1858 los trabajos se desmontaron 769,196 metros pla
nos en monte firme, terreno labrado y monte bajo, abrién
dose 167,696 metros cuadrados de chapeo de monte en 
una esíension de 3,360 metros ó sean 2 leguas por 24 va
ras de ancho. 

En la J. de Cienfuegos y en 1357 se emprendió tam
bién la construcción del camino que de la villa de aquel 
nombre conduce al punto llamado de las Cangrejeras, ha
biéndose ejecutado 857,736 metros lineales con un t e m 
plen de 8,360 metros, su afirmado correspondiente y 4 al
cantarillas contratadas, por 1,500 ps.'fsr. Este gasto, ero
gado por la Dirección; junto con el do 8,472 ps. fs. inver
tidos en el camino, hacen el total de 6,902 abonados por 
el presupuesto de obras públicas. 

OBRAS DE CAMINOS EN EL DEPARTAMENTO 
ORIENTAL. 

Las obras ejecutadas en esta parle de la isla desde que 
se creó la Dirección son las que se espresan seguidamente 
y en las cuales se comprenden varios auxilios. 

Consignados en 1855, 8,000 ps. fs. para el empedrado 
de las calles de Cuba, invirtió en ello la indicada suma 
una comisión mixta de individuos del Ayuntamiento y 
Junta departamental de aquella ciudad creada para en-
lemler en la obra. 

En el mismo aíío se facilitaron 3,000 ps. fs. con des
tino á las de fábrica necesarias en el camino denominado 
(le las Bos-Bocas que conduce de la ciudad de Cuba á 
Güaníánamo y líaracoa y cuya composición se hacia con el 
auxilio de brazos facilitados por los hacendados. 

Entre las nuevas construcciones, pueden señalarse ios 
proyectos de aperlura de un camino desde Baracoa á. 
Guantánatno en cuya formación se empezó á entender en 
el año de 1856 coiíio asimismo en el estudio del dela 
carretera central, á cuyo efecto se remitierori por la Direc
ción las ¡nstiuccioites necesarias. 

En las csplanaciones, obras de fábrica y desagües eje
cutados en la calzada denominada de Concha en una esten-
sion de 1,000 melros por 20 de ancho, verificadas en el 
año de 4 857 se invirtió la suma de 4,207 ps. fs. 

En el mismo aíio se hicieron: 1 .o Las esplanacioues y 
desagües en el camino de las Enramadas hasta el puente 
de Yarayabo. 
. 2.° E l malecón y trozo de la calzada construidos en 
Baracoa con objeto de unir el barrio de Cartier con el 
puente de Macaguanigua contralados en la suma de754pe
sos fs. 



3. ° El trazado, desmontes y esplaiiacioñes en ei ca
mino de Guantánamo á Sagua. 

4. ° La,trocl)a abierta en el camino de la Herradura, en 
una estension de 3 leguas, entre el'cafetal Santo Domingo 
y el Hato-Naranjo, y su continuación en 2 leguas mas hacia 
la Vega Catalina, contribuyendo los fondos de obras pú
blicas con 3,000 ps. fs. para estos trabajos cine se ejecuta
ron con auxilio de brazos prestados por los liacendados. 

5. ° Los estudios y proyectos de los tramos de la car
retera central, comprendidos entre Cantillo y Bayamo, en
tre este punto y Cauto; los referentes al camino de Holguin 
á Jibara, y la apertura de trochas en el camino que del 
Part.0 de las Enramadas conduce al hato de Buniatos. 

En el año de -1858 se emprendieron: la apertura 
de -12,000 metros en el camino de Sagua de Tánamo á 
Guantánamo con un costo de 2,104 ps. fs. 24 centavos, y 
la continuación de los trabajos en el camino de Holguin a 
Jibara, reducidos á la composición de malos pasos, arre
glo de la trocha y preparación del trazado mas convenien
te, invirtiéndosc 6,602 ps. fs. GáVs cts. 

También se empezó á abrir un camino pava comuni
car el paradero del ferro-carril de Buniatos con el puerto 
de las Enramadas, faciliuíndose brazos por los hacenda
dos: la estension de camino abierto fué de 1,700 metros. 

Las reparaciones que seejecutaron fueron las siguientes: 
En 1857 la de %% leguas en el camino que de Cuba 

conduce al de San Antonio de las Enramadas: l ' / i en d 
que de la misma ciudad va al caserío del Corralillo y 4 
en el del Cobre. En el camino de Maroto se repararon 6 
leguas, Sen el de Manacás, ya en el de Bolaños; ejecu
tándose pef]ueñas composiciones en este último y en los 
titulados Filipinas, Andalucia, Amistad, Dos-Bocas, Caney, 
Paso del rio Cauto y Güira, abriéndose finalmento uña 
zanja en la calle del Clarín eu la villa del Cobre. 

En el año de 1858 se repararon 7,000 metros en el 
camino que de Cuba conduce al del Paso de la Virgen, 
con un costo de 5,849 ps. fs. con cargo á los fondos de 
obras públicas: también se ejecutó por los hacendados la 
composición del que de dicha ciudad va á Palma Soriano, 
auxiliándolos la Dirección con pólvora para los barrenos. 

En el de Sagua á Guantánamo se hizo una reparación 
de 8,100 metros en el del Isleño, en el Part." de las En
ramadas, de 7,352; en el de Dajao. 14,029; en el de Ha
mos en el Part ido Yaguas £3,734; en cldeRio-Seco 7,389; 
en el camino real de Baracoa 44,116; en el de Toro 71,520; 
y en el de Naranjo 27.404; ad virtiéndose que estas repara
ciones se ejecutaron con brazos facilitados por los hacen
dados y bajo la dirección de los ingenieros encargados de 
las obras públicas de aquel departamento. 

P U E N T E S V ©BItAf* D E P A S O . 

Enumeradas anteriormente las obras de esta clase que 
se han ejecutado en las carreteras existentes y sus prolon
gaciones, pasamos á las verificadas en los diferentes dis
tritos de la isla. 

1858. 

DEPARTAMENTO OCCIDENTAL. 

MATANZAS. 

Se efectuó la reparación necesaria en el puente de 
San Luis reponiendo 18 canes de madera dura, varios 
durmientes y algunas otras piezas con el costo de 1,4 41 pe
sos l's. 50 centavos, habiéndose hecho, además, algunas 
pequeñas composiciones en el de Yumud bajo el costo 
de 339 ps. fs. 

TOMO i . 

CAR 
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Heconocida la necesidad de construir un puente sobre 
el rio inmediato al indicado pueblo para facilitar la co
municación y el servicio de los correos en tiempo de l lu
vias, se llevó á efecto hi obra con un costo de 3,598 ps. fs. 
y el auxilio de materiales facilitados por los vecinos. Es 
íle madera dura, compuesto de tres tramos, dos de ellos 
de 20,064 metros y el cen'ral de'11,704 sostenidos por 
cepas convenientemente dispuestas y cuyas soleras y lar
gueros descansan en ellas, estando reforzados en el trozo 
central con sopandas de hierro. La anchura de este puen
te es de 5,016 metros. 

SANCTI-SPIRITUS. 

En dicho año faltaba aun terminar, por administra
ción, el puente de los Caimitos proyectado sobre el rio de 
este nombre y cuyo presupuesto ascendia á 8,534. 

Su construcción es de manipostería de ladrillo, con un 
arco de 8,360 metros de luz. Los estribos tienen 5,573 
melros de elevación, 2,786 de espesor y 6,688 de an
chura. 

VILLA-CLARA. 

Para facilitar el paso á los correos y la comunicación 
entre dicha villa y la Macagua, se proyectaron nueve 
obras de paso en esta J., las cuales fueron sacadas á su
basta por la suma de <l 1,515 ps, fs. 25 centavos. 

De ellas solo se terminó por administración el puente 
titulado de Arroyo-Grande, que empezado, como se ha di
cho, por contrata, hubo que rescindirla por mútuo con
venio, á causa de los perjuicios que el licilador iba á es-
perimentar. 

El costo de este puente fué de 4,956 ps. siendo sií 
construcción mixta, de manipostería y piso de madera so
bre 4 cepas intermedias, con 25'08 metrosde luz, 5,852 de 
altura y situado á la derecha del camino real. 

Las ocho obras restantes se hallan en ejecución con 
arreglo á los proyectos y presupuestos que-para las mis
mas se formaron. Los puntos en que corresponde situar
las están en el camino real con objeto de atravesar los 
rios de Palma, Sagua la Grande, y los arroyos dela 
Macagua, Jaricó, Nombro de Dios, Arenas, Piedras, y el 
que se halla á la inmediación del pueblo dela Esperanza. 
La construcción de estas obras en su-totalidad es de ma
dera dura del pais y el sistema en ellas adoptado, ofrece 
toda la sencillez posible para hacerlas menos costosas, 
siendo su forma^ análoga ala que se detalla respecto al 
puente de Arroyo-Grande. 

Para el paso del rio Sagua se ha preferido la cons
trucción de una balsa, porque las grandes corrientes que 
en este rio se esperimentan en tiempo de lluvias, exigi
rían la erección de un puente de grandes dimensiones y 
de un costo considerable. La construcción de dicha balsa 
por su figura y demás condiciones satisface cumplida
mente el objeto de su instalación,pues con el auxilio del • 
aparejo que la pone en movimiento y el de la corriente, 
se logra trasladarla con facilidad de una á otra orilla. 

1.857. 

DEPAltTAM liNTO ORIENTAL. 

En este año se llevaron á cabo en dicho departamento 
las obras siguientes: 

42 
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JURISDICCION DE BARACOA. 

PUENTE DE LA PASADA. 

Se construyó Ue madera dí in y estribos de mamposle-
ria, en sustilucion del queantes existia, siendo su costo por 
contrata" de 4,950 ps. fs. 

En-el camino de Cubad Maroto, Part." de Jiitínici'i, se 
establecieron 4 pontones de mampostera de ladrillo por 
6,595 ps. fs. y scejeciiló la reparación de) puente sobre 
el arroyo Yara yo, haciéndose también 9 alcantarillas de 
rosca de ladrillo en la calzada denominada de Concha, J. 
de Santiago de Cuba, con et gasto de i ,410 ps. fs. 

1858. 

"Varios-fueron en este año los puentes y obras ejecuta
das en dicho departamento, indispensables para asegurar 
el tránsito público por sus principales vias de comunica
ción y el paso de los correos en la estación de las lluvias, 
en cuya época se hacia este servicio muy dificilmente. 

JURISDICCION DE PÜIiRTO-PRTNClPE. 

Para facilitar la comunicación entre su capital y el 
puerto (le Santa Cruz, re hizo por adiniiistraeioii una me
jora completa en el puente de Juan do Turo, invirliéndose 
en ella ta piedra que produjo del desbarate, y obteniéndo
se así una economia de 69t ps. fs. l i1 /* centavos en los 
4,480 en que fué oicsupneslado. 

En el puente uc San Lázaro, sobre el rio Tuinict'i, que 
consta de tres arcos, y en el del mismo nombre sobre el 
avfoyo la Jala, solo de uno se hicieron igualmente reparar 
clones bajo el presupuesto de i ,440 ps. fs. e) primero, y 
de 690 el segundo,-reconstruyéndose-una alcantarilla, l i s 
iasfépafacioiies so verificaron por contrata. 

El puente sobre el arroyo de Santa Cruz, situado cu el 
punto conocido con el nombre del Salvaje, sufrid una for
mal repsiracion, y atmijiie H prnsnpiuislo primitivo era de 
•t ps. fs., la imiyor longitud que se le dii'i ni pavimento 
para .suavizar las rampas, asi como el euíanche del cauce y 
Oíros aiimimlos de obras no comprendidos en el presu
puesto la hicieron subirá 1,9(30 ps. fs. En el espresado 
arroyo se reconstruyó el puente del mismo nombre conso-
lidiiudose el empedrado y sus estribos y renovándose (os 
pretiles y andenes bajo cíeoslo de 80C ps. fs. ó sea 244 
monos del presupuesto por la eronoum eon rpic se veri ( i-
carón. Asimismo se empezó en el citado año la reparación 
del puente de la Fundición, sobre el rio Tinima, presu-
pueslada en 3,100 ps. fs. 

JURISDICCION DE BAYAMO. 

Se ejecutó por contrata en el camino que conduce á 
Manzanillo, el puente denominado de Yara, cuya construc
ción es dé madera dura con estribos de manipostería, sien
do su longitud de 510,064 metros y su costo de 6.300 ps. fs. 

JURISDICCION DE LAS TUNAS. 

Construyóse por administración en el camino central, 
el puente sobre el arroyo Jobabo, de madera dura con Ei 
cepas y 4 Iranios, que comprenden una longitud total de 
32,GOi metros por $,508 de anchura con e! costo de 1.427 
ps. fs. Otro sobre el arroyo Suero con 43,048 metro's de 
longitud >' un cosió de 394 ps. fs., y el tercero sobre el ar
royo Capote, de mi sido tramo, cuya luz es de 14,212 me
tros con el gaslo de 314 ps. fs., y finalmente el siluado 
sobre el arroyo Mahay, bmbiei» de un tramo, uc la misma 
luz (pie el anierior, siendo su importe de 707 ps. fs. 

En el camino de Holpiin se establecieron 3 puentes 
sobre los arroyos Naranjo, Potrero y Palmillas, en ios que 
se invirtieron las sumas de 60S; 304 y 530 ps. fs. 

CAR 
JURISDICCION DE SANTIAGO DE CUBA. 

Se repararon varios puentes, pontones y alcantarillas, 
como obras comprendidas en las de mejoras de algunas vias 
de comunicación, ascendiendo el gaslo total á l ,789 ps. fs, 

Aqui terminan las noticias detalladas sobre las obras 
de caminos y carreteras une publicó la Memoria â que nos 
hemos referido antes de insertarlas. Como no se contraen 
mas que hasta 1838 inclusive, agregaremos las que hemos 
podido adquirir desde 1839 hasta 1.° de setiembre de 4 862, 
que son las últimas que ha podido facilitarnos la bondadosa 
condescendencia del Excmo. Si\ capitán general don 
Francisco Serrano, duque de la Torre. 

En el Departamento Occidental las carreteras que ar
rancan de la capital de la isla constaban en noviembre de. 
1839 de las siguientes longitudes respectivas: de 47 kiló
metros la que llega á la taberna de la Gallega; de 26 la 
que condut'-o á Bejucal; de 35 la que dirige á la villa de 
(iilines, y de 64 la que se construye liácia Pinar del Uio 
que tan lejos está aun de llegar á su* destino. 

Deplorable era el estado de la primera por haberse 
desatendido su eiitrelenimiento; asi es que casi había des
aparecido su obra lirme, estando ccgadaslas cunetas y obs
truidos sus desagües. Ksceplo el Jlamado Puente Blanco 
que se reparó en 4 836 y el del arroyo de Martin Perez, de 
madera con 20 metros de luz,'que se construyó en I860 por 
el sistema americano, las demás obras de fábrica de esta 
importante carretera exigían urgentes reparaciones. Desde 
fines de 4860 se construyeron para facilitar su tránsito 2 
terraplenes en las cabeias del citado puente de Martin 
Perez y se hizo el afirmado de 4 50 metros con guarda-
rueda, reparándoséademás todo el de la carretera. Aun 
queda mucho que hacer para dejarla on buen estado. 

Fn la de la Habana íi Bejucal se repararon en 48G0 y 
|¡1 el (rozo (pie se estii'iide desde la esquina de Toyo á la 
Víbora; el correspondiente á las lomas de los Mameyes y 
San Juan, ('I de los pueblos de Arroyo Naranjo, Calabazas 
y,Santiago de bis Vegas, y por lillinm el del camino veci
nal del Calvario. Compusiéronse lambien algunos puente-
cilios y andariveles. 

l'.a h de la eapjtal ò Güines se prolongaron en los 
mismos años las obras de esta via hasta la tienda llama
da de Fuentes, construyéndose 4 alcantarillas de manipos
tería de tn;s metros de iuz. En el trozo que media desde el 
pozo de Gamarra hasta la villa de Güines se construye
ron 3 pontones, 3 alcantarillas y otros tantos caños de 
desayiie todo de mamposteria. Se reparó además una es-
tension de 2 leguas. 

ííu ¡a de Pinar de) Rio se compusieron enaqnel bienio, 
además de 2,4 29 metros de afirmado, casi todas las fábri
cas, renovando sus cubiertas y adelantándose su tránsito 
pdbtico hasta la aldea de las* Mangas. Desde este punto 
hasta el pueblo de San Cristóbal hay construidas muchas 
fábricas, varias alcnnlarillas y algunos pequeílos puentes 
sólidos sobre los rios de San Juan y Santo Domingo. Se
guían últimamente trabajando en su esplanacion hasta Ba-
yate 25) peones. 

En resumen, durante el mando del Excmo. Sr. Capitán 
General Duque de la Torre se aumentó ton 9 k i l . , 532 
melros la carretera de ¡a Habana á Güines, y con 6 k i l . 
423 metros ladeia misma capital á Pinar del Rio, ha
biéndose preferidojuiciosamente hacer reparaciones impor- • 
tantos en las que terminan en la Gallega y Bejucal á con-
liuuailas. 

Los caminos vecinales construidos y reparados desde 
que se hizo cargo de estas obras la Dirección de Obras pú
blicas son los siguientes: 

El que desde la taberna del Cotorro en la carretera de 
Güines se dirige á Santa Maria del Rosario. 
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El de la Canoa que se entronca cosí la misma carretera. 
Et del pueblo de Batalianó al surgidero del mismo nom

bre, término futuro de la carretera de la Habana á Be
jucal. 

El del Calvario á Managua. 
El que sirve para enlazai" on las i IÍ mediación es de la 

capital á la calzada de Cristina con la do Luyanó. 
El de Nueva Gerona á Sania Fe en la isla de Pinos, 
E n l a J . de Malnnzas los trabajos mas recientes lian 

sido la abertura y lonninado» del camino de Tirrí que 
!¡ene787 metros, el de San Luis á la Jaiba cuya esleusLon 
es de 1-178, y lá continuación del de Campuzano que ac-
lualmente se halla paralizado. 

En la de Villa-Clara, donde aun carecen de linne las 
vías publicas, se lia terminado un puente de piedra y ladri
llo con Ires arcos sobre el arroyo del Caney junio a la v i 
lla Cabecera, otro puente do madera sobre el rio Saladito 
en el camino de Cienfuegos, y dos trozos de unos 8 k i l . sin 
tirme en lostrínsilos á Caunaoy Manacás. 

En la de Sancti-Spiiilus sc'lian conslrnido dos muros 
de alas y terraplén en el camino de los Caimitos. 

En el Departamento Oriental se hicieron varias repara
ciones en el camino de Santiago de Cuba â Giianlínamo du
rante los tres últimos años, principalmente con bracos sumi
nistrados por los hacendados, reconstruyéndose el pouloii 
llamado del Ñame, y construyéndose o! puente de Ti^uabos 
sobre el rio Jaibos y un ponton sobre el arroyo Güira. Se 
corrigió y reparó completamente el camino de Santiago de 
Cuba à ia villa del Cobre; y en el que de la misma ciudad 
conduce al Caney, además de las reparaciones quo exigían 
sus obras de fábrica se construyó un eailo nuevo y se ter
minó la alcantarilla llamada do las Lagunas. Hn el traba
joso é imperfecto cqmíno que desdo la capital del depar
lamento condncQ á la bahía de Ñipo por Mayari se termi
nó sobre el arroyo Poutezuclos el puente llamado deCam-
puzano qnc consta de 3'tramos de madera sobre bases de 
mamposteria, y se reconstruyó otro puente sobre el cami
no que de la misma capital guia al caserío do Moron por 
las alturas do Manacás. El camino do Herradnra oníre 
Santa Catalina de Guazo y Sagua la Chica recibió las repa
raciones mas precisas, reílenáudoso sus pendientes, recti
ficándose su trazado y haciéndosele transitable para rue
das en una esfeusion ue mas de 60 k i l . El camino de Ba
racoa A Guanlánamo se puso espedito en las principales 
angosturas que recorre en su (Musito por medio de mon
tañas; y el mismo benelicio recibió el que desde la citada 
cabecera se dirige á Mayari.=EI tránsito del camino lla
mado Deal de la Isla so ha facilitado considerablemente 
con la terminación de los nuevos pontones del Varaba, 
Matadero, Jesus María y Caño con sus; respectivas alcanta
rillas y otros reparos inferiores.—El camino llamado de 
San Cirios que rectifica las distancias desde Santiago de 
Cuba á Ñipe porMayari y seeslicnde por la falda de la 
Sierra Maestra recibió 1,700 metros do longitud con Si 
nuevas obras de fábrica.=La sección del camino general 
del centro de la isla que media entre Santiago do Cuba y 
Baya rao se acabó de desmontar y ensanchar en un espacio 
de mas de 2,000 metros, Ínterin se terminan los estudios 
para su reparación general y los de otras vias muy impor
tantes de las JJ. orientales.^ün las do Holgum y las Tu
nas se emprendieron y continúan adelantándose las obras 
para convertir en carretera furnia! el camino de llolguin á 
Jibara, mieníras acaba de estudiarse y emprenderse el de 
llolguin á las Tunas y de este punto á Jobabo que forma 
parte de la ¿'ra» vía central de la isla como el que de las 
Tunas debe conducir hasta Itayamo—En las deJiguaní, 
Bayamo y Manzanillo se reparó el puente de Jiguani; se 
construyó de madera con 34 metros de largo y ü de ancho 
un nuevo puente sobre el rio Cantillo, y se terminó otro 
puente de dos tramos sobre el rio Yara en el camino de 
Manzanillo A Bayamo.=En la de Puerto-Principe y la 
parte de camino central que la corresponde se repararon 
las obras de fábrica, terminándoselos puentes de laFundi-
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cion y de Carrasco sobre el rio Tinima, el de la Caridad y 
los del arroyo de las Lajas y rio Jobabo. Además aquella 
importante vía cuyo tránsito hace algunos aíios solía inter
rumpirse con las crecientes y las lluvias, lo tiene ya espe
dito con varias obras nuevas, que son la alcantarilla de 
Sania Cruz, los puentes sobro los rios Piedras, Cañadas do 
Uraho y arroyo de la Tembladera. 

El ilinerafio de los principales caminosqueeslán abier
tos al tránsito y sus respectivas distancias, asi como el es-
lado de la longitud y anclmra que tenían en setiembre de 
1862 y el del número de caminos vecinales que había en 
cada J. son los que signen: 

La del E. parte de la calzada do Jesus del Monte en la 
esquina de Toyo, y se dirige al punto llamado la Gallega, 
cuyo itinerario es el siguiente: 

ti abanat 

LEGUAS. 

Do U n 
punto á 

otro. 

'A 

V 

De 
IB. Haba

na. ' 

1 

V. 

Jesus del Monte 
Blanquizar 
Caserío de Luyanó, Puente de Alcoy, Por

tazgo. 
Ermita de Potosí (camino do Guanabacoa á 

la izquierda/ 
Puente Blanco y Portazgo. 
Taberna de Bacuranao.—Hijuela del Por

tazgo do Puente Illanco. 
Taberna de Ja Gallega. 

La del S. E. se dirigeá lew Guines. Esla arranca do la 
anterior en el caserío de Luyanó y su itinerario es el si
guiente: 

Habana. 

Luyanó, Portazgo 
Loma de los Zapotes . 
Ginata.. . . . . . ¿ . 
PucbJo do San Francisco do Paula. . . 
Hijuela del Portazgo do Luyanó. . . , 
Taberna del Cotorro 
De aquí parte una calzada á Santa María 

del Rosario, cosa do 5/4 legua. 
ídem do Cabrera. 
Potrero de Dimie - . • . 
Tienda de la Canoa . 
Portazgo de Cainoa 
Tienda de Jamaica 
Pueblo de San José de las Lajas 
Ponton de Guenaga 
Al puente de Ganuza 
Taberna de Candela 
Güines.. . . . . . 

1 
?; 

I 
3 J/4 

6 V, 
6 
7 
7 % 
7 5/4 
¡i 
9 

10 

La del S. es la prolongación do la do Jesus del Monk 
llegando hasta el Bejucal: su itinerario es ct siguiente: 

11 alfana. 

'lesia. Barrio de Jesus del Monte. 
Portazgo de la Víbora 
Caserío de Arroyo-Apolo 
De aquí parte una calzada que conduce al 

Calvario, á Va legua de distancia. 
Loma de San Juan. Taberna . . 
Taberna de la Porliignesa -. 
Pueblo de Arroyo-Naranjo 
Caserío del Calabazar. 
Taberna de Rancho Boyeros. Portazgo.. . 
Ciudad de Santiago. . . i • -.' • 
Hincón ¿ ¡ . . ^ 
Bejucal 

i 
Is 

2 y, 
2 7. 
3 
3 y 
t 
5 
íí ' / 
6 
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La del 0. es también prolongación de la del Cerro, en 

la Habana, y su itinerario es como sigue: 

Habana. 

Do un 
punto Á 

otro. 

Barrio del Cerro 
Parroquia y puente de Moruazo, ó Puentes 

Grandes ' • • 
Caserío Seiba del Quemado 
Taberna del Quemado Viejo 
Pueblo y parroquia del Quemado Nuevo. 
Caserío y Puente <l« Marlanao. Portazgo. 
Pueblo v parroquia de Arroyo-Arenas. . 
Puente âe Santa Cruz 
Taberna de Punía Brava. Portazgo. . . , 
Ingenio de Macaslá 
Pueblo y parroquia de Hoyo Colorado. . 
Taberna de Anafe, é hijuela del Portazgo 

de Punta Brava. 
Pueblo del Caimito 
Loma del Blanquizar 
Pueblo de (iuanajay 
Taberna de Trujillo 
Potrero de San José 
Ceja de Chapolen. 
Pueblo de la Artemisa. 
Laguna del Portugués 
Aldea de las Mangas. 

i 
% 

i 

•» V, 

1 
1 

' • ' I : 

De 
La Haba

na. 

De un 
punto á 

otro. 

^ V, 
2 

2 V» 
2 */* 
3 s/4 

4 i'* 
5 *u 

? V* 
8 
9 V. 

41 
14 */* 
12 5/4 
« ' /* 
4 4 V* 
46 
16 V, 

Esta calzada se continúa hácia San Cristóbal según es
tá proyectado y se está estudiando hasta Pinar del Rio. 

Las cuatro calzadas que dejamos descritas son mas bien 
paseos que caminoí, pues su ouen estado de conservación 
y lit anenura que en ninguna de sus parles baja de 6 me
tros, siendo la mayor ñasla de 10, ponnitcn perfectamente 
salir en carruaje. Adcmásde estas cuatro principales, pue
den contarse como tales ios caminos vecinales siguientes: 
el que partiendo do fa carretera del Sur en Arroyo-Apolo 
so dirige al Calvario; en la de S. ¡i., el que parle de la 
taberna del Colorró y se dirige á Santa Maria del Rosario; 
en la misma, el que parte de los cuatro caminos de Nufíez 
y se dirige á la tienda de la Caoba; laque desde la de Ma-
rianao{se dirige al Podio, y la que va á San Antonio 
Chiquito en los estramnros de la Habana; reuniendo en 
solo esto depni-lamonlo, 151,880 kilómetros de cstension 
por 6 á 40 metros de anchura. Hay en ellas 206 ptienlrs, 
pontones y alcantarillas, y 17 portazgos. 

CAMINO D l i LA HABANA A CUBA. 

Parte de ia calzada del lí. pasando eu su trayecto por 
las poblaciones ó lincas siguientes: 

Habana. 

Caserío y parroquia de San Miguel del 
Padron 

Taberna puente de las Vegas 
Ciudad Sania Alaria del Rosario 
Pueblo y parroquia de Tapaste 
Ciudad "de Jaruro 
Pueblo y Parroquia de Aguacate 
Idem i<f. de Seiba-Mocho 
Camino de Matanzas. . 7 

Da un 
punto á 

otro. 

De 
la Haba' 

na. 

2 
3 
í 
7 

10 
45 
48 
20 

Esta ciudad dista una legua á la iz
quierda. 

RiodeCanimar 
Sitio del Sumidero 
Corral de Cimarrones 
Hacienda de Cañongo . • 
Hacienda de Artemisa 
Caserío y parroquia de Guamutas 
Hacienda de San Blas 
Parroquia de Ceja de Pablo 
Hacienda en SAbana Grande 
Pueblo y parroquia de Alvarez 
Hacienda de Mordazo 
Idem de San Marcos. 
Idem Nombre de Dios 
Pueblo de la Esperanza 
Villa-Clara 
Taberna de Escambray 
Sitio de Guaracabuya 
Hacienda Nazareno 
Idem del Quemado 
Villa de Sancli-Iisplrilus,. 
Sitio Quem adi to 
Hacienda Quemado Grande 
Sitio de Limones 
Hacienda Guayacanes 
Pueblo y parroquia de Ciego de Avila. , 
Arroyo Guayabo, limite dela diócesis. . 
Hacienda de San Nicolás 
Idem Soledad 
Idem Güiro.. . . . , 
Caserio de San Gerónimo . . , 
Hacienda Yeguas 
Cimfnd de Piicrlo-Prlncipc 
Sitio Majana 
Hacienda Imia 
Idem Sevilla 
Idem Pallo Quemado 
Pueblo y parroquia de Giiainiaro 
Itio y sitio Jobauo 
Hacienda de las Minas , . . , 
Idem Rompe 
Hacienda Ranclmelo 
Pueblo y Parroquia de las Tunas. . . . 
Rio Salado 
Rio Canto 
Ciudad de Bayamo 
Rio Cauto 
Arroyo Hondo, hacienda 
Villa de Jiguani 
Rio Daire 
Idem Contramaestre 
Ilanemla Kray Juan.. 
Canlo Garzon 
Rio Ya rabo de Arriba 
ii l Pncrlo 
Ciudad de Cuba 

LEGUAS. 

De 
la Haba

na. 

5 
3 
4 
2 
i 
2 
3 
3 Va 
2 
3 
3 
6 
4 
2 Vi 
4 
3 
6 
3 
5 
6 
5 
5 
1 v. 
4 V, 
6 
2 V 
5 
4 
2 
4 
5 
7 
4 
3 »: 
5 
3 
4 
3 
2 
2 V 
4 
2 
8 
3 
6 
3 
3 
I 
5 

•¿ 
2 
7 
5 

25 
2S 
32 
34 
38 
40 
43 
46 1 
48 1 
51 ' 
54 
60 
64 
66 1 
71 
73 
79 
82 
87 
93 
98 

103 
104 
109 
115 

147 V, 
122 
126 
128 V, 
132 111 
137 
l i í 
148 
151 V, 
4 56 »/, 
159 
163 
166 
168 
170 
i74 
176 1 „ 
4 84 V, 
187 ' , 
193 % 
196 
199 
2no 
205 
207 
209 
216 
221 
223 

CAMINO DE LA HABANA A TRINIDAD. 

Arranca de la calzada del Sudoeste en su término 
aclual. 

Habana, 

Puente de Ganuza 
Villa de Güines. . 
Pueblo de Pipián. 

8 % 

i 7 " 

8 V, 
12 
17 
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Pueblo Alacranes.. . 
Haciendas N u e v a ? . . 
Idem Quumado Grande.. 
Idem Malezas 
Caserío de Caonao. . , . 
Pueblo de Arimao 
Hacienda Gavilan.., . . 
Ciudad de Trinidad.. . . 

LEGUAS. 

De un 
punto A 

otro. 

9 
10 
3 

i 
i 

u 7* 

De 
la Haba

no. 

CAMINO DE MATANZAS A TRINIDAD. 

ñfatmzas . 

Rio Canimar 
Hato Bio Nuevo 
Hacienda de Bemba 
Hacienda Soledad 
Idem de Roque 
Idem Caobiüas 
Hacienda Guayabal Largo.. . 
Parroquia de yaguarainas... 
Cas ti tío de Jagua., , . . . . 
Hacienda Gavilan 
Hacienda San Juan 
Ciudad do Trinidad 

2 7 , 
2 
i 
9 
tí 
3 

10 

27 
36 
46 
54 
66 
70 
75 
89 

15 
16 
21 
^3 7 
25 V. 
40 
49 
54 
57 
67 

CAMINO DE TRINIDAD A PUERTO-PRINCIPE. 

Trini í /dí i . 

Vega y Bio Manatí 
Aldea de Banao 
Hacienda Sabanalamar 
Hacienda Sania Gertrudis.. 
Sitio Limones 
Aqui se incorpora en el camino real 

la Habana á Cuba. 
Leguas hasta Puerto-Príncipe 

de 

40 

4 
•H 
13 
2t 
26 

66 

CAMINO DE TRINIDAD A SANCTI-SPIIÍITUS. 

Trinidad. 

Ingenio Buena Vista 
Rio Agabama 
Rio, vega é ingenio Caracucey. 
Parroquia Palmarejo 
Hacienda Rio-Hondo.. . . . . 
Idem Güira 
Hacienda Guanabo 
Hacienda lia nata 
Villa de Sancli-Spíritns. . . . 

CAMINO DE TRINIDAD A VILLA-CLARA. 

Trinidad. 

Ingenio Magua 
Hacienda Quemado-Angulo. 
Ingenio Güinia.. 
Sitio Mabujina 
Idem Man ica ragua 
Sitio Bucna-Visla 
Hacienda María Rodriguez. 
Taberna del Escambray . . 
Villa-Clara 

3 
4 
5 
6 
7 

10 
14 
16 
18 

3 
7 

10 
13 
16 
17 
18 
22 
20 

CAMINO DE TRINIDAD A REMEDIOS. 

Arranca del anterior en Mabujina. 

Trinidad. 

Mabujina 
Hacienda Seiba 
Idem Bacz 
Parroquia de Ciego Rausoii 
Villa de San Juan dolos Remedios.. 

LEOUA9. 

Do un 
punto ii 

otro. 

13 
3 
3 
3 
7 

De 
la Haba

na. 

43 
16 
19 
23 
30 

CAMINO DE VILLA-CLARA. A REMEDIOS. 

Villa-Clara. 

Ciego Romero 
Los Maestres 
Villa de San Juan de los Ucmcdiós. • . . 

9 
13 

CAMINO DE REMEDIOS A SANCTI-SPIRITUS. 

Itemedm. 

Corral Bartolomé. . . . 
Idem Maitaca 
Idem San Felipe . . . . 
Idem Corojo 
Idem Calabazas 
Sitio Cabaiguan 
Idem Los Guayos. . . . 
Rio TniniciL' 
Villa deÍNinclt-Spirttus. 

6 
7 
9 

12 
13 
16 
18 
20 

CAMINO CENTRAL DE LA VUELTA ABAJO. 

Principia on el pueblo dpi Caimito 
Pueblo do Vereda Nueva 
Seiba del Agua . 
Idem de Capellanías 
Idem Artemisa 
Aquí se incorpora con la calzada d el Oeste, 

y desde el ¡erminoactual doesta conti
núa el siguiente itinerario: 

Pueblo y parroquia de las Mangas . . . . 
Taberna de Pueblo Nuevo. . 
Puente de San Juan 
Taberna y rio de Rayalo, con barca. . . . 
Pueblo de Candelaria 
Taberna y vegas de Rio Hondo 
Pueblo de San Cristóbal 
Taberna de Cbirigota 
Rio y tabernas de Santa Cruz 
Idem idem de Rio Manso 
Pueblo v parroquia de los Palacios 
Caserío Paso Real de San niego 
Tabernas y vegas de la Herradura.. . . , 
Idem idem de Santa Clara 
Pueblo y parroquia de Consolación del Sur 
Tabernas de Rio Hondo y vegas de Grana

dino 
Idem idem de Ajiconal 
Idem de Paso Vicio 
Pueblo de Pinar del Rio 
Tabernas, rio y vegas de Riofco. . . . . 
Las Trancas, arroyo y camino do San Luís 
Tabernas, rio y vegas de Rio Seco. . . . 
Idem idem idem de San Sebastian. . . . 
Pueblo y parroquia de San Juan y Marli-

i nez 

í v . 
1 

1 
2 

l 
S ; 
3 
2 
2 
2 7 
2 
2 
1 

1 
2 
4 
2 
1 
4 
A 

40 
11 7, 
42 / , 
13 »/4 

H 7, 
47 7, 
19 , l , 
20 
20 >/4 
22 
22 7a 
24 
24 7 , 
'¿i 7 , 
29 7-. 
31 7, 
3í 
36 
38 
39 

40 
42 
43 
45 
46 
47 . 
48 

49 
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Tabernas J arroyo de Galafre 
Idem y vegas de Sábalo. 
Idem ídem Arroyo-Naránjo. . . . . . . 
Rio Cnyaguateje.. . . . - • • • 
Pueblo y parroquia deGuane. 6 l-ilipina. 

LBGUAS. 

De un 
punto á 

otro. 

v. 

De 
la Haba

na. 

U 
55 
58 
58 V, 

CAMINO DE LA HABANA A FILIPINA POR EL SUR. 

Arranca de la calzada del Sur en Santiago de las Ve
gas, y su itinerario es el siguiente: 

Ciudad de Santiago 
Taberna y paradero del.Riucon. . 
Idem y puente de Govea 
ídem del Roy 
Idem de la líncrucijada 
Villa de San Antonio 
Pueblo y parroquia de Alquizar. . 
Pueblo y [parroquia de las Mangas. 

1 
1 
i 

5 
5 V, 
6 
7 
8 
9 

13 
*8 V* 

Puente del rio de San Juan 
Rio de Taco-taco 
Arroyo del Novillo.. . . . . . . . . . . . 
Rio Manso 
Rio de Macuriges 
Hiito de Dayaniguas 
Rio de San Diego. . 
Hato de las Vegas 
Rio de la Herradura . . 
Arroyo de Quila calzones 
Rio Hondo antiguo 
Arroyo Hediondo ¿ . 
Rio San Felipe, Paso Viejo 
Colon. Almacenes, muelle y fondeadero. . 
Rio Guama á i leguas de Pinar del Rio. . 
Laguna de Santa María. Rio y vegasdeRio-

feo 
Caserío y parroquia de San Luis 
Rio de San Juan. 
Arroyo de Jaguasy de Calafre. Aqui se in

corpora en el anterior hasta: 
Guane ó Filipina.. . , 

LEGUAS. 

De un 
punto á 

otro. 

59 

ESTADO en que se espresa la longitud y anchura de las vias de commúcacion de la isla, con las viras de fábri
ca, portazgos y d m á s edificios que les pertenecen. 

wúm.* CARRETERAS. 

De la Habana al Bejucal 
De Ift Habana d Güines . 
De ]a Habana al putiblo de las Mangas. 
De la Habana á la Gallega 

Longitud 
en kilóme

tros, 

CAUItíOS VECINALES CO^ IJJRME. 

En la carretera n.» 1, el que desde Arro
yo-Apolo ge dirige al pueblo del Cal
vario ; . . 

En la carretera n . ' ^ . el que p^vtiendo 
del Cotorro .89. 4¡rigQ á pauta Maria 
del Rosario , 

En la misma canutera, el que partiendo 
de loa Cuatro caminos de Nuüéz, se 
dirige la tienda de la Canoa . . : , . 

En la carretera ii.03, el que partiendo 
de Marianaoso dirige alpocito . . . . 

Camino do San Antonio el Chiquito. . . 

26 

44,582 

17,680 

8,800 

2,000 

2,000 

0,608 
1,482 

Anchura 
en 

metros. 

de l á 10 
d e T á l O 
de 8 4 10 
de 6 á 10 

de 5 á 6 

de 5 á 6 

de S ít 7 
de T ü 8 

Puentes, 
pontones 
y alcanta

rillas. 

32 
64 
T2 
23 

Portaz- Bdiflcios de 
obras públi

cas. 
OBSERVAGIOKB8. 

1 con potrero. 
3 

Bl punto de partida 
para contar las dis
tancias es la esqui
na de Tejas. 
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JURISDICCIONES 

gubernativas. 

Número 
de 

caminos 

Habsoa 

Santiftffo 

Guanajay 

Babia-Honda 

Nueva Filipina 
San Cristóbal 
San Antonio 

Santa Maria del Rosario 

Guanabacoa . 

Jamco 

GOines 

Matanzas 
Cárdenas 
Colon 
Cien fuegos 
Santa Clara 

Sa&ua la Grande 

Remedios 

Saactí-Spíritus 

Trinidad 

Puerto-Príncipe 
Nucvitas 
Las Tunas 
Holguin 
Manzanillo 
Bayamo 
Jiguani 
Cuba 
Guantiínamo 
Baracoa 

CAMINOS V E C I N A L E S . 

INDICACIONBS. 
Además de las carreteras y del general de la isla s; dirigen estos 20 caminos de su parti

do á la Chorrera, Playa de Mnrianao, Husillo, Gunjay, Calvario, San Agustin, etc. 
Adumás de la carn-t^rH, guinu los otros rt Marianao, Playa de Santa Ana, Baracoa, Gua-

J*y. Aguada del Cura, liej'ical, Managua, etc. 
Adeiutís df la carretura, CUIUÍHCU'H los otros A Saa Antonio de las Vegas, Alíiuizar, Ar

temisa, Puerta de la Güira, Mariel, Quiebra-Hacha, Cayajabos, Hancs, etc. 
Para tían Diego de Nuñez, Ortigosa, Manimani, la Mulata,' las Pozas, Morrillo, San Die

go, etc. 
El Real y los demás para Mantua, Baja, Consolación del Norte y del Sur, Embarcadero 

de Colou, Gato, Coloma, Punta do Cartas, Bailen, Guadalupe, Han Luis, etc. 
El Rea) y otros para Daynnipims, Palaoios, Corojní, Majana, las Mangas, ote. 
El Real y otros para la OlUra de Melena, Vereda Nuuva, Govca, Bejucal, Alquizar, Gua

yabo!, Cajio, Guanimnr, Untubanó, etc. 
Para Batabonó, San Antonio, la Salurt, Melena, Quivicnn, San Kelipc, etc. 
Además t\<! la carretera y cuumio ileal central, los otros conducen A Managua, Peñalver, 

Calabazal, Nazareno, San Jos íde las Lajas, Tapaste, etc. 
Para la Habana, Casa Blanca,.Cojimar, Guanabo, Jiquíabo, Rosario, Tapaste, San Mi

guel del Padron, San Francisco de Paula, Calvario, etc. 
El Real general y demás para Guanabo, Jiquiabo, Rio Blanco del Norte y del Sur, los A l 

macenes, Jibacoa, Canasi, Caraballo, Madruga, Güines, etc. 
Para San Nicolás y Nueva Paz, Madruga y Pijifan, Catalina y Corral Nuevo, Paradero de 

ML-lenn, Guai a, Mayabí'Que, Rosarlo, Caimilo, etc. 
Kl Real ccutral y los demás en dirección i la Cumbre, Canasi, San Francisco dâ Paula, 

San Agustín, Sal>anilla, Cabezas, Alacranes, Camnrtacn. etc. 
El Real y deiniís para el Recreo, Hato Nuevo, Lagunlllus, Guásimas, Siguapa, Júcaro, ote. 
líl Real y los demás para Palmillas, Bemba, Macurljes, Macagua, Caimito, etc. 

min«o, etc. 
IÍ1 Real de Moron y otros para Oaibarlen, ííagua, Villa-Clara, Sanoti-Spírltus y loa Per

ros, etc. 
El Real central y los otros para el Jibaro, Banao, Zaza, Tumis, Trinidad, Yoguajny, Mft-

yajitfua, Jntibónico, Villa-Clara, etc. 
La carro tora de Casilda y los demás uara elJumcnto, Gftinia, Jiíiuiinas, Guaurabo, Ma

sut, Sancti-Spiritus, Villu-Clara, (¡ienfuegos, ele. 
El Rf a\ central y los demás para Nucvitas, Guantija, Santa Cruz, Vertientes, Moron, Ji-

güey, etc. 
Para el Principe, Sabinal, San Miguel y Bagá, las Tunas, Máximo, etc. 
Kl Real cantral y los demás para Holguin, Manatí, Nuevltas, Yariguá, etc. 
Para Cuba y Bayamo, Tunas, Jiguani, Mayar!, Jibara, Puerto del Padre, Vclafico, etc. 
Para Gud, Bicana, y ara, Bayamo, Zarzal, Portillo, Caney, Nigtlero, oto. 
El Real central; los demás para Manzanillo, Holguin, Dátil, Guiza, Cauto, etc. 
El Real central; los demás para Bairé, Cobre, Holguin, etc. 
E lRca iceu t ra l j losdomásparae l Caney, Cobre, Mayar!, Sagua da Tánatno, Fortale

zas, etc. 
El Reffl y los demás para los puertos del Norte y del Sur, Tlguaboa, Sagua, ote. 
Para Moa, puertos del Norte y del Sur y playa de Mais! á la Farola. 

NOTAS. 1." AdemfVs ss consideran carreteras el camino de Casilda á Trinidad, del 
Batabanó al Surgidero y algunos trozos urbanos y ramales de inferior clase en diferentes 
puntos. 

2. " lín los caminos vecinales no se incluyen muchas servidumbres, veredas y carriles 
inferiores; aunque también faltarán algunos de los primeros en los untos que sirven de 
fundamento a! presente cuadro; advirtiíndose aue en ciertas jurisdicciones aparece esce-
sivo el nüniüro comparativamente por las fracciones de partidos que los designan en tra
mos de sus respectivos territorios. 

3. * El gobierno se ocupa en un arreglo general, y conformo & las disposiciones que so 
dicten, serán clasificados, construyéndose los necesarios y mejorándose los existentes, 
mediante las subvenciones que consigne y las prestaciones vecinales. 

I.as cintidadfis animlmontc invertidas en los aííos tjite 
Hiiva la Dirección de Obras públicas al frente ãa eslas 
obras soii las siguientes: 

ANOS. 

1850 

UJ58 
lt<39 
1860 
1861 
1862 

PERSONAL. 

Ps. 
36.101 
8,21 (> 
8,344 
9,677 

13,382 
16,438 
,16,438 
16,438 

fs. 

50 74 

M ATERI AL. 

Ps. fs. 
99.645 19 ' / i 

172,888 51 
203,585 -¿l ' / i 
3Í¡),~4T 76 ' / i 
418,127 
491,379 
3150,190 
444,453 

TOTAL. 

Ps. fs. 
135,747 4 
131,07» 1 
271,999 71 '/a 
359,424 76'/a 
431,409 
507,817 
376,628 
458,391 

Creemos no esté de más en este artículo el insertar las 
ordenanzas publicadas por la misma Dirección para la 
conservación de las carreteras en la isla, asi como el 

reglamento para la etcacion de brigadas de óbrenos de los 
cuerpos del ejército. 

O R D E N A N Z A 

CONSERVACION Y POLICIA DE LAS CARRETERAS. 

CAPITULO 1. 

De la conservación de carreteras, obras y arbolado». 

Artículo 1.° No será licito hacer represas, pozos y 
abrevaderos en las bocas de los puentes y alcantarillas, 
ni en las márgenes de caminos á menor distancia que la 
de 30 varas de estos. Los contraventores incurrirán en la 
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multa do 5 á SO ps. fs. además de subsanar el perjuicio, 
causado. 

Art. 2.° Los cultivadores de las heredades lindantes 
con el camino, que con el plantío y labores de las mismas 
ocasionen daños á los muros de sostenimiento, aletas de 
alcantarillas, estribos de puentes, y á cualquiera otras 
Obras del camino, ó que labren en las escarpas de este, 
incurrirán en la multa señalada en et articulo anterior 
además de subsanare! perjuiciocansado. 

A r l . 3.o Los labradores que al tiempo de cultivar las 
heredades inmediatas á los caminos y los pastores y gana
deros que con sus ganados dejaren cace en los paseos y 
cunetas de aquellos, tierra ó cualquiera otra cosa que im-
nidael librecurso de las aguas, estarán obligados á su 
limpia y reparación. 

Art. 4.° Los dueños delas heredades lindantes con los 
caminos, no podrán impedir el libre curso de las aguas 
qué provinieren de aquellos, haciendo zanjas, calzadas ó 
levantando el terreno de dichas heredades. 
• Art. 5.° El que cerrare un camino público sin per
miso del gobierno y que entronque con una carretera del 
Estado lo abrirá á su costa y pagará 100 ps. fs. de multa 
además de abonar los perjuicios que hubiere originado. 

Art. 6.° Si el camino Tuese paso de un rio inaccesible 
ó desfiladeros entre serranías, la multa será de 200 á 
300'ps. fs. 

Art. T,0 Losditcííosde heredades confinantes con los 
caminos en posición costanera ó pendientes, sobre estos, 
no podrán cortar los árboles en las 30 varas de distancia 
de las carreteras sin permiso de la autoridad local, prece
dido reconocimiento del ingeniero1 encargado, y en tjiane-
rà: alguna arrancar raices para impedir que las aguas He-

• VJjn fierra al camino, ó caigan trozos del terreno, y si 
êtiritraviniercn serán obligados à fcosteçf la obra necesaria 
piara evitar semejantes dailos., - = • 
5< Cuándo la autoridad impida al propietario la facultad 
Se cortarlos deberá ttl listado indemnizarle con arreglo á 
la ley de expropiación. 

Art. 8.° Cualquiera pasagero que con su camtage 
rompiere ó arrancare aigun guantarueda delcamino, pagará 
8 ps. fs. por subsanadmi del perjuicio, y además de 6 
á 12 ps. fs. si hubiere procedido contraviniendo ú las re
glas establecidas en la presente ordenanza. 

Art. 9.° Los carruages de cualquiera clase deberán 
marchar al paso de tas caballerías en todos los puentes, 
sean estos de la clase que fueren, y no podián dar vueltas 
entre, las barandillas ó antepechos doestos. Los que con
travinieren incurrirán en la mulla de 6á 12 ps. fs.además 
de pagarei daño que de esle modo hubieren causado. 

Art. 10. Los conductores que abrieren surcos en los 
Caminos sus paseos ó márgenes para meter las ruedas de 
Jos carruages ó cargarlos mas cómodamente sufrirán la 
multa de 6 á 12 ps. fs.y resarcirán el daño causado. 

Aít. 11. Ningún carruage ni caballería podrá marchar 
por fuera del firme ó calzada del camino, .ó sea por sus 
paseos, y su dueño ó conductor si lo hiciere pagara de 6 á 
12 ps. fs. por cada carruage y por cada caballería 4 rs. fs. 

Art. 42. Cuando en los caminos se hicieron recargos 
à cualesquiera obra de reparación, los carruages y caballc-
rias deberán marchar por el parage que se demarcare al 
efecto; y los contraveatores serán responsables del daño 
que cansaren. 

Art . 13. Los dueños ó conductores de los carruages, 
caballerías ó ganados que cruzaren por el camino por pa
rages distintos de los destinadosá este fin, ó que han ser
vido siempre para ir de míos pueblos á otros, ó para en
trar y salir de las heredades limítrofes, pagarán el daño 
quehubieren cansado en los paseos, cunetas y márgenes 
del camino, además de la mnlta de 8 ps. fs. 

Art. 14 HI que rompa 6 de cualquier modo cause daño 
en los guardaruedas, antepechos ó sus afbardillas ó sea 
otras obras de los caminos, asi como en las j)irámidesó 
postes queseñalan las leguas, ó borren las inscripciones de 
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éstas, ó maltrate las fuentes ó abrevaderos construidos en 
la via pública, ó los árboles plantados en las márgenes de 
los caminos ó permitan que lo hagan sus caballerías ó ga
nados pagará el perjuicio y una multa de 3 á 12 ps. fs., y 
al que robare los materiales acopiados para la* obras ó 
cualquier efecto perteneciente á estas, sele asegurará para 
que se le castiguecon arreglo á las leyes. 

Art. l o . Se prohibe barrer," recoger basuras, rascar 
tierra ó tomarla en los caminos, sus paseos, cunetas ó es
carpadas, pena de 3 á 6 ps. fs. de multa y reparación del 
daño causado, pero los encargados de carreteras podrán 
permitir la estraccion del barro ó basuras de ellas, pres
cribiendo las reglas queal efecto crean oportunas. 

Art. 16. Se prohibe todo arrastre de maderas, rama-
ges ó arados en los caminos, y lo mismo el atar las ruedas de 
los carruages, bajo la multa de í rs. fs, por cada madera, 
9 ídem si fuere arado que lleve al estremo chapa ó clavo 
de hierro y 8 ps. fs. porcada carruage que lleve rueda 
atada, además deresarcirel daño ocasionado. 

Art. 27. Los conductores de carruages sin distinción 
alguna deberán observar las rfiglas siguientes en el uso de 
planchas de hierro que llevan para disminuir la velocidad 
de las ruedas*. 

1. a La plancha deberá ser igual al modelo aprobado 
por la Dirección del ramo. 

2. ° No podrá hacerse uso de las planchas sino en las 
cuestas y distancias marcadas al efecto por los ingenieros 
encargados de las carreteras. 

3. a La plancha deberá aplicarse á la rueda de manera 
que su centro quede sentado de plano sobre el camino. 

'4.a Los carruages cuando lleven plancha puesta solo 
podrán marchar al paso delas caballerías. 

La infracción á las espresadas prevenciones se castiga
rá coñ la multa de6 á l g ps. fs. y la reparación del daño 
que cause. 

CAPITULO 11. 

Del tránsito de las carreteras. 

Art. 18 Los capitanes de partido cuidarán en sus res
pectivos términos jurisdiccionales que el camino y sus már
genes estén libres y desembarazados, sin permitir estorbo 
alguno que obstruya-el tránsito público, especialmente en 
las calles de travesía de los pueblos. 

Art. 19. No podrán los particulares hacer acopios de 
materiales, tierras, abonos y estiércoles, amontonar frutos, 
mieses ú otra cualquier cosa sobre el camino, sus paseos 
y cunetas, ni colgaré tender ropa en los mencionados pa
rages: en el interior de las poblaciones se. permitirá el 
acopio do materiales, dejando por lo menos 5 varas fran
cas para el tránsito siempre que no esceda'de 20 varas la 
longitud de la parte obstruida. A los que contravinieren 
á lo dispuesto en este articulo se impondrá una multa de 
3 á 4 ps. fs. por la primera vez y 12 por la segunda. 

Art. 20. Las pitas, zarzas, materiales, cerca de pina y 
todo género de ramage que sirva de resguardo ó de cerca 
á los campos y heredades, lindantes con el camino, debe
rán estar bien cortados y de modo que no salgan al mismo. 

Art. 21. Los arrieros y conductores de carruages que 
hicieren suelta y den de comer á sus ganados en el camino 
ó sus paseos, sufrirán la multa de 20 rs. fs. por cada car
ruage, y de 4 rs. fs. por çada caballería ó cabeza de gana
do, además de pagar cualquier perjuicio que causaren. 

Art. 22 La pena establecida en el articulo anterior es 
aplicable á los dueñosy pastores de cualquier ganado que 
esté pastando en las alamedas, paseos, cunetas y escarpas 
del camino. 

Art. 23. lín el camino, sus paseos y márgenes, ningu
no podrá poner tinglados ó puestos ambulantes, aunque 
sean para lávenla de comestibles, sin la licencia corres
pondiente. 

Art. 24. Delante delasposadas, ni en otro parage algu-
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no del camino podrá dejarse ningún camiage suelto, y al 
dueño ó conductor del que asi se encoaírase, sa ie impoa-
drá una multa de 20 á 50 rs. fs. En igual pena incurrirá 
Ioda persona cjueeche animales miip.rtos sobre el camino 
ó á menor distancia de 30 varas de sus márgenes, además 
de tener la obligación de sacarlos fuera. 

Art . 25. Las caballerías, recuas, ganados y carruages 
de toda especie deberán dejar libre ta mitad del camino 
á lo ancho para no embarazar el tránsito á los demás de su 
especie, y al encontrarse en un puesto los que van y vie
nen marcharán arrimándose cada unoá su respectivo lado 
derecho. 

Art. 26. Los arrieros qnellevando masde 2 caballems 
reatadas caminaren pareadas, se ics multará con 20 rs. fs. 
á cada uno, y si fuesen carruages los que asi cainincn.se 
exigirá igual cantidad á cada uno. 

Art. 27. Cuando en cualquier parjge del camino las 
recuas y carruages se encontraren con los conductores de 
la correspondencia pública, deberán dejar á estos el paso 
espedito; las contravenciones voluntarias de la presente 
disposición se castigarán con una inulta de 20 á 50 rs. fs. 

Art. 28. Bajo la multa establecida en el articulo ante
rior, á ninguno será permitido correr á escape en el cami
no ni llevar de este modo caballerías, ganados ó carrua
ges á la inmediación de otro de su especie, ó de las perso
nas que van á pie. 

Art. 29. Igual multa se aplicará á los arrieros y con
ductores, cuyas recuas, ganados ycarruages, vayan por el 
camino sin guia ó persona que los conduzca. 

Art. 30. lin las cuestas marcadas según lo dispuesto 
en el artículo'17, no podrán bajar los carruages sino con 
plancha ú otro aparato que disminuya ia velocidad de sus 
ruedas, y al que faltare á esta disposición Uevaiwlopasagc-
ros se le impondrá de'6 á 25ps. fs. de multa. 

Art. 31. lin las noches oscuras los carruages que va
yan á la ligera, sin escepcion alguna, deberán llevar en 
su frente un farol encendido, imponiéndose la multa de 
4ps, fs. á los conductores por cada vez que contravengan 
á esta prevención. : 

CAPITULO I I I . 

De las obras contiguas d ias carretefüs. 

Art, 32. En las fachadas de las casas contiguas al ca
mino no podrá ejecutarse, ni poner cosa alguna colgante 
6 saliente que pueda ofrecer incomodidad, riesgo ó peligro 
á los pasageros ó á las caballerías ó carruages. Se prohibe 
asimismo los canelones salientes y lós desagües que no es
tén arreglados á las prevenciones del ingeniero. Los capi
tanes de partido, cuando reciban denuncias por dichas 
causas, señalarán un breve termino para que se quiten los 
estorbos imponiendo una multa de 3 á 10 ps. fs. al que no 
,1o hiciere en el tiempo señalado. 
. Art . 33, Cuando las casas ó edificios contiguds al ca-
jnino y en particular las fachadas que linden con él ame
nacen ruina, los capitanes do partido darán aviso inmedia
tamente ftl ingeniero ó sobrestante encargado dela car
retera por medio de los capataces ó mayorales de las 
cuadrillas reparadoras ó de cualquier otro dependiente del 
ramo para que proceda á su reconocimiento. 

Art . 34 El ingeniero ó sobrestante deberá reconocer 
cualquier edificio público ó privado del cual se tengan 
indicios de (pie amenaza ruina sobre el camino, y cuando 
alguno se hallare en este caso lo pondrá en conocimiento 
del oapitan del partido, espresando si la ruina es ó no 
próxima,'advirtiendo al mismo tiempo si el edificio está 
en virtuddeaiineacion aprobada, sujeto á retirar su linea 
de fachada para dar mayor ensanchó á la via pública. 

Art. 35. Dentro de la distancia de 30 varas colatera
les de la carretera no se podrán construir edificios algunos, 
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tal como posada, casa, corral de ganados, etc., nieiecutar 
a (canta ril las, ramales ú otras obras que salgan del camino 
á las posesiones contiguas, ni establecer presas y artefactos 
ni abrir cauces para la conducción de aguas sin la corres-
pondienle liceticia. 

Art. 36. Las peticiones de licencias para construir ó 
reedificar en las espresadas fajas del lerrenoá ambos lados 
del camino, se dirigirán al capitán del partido del pueblo 
respectivo; espresando el parage, calidad y destino del 
edificio ú obra que sé trate de ejecutar. 

Art. 37. Ill capitán departido remitirá dichas instan
cias con las observaciones çiue estime oportunas al teniente 
gobernador de la jurisdicción, el que las pasará al inspector 
de obras á al ffigeniero, si lo hubiere, para que éste señale 
la distancia y alineación á que deberá sujetarse en la con
frontación del camino la obra proyectada, espresando en 
su caso las demás advertencias, precauciones y condiciones 
facultativas, que deberán observarse en su ejecución para 
nocausar perjuicio á la via pública, ni á las obras, paseos 
ni árboles. 

Los interesados estarán obligados á presentar el plano 
dela obra proyectada si el ingeniero lo creyese necesario 
para dar su dícíámcn con el debido conocimiento. 

Art. 38. l i l propietario á quien la autoridad deniegue 
la licencia para hacer alguna obra, podrá entablar contra 
aquella providencia el recurso que corresponda. 

Art. 30. Los tenientes gobernadores en sus respecti
vas jurisdicciones, previo reconocimiento 6 informe (leí in
geniero, según lo dispuesto en el articulo anterior, concede
rá licencias para construir ó reedificar con sujeción á la 
alineación y condiciones que aquel hubiere marcado, cui
dando que se observen puntual men te por los duefios de 
las obras. 

Art. 40. A los que sin la licencia espresada ejecutasen 
cualquiera obra dentro de las 30 varas de uno y otro lado 
del camino ó se aparten de la alineación marcada, ó no 
observaren las condiciones con queso leshubicso concedido 
la licencia, les obligará el teniente gobernador por medio 
del capitán del partido á la demolición de la obra, caso de 
perjudicar á las de la carretera, sus paseos, cunetas y arbo? 
lados. 

Art. 41. Cuando se susciten co'ntestacionescon motivo 
de la alineación y condiciones facultativas señaladas por el 
ingeniero en la forma y casos previstos cu los arlfcnlos an
teriores, el teniente gobernador ó capitán de partido las 
potidrá en su conocimiento, y suspendiendo todo proce
dimiento ulterior, remitirá el espediente al gobernador 
capitán general. 

Art. 42. El teniente gobernador resolverái la posible 
brevedad sobre los espedientes de que trata el articulo an
terior oyendo al ingeniero inspector del departamento; 
pero si hallare motivo para no conformarse con el diclámeu 
de estos los ¡«asará sin demora á la Dirección de Obras pú
blicas para que decida lo que fuere justo y conveniente, ó 
proponga al Excmo. Sr. capitán general la resolución que 
corresponda. 

CAPITULO IV. 

De-las denuncias por in fracciones de la ordenanza. 

Art. 43. No podrá exigirse pena alguna .delas prefija
das en esta ordenanza sino mediante denuncia ante los ca
pitanes de partido de los pueblos mas próxinfos al punto 
de la carretera en que fuere detenido ei contraventor. 
, Art, 44. Las aprehensiones y denuncias podrán hacer
se por cualquiera persona; deberán hacerlaslos dependien
tes de policía de los pueblos-por donde pase la carretera; 
pero correspondei) con especialidad á los empicados de 
obras públicas y capataces destinados al servicio de las car-

43 
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reterás que tienen la cualidad de guardas jurados para 
perseguir á los infractores de la presento ordenanza. 

Art. 45. Presentadas las denuncias ante los capitanes 
de partido procederán estos de plano y oyendo á los inte
resados, imponiendo en su caso las multas que van esta
blecidas y cumpliendo con loprevenido en esta ordenanza 
sin omisión ni demora alguna, como es de esperar de su 
celo por oVservicio público y comodidad de los pueblos. 

La imposición y recaudación de eslas multasse harán 
en papel sellado, como previene la disposición publicada 
en la Gaceta oücial y mandada observar desde -1 «de ene
ro de! présenle afio por la autoridad superior de la isla. 

Art . 46. Los gonernatlores ó tenientes gabernadores 
en sus respectivos distritos cuidarán que se observen pmi-
tualmentellas disposiciones contenidas en esta ordenanza, 
procediendo con arreglo á la ley contra los capitanes de 
partido que hubiesen eomelidoó tolerado alguna infracción 
de ellas. 

Art, 47. En tollos los portazgos situados en las carrete
ras generales, habrá fijo un ejemplar de la presente or
denanza, otro se entregará á cada uno de los tenientes go
bernadores y capitanes de partido de los pueblos que se 
hallen en iiuial caso, y asimismo á todos los sobrestantes, 
mayorales de cuadrilla, reparadores y demás empleados de 
obras públicas en dichas carreteras. 

CAPITULO. V. 

Disposiciones generales. 

Art. 48. En todos los casos de aplicación de la parte 
penal de esta ordenanza los que se consideren agraviados 
podrán pedir la reforma do la providencia quo dònlra 
ottos htiVa decaído, á ta autoridad guberbáliva jntaediata, y 
SÚiCftslvamentò hasta llegar á ' la del gobernador superior 
civil , sobre cuya providencia podrán intentarla via con
tenciosa, con arreglo á los artículos 120 y 123 dela Heal 
Cédula de 30 de cuero de 1885. 

Art. 49. Una disposición especial (hiterininará las car
reteras á las cuales es aplicable osla ordenanza. 

Art. 50. Quedan derogadas todas las disposicionesque 
se opongan A las contenidas en esta ordenanza. 

En ciimplimicnl-o de lo dispuesto en el articulo 49 de 
la ordenanza para la conservación y policia delas carrete
ras generales, se declaran sujetas á las siguientes'. 

4 ,ft La carretera que empieza en la esquina do Tejas de 
esta capital y termina en Guanajay. 

2.» La qua desde la misma esquina de Tejas termina 
en San José de las Lajas. 

S.» La que desde la esquina do Toyo termina en San
tiago de las Vegas, y 

4.a La que desde el portazgo de Luyanó termina en 
líacuranao. 

I . 

I n s t r u c c i ó n p e r a las auadri l lns de r e p a r a c i ó n p e r m a n e n t e 
e n las earrotoraa d e l D á p a r t a m a n t o Oooidenfcal de l a 
i s l a de C u b a . 

Las cuadrillas de reparación permanente, constarán de 
nu peon capaláz, que será precisamente blanco, y 8 peones 
camineros de color y de los consignados por el gobierno 
al ramo deobras piiblieas. 

Cada una de estas cuadriflas tendrá á su cargo una es-
tension de 16 kilómetros, en ¡a cual se ocupará todo 

-elafio. 
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En cada carretera habrá uno ó mas sobrestantes, se

gún su estension, los cuales estarán provistos de caballos 
para que en todo tiempo se hallen en disposición de pres
tar el servicio de su clase en cualquier punto de su de
marcación. 

Estos empleados serán sobrestantes de primera clase 
y se elegirán entre los de obras públicas que reúnan ade
más de las circunstancias de idoneidad, aplicación y exac
titud en el servicio', y la de tener una conduela irre
prensible. 

DISPOSICIONES ORGANICAS. 

ARTICULO 1 .° 

Los sobrestantesdestinadosála conservación delas car
reteras tendrán cada uno á su cargo una longitud deter
minada de las mismas que se fijará por la Inspección de 
Obras públicas. 

ARTICULO 2.° 

Las obligaciones de estos empleos, serán: 
1. a Residir constantemente en su sección y recorrerla 

en toda su longitud, con la frecuencia que exigiere el es
tado y los trabajos de ella. 

2. ft Vigilar la puntual asistencia de todos los peones 
capataces y peones camineros, exigiéndoles Q1 mas exacto 
cumplimiento de las obligaciones que les impone el re
glamento. 

3. a Señalar á unos y otros la tarea de trabajos para ra
da semana ú otro periodo de tiempo, rcunicndolos siem
pre en cuadrilla, plantear en esta forma los trabajos que 
ileben ejecutarse en cualquier punto dela sección, perma
neciendo siempre que sea necesario al frente do los tra
bajos. 

A." Llevar el alta y baja del personal fijo de su sección 
y ile los peones auxiliares 6 estraordinarios que si- ocu
pen en la misma. 

5. a Hnseñar el buen uso de la herrainienta de todos 
los peones y operarios y el mejor método que debe se
guirse en los trabajos, llevando el alta y baja de los útiles. 

6. a Recibir los materiales cuidando que sean en canti
dad y de la calidad que le marcaren las condiciones ú ór
denes que se le comunicaren, y llevar cuenta exacta de su 
importe y empleo, respondiendo en todo caso de las exis
tencias. 

7. a Llevar el diario de los trabajos y la conlahitidad 
de los haberes y gastos de su sección, cuyos documentos 
se han de pasar al inspector de Obras públicas, si no hu
biere ingeniero de distrito con arreglo al formulario nú
mero uno. 

S.» Dirigir á los mismos el 20 de cada mes una rela
ción de las reparaciones mas urgentes de la carretera y 
de las obras de fábrica de la misma para en su vista deter
minar el órden queso ha de seguir en los trabajos del 
mes siguiente. 

í).a Dirigir mensualmenteá la Inspección de Obras pú
blicas, además de los pedidos de materiales y efectos ne
cesarios para los trabajos, y que no se encuentren á la 
inmediación de la carretera, una relación de todos los quo 
puedan adquirirse cerca de la misma con espresion de su 
cantidad ó número, calidad, precio, distancia á que se ha
llan del punto eii.q'lc se'han dcempleary medio de con
ducción, á fin de con estos datos formar el correspon
diente pedido de ellos, previa la aprobación del inspector. 

10. Cuidar que en toda la longitud del trozo de carre
tera á su cargo haya acopiado en pequeñas pilas la piedra 
y cocó que se conceptué necesarios para el entretenimien
to de la calzada, en la inteligencia de que dichas pilas se 
han de colocar á derecha é izquierda de la carretera, pero 
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fuera de esta y algtm tanto spparadas de los bordes este-
r i oros de las cundías, aprovechando las fajas de Eorreno 
que se han dejado con este ohjeto en algunas carreteras y 
foliciiando en donde no t,is haya el correspoinlienlo per
miso de los dueños de los imenos que se han de ocupar. 

41. D.ir al inspector 6 ingeniero de distrito con la 
mayor puntualidad parte de cuanto debo llegar á su noti
cia, pedirlas instrucciones oportunas y obedectirlú en cuan
to les ordenare en asuntos del servicio. 

ARTICULO 3.° 

En toda obra nueva y on las comisiones especiales y 
estraordinarias á que se destinen uno ó mas sooroslanles 
en concurrencia con otros de igual ó inferior clase, so les 
scflalarón las obligaciones respectivas, que serán análogas 
á las que marca el arlículo 2," 

ARTICULO -i.» 

El inspector ó ingeniero de distrito señalará á los so-
breslanlos en cualquiera de las situaciones que se prefijan 
en el articulo anterior, el punto cu que tendrán su resi
dencia lija, la longitud de la sección a que se destinaren 
y en cada caso el carácter y las funciones de su destino. 

ARTICULO 5.° 

Todo sobrestante de Obras públicas estará obligado en 
la eslension que tuvieren los trabajos puestos ¡i su cuidado 
tí en la demarcación que para cualquiera otra comisión so 
le hubiere asignado: 

t.« A cuidar del buen comportamiento de los operarios 
y peones puestos á su cargo. 

5.° A vigilar la observancia de las leyes, reglamentos, 
ordenanzas y disposiciones vigentes de Obras públicas, 
debiendo dar parte do cualquier infracción si el caso lo 
requiere á la autoridad local, impetrando de la misma las 
disposiciones ó auxilio que en las circunstancias parezcan 
necesarias ó convenientes. 

ARTICULO 6 . ° 

Será incompatible con el servicio que estos empleados 
deben prestar en las obras puestas á su cuidado, el quo ten
gan directa ni indirectamente participación en las contra-
las 6 destajos de la misma ni otro interés de mancomu
nidad con sus causantes bajo tal concepto. Tampoco po
drán tener ocupados en las mismas obras, carros t> caoa-
llerias de su propiedad. Las fallas á estas prescripciones 
se castigarán con la separación de destino. 

ARTICULO 7." 

En el caso de quedar interceptada la carretera ó cuan
do hayan ocurrido en ella daños de consideración, reunirá 
el sobrestante las cuadrillas sin dilación alguna, dando 
cuenta á su gefe inmediato, y dispondrá lo que crea mas 
conveniente para reparar los daños hasta que reciba ins
trucciones. 

ARTICULO 8.8 

El sobrestante pasará aviso á la autoridad inmediata 
cuando apare7.can malhechores en la linea de su trozo, 
dando las noticias (pie tenga acerca de su número y de la 
dirección que hayan tomado, 

ARTÍCULO 9." 

Serán responsables los mismos empleados en lodos sus 
actos para con sus inmediatos gefes, pero muy particular-
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mente respecto de la exactitud y veracidad do ios datos, 
nolicias y. resultados que produzcan en cumplimiento do 
su deber y al evacuar cualquier cargo que los mismos Ies 
hicieren. 

l.as faltas en este caso serán calificadas do inediaim i> 
graves, según provengan de descuidos involuntarios ó de 
poca exactitud y celo en el cumplimiento de sus deberes. 

ARTICULO 10. 

Las faltas queen d cumplimiento do sus deberes co-
metieson los sobrestantes so clasillcnrftn para su correc
ción y castigo en mediaitun, graves y may graves. 

ARTICULO I I . 

Se reputarán fallas medianas las que manilieston des
cuido, morosidad y abandono en la vigilancia que deben 
tener sobre sus respectivos subordinados; el mat trato á 
los mismos y el rotanlo en el cumplimiento de las órde
nes do sus gofos, siempre que do (ales causas no se sigan 
consecuencias graves. 

ARTICULO 12. 

So corregirán dichas faltas con las amonestaciones y 
reprensiones oportunas une recibirán los causantes de sus 
inmediatos gefes, y en último grado de las mismas impo
niéndoles una multa y la nota (pío corresponda. 

ARTICULO 43. 

Se calilican de faltas graves: la reincidencia en las le
ves, la insubordinación do palabra, acción ó por escrito 
al inspector ó ingeniero, su gefo iinuedialoj todo abuso ú 
esceso cometido sobro sus subordinados; la aplieacion. du 
efectos, peones y operarios ó do: sus gastos & distintos ob
jetos del nuo estuvieren destinados, y toda falla prove
niente do tlescuido en el cumplimiento de 'Obligaciones y 
de la cual se haya seguido trastorno con-perjuicio para 
el servicio. 

Serán castigadas estas faltas con la suspendió» de la 
parto del sueldo que el inspector crea conveniente, se
gún fueron las circunstancias y gravedad del caso. 

ARTICULO 14. 

Se consideran faltas muy graves: la reincidencia en las 
graves de insubordinación, la connivencia 6 disimulo qui
se le probase respecto de las que los coritratisla^ hayan co
metido en el cumplimiento do lascondiciones estipulada;,, 
y en general toda operación y acto tjnc por su naturaleza 
y resultado descubra algún hecho criminal 6 contrario á 
la probidad y justificación de dichos empleos. 

Por las faltas de esta clase incurrirán los mismos en 
la separación del destino, sin perjuicio de lo demás á que 
según los casos hubiere lugar por el código penal. 

SUELDO, DISTINTIVO Y ARMAMENTO'.i 

Estos empleados disfrularán el sueldo anual de flOO pe
sos fs. y usarán el tragi; siguiente: 

Pantalón v chaleco azul de laya menuda, levita corla 
de la misma ríase, con cuello y solapas de paño azul tur-
quien las que se colocarán el dtstmlivo igu.'il al adjun
to modelo; botones blancos con las leiras O. domi
nadas por una corona real, sombrero de jipijapa con cinla 
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y barbiquejo de charol, escarapela con e l mismo lema 
que el que llevan los botones, sable y un par de pistolas. 

Los sobrestantes de 2.a y 3.» clase usarán el mismo 
equipo, pero sin distintivo alguno en las solapas. 

PEONES CAPATACES. 

ARTICULO ^.0 

El peon capatáz es el gefe inmediato de los peones ca
mineros y auxiliares de una cuadrilla. Tendrán-asignada 
su residencia que será donde exista la cuadrilla, estando 
constituido con respecto al trabajo en las mismas obliga
ciones que aquellos. 

ARTICULO S.Q 

Para scjr admitido peon capataz se necesita tener á lo 
menos veinte años de odad y no pasar de cuarenta, ser 
trabajador del campo ó licenciado del ejército; saber leer, 
escribir y contar, no tener defecto físico ni impedimento 
alguno para el trabajo, y acreditar su buena conducta 
moral competentemente. 

AIITICULO 3.° 

Ád<e.$ás, las obligaciones del pegn capatáz son; 
4> No sepaftin». *Ip « i cuadrilla sin orden del sobres

tante ó ingciiioró. ' • 
í.» Recibir las órdenes para su cuadrilla, comunicar

ias á los peones camüierW y cuidar de su cumplimiento, 
asi como ne las demás obligaciones do estos. 
'r í3>-; Dlrijjircbha'rreglo á las Instrucciones que los die-
íre 'su inmediato gefo los trabajos soñaladoj por larca 6 en 
otra forma á los peones camineros y á los auxiliaros, 
cuando los haya. 

• i * Dar parte por escrito á su gofe inmediato do las 
faltas que cometan los peones, y de todo lo que ocurra en 
las leguas de su trozo. 

5. » Formar las listas de los haberes do los peones ca
mineros y de los jornales que devenguen los auxiliares. 

6. a Cuidar de las herramientas, materiales, lUilcs y 
demás efectos del servicio que existan en poder de los 
peones de su cuadrilla 6 dentro de las aguas de su trozo, 
procurando su buen uso y conservación. 

ARTICULO i.0 

Cuando el peon capatáz se instale por primera vez on 
sü tro20 el sobrestante reunirá la cuadrilla para que los 
peones camineros reconozcan á aquel por su gefe. 

ARTICULO 5.° 

El peon 'capatáz reconocerá por su inmediato gefe al 
sobrestante de la seceión á qué pfirtenezca su trozo, y está 
obligado á obedecerle en cuanto le prevenga relativo al 
servicio público, bien sea por escrito ó de palabra. 

ARTICULO 6.° 

El peon capatáz tendrá cu su noder un cuaderno don
de constarán por inventario Iodas las herramientas y efee-

CAR 
tos espresados en el párrafo 6.° del artículos.", yen liojas 
separadas del mismo se anotará el ntimero y clase de las 
que se entreguei cada peon caminero 6 auxiliar para 
su uso. 

En el mismo cuaderno espresará la entrada 6 salida di; 
.as herramientas y efectos de su cuadrilla; pero nunca los 
entregará para que sirvan fuera de su trozo sino mediante 
órden por escrito de sus gefes. 

A ç x i c y w 7.,° 

El peon capatáz deberá reunir su cuadrilla y marchar 
con ella al punto que se te designe, dentro ó fuera de su 
trozo, en el momento que reciba la órden por escrito de 
sus gefes. 

ARTIGOLO 8.0 

El,peon capatáz debe tener presente pava la conserva
ción y poücla de las carreteras, la ordenanza qne sobre las 
mismas hay formada, dando siempre parte por escrito al 
sobrestante de su sección de las novedades que acurran. 

ARTICULO 9 . ° 

El peon capatáz es el responsable del buen órden y 
policía, tanto délos peones camineros como de las casi
llas en que se alojen y dentro de las cuales deben hallarse 
todas laç herramientas y útiles convenientemente coloea-
;das, sin que en ningún caso y bajo ningún protestóse ha
llen en eí eeíeriof ¡3e la misma. P-ará la debida observan
cia dél articulo anterior se observará lo aigüiente: 

\.a Todas las mañanas al empezar los trabajos queda
rá en la casilla un peon caminero para-barrer ésla y las 
inmediaciones, lavarlas tarimas y arreglar d interior, 
pasando concluidas estas operaciones, á incorporarse con 
el resto de la cuadrilla. 

2.° Todos los domingos se ocíiparán los peones cami
neros hasta las nueve de la mañana en trabajo;, muy pró
ximos a] sitio en qyo se halle situada la casilla, y en la
var estíis con esponjas estoriormente, empleando el resto 
del dia en su aseo personal y lavado de ropa, pudiendo 
concluidas estas operaciones, y prévia lalicencia del peon 
capatáz ir la mitad de la fnerza que compone la cuadrilla, 
y bajo la custodia del peon caminero ladino, al pueblo, 
caserío ó tienda masinmediala y que no disie mas de una 
legua del punto donde se halle la casilla á vender las ja
bas, escobas, etc., que hayan hecho durante lasemana, es
tando de regreso antes de ponerse el sol. 

El peon capatáz solo podrá separarse de su deslino, 
previa la licencia del sobrestante, una vez al mes y preci
samente en el dia do trabajo, á fin de que el sobrestante 
de la calzada pueda dicho dia vigilar inmediatamente su 
cuadrilla, siendo circunstancia precisa la de estar en su 
deslino al ponerse el sol. 

AKTICVM) 10. 

Cuando el peon capatáz tenga que hacer alguna solici
tud ó reclamación por e§prito, deberá entregarla al so
brestante para que le dé el curso correspondiente. 

Por el mismo conducto acudirá el peon capãláz al ins
pector ó ingeniero de distrito cuando tenga que esponcr 
alguna queja de sus gefes inmediatos, pero si estos no le 
diesen curso ó pasase algnri tiempo si» recaer providen
cia, podrá ocurrir directamente á los primeres para que 
estos resuelvan lo que fuere justo y conveniente. 
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SALARIOS, PREMIOS Y CASTIGOS.* 

ARTICULO 11. 

Los peones capalnces disfrutarán el sueldo de 35 ps. fs. 
mensuales. 

ARTICULO 12. 

Los peones capataces optarán á un premio anual de 
34 ps. fs. que se dará entre los de cada cuatro Lrozos ai 
que mas se haya distinguido por su celo y buen com
portamiento. 

No habrá premio en una reunion de cuatro trozos cuan
do los peones capataces no hayan hecho mas que cumplir 
con su deber. Las propuestas de dichos premios las hará 
el inspector al director de Obras públicas en vista de los 
informes de los ingenieros de distrito. 

AUTICULO 13. 

Los peones capataces tendrán opción á ser colocados en 
clase de sobrestantes de Obras públicas cuando acrediten 
cinco afíos de buenos servicios con certificaciones de los 
ingenieros á cuyas órdenes hubieren estado. 

ARTICULO H . 

Las faltas de simple insubordinación ó inexactitud en 
las obligaciones generales de los peones capataces, se cas
tigarán con el descuento de uno a tres dias de haber. 

ARTICULO 1 5 . 

EI peon capaláz por cada vez que disimulase ias faltas 
dé los peones camineros de su cuadrilla sufrirá un des
cuento de uno á cinco dias de su haber. 

ARTICULO 16. 

Las faltas graves de insubordinación y los castigos re
petidos por inaplicación, descuido ó abandono en los de
beres de los peones capataces serán causas snlicientcs pa
ra despedirlos. 

ARTICULO 17. 

No podrá recaer el premio anual en el peon capatáz 
que hubiese sido castigado tres veces en el afío. 

EQUIPO Y ARMAMENTO. 

El equipo de los peones capataces consistirá en panta
lón y blusa de dril azul, sombrero-do jipijapa con la esca
rapela nacional al costado y una chapa de metal blanca 
con la leyenda Peon Capataz. 

El armamento consistirá en carabina recortada y cana
na ceñida. 

El equipo de lo.í peones camineros consistirá en pan
talón y camisa azul de listado y sombrero de yarey con la 
leyenda Peo» Caminero en mia cinta negra. 

CAR 341. 
I I . 

R E G L A M E N T O 

è mstrucoionea anexag al mismo para la oraaoiondebrigft-
das de obreros de los cuerpos de infantería del eijérolto 
pon destino & Obras públicas á cargo de Xa Dirección de 
la misma, 

CONDICIONES 

bajo las cuales pueden destinarse brigadas formadas con 
fuerzas del arma de infantería á los trabajos de carreteras 

d cargo de la Dirección de obras ptlbticas. 

1.« Según la importancia ó cantidad de los trabajos, se 
formarán tres clases do brigadas compuestas de 

i.» Un capitán. 
Un subalterno. 
Dos sargentos. 
Cuatro cabos. 
Cien soldados. 

%» Un subalterno. 

Un sargento. 
Cuatro cabos. 
Cincuenta soldados, 

3.a Un sargento. 
Dos capes. 

Veinte y cinco soldados. 

Siempre quesea posible se procurará que el todo 
de la fuerza que componga cada una do las brigadas se 
preste voluntariamente á este servicio y que entre los in
dividuos de la clase de tropa baya algunos carpipteros, al-
bañiles, canteros y caneteros, estando el resto acostum
brados á los trabajos del campo. 

3. * El capitán tendrá 40 ps. fs. de gratificación men
sual, 30 los subalternos, 20 ¡os sargentos y medio peso ó 
sean 4 rs. fs. de jornal cada uno de los cabos y soldados el 
diaque trabajen. 

4. a, Todas estas cantidades serán abonadas por los fon--
dosde obras públicas, y además será del cargo de .estas: 
los gastos originados de la traslación de utensilio de las 
brigadas. 

5. a También correspondei las Obras pilülicaspropor
cionar á las brigadas local para su alojamiento en los pun-
tosen donde no existan cuarteles ú otros edificios del Es
tado desiinados á esto objeto. 
• 6.a Los útiles y herramientas y efectos necesarios para 

los trabajos en que se empleen las brigadas, los f&ciliíará 
la Dirección de Obras níiblins. 

7.° Las brigadas dependerán esclusivamente de los' 
ingenieros y demás empleados de Obras priblicas encarga
dos de la dirección de los trabajos en todo lo relativo á 
estos, ydesus gefes naturales en cuanto sea indepondicnlc 
de esté servicio: corresponde por consiguiente á les em
pleados de obras públicas determinar las horas de trabajo, 
ípifi serán las de costumbre en el pais, la distribución de 
la fuerza y ocupación de cada individuo; y los gefes de las 
brigadas cuidarán del exacto cumplimiento de las disposi
ciones prevenidas por los empleados de Obras públicas, 
para elórden y adelanto de los trabajos, y será tambieu. 
del cargo de los gefes de las brigadas la formación de k ¿ 
relaciones de las gratificaciones y jornales con arreglo á 
los modelos queso les faciliten por el ramo, de Obras 
públicas, 

S.8 No tendrá intervención la Dirección de Obras pú
blicas en la distribución de las cantidades que por .jornales 
ú otros conceptos corresponden á lasbrigadas, ateniéndose 
los gefes de ellas á las órdenes que reciban de sus superio
res, para determinar la parte que cada individuo ha de po
ner en rancho, las que debe percibir en mano, con lo de
más relativo á este objeto. 

9." También será de la atribución esclusiva de los 
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geíes de las brigadas en vista de las circunstancias de los 
edificios en que están alojados y demás en que tengan in 
fluencia en ello, determinar el m\mero de hombres nece
sarios para el servicio interior de los cuarteles, asi como 
el de adoptar las medidas que crea conducentes para con
servar la subordinación etc,, entendiéndose que los indi 
viduos que no asistan al trabajo no deberán gozar jornal. 

40.» Trabajarán las brigadas todos los dias, a escepcion 
de los domingos y fiestaside solemnidad, que los dedicarán 
para la revista y demás actos del servicio que dispongan 
sus gefes. 

IMSTR€CCIOMES 

que han de observarse por los gefes de los cuerpos de 
este ejército para la organización áe los pelotones de 
obreros voluntarios que dpropaesta del Exmo. Sr. go
bernador civil ha determinado el Excmo. Sr. capitán 
general-de esta isla se formen para atender á los traba
jos de Obras públicas siempre que la Dirección tie estas 
reclame el auxilio de brazos del ejército por la escasez 
cada dia mayor de jornaleros que quieran trabajar en 
el campo. 

DISPOSICIONES G E N E R A L E S . 

ARTICULO 1.' 

Quedan aprobadas en todas sus partes las instrucciones 
reglamentarias dictadas por el direcror de Obras públicas 
apfobadaspor él Excmo. Sr. gobernador civil, referentes 
á este asuntó, y que se espresan anteriormente. 

• . . ARTICULO 2.» .: 

- Los sefiores.oficialesyclase de tropa que sç dediquen 
á estos trabajos no causarán baja en sus cuerpos, abonándo
seles por los misinos sus haberes, y la clase de tropa no 
se considerará como rebajada. 

ARTICULO 3.0_ 

Los gefes délos cuerpos esplorarán la voluntad dolos 
oficiales é individuos de tropa que deseen dedicarse.á los 
espresados trabajos, siempre queelcomandaníe general Fleí 
departamento donde se halle el cuerpo ó por el líxcmo. Sr. 
capitán general se le ordene la formación deuno ó mas pe
lotones de obreros. 

ARTICULO i." 
La elección de los oficiales entre los que se presenten 

voluntarios será esclusivameutedel gefe del cuerpo. 

ARTICULO S." 

Para la elección de los que sepresenten volúntanos de 
la clase de tropa, se preferirán á los que estén empenados, 
y en segundo lugar á los (¡iie.en concepto de sus capitanes 
respectivos merezcan mejores conceptos. 

D E L S E a V I C I O . 

ARTICULO 1.» 

Además de lo dispuesto en la instrucción redaclada 
por la Dirección de Obras públicas, á lo que sedará exacto 
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cumplimiento por el oficial encargado de un pelotón, se 
observarán las disposiciones siguientes. 

ARTICULO 2.* 

Todoslos domingos aprovechando las primevos horas 
de la maííanase ejercitarán los pelotones cu cltiroal blanco, 
según esté prevenido, pasando antes una revista escrupu
losa al armamento y municiones, con objeto de que aquel 
se encuentre constantemente en el mejor estado de servi
cio, haciendo responsables á los oficiales de la menor fal
ta en este interesante punto. 

También cuidarán los oficiales de los pelotones de la 
policía personal del soldado, y muv especialmente de su 
salud. 

Si con el trabajo y fatigas propias delmismo observasen 
que algún soldado decayese de su salud y robustez, pedi
rá inmediatamente el relevo á su gefe para evitar que unos 
por esceso de pundonor y otros por el estímulo de mayor 
haber se perjudiquen en su salud resistiendo mas de lo 
que su físico les permita. 

ARTICULO 3." 

El oficial encargado de un pelotón llevará un cuader
no de observaciones que su ilustración y amor al servicio 
le indiquen, en que anotará los resultados que puede dar 
esta importantcmedida. 

Anotará si el soldado presta con gusto esta clase de 
servicio, si robustece, si fortifica y desarrolla á los que no 
sean tan robustos, y por último anotará de cuales provin
cias de la Península son los mas á propósito para esta cla-
sede trabajos. 

. / f. ARTICULO 4.° 

Para este servicio solo llevará la tropa el trage completo 
do campaña con morral de lienzo á la espalda, y el sub-
inspectordo inlanteria proveerá de utensilio, con los cono
cimientos .que porei R. M. se le den de la situación de los 
pelotones. 

El gasto que ocasione la traslación será cuenta del in
dividuo, con cargo á la gratificación que reçibe. 

DISTRIRUCION D E L A G R A T I F I C A C I O N 
ASIGNADA. 

ARTICULO l.» 

De los 4 rs. fs. que se abonan á cada plaza de tropa, 
sepondrán en plaza diariamente 2 para rancho y medio 
para pan, recibiendo en mano un peso cada semana. 

La cantidad que quede mensualinenteácada individuo, 
entre lo que se leacrediíe por gralificacion de obra y lo 
que recibe, servirá: 

I.0 Para cubrir ios' gastos del individuo en los dias 
festivos que no percibe jornal. 

Paraatender á la reparación y entretenimientodel 
Irage de campaña y calzado. 

3.° Para pago detransporte del utensilio, y cuando ter
mine la estancia en el pelotón de trabajo,' se Je ajustará y 
entregará lo que alcance. 

ARTICULO J.* 

A cada soldado se le-abrirá una libreta en que conste 
lo que se le abona por Obras públicas y lo que se le sumi
nistra; cuyas libretas se conservarán después en los cuer-
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pos: igualmente se llevará la libreta del rancho con arreglo 
al reglamento. 

ARTICULO 3.a 

Se encarga muy pnrticnlarmonta ;í los oficiales vigilen 
la niauuteucion del soldii'lo y que los ranclios rcinm l.is 
circunstancias mejoros demUricion. 

P R E V E N C I O N P A R T I C U L A R . 

Losgcfesdo los cuerpos solicitarán de los gobernado
res ó tenientes gobernadores el relevo de lodo ó parle de 
Jos pelotones cuando asi lo creyesen necesario, pero siem
pre teniendo presentes las reglas éstabiecidas para su 
uombramicnto-

Sicmpreqne un oficial deje por cualquier motivo el 
mando de uno de estos pelotones, remitirá á su coronel el 
cuaderno de observaciones que hay;i formado, para que 
pueda servir al objeto de su formación. 

Los coroneles <le los tegimienJos lo ivmilirAi) al co
mandante general respectivo y éste á la autoridad su
perior. 

C a r r i l l o de A l b o r n o z y A r a n g o , (DON ANASTA
SIO} Nació en la Habana en 4 de setiembre de 1800, de 
una de las mas distinguidas familias de la ciudad. Fuciou 
sus padres el teniente coronel retinido don .fosó Manuel, 
rico propietario que haliia desempeñado los primeros car
gos ptíblicos y doíto M.tnnela de AntnjíoNnrioz did Cuslillo 
sobrina del innrqués <U San l'elipe. Como sus demás ber-
inanos recibió don Anastasio una educación y enseñanza 
esmeradísima y siguió la carrera de abogado, obloniemlo 
siempre las mejores notas en la universidad y el seminario 
de San Cárlos, donde sirvió con distinción las cátedras de 
derecho patrio y economía política después do obtener las 
borlas de doctor á los veinfeaños do edad. Poco después, 
en un certámen propuesto por la Sociedad Económica de 
Amigos del Pais, la que escribió Arango, mereció el pre
mio ofrecido al que presentase á aquella corporación la 
mejor memoria sobre los Cult 'ms que debieran fomentar
se en la isla de Cuba. Reunía dos condiciones que no es 
frecuente hallar juntas cu un mismo individuo, una gran 
viveza do infeligencia y una laboriosidad incansable. Sus 
alegatos y sus trabajos, notables por el vigor fie la argu
mentación, la fluidez y la corrección del estilo, llamaron 
mas de una vez ta atención de la audiencia de Puerto-t'u'n-
cipe, y sus triunfos en 'os juzgados do la capital le gran
jearon toda la coiilianza del ayunfairticnlo ele la Itobana 
que luego le hizo ocupar una de sus sillas con el olido de 
regidor fio! ejecutor. Desempeñábalo juntamente con va
rias comisiones municipales cuando sobrevino á azotar á la 
población la horrible epvdeiuia del cólera morbo desde la 
primavera de 1833. No hay necesidad de invocar el testi
monio de los que presenciaron entonces su conducta y la 
admiraron; t i parco lenguaje de las gacelas de la Habana 
de aquel tiempo nos revela que fue Carrillo el alma de la 
comisión permanenlc del ayuntamienlo en época tan críti
ca, paradistrilmir auxilios, habilitar bospilafes y rem.;diar 
los males públicos, no solo con su inteligencia y actividad, 
sino con sus desembolsos persona les. Va por este tiempo 
se halda comprometido á pagar durante la guerra civil de 
Ja Península ei prest á 6 .soldados de Isabel I I , empeño 
quo cumplió fielmente basta la terminación de aquella 
lucha fratricida. Fué un deber en el capitán general Ri-
cafor't el manifestar sus meiecimieulos al gobierno que, 
en 16 de diciembre de aquel año le concedió los honores 
de oidor de Puerto-Principe, fin iÜSi recibió una eviden
te prueba del aprecio del ayuntamiento siendo elegido al-
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calde de la Habana, cuyas funciones estuvo ejerciendo lodo 
el aflo con crédito general. Aunque Carrillo que lu&go se 
casó con dofía Josefa de Cárdenas y Chaves, por su posi
ción independiente no aspirase á sueldos ni recompensas 
materiales, desde entonces fué considerado por el gobier
no de la isla, por su fidelidad y por sus luces como uno 
de sus mas seguros auxiliares. Asi que se resolvió la radi
cal reforma de la universidad y de la enseñanza pública, 
fue nombrado secretario deuna comisión eompnesla de los 
jurisconsultos y magistrados mas notables para el arreglo 
fie los estudios de ta isla. Aquel cargo, el nías trabajoso de 
aquella junta, lo estuvo desempeñando Carrillo por espacio 
de lies iiños si» sueldo ni emolumento do ninguna clase, 
de la misma manera que asistía siempre puntual y gratui
ta mente á la Junta general de Caridad y evacuaba al mis
mo tiempo escclentes ¡nlbrnies para la reforma de la plan
ta y formación de la villa de Cienfuegos. Desdo princi
pios de 1830 entró á dcscnipefiar la auditoria del aposta
dero de la Habana cuyo empleo ejerció durante el mando 
del general Topete sin desentenderse de oíros muchos car
gos públicos, entre otros el de vocal de la Junta superior 
contenciosa de real hacienda, lin 1838 fué recompensado 
ton la encomienda de Isabel la Católica; y debilitado des
de entonces su temperamento por la multiplicidad de sus' 
tareas ¡tara el público, para su familia y para la adnimis-
tracion do sus propios intereses, desde aquella énoca aten
dió Carrillo con preferencia ¿ estos dos últimos objetos, sin 
dejarse de ocupar del primero cuando el gobierno recur
rió á sus luces. Pero ya no admitió ningún empleo de ocu
pación continua, aunque siguió tomando paite muy activa 
en la comisión para establecimiento de escuelas esneeiales 
y en varios encargos <le obras públicas. I.a Soeiedaií líconóv 
mica, en cuyo seno linbia ingresado Carrillo desde su pri • 
mera morudad y después de oblrner uno de sus premios, 
le nombró su vico-di rector para el bienio de 18Ü4 y Uíi. 
Uno desús muchos trabajos por esta época fué la biogra
fía de su lío don Krancisuo de Arango y Parrcfio, la me
jor que se ha escrito de tan ilustre habanero y sobre la 
cual liemos compuesto la que aparece en su lugar on este 
Diccionario, añadiendo noticias quo no tenia Carrillo. 
Aunque con estraordinaria facilidad escribió mucho y 
muy juiciosamcnlo sobro economía y jurisprudencia, do 
sus principales tareas solo ha visto la luz pública un trata
do de Prescripciones, do cuya obra hemos oído ventajo
sas referencias á los que la han examinado. Doliente y 
achacoso marchó Carrillo con su familia en la primavera 
de 4860 á los lístados-Unidos. Pero ou lugar de mejorar
se con mudar de clima, murió en Nimva-York en fl de j u 
lio del mismo año, con general sentimiento de su ciudad 
natal y de los muchos que babian podido apreciar sus vir
tudes públicas y privadas. Carrillo períenecia á varias 
sociedades cienlMicas de liuropa, manteniendo correspon
dencia con notabilidades literarias de las mayores de nues
tros dias, y especialnienli: con el iluslre barón de Hum
boldt, cuyas cartas como las de oíros muchos sábios con
servan los hijos de Carrillo cuidadosamenle. Cl mayor 
quo sigue las buenas huellas de su padre, es ya abogado y 
caballero de la órden militar de Cala trava. 

Cartagena, (ALDEA DB) Cabeza del Part." de Santa 
Isabel de las Lajas en la J. de Cienfuegos. lislá situada á 
la izquierda del rio Damnji, que allí tuerce su curso at S¿, 
tomando el nombre de rio de Cartagena. Tiene su asien
to en terrenos llanos, bajos y húmedos de lá antigua ha
cienda de su nombre. I'orma el caserío ima calle ¡í or i 
llas del camino que, viniendo por la Soledad, conduce á 
Ciego-Monten'). Las aguas de que so surte el vecindario 
son gruesas y generalmente malas, l i l Cuadro lisiadislico 
de 1846 le componía de 16 casas do madera, y 2 de em
barrado y guano, 3 tabaquerías,' 3 hornos de pan, un 
billar, 2 zapaterías y una herròria, con 80 habitan
tes blancos, 4 2 libres da color y 25 esclavos. Los da-

, tos de 1852 lo señalaban 88 habitantes blancos, 24 U-
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bres de color y 43 esclavos, ¡-os tíltimos que tenemos so
bre tela aldea correspondientes á 4858, le señala
ban un total de US hahitanles de toda edad, sexo y con
dición. Tiene este pueblo una administración de correos 
de 3.» clase, ctfn la asignación de 300 ps. fs. anuales, y50 
para gastos de escrilorio y maíeríal; hay asimismo, un 
subdelegado de medicina ycirujía, y otro de farmacia, 

aue funcionan también en el Part." de las Lajas. Está la al
ea al E. K, K. del casurio de las Medidas, alO. N . O. de 

la aldea de Santa Isabel de las Lajas, al N. N . O. del case
río de Ciego-Montero, y á 9 leguas de la villa cabecera de 
Cíenfuegos. 

Carvajal, (DON VIUNCISCO GONZAÍEZ).Nació en la Ha
bana liác¡a4670, y después de haber servido en la guarni
ción veterana de esta plaza, obtuvo el mando de una de sus 
compafilas de milicias y luego el de las do Guanabacoa 
en dondo tenia su casa. Vm uno de los mas ardientes par
tidarios de la casa de üorbon, desde que en 1700 sucedió 
á la de Austria en la corona. Fué nombrado sargento ma
yor de todas las milicias, en atención á su prestigio sobre 
la gente do campo, y en 27 de julio 1711, mandó el rey al 
gobernador que consultase y emplease á Carvajal en to
das las ocasiones criticas. (V. LLAVE WKL NUEVO MUNDO 
POR ABBATE, pág. 271J. 

Casa Bar re to , (CONDBS nr.] Proceden de don Anto
nio Barreto Tabares, capitán de una de las compaííías de la 
guarnición de la llaliana.á princiiiios del siglo X V l l l , quien 
después do haberse avecindado en la ciudad obtuvo la pla
za de regidor alcalde provincial cu 1721. Por su muerto re

cayó ese cargo en i W en su hijo don Jacinto Tomás Bar-
reto, á quien ya en una edad avanzada se confirió en 1786 
el Ululo' de conde eu premio de sus servicios y anticipos 
pecuniarios al gobierno durante la guerra con la tiran Bre
taña desde 1779 hasta 1783. Su bijo del mismo nombre 
ocupó también los mas importantes oficios de república, 
y filó uno de los mas vivos opositores al proyecto que se 
formó en la Habana en 1808 de establecer una junta pro
visional que gobernase A la isla, como á los principios de la 
invasion francesa S(i gobernaron algunas provincias de la 
Peijinsiiia hasl.i IJIIÍÍ rcasuiiiió lodo el poder supremo la 
Junta Central de Sevilla. A eále segundo conde le sucedió 
hácia 1822 su hijo primogénito, don .losé Pascual, por 
cuyo pronto fallecimiento recayó el titulo un año después 
e» su nermano do» Nicolis, jó ven de aventajadas circuns
tancias y muy estimado del capitán general Vives, que en 
recompensa de los servicios que habia prestado paru resta
blecer la tranquilidad pública en 1823 le obtuvo la gran 
cruz doCárlos I I I , lisio atarlo conde fíilleció en la Habana 
â los treinta y tres años de edad en 20 de marzo de 1827; 
le heredó su hijo don .losé Francisco Hipólito Barreto y 
Beitia que también murió en <18í9, cstinguiéndose poco 
después su descendencia masculina. 

Casa-Blanca-^dlistrito ultramarino de la capital. 
En'la orilla derecha de la había tto la Habana, y en la falda 
meridional de la altura hoy coronada por la fortaleza de 
la Cabaüa, existia ya (aserio con este nombre cuando ocur
rió el sitio1 y loma" de la capital por los ingleses en 1762. 
Desde altos atrás, habia allí un almacén donde la real 
hacienda y la marina tenían depositados losefeclos que no 
cabían en los almacenes de la Habana. Después de 1763, 
por las mismas causas que en Hcgla, se avecindaron allí 
algunos mareantes de cabotage y carpinteros de ribera 
destinados A las reparaciones de buques mercantes, qnc 
establecieron vastos talleres, además de uno que so arre
gló para la maestranza de la plaza. Por un descuido se 
prendió fuego en uno de ellos á la una de la tarde del 25 
de abril de íTSíi, y no habiendo mas que materias com
bustibles, las llamas animadas por una fuerte brisa todo 
lo redujeron cenizas en pocas horas, á pesar de los es
fuerzos del capitán general Troncoso, del virey de Méjico 
coudode Galvez, y del comandante general del apostade
ro, que acudieron á cortar el incendio con tropa, maes-
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tranza, y dos bombas del arsenal. Pronto volvieron á fa
bricase alli nuevas habitaciones y talleres, por lo que 
en 179o encargó el capitán general á uno de los vecinos 
que cuidase del buen orden y tranquilidad de los demás. 
Este encargado recibió el carácter de capitán de partido á 
ios siete años, cuando después de fomentado ya mucho el 
caserío, el maestro de ribera don José Triscornia, uno de 
sus vecinos mas pudiefites, construyó un muelle y care
nero en la ribera occidental de esta barriada ó pueblo. 
Luego imitaron su ejemplo otros especuladores de la mis
ma clase, entre ellos don Antonio Frías, don José Travieso 
y don Juan Samá; y á los pocos años toda la ribera por 
el 0. se cubrió de arrimos enlablonados de madera dura 
sobro horcones. I.a marina hizo construir en la misma 
playa un vasto almacén y carenero, esclusivamente desti
nado para los buques guarda-costas, y el cuerpo de inge
nieros militares fabricó después otro taller, no bastando 
para los trabajos de su maestranza el que tenia en la pla
za. F,stahlecióse además una pequeña fábrica de pólvora 
que funcionó durante algunos años y desapareció después, 
liste vecindario se ha ido estendiendo hasta donde se lo 
ha permitido la reducida superficie llana que aparece en
tre la bahía y la falda meridional de la cabana. Se le doló 
luego de un pequeño hospital, y se abrieron en él dos es
cuelas de primeras letras. Fu 4846 contenia 894 habitan
tes de los cuales 477 eran blancos, 98 libres de color, y 
319 esclavos. Contaba 120 casas, 51 de mampostería y 69 
de madera y teja y embarrado y guano, ün 1858, esta 
barriada, que os hoy uno de los dos distritos ultramari
nos de la capital, contaba 4,061 habitantes y habia aumen
tado proporcionalmente el número desús edificios. Su 
iglesia que hace muy pocos años se construyó, no ofrece 
nada de notable. Es parroquia de ingreso, y las consigna
ciones anuales que por el Estado se abonan al cura y te
niente cura son; 3ES0 ps. fs. á éste, 335 ps. fs. 12 es. á 
aquel, y 300 para los gastos de material y fábrica. 

Casa-Calvo, (MARQUES DE) Por real despacho de 20 
de mayo de 1786 se concedió merced de titulo de Castilla 
á don Sebastian Calvo de la Puerta, natural de la Habana 
y /lermano de don Pedro, primer conde de líuenavista. 
Después de servir muchos años en la carrera militar en la 
isla y fuera de ella, mandando compañías y regimientos, 
y de ascender grado á grado basta mariscal de campo, ha
biendo sido gobernador de la Uiisiana, y luego comisio
nado por Cárlos IV para entregar aquella provincia á la 
república francesa, se trasladó á Madrid en 1806. Luego 
alli su pareniesco y su intima amistad con tíl ministro de 
la guerra don Gonzalo O-Farrilele indujo á abrazar el par
tido afrancesado del intruso rey José Bonaparte, que le 
promovió á teniente general. Durante su pasageradomina
ción obtuvo varios cargos importantes, hasta que á fines 
de 1813, cuando fueron csptilsadosdc la Península los eje -
cilos franceses, tuvo Casa-Calvo que emigrar Ã París. Al í 
murió eu 20 de mayo de 1820, después de haberse soslenid o 
durante seis años con una asignación que le remitían des -
de la Habana sus bijas doña Catalina y doña ilaria Anto
nia, porque todos sus bienes habian sido embargados. En
tonces le fueron devueltos á su hijo mayor don Pedro. 
Fue éste capitán del rcgimienle de Dragones del Rey desde 
su niñez, promoviéndosele luego á coronel de milicias dis
ciplinadas. Descompuesto éste de carácter y conducta, al
gunas irregularidades en su porte, le hicieron incurrir en 
el enojo de! capitán general don Miguel Tacón que en 4835 
le desterró á Puerto-Rico y la Península. Hallábase en 
Madrid gestionando para la' revocación de aquella provi
dencia, cuando falleció de pulmonía en 2 i de octubre 
de 1837. De su matrimonio con doña Catalina de Cárde
nas no dejó mas que dos hijas. La mayor doña Matilde, 
casada con el marques de Arcos, murió en la Habana en 18 
de febrero dtí 4 843 sucediéndola en su título que era aun 
menor, su solo hijo varón don Ignacio de Peílalver y Calvo 
que es su poseedor actual. 
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Casas y A r a g o r r i . (DON mía DE LAS) Nació el 85 

de agosto (le 1745 cerca de la villa tic Sopucrla en el se
ñorío de Vizcaya y en la casa solariega de sn apellhlo, 
siendo sus padres el iniemlciile dcMarinn don Mamiol du 
las Casas y doña María do Atagorri, que casada luego en se
gunda nupcias con otro inlendenle, don Vicente Casianos, 
HIP tamliictí madre del famoso general de osttMpollido y de 
la baronesa de Caranrtelet.coiiio lo habia sido de don Simon 
de las Casas embajador en Rusia, en Inglaterra y Nápoles. 
Criado en la soledad de tos campos, la primera cdiicacion 
de don Luis se resintió algún lauto de abandono, aunque 
en medio de la pureza de costumbres del pais donde 
nació. Su familia sostenía útiles relaciones con varios per-
sonagesdela córte .y favorecida por el célebre conde de 
Aranda (jneá la sazón oblenia gran valimienlo, loyró una 
plaza de pago del rey para el joven Luis cuando apenas 
tenia trece años. La naturaleza agreste de sn pais, tan 
ilnra como los liimos i|ne produce, liabia ya fortaleci
do el cuerpo ai nuevoaluimio; y el estudio y la aplicación 
que no lardó en desplegar en todas las materias acabaron 
de desarrollar en él na eíitemlmtiettío despejado y im 
exacto juicio, Su lisura noble y agraciada y sus felices dis
posiciones, animaron al conde de Aramia â sararlo de aquel 
cftlcgio antes de iaedad (¡.jada por su rogíamnnto y aun de 
que su. educación se bubiese conipletado. I.e destinó en 
Í762 á su campaña dePorltigal en clase de capilan dein-
fanleria, y allí recibió las primeras lecciones prácticas del 
arte de la guerra bajo los auspicios del brigadier don 
Alejandro O-Reilly que mandaba una brigada do hopas 
ligeras y descubrió pronto las prendas mililaresdesu im
berbe subordinado. Concurrió don Luis á la rendición de 
la plaza de Miranda, al reñido combate de Villallor, y 
á loŝ  asaltosy tomas de Almeida y de Coimbra que faci • 
lilaròn la paz de 1763. Promovido las Casas al empleo 
inmediato superior por su comlucla durante la giierra, 
dedicó útilmente al estudio el ócio de las guarniciones, 
sin que le halagaran el placer y la disipactou como á la 
mayor parte de los jóvenes. Cuando en 1768 el general 
O-Reilly recibió la comisión de posesionarse de la Luisia-
na,noso olvidó de su protegido, llevándole ya nombrado 
para el empleo desargento mayor de Nueva-Orleaus que 
estuvo ejerciendo algún tiempo. Al dirigirse á este deslino 
cnlonces fué cuando por primera vez conoció á la Habana, 
teatro futuro de su saber en el gobierno, de su a mor á la 
justicia, á las arles y al comercio. Despiies de sosegada la 
Luisiaoa, impulsado las Casas por mi vebementecsiiinulo 
de observar y de viajar, obtuvo permiso para hacer dife
rentes esenrsioues en el continente, y fué lesligo de las 
primeras hoslilidades entre ingleses y anglo-america
nos. Km picó miiclio tiempo cu conocer los pueblos y las 
costumbres del Nnevo-Mundo, hasta que en 1774 regresó 
ásu patria. Dísfiulaba entonces España de un periodo ele 
paz mas propio para promover el hieueslar de los pueblos 
que para satisfacer los deseos de militares jóvenes y ambi
ciosos. La protección del conde de O-Ucilly que se habia 
casado aílosatrás con una hermana suya, le proporcionó á 
las Casas especial permiso de Cirios Hipara acompañar á la 
córte de San Pelersburgo á su hermano mayor don Simon 
destinado á aquella legación española. Mas no tardó en pre
ferir la peligrosa eoseñanza de «na guerra duminia y san
grienta a las delicias y brillo de la córte de Catalina 11. 
Por inclinación hubiera deseado militar en losejércilos del 
primer guerrero de su siglo, b'cdertco I I rey de Prusia, 
y estudiar decerca las reformas por él introducidas en la 
táclica de lodas las armas; pero los intereses de su pais, y 

fior otra' parlo tas relaciones de O-Reilly, no ie dieron la 
ibertad deelegir entre uno y otro campamento. Asistió 

£ la mayor parte de las campañas en que el mariscal ruso 
Romanzow.humilló á laPmirla Ollomana, asistiendo á la 
batalla de Hiab, al paso del Danubio, A los reñidos com
bales que sucedieron en Silistria y á las incuisiones que 
hicieron los rusos en Bulgaria, preludios de la paz ignomi
niosa que pidió el visir que mandaba las tropas turcas. 
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Brilló tonto por su valor, por sn constancia y por su inteli
gencia durante esa campaña, que Romanzow hizoA su so
berana distinguidísima mención de los servicios que ha
bia prestado el jóven eslrangero. La misma emperatriz se 
lo recomendó á Carlos I I I de la manera mas honrosa y cs-
presiva. Terminada allísn misión dió las Casasotrogiroásu 
aplicación y á sus ideas. Recorrió la Alemania, la Bélgica, 
la Holanda y la Inglaterra, estudiando las costumbres, los 
vicios, las virtudes y las opiniones de estos pueblos, visi-
(andosuscstablecimienlosdeinduslrisótiístruccioii póblica. 
Hallábase las Casas en Paris frecuentando el trato do los 
hombres mas sabios de aquella época; ocupábase en ad
quirir los conoeiiiiicntos políticos que tan ouíce y prove
choso habían de hacer sumando á los territorios que estaba 
desligado á gobernar, cuando recibió una carta en que su 
protector le exhortaba, sin esplicarle los motivos de ese 
llamamiento, á concurrir á cierta grando empresa. Bastó 
esta indicación para encender su ardor militar, y sabedor 
en Perpiñan de que el regimiento de Sahoya, cuyo mando 
le habia sido conferido, componía parle dela espedicion 
que se reunia mlotices eti LaHageiia, se embarcó direc
tamente para este puerto deseoso de bailarse ásu cabeza 
para conducirlo á su deslino, cualquiera que esto fuese. 
Kl proyecto doalacar ¡i la regencia de Argel cotí 46 navios 
de linea y 22,000 hombres de desembarco no fue sabido 
ni por losoliciales generales hasta después de vejsc en 
alta mar. Desembarcó aquel ejército sin oposición muy 
cerca de Argel el día 8 de julio; y tanto por un imprudente 
avance de la primera division, como por otros desaciertos, 
vicrouse todas las tropas obligadas á foruiar en una playa 
eslrecba, dominada por alturas cubiertas do enemigos, 
donde no podían desplegar el necesario trente ni moverse 
apenas Kmbarazados alli los agresores por una parle con 
las asperezas y barrancos del lerreno, y recibiendo por 
otra los diiparos de las balerías enemigas, estaban ya en 
desórden cuando fueron acometidos por todo el ejército 
morisco. Aunque O-Reilly apresuradamente alzó algunas 
trincheras, el ejército entero hubiera perecido sin la oporlu-
nidad y la intrepidez con que don Victorio do Navia, ol 
marqués de la Romana, que murió en ol lauco, y don Luis 
de (as Casas no so hubieron apresurado á formar con los 
batallones do •Guardias, de Saooya y do Sevilla cuatro cua
dros {[iic rechazaron lodas las cargas dela caballería mora. 
Las Casas fue promovido á brigadier por su conducta en 
aquel aciago dm. Después do aquella desastrosa espedicion, 
cubrió con el regimiento dcSaboya diferentes guarniciones, 
princi palmen te en Cádiz y en Madrid, luis ta que al romper
se las hoslilidades cou los ingleses en-1779 concurrió con 
sti le^itiiiciilo ai bloqueo de (jibialtar. Antes do que se 
formalizase osle memoiable sitio se emprendió la espedi
cion contra Menorca, á la cual concurrió las Casas con Sa
hoya, cabiéndole la gloria de rechazar dos veces las salidas 
de."la guarnición del fuerte do San Kelipe, y de cubrir la 
parte masarriesgadadela línea deeircnnvalaoon. Termina
da con el mas feliz éxito ta conquista de aquella isla por el 
duque de Crillon, quedó guarneciéndola el regimiento de su, 
mando algunos meses, hasta que fué destinado á la gran es
pedicion que en -1782 se disponía á trasladar C\ America una 
numerosa escuadra hispano-irancesa ó las órdenes del almi
rante d'Kslaíng. liste marino, quebabin teñirlo muchas oca
siones de apreciar los conocimientos y cualidades de las 
Casas, habia solicitado de Carlos 111 quo, estando yq as
cendido & mariscal de campo por la conquista de Me
norca, le diese el mando en gele de los 20,000 hombres 
que debia conducirá las Antillas. Sino condescendió el 
rey á ios deseos de d'Kstaitig, fdé solo, poeno ofenderá un 
teniente general quo contaba niuchQ$:.m3£ afios de servi
cios que de edad las Casas, y no corresponder tampoco ánn 
mariscal decampo moderno eljaiwdo de tan considerable 
mini ero de tropas. Pero la •superioridad que volvió á reco
brar la marina inglesa sobre la aliada después de haber 
denotado á la francesa en fas aguas del Guadalupe y so
corrido á (iibrallar haciendo convertirsu sitio en bloqueo, 
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detuvieron la salida de la espeóicion de dTistaing hasta 
que se celebró en 1783 la paz de París*y se disolvieron las 
Tuerzas de mar y tierra que la componian. Diósele luego á 
las Casas ei cargo de pasar revista de inspección á todas 
las guarniciones de las cosias de Levante y de Africa; 
y ki Memoria que presentó al ministerio de la Guer
ra después de terminada su comisión, puede conside
rarse por la exactitud de sus juicios y por los cono
cimientos teóricos y prácticos que en ella resplande
cen, como uno de los mejores escritos militares que lian 
existido en España, aunque sepultadosdesgraciadamenie 
entreoíros muchos que no han visto la luz y acaso no la 
verán nunca. Este trabajo fué la única recomendación que 
le sirvió á las Casas para obtener el gobierno militar poli
tico do Oran. Su incesante empeño en mejorar sus f'orli-
íicactofies y todas las demás dependencias de aquel mando, 
le acarrearon una enfermedad que le condujo á las puertas 
del sepulcro y de la cual triunfó con un remedio empírico. 
Pidió y obtuvo luego licencia para restablecerse en Madrid. 
Una de las sociedades que frecuentaba mas era la de su 
tioel marqués de Iranda muy concurrida también por su 
cunado el conde de O-Reilly y oíros desafectos al mi 
nisterio de Kiorida Ulanca y de l-crena. Supiéronse por el 
gobierno las conversaciones habituales de aquella reunion; 
y ya se iban á dictar provulencias para el destierro de al-
gunos^le sus concurrentes', cuando presumiéndoselo el sa
gaz f.as Casas se volvió silenciosamente á su gobierno de 
Oran sin terminarei año que trajo de licencia. La entrada 
del duaue de Montemar cu aquella plaza después de con
quistarla en 1732, no fué mas triunfante ni celebrada que 
la de las Casas. La población en masa so apresuró á reci
bir y victorear á su gobernador como si regresara do al
guna espedid on marcial y cubierto de laureles, llabia allí 
cu efecto recogido los de un juez imparcial y protector do 
las clases mene&terosae, do;ün creador de los institutos de 
beneficencia que casi nivelaban entonces á aquella pobla
ción africana con las de segundo órden en Europa. Los 
frutos de su gobierno ch Oran recomendaron íi las Cusas 
para que se lo confiriese á principios de •I71H) la capiínma 
general de la-isla de Cuba. Oespnes de enijilear d us meses 
en ¡Madrid en iveibir mslitimones del ^iibienid y cu ni 
arreglo de sus asuntos personaies, emprendió su viage y 
lomó pasesion de ese cargo el 9 do julio de 1790, Ten
dríamos que alargar muclio este artículo si especificára
mos les lionoficios que recibió la Cirande Anlilía duran Le 
su gobierno, y anaiiziiranms aqui Iodos sus actos públicos, 
lín la bisloria de la isla se delatlan, baslándonos decir 
ahora, que casi lodos sirvieron de principio á losadclantos 
(¡ue de medio siglo A esta parte han ido diversos ramos 
de aquella isla consiguiendo. La preservó del incendio 
moral y material que devoró á su vecina la isla de Santo 
Domingo, fundó la Sociedad Patriótica de Amigos del 
Pais y la casa de beneficencia de la capital; aumentó las 
fortificaciones en los principales puntos eslralègicos; le
vantó muchas obras pdblicas; persiguió sin tregua el jue
go y la vagancia; hizo respetar el pais con muy pocas fuer
zas, militares; socorrió con oporlnniilad A la-parle españo
la de Santo Domingo anieua/.ada por los negros que se ba
ldan emancipado en la francesa, y preservó á la Luisiana y 
A las Floridas de las invasiones armadas en los estados 
limílrofrs para arrebatárselos á Kspaitn. lio fin, las Ca
sa:; puso el mas digno sello á la serie de sus servicios al 
pais siendo el primero que lograse persuadir al gobierno 
melropíditnno de la necesidad de tolerar el comercio es-
traugnro basta que las circunstanoias le permitíoscu con
cederlo abiertamente. En muchos de sus disposiciones, 
aúneme la públira opinion y el gobierno supremo se las 
aprooase siempre, halló resistencia en algunos individuos. 
Pero cuando no le bastó ia»ra/.on para hacérselas compren
der lo sobraron medios en su firmeza para hacérselas cum
plir. Itesenlido de antiguas heridas y dolencias que se 
agravaron en un clima tan cálido como contrario á su 
constitución sanguínea y vigorosa, pidió repetidas veces su • 
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relevo hasta que lo consiguió, entregando en 6 de diciem
bre de 1796 las riendas del gobierno al conde de Santa 
Clara, cuando volvian A estallar nuevas hostiüdadescon la 
Gran Bretaña. Después de una peligrosa y larga travesía, 
en la cual estuvo espuesto algunas veces á caer en poder 
del enemigo, logró arribar á l.'spaña. Coníirióselc poco des
pués el gobierno politico y militar de Cádiz y la coman
dancia general de Andalucía. Kn esos cargos continuó 
desplegando las mismas cualidades qne habían de perpe
tuar su nombre en Cuba. Hallábase ya recobrado de salud 
en el Puerto de Santa María, cuando á consecuencia de ha
ber comido el l i de julio de 1SOO de un manjar condi
mentado en vasija de cobre rnai estañada, se sintió con 
violentos dolores; ysin ballaralivio con ningún medicamen
to murió en aquella ciudad el 19 después de haber hecho 
todas sus disposiciones de cristiano. Fué siempre soltero 
pero no siempre exento de debilidades, y de sus relaciones 
con una señora de Madrid, dejó un hijo que hace años aun 
vivia, y que hizo educar cuidadosamente el marqués de 
Manda. I¡l valor de sus bienes que consistían en un pe
queño ingenio cerca de Bejucal y algunas alhajas, no al
canzó apenas á pagar sus deudas, como se lo tenemos 
oido muchas veces A su difunto hermano materno el me
morable general Castaños. 

Casa-Torres, (DON LAUIIEANO DE TORRES y AVALA). 
Caballero de! hAhito de Santiago, marqués de Casa-Tor
res. Kació en la Habana por los años de 1640 á SiO y mi-
liló en Kuropa en varios tercios españoles. En 1693 fué 
nombrado gobernador de San Agustin de la Florida. Vol
vió luego á Kspaíía; y en la organización francesa que se 
dió á los ejércitos en 1704, se le confirió el empleo de 
coronel de infantería, como equivalente á su anterior ca
rácter de maestre de campo. Nombróselc á fines de 1707 
capitán general de la isla do Cuba, después de haber loma
do parte en las operaciones militares de la guerra de suce
sión; y llcgó'eulre mil peligros, y atravesando cruceros 
ingleses, á tomar posesión de su cargo en )a Habana el 
18 de enero ríe 17l)fí. Ademas de las atenciones anexas al 
gobierno de una isla tan amenazada entonces por la prc-
porideiaolo marina enemiga, trajo Torres la misión dees-
portar )>ara Kspnña por cuenta del erario las mayores re
mesas de tabaco que pudieran acopiarse. La cumplió con 
tal empeño, ((tie con algunos fondos qtte so le enviaron de 
Méjico, en menos de un año compró á los cosecheros de 
la isla basta 3.000,000 de libras escogidas, y las remitió 
A Sevilla. All i se vendieron de un modo ventajosísimo á 
la Ileal Hacienda. Nunca se había creído en lispaña que 
fuera susceptible Cuba de proporcionar al fisco un rendi
miento tan considerable como el que produjo esta venia de 
tabacos, estando el mar plagado de armamentos enemigos 
y obstruidas todas las comunicaciones comerciales. Kl mi
nistro Orry, en las apuradísimas circunstancias en que se 
hollaba entonces el gobierno de Felipe V, apreció en tan
to este servicio, que se. lo hizo remunerar A Casa-Torres en 
27 de lebrero de 1709 con el título de Castilla de mar
lines de Casa-Torres. Agitadísimo estuvo el gobierno del 
nuevo marqués por las continuas alarmas y armamentos 
enemigos que amenazaban siempre á la isla, sin atacarla 
entonces, y por la altivez de su auditor y teniente gober
nador ilon José Fernandez de Córdová que había sucedido 
á Chiiinos (V. CHIRINOS) en el mismo cargo. Desde que à 
fines de 1687, habia venido â servirlo el turbulento licen
ciado Koa (V. ROA) se habían dado á esto deslino alribu-
cíones v jurisdicción masámpíias que antes, sin que por 
eso so declararan disminuidas las de los gobernadores. Ue 
esta obseñridad se originaron las desavenencias de dicho 
Hoa con Viana, y de la misma procedieron las que contra 
Casa-Torres promovió su auditor Córdova, cuya indole se 
diferenciaba poco de la de su antecesor. Habiéndole dir i 
gido al marqués un descomedido escrito, oncerrósele de BU 
órden cu el Morro, desde donde formuló contra el gober
nador una virulenta acusación al rey, que envió algunos 
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SU PROOEDEKCIA, üRSTINO Y BANDER. SE HAN VERIFICADO. 
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meses después para que sumariase a! acusador yal acusado, 
al oidor de. Sanio Domingo don Pablo Cabero, (V. CABKRO}. 
Llegó este juez á la Habana è inició su comisión en 18 de 
febrero de 1711, suspendiendo inmediatamente á Casa-
Torres; haciéndose él mismo cargo def gohierno polílico 
y cometiendo el militar al teniente coronel y castellano 
dei Morro don Luis Chacon {V. CHACÓN), En consideración 

' á la ancianidad de Casa-Torres permitióle Cabero que en 
Jugar de trasladarse á 14 leguas de distancia como la ley 
lo prevenia, esperase e! Un de su procedimiento en casa de 
un hermano suyo.que era cura párroco de Guanahacoa 
(V, GUANABACOA)'. Resultó de las infinitas diligencias que 
Ju'zo el juez, quy se Iiahian íutroducido eouíralíandos cu la 
Habana y oíros punios durante el gobierno del maripiés; 
que habian sido muchos los vecinos partícipes en eílos; pero 
no pudo probarse quo saliera el comprendido en este nú
mero á pesar de los esfuerzos de Córdova y sus ajenies para 
acreditarlo. No estaban tenninadas aun las pruebas, cuan
do murió Cabero el -10 de. junio de '1711 después de una 
breve enfermedaú que aínlniyeron muchos á veneno, l u -
medialamenle se hizo carjío Chacon def mando político, 
inventariando" los papeles del difunto que remitió sellados 
al Consejo de Indias. Después de recia pugna que sosluvie-
ron en Madrid los apoderados de Casa-Torrea y de Córdo
va, aleiidieíHÍo á los laicos servicios del primero y á no 
resultar probadas las denuncias del segundo, mandó el 
rey en 5 de junio de 1712 que se repusiera en su cargo á 
Casa-Torres. Pero tan obslruidas estaban las comunicacio
nes de lispaña ctm Cuba, que no'llegó á la Habana esla 
órden ni fué cumplimentada hasta ol 14 de febrero 
de 1713. Casi por ese mismo tiempo desaparecía al regresar 
á líspafia cargada de tesoros la numerosa flota de don Juan 
Esléban de U villa. Con ella se perdió en los bajos de Baha
ma y de Florida lo mejor de la marina y se arruinaron in-
linitas casas. Al saber este desastre ocurrido en el punto 
llamado Palmar de Aiz, Casa-Torres, de acuerdo con una 
.jimia que convocó de comerciantes y propietarios, dispuso 
que saliera á buzear y salvar lo queso pndiosc cí>n la fra
gata Soledad y 7 balandras bien armadas el sargento ma
yor don Juan del Hoyo Solonáno) corsaHó Montañés 
fV. HOYO SOLORZANO) que habiaillegádoá este grado por sus 
servicios en la guerra que acabaña de terminarse. Hoyo 
consiguió allí grandes sacas de dinero y de efectos precio-
ños; y aun duraba su largo y pesado buzeo cuando completó 
Casa-Torres sus cinco años de gobierno y fué relevado on 
36 de mayo de 1716 por don Vicente Raja (V. HAIA(, lia-
hiéndose consagrado en este illtimo período do, su mando 
á proponer al rey después de mucho estudio* las providen
cias quo se debían poner en planta para sacar grandes ven-
lajas al erario de la esportacion de tabaco de Cuba. Ascen-
ilióselo entonces i brigadier; pero sus años y sus achaques 
no le permitieron tomar parle sino con sus consejos en las 
urisis que ocurrieron en la rlesgraciaila época de su snce-
apr, precisamente por no haberse seguido del todo los que 
anteriormente tenia dados al ministro de Hacienda para 
arreglar las siembras y sacas de tabaco. Murió Casa-'I'prres 
op la Habana en 1723, dejando una hija casada con don 
^elix Chacon hermano de don Luis, padro del segundo 
conde de Casa-Bayona. 

Casaus y Torres , (FU. DON RAMÓN) Nació en la ciudad 
((e Jaca por los años de (760 y desde muy joven tomó el 
hábito de la Merced en cuya órden desempeñó cargos im
portantes, ya en la Península, ya en América, gstaudo en 
Guatemala fué elevado á su mitra metropolitana cuando 
$ agitaban d la América Central las primeras sediciones 
qfjntra el gobierno español. Asi que el poder mclropolita-
nti desapareció del continente, ni su energía, ni su digni-
(fed, ni su patriotismo le permitieron al señor Casaus capi
tular con ios tumultuosos gobiernos que agitaron á Guatc-
taala en los primeros años de su independencia. Se refugió 
ep la Habana donde poco tiempo después de la muerte del 
señor obispo Espada se le confirió el gobierno de la dióce-
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sis. A pesar desús virtudes ya no le permitia su edad refor
mar su diócesis, de modo que los ramos eclesiásticos se 
elevaran al nivel que iban tomando en Cuba los demás del 
"islado. Cesaron casi del todo las erecciones de parroquias 
nievas, re relajaron las costumbres de gran mimero de mtev 

clérigos por la "dilicultad que sus achaques y la vejez õpo-
nian áeste prelado para visitar las parroquias. Vivia nniy 
modestamente en la antigua casa que tenia la mitra on la 
calle de los Oficios en donde falleció en la madrugada 
del 10 de noviembre de 1845 de edad de óchenla y cin
co años. 

Gascon, (mo) Desciende de la Si erra-Maestra, corre 
al S. y desagua hácia el fondo del puerto úd Santiago 
de Cuba. 

Cascorro. (ALDEA DE) listó situada sobre una sabána 
de terreno seco, firmo y despejado, entre los cauces de lurç 
rios Cascorro y del Sol, á la derecha del primero, y on oí 
antiguo asiento de la hacienda do su nombre. H! vecinda-r 
rio se provee do las aguas de los referidos rios, Tiene un 
cemeiiierio has ton te amplio que está fuera do poblado y 
cercado de maderas duras, liste pueblo es de bastaittò 
tránsito, y se baila hospedage en sus tiendas y aun en sus} 
casas parüciilares. l i l Cuadro Estadístico do 1827 le com-
imoia de 38 malas casas y un pobre Irapirlu1. Kl censo 
de 1341 le daba 274 hahitantcs. Hl de 1 840, separando 
las casas que correspondían ó las vegas y sitios cercanos, 
le asignaba solo 12 con 120 habitantes! y en los dalos dei 
1852 aparecia con 3 casas de teja y 20 de yagua ó guano, 
y on ellas 3 tiendas mixtas,una carnicería, y 1138 habi
tantes blancos, 21 do color libres y 17 esclavos con uu to
tal dc'196 habitantes. Igual vecindario le dan los datos 
estadísticos correspondientes íi 1857. Dista Cascorro % le
guas al lí. del pueblo de Sibanicó, y es paso directo del car
mino deGuaimaroJiayanioy Nnevitas,sirviéndole el puer
to de bagá para las osportaciones de su territorio y sn sur
tido-de efectos ordinarios, listá li unas 15 leguas al lí. do -
Puei'to-Príneipe, y á pocas leguas al N . del camino real dot 
contio. Part,0- de Sibanicii, J. de ^ucrjo^Príncipe. 

OascorKo. (mo RE) Corrientojqtio hace en unas alíu-ri 
rasen tierras del corral de Jicote^, Parí.0 de (ínáimaro;-
Corre al N . atravésapdo el camino del centro. Deja A la» 
derecha la aldea.de Cascorro, dobla a lN . K. fafdcando las 
lomas de la propia denominación, y riega las tierras de la 
hacienda Sania Catalina, fin losterrenosanogaduos queso 
hallan al fondo de la bahia de Nnevitas, se divido en dos 
brazos; uno de olios se derrama en multitud de sangrías, 
contribuyendo ó formar los esteros de los Uniros, del Pa-. 
dre Aguirre y otros, del mismo modo que el bra/.o Ciego, 
del rio Nnevitas, que también se derrama por los mismos 
parages de la costa. AumenUn su curso superior muchos 
arroyos, entre ellos los de las Lajas y Piedras de quien 
son iribnlarios el Calabazal, el arroyo del Lindero, del 
Rancho, dela Majagua y dcl'SuL Por la izquierda recibís 
además al Arroyo Negro, cuyo origen se aproxima al del 
Rio Sevilla y ai del Arenillas; ol arroyo de la Vaca engro
sado por los del Blanquizal y de la Seiba y en fin, el del 
Sorzal. Pero su principal afluente es el rio del Ciego que-
nace en las faldas de la loma Deseada, con el nombre def 
rio de las Lomas ó del Calabazal, recogieml o los arroyos d^; 
Piedras y del Caimito antes de reunirse por la derecha a ; 
Cascorro. liste y el rio del Ciego riegan las cercanías.uof 
caserío de Cascorro. Sus aguas son potables y crían..a'gU" 
na pesca; son generalmente vadcables, tanto por su^ufeo 
inferior que se derrama abundantemente pp. la estación de 
lluvias, como por su curso superior, ISLGaficorro está atra
vesado por un puente de madera sobre el camino.do Nne
vitas á (Juáimaro. Lo construyó err 4gSft. don Carlos Varo
na y de la Torre para servicio del público. J. de Nnevitas 
y Puerto-Principe. 

Cascorro. (LOMA DE) Altura poco considerable fal
deada por el rio de sn nombre. Se halla casi al E. de esta 
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aldea, t a aislan los cursos del citado rio, del de la Loma, 
el de Piedras y otros de sus atluenles. fil señor La Torre 
clasifica á estas lomas como pertenecientes al grupo Gama -
gueyano. J. de Puerto-Príncipe, Part,0 de Sibaiiicn. 

Casiguas.=Part.0 de 3.a clase de la J. de Jai-uco que 
mide 1,023 caballèrías de tierra cuadradas. Limita por 
el N . con el de Bainoa; por el 0. con el Part.0 de San Jo
sé de las Lajas; por el S. con la J. de Güines, y por el E. 
con la misma y el Part.0 de Bainoa. Le riegan los arroyos 
de la Culebra, Quita-Calzones y algunas corrientes mas 
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pequeítas, bañándole además las lagunas de Padron, Qui-
La-Caízones y otras. Su territorio es casi lodo ¡laño, y en 
general distribuido en sitios de labor y potreros, si bien 
conserva aun 5 ingenios y 6 cafetales de mediana produc
ción. Tiene muchas cabezas de ganado vacuno y produce 
bastante arroz, raices alimenticias, frutas y forrages.=^ 
Sus poblaciones se reducen al caserío de Casiguas que le 
sirve de cabeza y dá su nombre.^Acompañamos los si
guientes estados de su población y riqueza agrícola é in
dustrial referentes á 1858. 

PARTIDO DE CASIGUAS. Jurisdicción de Jaruco. Departamento Occidental. Población clasificada por se
xos,- estado, ocupaciones, naturalidad, edadesx castas y condición, puebtos, fincas y estaUecimientos donde 
se halla distribuida, ganado, carrmges, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á ¡a 
riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 
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CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blancos 
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Colonos asiáticos 
* í P i o r e s . . . j inorR110Si 

S Esclavos. { l - d o B . . ^ 

o v Emancipados 
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TOTAL. 
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DISTRIBUCION DE ÍA POBLACION ÜN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Bu po

blación. 

Blancos 
Colonos y emigrados de) 

Yucatan _ i * 
Colonos asiáticos, 

S Esclavos. ( P ^ - . 
a \EmaDCipado8 
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En 
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20 

Distribución por edades en tresyeriodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En i a genios 
En caretalea 
En potreros 
Ku sitios de labor 
En otros establecimientos rurales é ) 

industríale» 
En población 

BIANCOS. 

VARONBS. 
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COLONOSTf EMIGRADOS DE YUCATAN. 

VABONB». 

13 

18 

13 

IIEMBIUS. 
S í 

14 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En cafetales 

[En potreios 
En sitios da labor. 
En población. . . . 

Totales. 

COLONOS ASIATICOS. 

TARONOS. BBUBBÀ9. 
a o 

33 
o 
H 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

TAROBBÍ. 

07 

DBUBBAS. 

•Bê 
a— 
o, o •o a 

'S 

211 
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•Distribución por edades en (res periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En insronioB 
En cafetales 
Rn potreros 
En sitios do labor. 

Totales! 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

YARQNE9. 

62 

491 
97 

126 
89 

803 185 

622 
12Õ 
154 
149 

1050 

18 

57 

347 
98 
30 

555 122 

469 
121 
39 

105 

73i 

r» O O t -
T J at 

ni 

1091 
246 
193 
354 

ITSJ 

EMANCIPADOS. 

22 

22 

22 

22 

HKHBBAS. 

20 

20 

20 

ao 

42 

43 

p lu ra l idad de la población blanca, ó sea su clasificación 
'.• por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

JÉruco 
(Mdfe. . .' 
Qítiahiíía.... . . . ^ . . . , 
(Astilla la Nueva. . . * 
Galicia 
(luipiízcoa . . . . . . . . 
Asturias 
Islas Canarias. 
Habana 
Qua n abacos 
Santiago 
Santa María del Rosario.. 
San Antonio do los Baños. 
Güines 
Matanzas 
Oh'dñnas , . . . 
Villa-Clara 
Sancti-Spiritus 
Bfjucal , . . . . 
l&erto-Príncipe 

Total 

Varo
nes. 

m 
% 
•i 
3 
6 
6 

46 
230 
5S 
87 

% 
150 

6 
125 

22 
3 
a 

1,241 

Hem
bras. 

749 

2 
50 
26 
23 

2 
86 
3 

56 
4 
5 

1,015 

TOTAL. 

1,351 
2 
7 
3 
6 
6 

48 
•280 

54 
.50 

4 
236 

9 
184 

26 
13 

5 
1 
6 
4 

2.2I>2 

BMÜno&yúftclosqúe ejqrcenlcts 4,473 persoms Mama»y 
las 126 de color ükres desde k edad de íioce mos arriba. 

Desfiinosi ofletos* y oo»pacioqe§. 

Sacerdotes . 1 
Capitán pedáneo ' . . 
Tonieotes id , . . . : . 
Guardas rurales 
C|irpinteros 
Mayorales 
Mayorílomos 

Total, 

Blaneoa TOT+L,. 

Destinos, oflciog ú ocupaciones. 

De color 

Blancos TOTAL, 

Suma anterior. . . . . . . 
Arrieros 
Maestros de a z ú c a r . . . . . . . . 
Comercio 
Hacftndados. . . . 
Médicos ! . . , « . . 
Albafiiles 
Boyeros 
finfermeros 
Vendedores ambulantes 
Tabaqueros 
Labradores 
Carreteros 
Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. . . . . . 
Dedicadas li sus quehaceres do

mésticos 
Total general -j 1,473 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fineas # estableci
mientos de toda clase que hay èn eí partido. 

1 

Decolor 

Pueblos. 
Número de casas de 

Maropostovia baja 
Tab|a y teja 
Tabla y guano. . • 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Carruages. 
Volantes 
Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros . 

30 
9 
6 

218 
65 

6 
56 

t i 8 
Cabezas de ganado. 

De íiro, carga y de montar. 
Bueyes 2,700 
Caballos y yeguas; . . . 1,250 
Mulos y mulas. 70 



CAS 
D» toda etpítie. 

Toros y vacas 3,200 
Añojos 750 
Caballar 340 
Mular 
Asnal % 
De cerda 2,800 
Lanar 080 
Cabrío 430 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

CÀS 

Ingenios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros 
Sitios de labor, . . . 
Alambiques 
Caleras y yeseras . . 
Tabaquerías 
Tiendas de ropa.. . 
Idem mixtas 

5 
6 

47 
273 

1 
8 

1 
9 

Proâttcciowstigrícolas é industriales en un año. 
Arrobas, azúcar. 

Bianco 17.686 
Quebrado 60,724 
Cucurucho raspadura 34,215 
Pipas de aguardiente 80 
Bocoyes, miel de purga 1,000 

Arrobas. 

De café 8,720 
3 

60 
35,200 m 

, 35 
. . . 660 

. . . . . •;• . ••. , 90 
••• U 

De algodón 
De sagú. . 
De arroz.. 
De frijoles 
De pata fas 
De millo. . 
De cera . . 
De queso 
De maíz MI 
Barriles de miel, abejas. 
Número de colmenas. . 

Cargas. 

De tabaco 
De plátanos 
De raices alimenticias. 
De hortaliza 
De maioja 
De cogol. y guinea . . 

Caballerías de tierra en 
Cultivo. 

460 
900 

850 
17,04 5 
99,020 

30 
280 

18,900 

90 
13'/, 

342 
1 

V, 
21 

De caña 
De café . . . < • • • . . . . . . 
De arroz 
Do fríjoles 
De millo 
De plátanos 
Pies de idem 950,245 
Fruta les. . 4,419 
Número de matas de café 4.193,945 
Número de matas de algodón . . . 300 
Pastos artificiales 
Pastos naturales 
Bosques ó montes 
Total superficie en caballerías de tierra . . • • 

NOTA. Se cuentan 16.165 {rallinas, 4,400 Bollos comunes y 
puede calcularse en 40,000 el níunero de ayes domésticas en ge
neral. 

18^ 
524 

1,08374 

S? a. 

JS3 

.15 
« 1 

3S1 

8 * 

a> 
co 

.5 "3 
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os >-> 

« S o 

•80 
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s 

O 

5 

S 
C 
i » 

.2 d 
03 

did o o QQ 

I s ! 

o b a 

O 
•S -8 

í : ! ; « 

'3 t % £ » £ 



852 CAS 
Casigu&s. (CASERÍO DE SAN PEDHO DE) Cabeza del par

tido de su nombre, llamado también de Rio-Blanco del 
Sur. Se compone de 9 casas y un vecindario que fluctúa 
entre 30 y 40 habitantes de toda edad, sexo y condición. 
Tiene su asiento en un terreno llano que está entre los 
quebrados de Jaruco y de Madruga, rodeado de cafetales 
y potreros, á orillas del camino de Güiner; á Matanzas, y 
no lejos de la márgen izquierda de un arroyo que, Mamán
dose mas abajo de la Culebra, se reúne al rio de la Cata
lina por su dercclia, cerca del Ojo de agua de este nom
bre. Se halla á los 22° 56' 50" de latitud boreal, y á los 
75° 43? 40" de longitud occidental de Cádiz, El llano en 
que so levanta la población, es una prolongación meridio
nal del delíainoa, que por aquí se une al de Güines. Crea
do el partido en 1797, se erigió en 4 803 la iglesia como 
tenencia auxiliar de la de Tapaste. No tiene el caserío mas 
que una calle formada por el camino real; y en ella, según 
el Cuadro Hstaclistico de 1846, habia 2 casas de mampos-
terla y tejas, 3 de guano y embarrado, y la pequeña igle
sia de mamposteria que es hoy curato de ingreso con un 
cura y teniente cura sacristan mayor, á los cuales abona 
el Estado pata completar sus asignaciones anuales 207 pe
sos fs. 25 es. al primero, 350 al segundo, y 300 para los 
gastos de material y fábrica, Carecia entonces de toda 
clase de establecimientos, y su población con la de algu
nas viviendas de fincas muy inmediatas, se componía 
de 42 habitantes blancos, 10 libres de color y 4 esclavos, 
t i l censo de -1841 señalaba 32 habitantes á este caserío 
que se halla como á leguas S. E . de Jaruco, i cu
ya J., pertenece, á una al N. V* N . O. de la Catalina, al 
S. O. de Baínoa, y casi al I!. de Tapaste. Dista 42 al S. E. 
do la capital de la isla. 

Casiguas .=Pequeño cayo á '/slegua dela costa sep
tentrional de la isla, en un bajo que limita por el S. el 
cçnal de Ueduan. Payt.0 de las Pozas, J. do Bahia-Hondí(. 
" OaBUda.=PaTtido do 3.a clase de-la i . de Trinidad, 
Umita al N . con los Part.1 de tiuani((iiieal y rio de Ay, 
por cl l i . con el de Palmarejo, por el S. con el mar y por 
el O. con el de Cabngau.^ASi'BCTO i>i;i. Ti:itmTORio.=liii 
general es llano, bien que ocupado por algunas series de 
lomas.depcndientes de las del Aguacate y San Juan de 
Letran, que abren llanuras y anchos valles en sus inter
medios. iSs llano y arenoso en su mayor ostensión; por 
unas parles seco, y por otras tan cenagoso que apenas tie
ne una cuarta parte de sus territorios en cultivo.- Las lo
mas de la Vigía, el Puerto, y Arneas, forman una série de 
lomas de poca elevación que corre casi al ]%. desdóla ciudad 
cabecera hasta la derecha del rio Manatí, estando pobladas 
de arbustos, aunque generalmente son áridas y de escasos 
pastos. En todo el partido no so encuentran otros bosques 
que algunos manchones de renuevos. Las costas del par
tido corren con diversa dirección, éntrelas bocas del 
Guaurabo y del Manatí. Son acantiladas y de pefiascos hasta 
la punta de Maria Aguilar, Todo lo demás es una arenosa 
playa ¡ntcrnnnpida por manglares y ciénagas. La mayor 
parte del aíío abundan cu sus aguas la pesca y los mana
tíes, aunque no tanto como en otro tiempo. Además del 
puerto de la boca del Guaurabo, abren en la costa del 
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partido los siguientes: el tlel Masío, los esteros ó lagunas 
de la Yaguanay el estero del Barral, la ensenada deCabar 
llones con-varios esteros, la ensenada de Jobabo Grande 
y la de Cucharillas, de las cuales hablamos en su respecti
vos artículos. Las puntas principales de esta costa son: 
viniendo desdóla boca del Guaurabo para el O.; la punta 
Gorda, la del Jagüey, la ele María Aguilar, la de los Negros, 
la del Real, y la de Casilda entre las cuales abre el puerto 
de este nombre; las puntas del E. y del O. que indican la 
boca del del Masio; la de Tabaco y la de Laguardia, entre 
las cuales abre la ensenada de Caballones; la punta de Jobabo 
y la de Cucharillas, que toman el nombre desús respectivas 
ensenadas, y en fin la punta del Manatí á sotavento de la 
boca del riò,=LAGurus.=Muchas de grande ostensión y 
bastante profundidad presenta este partido, principalmente 
junto á la costa. Citaremos la de Viamones y la de ¡aChor
rera, muy eslensa é inmediata ála anterior. Ambas sonde 
aguassalobres, profundas y abundantes en peces. La pri
mera eslá infestada de caimanes. La laguna de Yaguana, 
mucho mas pequeña, es de agua dulce y potable y abunda 
cu pesca; la de Aracas y la Angostura están inmediatas ó 
la desembocadura del Manatí y son de poco fondo, aunque 
la i'iltíma sea bastante estensa.~mos.—El Guaurabo que 
forma en su desembocadura el surgidero ó puerlo desu 
nombre, y sirve de límite al partido con el de Cabagan. 
lil arroyo de la Yaguana, el del Ramon y otros que vierten 
en el puerlo del Masio. El Manatí, navegable hasta donde 
llega la marea, que es hasta el paso del ingenio de Borrell, 
donde pierde su nombre primitivo de Agabama. En su cor
riente suelen presentarse manatíes y caimanes y abunda en 
pesca, pero no son potables sus aguas ^IUIODUCCIONES 
AGRÍCOLAS.=:Nada notable bajo este concepto ofrece este 
territorio. Carece de bosques, aunque bácia la costa hay 
muchas palmeras inferiores. Se cosecha alguna azúcar, 
aguardiente y. miel de caña en 7 pequeños ingenios. Los 
granos y demás frutos menores que se recogen en las 
estancias y sitios de labor los consumen sus habitantes, 
destinándose á la ciudad cabecera la mayor parte del for-
ragí queso corta. Todavía conserva alguna-s fincas dedica
das á la cria de ganado, casi todo en potreros que corres- _ 
pondiíin al hato Yaguana y á las haciendas de Barral, Pa
lacios, Aracas, Masio yotras que están repartidas. Las aí-
farerías, tejares y hornos de carbon y cal, fabrican sus 
artículos respectivos para el consumo asi de Trinidad 
como del propio partido, de cuyo tráfico hablamos en el 
artículo del pueblo do Casilda.=cAMiNOS.=Además dela 
.calzada que reúne al puerto con la cabecera jurisdiccional, 
toda ella en buen estado y orillada de árboles, aunque un 
tanto penosa en la primera media legua por el estenso are
nal que atraviesa, hay constituido un ferro-carril que 
uniendo también á la ciudad con su puerto, y debiendo 
prolongarse hasta Sancli-Spíritus, llega hasta Palmarejo, 
y atraviesa la parte mas importante y animada de este ter
ritorio. No tiene mas población reunida que el pueblo de 
Casilda que le sirve de cabeza y da su nombre.—Acompa
ñamos los siguientes estados que son los mas recientes que 
se nos hayan comunicado sobre su población y riqueza 
agrícola é industrial referentes á 4 859 
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PARTIDO DE CASILDA. Jurisdicción de Trinidad. Departamento Occidental. Población clasificada por sexos, 
estado,^capaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, (incas-y establecimientos donde se 
halla distribuida, ganado, carnages, establecimientos yetase de ellos, con otros datos referentes á la riiiue-n 
agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N POR SEXOS Y EDADES. 

Bl ti» eos 
Colonos asiáticos.. 
« ( T ¡hr * í P*1''108-3 Lll,r- imoren / 
8 \ Eacl1 í P»-1^08-o LSCI. Jmoren>» 
a V Rmancipados.. 

TotuJes. 

VARONES. 

T2 211» 

100 

131 115 

271 
45 
68 
2!) 
11 

424 

8M 

190 
20 
2(í 
19 
6 

128 

360 Vã 

m 
63 

210 
101 
44 

CT9 

¡U'.MBUAS. 

37 

15 

110 113 

217 

401 188 

K3 

105 

14 

S i ' 

621 

240 
108 
31 

na 

i m 

1475 
65 

450 
ai r> 
78 

852 

CLASri'IGAClON DK I.A POULACION FIJA POU líSTAUOS. 

Blancos 
Colonos asiáticos 

S Esclava J P ^ - - : : : ; 
a ^Emancipados 

GLASES 

T 

CONDICIONES. 

Totales 

solteros. 

VAHON E S . 

casados. 

540 
65' 

121 
61 
44 

679 

1310 

264 

70 

370 

viudos. 

50 

solteras. 

I lEMllRAS. 

cacadas. 

284 

145 
57 
84 

173 

262 

70 
86 = 

868 

viudas. 

75 

115 

TOTAL, 

1,475 
63 

450 
215 
78 

ar)2 

:!,lí¡5 

•a 
o o 

'•9 

2G2 

70 
116 

DISTRIBUCION Di! LA POBLACION F.N LAS POBLACIONKS Y FINCAS DlX l>ARTIDO. 

CLASES 

CONDICIONES. 

En po

blación. 

Blancos 
Colono» asiáticos 

s E8ClaT08' ¡ í í ~ : : : 
" s Emancipados 

Totales. 

En inge

nios. 

395 68 

20 

09 557 

25 
1K 
20 

Sil 

En ha
ciendas 

de crian
za. 

•182 144 

En tio-

treros. 

317 

En ve

gas. 

77 118 83 

En sitios 

de 

labor. 

4â 23 

174 187 111 143 87 

En CR-

tanciaB. 

En otras 

líneas. 

!J1 

62 

10 

16 

Ra otros 
cfitauki-

c imi iMit . 
niraloa o 
i n d u s t r i a 

29 

29 27 

&r>l 
o: 

210 
107 
44 

679 

lOGfl UTO 

TOMO T. 45 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación de csle distrito pedáneo 

I 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En potreros, [ ', 
En veffas de tabaco 
En sitios de labor 
En laarestanteB fincas rurales. . '. '. . 
En otros estoblocimienios ruralus 6 i n -

dus tríale B 
En población reunida 

BLANCOS. 
* , 

VARONES. 

10 

48 
32 

Totales. 145 

49 
58 
59 
44 
34 
at 

258 34 

63 
lOtl 
118 
85 
¡il 
2» 

4 n 

854 

HEMBRAS. 

31 
33 
12 
2 

81 

49 
39 
39 
28 
8 

ZG 

191 23 

54 
TI 
83 
45 
10 
'¿1 

325 

621 

Total 

de 

blancos. 

122 
isa 
201 
!30 
41 

i,<m~ 

CLASBS DE LAS FINCAS. 

Bp fog&FilOí.,......, 
En p o t r e r o g . i . . . . . . . 
En vaaas de tabaco.. 
En sitios de labor . . . . 
En población reunida. 

Toijilcfi. 

COLONOS ASIATICOS. 

I 

PARDOS Y MORENOS LIBRKS. 

«5 

fio -id m 11 317 5(i 18 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En iiipeníos.' 
En potreros 
En vegas do tabaco 
En sitios de labor 
En las restantes fincas rurales. 
En población reunida 

Totales. 

ce 
23 
19 
82 
lit 

20j 

P-ÍO 
a o t i B 

3'i8 605 

PARnOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

29 
21 

68 

8 

815 
169 

r 
33 
20 

5i 'i 

27 311 
205 

T 
48 
31 
61 

723 

20 
31 

2 

(52 

45 
44 

4 
14 
4 

111 

67 
78 
6 

23 
6 

27 

207 

Total . 

de pardos y 

morenos 

esclavos. 

438 
283 

13 
71 
37 

Íí30 

Naturalidad de la.población blanca, ó seasn clasificación 
por las naciones ô países de que procede. 

Naturalidad. TOTAL. 

Galicia. . 
Asturias. . 
Castilla. . 
Guipúzcoa 

Total. 

varo
nes. 

Hem-

Naturalidad TOTAL. 
Hem
bras. 

varo
nes. 

Suma anterior 
Alava 
Vizcaya 
Nav 
Aragon 
Cafaltiíía 
Valencia 
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NaUiralidad. 

Sitwiff anterior 
I^o i i . . 
[•streinadnra 
Andalucía * • 
.laen 
Granada.. . 
Balcaies 
Puerlo-líico.. . 
Francia 
Inglaterra. . . . 
Estados-Unidos. 
Méjico 
Cosía-Firme.. . 
Brasil 
Alemania 
Canarias - • -
Varios pil tros de GiWa. 
Trinidad 

Tota!. 

Varo
nes. 

197 
ti 

25 
30 
i i) 
8 
9 

10 
i r 
19 
IS 

G 
12 

3 
C 

to 
S i 

8o í 

Hem-
tiras. 

5!):! 

TOTAL. 

m 
o 

S3 
30 
10 

IÍ2I 

9 
'10 
16 
19 
M 

C 
16 

5 
9 

40 
97 

919 

'I ,.175 

Destinos y ofiáosqitc ej tire en /nS't,048 personas j)fftnt'iis ¡¡ 
las 459 de color libres desde la edad de 12 mos arriba. 

De toda etpteie. 

Toros y vacas í,430 
Añojos 360 
Caballar ' 900 
Mular 200 
\stKil 38 
De cenia 890 
Lanar 350 
Cabrio , . . . S00 

Fincas y cslablccimientos rurales é industriales de todat 
clases. 

Destinos, oficios y ocuiiacionoa. 

Comercio. . 
Toneleros. . 
Carpinteros. 
Alba ¡liles. . 
Del campo.. 
Zapateros. . 
Barberos . , 
De mar. . 
Sastres . . 

Total 

Dedicadas á susquehaccresdomés-
ticos 

Total general 

Blancos 

117 
80 
13 

G 

8 

6 0 Í 

H i 
I .OÍS 

Decolor 

205 

459 

TOTAL. 

117 
:Í0 
3C 
10 

471 
18 

4 
96 
7 

809 

698 
1,507 

Pueblos, caseríos, carruagea, ,jmaáo, flacas y ettabUci-
mientos de toda clase que hay en el jmrmo. 

Pueblos. 

Nftmeto de casas di 

Uainpostcria baja . . 
Tabla y teja 
Tabla y guano. . . -
Embarrado V guano. 

Carro ages. 

Quitr i iKiS 
Can-ctas 
Carretones y otros cari 
Carretillas 

16 

153 

12 
268 

30 

Cabezas de ganado. 

De tiro,carga yde monínr. 

Bueyes. .860 

Ingenios y írapiebos. 
Potreros.' 
Sitios de labor.. . , 
Veigas de tabaco. . 
Teja ves y alfarerías , 
Carpinterías . . , , 
Escuelas • 
Tiendas de ropa, . 

7 
*7 
78 
88 

4 
1 
1 

Í4 

Producciones agrícolas ó industriales «n un año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco I9f000 
Quebrado 46,000 
Masca hado 15,600 
CiM'in uclio rapadura 4,000 
Hocoves miel de purga 800 

Arrobas. 

De arroz - . . . . i . , . 3,400 
De frijoles 8,000 
De patatas . . . ; 6,200 
De maíz 4,200 

Barriles de miel, abejas 44 

Cargas. 

De plManos 4,000 
Do viandas 5,000 
De hortaliza 94 
Demaloja, 1,900 
De cogol y y. guinea 3,800 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De caña 
De arroz 
De fríjoles 
De patatat 
De jdálanos 
Pies de idem 38,600 
Frutales 
Hortaliza 

16 
80 
38 
46 
30 

48 

NOTAS. Se cortan 500 carpa»de canas pnm el confiumo.==Ln 
los tejares SÍ; constiuyen 865,01» piezafi de teja y ladnllOB.=Las 
aves aoméeticas pueden calcularse en 6,000 poco mas o menos. 
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Casi lda , (PUEBLO Y PUERTO DE) Cabeza del partido 
da su nombre en la orillo st^ptwitrienal (lo su puerto, -en 
terreno llano, baio y arenoso, y por hallarse, en declive, 
bastante seco. La población ocupa mas de 8,000 pies de 
circunferencia que hadan parte de la hacienda de Peralta 
v fueron cedidos por ((tm Andrés VaUlí-s l'ino, para fun
dar la población. Ksfa es de plañía regular, formando un 
cuadrilongo, cuya mayor longitud es de N. á S., con ca
lles rectas que se cortan perpendicularmente., y una her
mosa plaza plantada de árholes bácia el estremo septen
trional de la población. Dista apenas Í00 varas de la orilla 
del jmcrío y del nmelle, con el cual la comunica una cal
zada de buen piso y bien conservada, que está construida 
sobre la ciénaga que por allí se estienOc Sus calles prin
cipales corren casi de N. á S., siendo sus nombres los si
guientes: la Mayor, que no solo es la mas amplia dela po-
blacinn, cuyo centro determina longitudinalmeiife, sino 
lamliicn la que contiene ios mejores edificios y estableci
mientos; las de Izitagn y do Jovellanos, ia una á la de-
reclia y la otra á la izqmorda de fa calle Mayor; las de la 
Paz y del fisto; las de la Concordia y del Oeste, solo tra
badas aun, y apenas con alguna rara casa. Corren casi 
de ¡i O., làs calles del Sur, de Valdés Pino, de Veguer, 
de Colon, de Diego Velazquez, de Cortés, de la Iglesia y 
del Morte, gran parle de las cuales están sin edificios. Va
ria el nnclio de todas las calles de 10 à 12 varas, aunque 
el de la Kcal es de 20. La plaza de San Fernando es un 
gran cuadro que ocupa la superficie de cuatro manzanas, 
y está adornada por sus lados con dos lineas de árboles, 
teniendo en su frente oriental la iglesia que se construyó 
en 1849 á espensas de los esposos Lujan. Es de inampos-
tería y tejas, do bonito aspecto, con su correspondienlc 
torre, y aunque sin párroco, los dias festivos se celebra 
el Santo Sacrificio de la Misa por un capellán ó unode los 
eclesiásticos de.la parroquia de Paula de la ciudad de 
Triniilad, Su advocación es la de Santa Elena, líl aspecto 
do la población es bastante agradable, principalmente des
de la loma de la Vigía inmediata & Trinidad; pero el in
terior no corresponde á su perspectiva, sobre lodo de no
che por la escasez de alumbrado. IA vecindario se provee 
de agua en un gran aljibe público. Rodean á la población 
las tierras de algunos ingenios y sitios de labor, y su tcm-
perainento es muy cálido, pero sano. Hay un edificio des
finado á las dependencias marítimas de Trinidad, otro á la 
nueva aduana de la misma ciudad, otro cu donde se aloja 
un peijimno destacamento de carabineros, y otro para alo-
¡aniionto del capitán del puerto que suele residir en la 
ciudad cabecera. Kn la calle Mayor hay un cuartel de 
sencilla construcción para el desfacameñlo dejufanleria 
que siempre guarnece á este importante punto. 3ís Casil
da residencia del capitán pedáneo y cabeza del partido de 
su nombre. Por la prolongación de ia calle líeal conduce á 
la orilla del puerto y hasta el mismo muelle una calzada 
muy bien nivelada. Desde -1851 se estableció en este fon
deadero una draga de vapor de la fuerza de 12 caballos, 
y di; t gánguiles que alcanzan 1.510 pies cúbicos. Costó 
28,(301 ps. fs. ¡-'iincioiia por in'edio de una grada que des
ciende de su '.'entro con cierto número de cucharas de 
hierro para estraer mas de 1,000 pies cúbicos por hora 
por término medio. Como cu los afios que estuvo cu a<l-
umiistracion la limpia de este puerto originaba un gasto 
de unos 12,000 ps. fs. anuales, este es el tipo quo ha ser
vido para lijarlo en la misma cantidad en los presupuestos 
generales. Kn 1862 sepractieaba la limpia porcontrata, alio
nándosele por este servicio al contralisla aquella misma 
suma, Se presupusieron además en el mismo año 720 
ps. tV. paia el celador de la draga y 100 para la conserva
ción de las i lioyas.que hay en el puerto. A pesar de ser 
elcmliareadcio mas vecino y natural de la ciudad de Trini
dad, y aunque algunosafíos después de su fundación á prin
cipios del siglo X V I , babia algunos pequeíios arrimos pava 
lanchas y embarcaciones memires, que eran insuficientes 
para su movimiento nicrcaulil, 110 contó este feudeadero 
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coa uu muelle formal, liastacjiie en 1817 se empezó á cons-
truiruno do madera dura sobre pilotage, bajo el reducido 
presupuesto de 3,000 ps.fs.,qnccoii el trozo de calzada que 
se dispuso para comuiHcar con él,ascendió dos aiíosdespues 
á fa,26o [js. fs. Si en íuyar de emprenderse eulouccs usía 
obra con una economía tan opuesta á su importancia ver
dadera, se Imbiese emprziuo bajo un plan racional y 
calculado sobre el creciunte inovimieolo de este puerto, 
probablemente existiria por las dos terceras partes de 
ios 67,443 ps. fs. 7'/a rs. que se han ido ailadienao en am
pliaciones parciales, reparos y mejoras, y no continuaria 
este muelle en ei deplorable estado e.n que se encontraba 
& mediados de 1859. Por real órden de 15 de febrero del 
mismo afio, se aprobó su ensancho y reconstrucción ge
neral bajo un presupuesto do 34,000, ps. fs., teniendo na
turalmente que correspontlcr esa nueva obra á la actual 
importancia del puerto de Casilda, y al proyecto general 
de muelles para la isla. Parasuenlreieniminnto, limpieza, 
guarda y alumbrado, se presupusieron en 1802 por la Real 
Hacienda 840 ps. fs. Inmediato al muelle hay un cuerpo de 
guardia y unos baños públicos de mar poco frecuentados, 
íjue son de una empresa particular, lín l¿i misma ribe
ra han formado algunos arrimos de madera los almace
nistas para su servicio, y es el mejor de todos el que per
tenece á la empresa del ferro-carril de Trinidad, y que 
está cubierto por un vasto tinglado. Tiene también Casil
da una escuela fundada en 1849, y casi la sostiene el gre
mio de mareantes, una matazón y un mercado con algunos 
puestos de cspemlio piildico. La principal ocupación de 
los habitantes se aplica al uiovimiento del tráfico del puer
to; otros se dedican á la pesca, y muchos ã fabricar tone
les. Según parece, desde el siglo pasado babia caserío cu 
el punto que hoy ocupa Casilda, pero de una importancia 
muy desproporcionada á la que ya tenia el comercio de 
Trinidad por esa época. Ni era fija esta población, que 
puede decirse no principió á fomentarsn hasta el año 
de 1808, en que fundó dou Andrés Valdês Pino la primera 
casa formal; y habiendo cedido este propietario el terreno 
necesario para la población ciHSíS, se trazó en la forma 
regular que hoy tiene, señalándole ya el Cuadro Estadís
tico que se publicó en aquel mismo año, 41 casas y 102 
IKI bit a ules. El censo de 1841 hacia ascender su población 
i 6G2 habitantes, y en et Cuadro Üsladistíco (1c 4847 ha
llamos los siguientes datos acerca de esto pueblo, 42 edifi
cios de mampostcrla, 124 de madera y tejamaní, varios 
almacenes particulares y 4 tiendas mistas con mi vecin
dario do 401 blancos, 499 de color libres y 68 esclavos. 
Según los datos recogidos en 1852, existían en Casilda 
184 edificios, y en ellos 10 tiendas mistas, 6 almacenes, 
¡í fonelorlas, una matazón y 2'zapaterías; 888 habitantes 
blancos, 177 libres de color, y 322 esclavos; total 1,417 
habitantes. Casilda está espuesta á los vientos del S, y S. lí. 
que soplan con suma violencia, y dos veres ha sufrido hor
rorosos huracanes. En el de 4825 quedó casi en csriueleto, 
íihogándoso 5 ó 6 personas, y en el de oclubrb de 1837 
perecieron 15 ó 16 individuos. Kn esta ocasión el viento 
arrebató una casa de tamaño regular de tejamaní y tablas, 
(¡ue construida sobre durmientes, servia de almacén de 
mieles junto al muelle, llevándosela â una gran distancia 
sin descomponerla, Casilda está reunida a Trinidad por 
una calzada recta y orillada de árboles, y siempre cu buen 
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estado, aunque es bastante penosa la última parte de ella 
bácia el puerto, por causa del arenal que atraviesa. Des
cribamos ahora el puerto de Casilda. Abre entre las puntas 
de Casilda y Ileal, y profundiza al O. con muy noca iucli-
nacion al N. , formando su contorno meridional la estrecha 
y baja península de Maria Aguilar, en mucha parle do are
na,aunque desde la punta de Casilda Insta la di: Lastre, 
corre, siempre contorneando al puerto, cenagosa y con 
manglares. También es de manglar el fondo "y la orilla 
boreal, que en casi toda su estension está ocupada por un 
bajo de arena que deja limpios para buques de algun porte 
dos foudeaderos, uno á barlovento é inmediato á la punta 

del Real para fragata i , y con fondo de 24 pios, y otro á so
tavento del cayo Ratones entre el muelle de Casilda y el 
puerto de Lastre, con fondo de 12 á 48. El fondo del puer
to bácia la playa llamada do los Muertos, se: presenta l i m 
pio con diferentes sondas, desde 5 hasta 81 pies, aunque 
no pueden aprovecliarlo sino embarcaciones menores, por 
el placel que los separa de la parte anterior del puerto, en 
cuyo banda septentrional se internan en el manglar algu
nos esteros pequeilos como son: cldol Carenero, el de Pa
quebote, el Grande con 4 pies de sonda á su entrada y c.o-
muuiciudo con la laguna üc Viamones y el estero de Pie
dra que cornil nica con otra lactina menor. La entrada 
del puerto de Casilda, tiene una anchura como de unos 
cinco cables y está A los 21° 38' 3 9 " do latitud boreal y Ã 
los 73" 45' 45" de longitud occidental de Cádiz. Sueíon 
reinar con frecuencia en este puerto los vientos S. y S. ¿i. 
y está defendido por el pequeílo fuerte de San Pedro, que 
con su correspondiente guarnición se halla situado on la 
misma punía de Casilda.=¡,os estados do su movimícntp 
mercantil, los inseríamos al final del articulo espccialdela 
ciudad de Trinidad, por ser el punto donde se depositan y 
consumei) la mayor parte delas introducciones hechas por 
este puerto. 

Casilda, (PUNTA DK! A la entrada del puerto de sil 
nombre, formando el estremo oriental de la península 
que cierra por el S. á este puerto, lis baja, cubierta de man
glares y dominada por el mmodiato fuerte de San Pedro, 
que dolíendeal puerto á distanciado unos 18 cables al S. O. 
(tel muelle de Casilda, á 49 cast al O. del cayo Guayo; 
y 20 á barlovento do la punta do Mulas. Part.0 tic Casilda; 
J. y Prov." Mailt.* de Trinidad. 

' Casimba, (CAYO DK J.K) El mas frecuentado por pcK-
cadores de careyes y tortugas, queso halla en la laguna ó 
babia de Santa María. Hs notable por la facilidad con que 
se halla agua dulce cavando en su arenoso piso. Costa me-
ridional de Puerto-Principe. 

Casimbas, (PUNTA OK LA) lis una do las que avauzau 
al O. del cabo Cruz del cual dista poco mas do 2 millas 
casi «I N. 3. do Manzanillo 

pas t i l l a y B o r r o t o . (ÉLIJCBNCÍADO DON Fiurfcíiscb 
DK) LO cita Arralo en ol cnpUiilo de i \ i Llave del Naeiío 
Mando que consagra á mencionar á los hijos distinguirlos 
de la Habana. Nació á mediados del siglo XVII . Fué 
presidente del colegio de San Ramon (lo Méjico, rector por 
tres veces del colegio mayor de Todos los Santos en In 
misma capital, luego ahogado, fiscal y oidor en Manila, 
muy acreditado por su integridad y vastos conocimientos 

Cast i l lo. (KL¡DII. JUAN oía) Natural dela aldea do 
Orden en la provincia cío Burgos. Fué consagrado obis
po de Cuba por enero de 1569 y pasó á la isla. Acababa 
de realizarse la conquista de la Florida por el adelantado 
Menciidexde Aviles, y añadiéndose ese nuevo territorio i 
la J. eclesiástica de Cuba, no perdió tiempo esto prelado 
en ordenar y despachar algunas misiones reculares que 
esparcieron los primeros resplandores del cristianismo en-
treaquellos indios bárbaros. Tuvo Castillo graves debates 
con los oficiales de la Heal Hacienda de In Habana que le 
negaron los subsidios que pidió para ir ú visitar á Jamaica 
en el ano de 4 570, y touo el tiempo rio su episcopado 
fué una série de desavenencias con los demás funcionarios 
Cansado de contrariedades lo renunció en 1579 y regresó 
á España en 4 580 dejando la mitra â cargo douncanónigo. 
En 4 590 obtuvo una abadía initrada en cuyo cargo murió 
pocos años después. 

Cast i l lo y Sucre, (TU. DK. DON RAPABL DEL) Na
ció en la Hahnmi hacia 1730 siendo hijo legítimo de don 
Juan JosóNnñez del Castillo, tenionte coronel do infantería, 

desden las riquezas,de su casa, entonces la mas opu
lenta de la Habana, sin quo le envaneciese su nacimiento 
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ni auQ su hermosura física, desdo temprano se apartó del 
mutiíio pãrã consagrarse á ta carrera; eclesiástica. Cursó 
leyes, cánones y teologia;en la universidad de ía Habana. 
A los vciiite y cinco aílos fué recibido doctor en ambos de-
rochos 3 se contrajo á los deberes propios de su estado. Do
lado de elocuencia natural y un órgano sonoro, oltuvieron 
s'i'preferêncialas tareas del ptíípito, siendo durante mu-
olicís^ñosMia Habana el orador á quien se recorría en 
làç.OCEjsibjjès iftas solemnes, El dia 30 de julio de -1763, 
j r ínkr ârtíyetsârio de la gloriosa pérdida del Morro, setri-
Hit^rbn lia/memoria desnsdefensoresunassuntiiosashon-
ras fóñebres, presidiendo la función en medio del capitán 
general conde de Riela, del general subinspector don Ale
jandro O-Reilly y de las demás autoridades civiles y mi
litares,, el coronel don Bartolomé Montes, segundo que 
habia sido del lieróicò.don Luis de Velasco durante la es-

Sugnacipn deaquella fortaleza y convaleciente aun de las 
eridas que recibió al ser asaltada. Ofició de pontifical 

el ob¡s|io diocesano don Pedio Morel de Sania truz, y la 
oiticíon fúnebre la pronunció con sonoro y magestuoso 
gçentoel doctor Castillo. Los que la lean reconocerán en 
su dicción toda la vehemencia que exigia el asunto, toda 
la sensibilidad propia de un natura] del mismo pueblo 
donde se deploraba aquel sucoso desgraciado, y menos 
hipérboles, menos abusos de flores retóricasque los que se 
estilaban en la oíatoria sagrada de aquel tiempo. Otros 
muchos sermones predicó el doctor Castillo que ó nose 
han impreso ó se han perdido. Gn 1770 acompañó á Ma
drid ásu hermano don Juan Francisco, tercer marqués de 
Sa^ F^P6^3'53^111'0 recibido poderes del obispo dioee-
sano don Santiago José de Echavarria para varias gestio
nes de su mitra con el gobierno metropolitano. No fué me-
nOs'teeonocido su mérito en ía córte qué en la Habana, 
Utígiando entreve su rebütacion de elocuencia á oidos del 
rSyCàtlQ&Ilty d6¿cuya4rdéii.predtcá ^princípios de octu-
b f è de UBhTiiagfiífieosefmo^en la fuñcionyTeiDeum 
qjtfc- 8'$£<SBl$fté. en, la. capilla: real? dfiiPálaéio éh* acción de 
gráoiíísqiof-íi!^ nacimiento del infante^don Cáilos Clemente 
queracababa deínacer el 29 del anterior setiembre, y fué 
et primogénito de los príncipes de Asturias. í-'n recom
pensa de aquel servicio fue recomendado el doclor Casti
llo por el mismo Ciírlos I I I al minislro de Gracia y JnsLi-
cia para que se le confiriese l.n primera canongía vacan
te en la catedral de Cuba; pero estando á" la sazón todas 
las plazas del cabildo eclesiástico ocupadas, aceptó el 
beneficiado la di^nidatl .de ebanlre de la catedral de Me
rida de Yucatan a cijya iglesia se trasladó á lines del 1772, 
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después de haber pasado algunos meses entre sus herma
nos y sus amigos de los cuales era el mayor el mencio
nado obispo diocesano. En Mérida fué el doctor Castillo 
un canónigo ejemplar por la pureza de sus costumbres v 
la constancia de sus trabajos evangélicos. Por su saber 
fué escogido entre todos los demás canónigos para redor 
del seminario conciliar de aquella ciudad; y seguia des
empeñando su cargo, cuando le sorprendió la muerte en 
1792 antes de cumplir los cincuenta y tres años de edad, 

C a s t i l l o , (LAGUNA DE) ES muy estensa, permanente y 
profunda, pero de fondo fangoso. Sus aguas son potables 
y criaalguna pesca y reptiles, frecuentándola alguna caza 
acuática. Part.0 del Horno, J. de Bayamo. 

Cas t i l lo - (LOMA DEL) Se levanta en el corral de Baju-
rayabo como á Va'eo,ia al N . N . l i . de la aldea de Peilal-
ver en el Part.0 de este nombre y en la J. de G-uaiíabacoa. 

Catalanes.=Peqiier]o cayo inmediato â la costa N . O. 
do la isla y en el placel que la orilla. Está al S. del cayo 
Halones-, del cual le separa el canal de Keduan. Part.0 do 
las Pozas. J. do Bahía-Honda 

Ca ta l ina , (LA) Part.0 de 2>a clase de la J. deGüines y 
el mas pequeño ds los7 en que está dividida, reducién
dose su estension á 694 caliaUenas cuadradas de superíi-
cic. liste peqneiío territorio es abundante en aguas, ba
ñándole el riachuelo de ta Culebra, la laguna de! Ojo de 
Agua, de la cual nace el rio de la Catalina y otros arro-
yuelos. Linda por et N . y l i . con el Part." de Casiguas de 
ía J. de .laruco, por el O, con los Part.5 de San José de 
las Lajas, con el de Guara, el distrito de la villa cabecera 
y el partido de Melena; y por el S. con el Part.0 de Saa 
Nicolás. Es en general llano, aunque le ciñan por el S. 0. 
las lomas de Candelas'y de S. á N . E. las estribaciones de 
la Jiquimas. Sus terrenos cultivados se dividen en 7 in
genios y traptcbes> % cafetales, 48 potreros y 406 sitios de 
labor, que pródncen^aziVcar de. todas clases, aguradienle, 
cafe, mieles, arrQZ, fríjoles-, cera¿máiz,tabaco, frutasy gran 
abundancia dé'raices alimenticias y forrages. Sus pobla
ciones son el pequeño pueblo de la Ca'.alina y el insigni
ficante caserío del Cangre, si puede darse este nombre á' 
tivs ó cuatro rústicas viviendas, À pesar del gran mi-
mero de pequefios predios que contiene este partido, 
aun le quedan 181 caballeiias de terrenos pedregosos y( 
áridos, y conserva 74 cubiertas de monte bajo, llamado 
vnlgarmente en el pais manigua que se destina â com
bustibles. Acompañamos los sieuientes estados de su po
blación y riqueza agrícola é industrial á fines de 4 838. 

PARTIDO DE LA CATALINA. Jurisdicción de Güines. Departamenlo Occidenlal. Población clasificada por 
sexos,' estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos dmde 
se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con otros dalos i-eferentes á la 

. riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. ' 

Blaacoe.. . 
Colonos asiáticos. 

' T i h r '1 Pardos-j Llt)r- ¡ inoren.' 
S í E s c i «í Pard«s. 
" i ' í"ji' i moren.1 
o \ ISmancipatlos... 

ToUles. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

OLASIFICACIOW POK SEXOS Y EDADES. 
VAIUWKS. 

108 

4 
34 

15'¿ 

512 

21 
13 
U 

143 

TOO 

261 
n 
"2 
3 
3 

30 

30 í 

324 

: i 
2 

39 

y"0 

602 
48 

'-•95 
21 
9 

600 
25 

1330 530 

113 68 

194 I ' l l 

238* 
48 
58 

43 
1094 

25 

HEMBRAS. 

'112 

15 
19 
4 

110 

13'] 560 

214 

"2 
3 

. 1 
30 

250 

334 
.1 
8 
1 
1 

32 

316 

061 

402 

111!) 

m 
>> 
'i 

11 
3 

90 

521) 

91 

139 

24 

110 

2259 
w 
55 
tíS 
25 

821 

3223 

4653 
W 

113 
• 138 

68 
1915 

25 

0950 ¡i 



CAT CAT $59 

CLASIFICAMOS BB LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 

CONDICIONAS. 

Blancos , 
iColonos a s i á t i c o s . . . . . 
g (Libres . . . \ Pf ^ « -j \ ) morenos 
S i EFClavos. Par<ÍOfi M I t moi'cnos 

Totales 

VARONES. HEMÍ1HAS. 

TOTAL 
solteros. c a s a H O ü . viudos. polteras. casadas. viudas 

DISTRIBUCION IJK LA POiíLACION UN U S POüLACIONliS V FINCAS DKL PARTIDO. 

CLASES 

Y 

CONDICIONES, 

BlancoB 
Colonos asiiitioos 
í / L i b r o s . . . ( I » 1 * » -, i t i l t i l v a . i morenos.. . . 
i i E M l a v o s . Í P n ^ B — 

„ í v", \ m o r c n o N . 
a ^Emnnííipados 

Totales. 

En po

blación. 

101 

En cii-

fetaloa. 

^4 

Un lia-
ciondas 

i l c c r i a n - En po

treros. 

180 
4 
8 
8 
2 

200 

m 

i 
212 

> 
351 

En vo 

En sitios 

do 

labor. 

\ffH 

i a) 

180 

i m 
i 
J6 

20 

22C8 

En otrae 

tlncnc. 

En otros 
establo 

clin lo nt.' 
rurnlcí è 
I n d u s -
trlaU'f. 

TOTAt. 

2381 

48 

•70 
\m 

un 

m i 

«Bí» 

08 

as 
831 

Distribución per edadeñ en tres períodos de la población que reside Cn ta demarcación del dislrilo pedáneo. 

CXASRS DE LAS PINÇAS. 

¡En ¡ngrenio.i 
En cafetales 
En .potreros 
Bn sitios de labor 
En otros establecimiontos rurales ó in-

dQKtrialeB.. 
En pob lac ión reunida 

ULANCOS. 

12 
m 

701 
6 

Totales. m 

VÀROSKB. 

m 
12 

1,117 
29 

1,292 

16 
látí 

ra 

«o 
no 

18) 

m 

TIRUBRAD. 

29 

000 

683 

'id 
10 
M 

i,nr> 
2 

12 
61 

100 

29 
120 . 

5 
.'líS . 

2.250" 

Te tu l 

de 

blancos. 

150 
52 

800 
8,040 

41 
. 100 
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bistribucion por eâades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del áislrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En cafetales 
En potreros 
Eñ sitios de labor 
En otros establecimientos rurales é 

industriales.. 
En población reunida 

COLONOS ASIATICOS. 

TABONES. 

Totales. '18 

44 

48 

PABDOS Y MORENOS LIBRES. 

40 64 10 

UBMBtUS. 

14 

38 

29 

18 

123 

Ifí ra 

25] 

RLASÉfi DE! T.A9 FINCAS, 

En Ingenios, . . . 
En cafetales , . 
En potreros 
En litios úf labor. . . 
En población reunida. 

Totales 229 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

123 
16 
m 
•do 

431 

214 
89 

614 
59 

298 
163 

3 

201 
22 

149 
ICO 

75G 149 1137 182 582 129 846 1983 

339 
44 

213 
247 

3 

01 o 
T3 rt 

2 S 
o o 

953 
103 
511 
410 

6 

EMANCIPADOS. 

TABONES. 

25 

25 

25 

25 

OEUBRAS. 

25 

25 

Naturalidad dela población blanca, ó sea s 11 clasificación 
por las naciones ó paises de que procede. 

Naturalidad. 

• Güines 
'Jarúco . . . . 
Matanzas,. . . t 
Cárdenas . . . 
Bejucal 
Cuba 
Mariel 
Guanabacoa 
San Atiíoíiio de los Baños... 
Pinar del Rio * . 
Puerlo-Principe 
Santa María dül Hogaño. . . 
Habana 
Guanajay 

. Santiago de las Vegas. . . . 
Canarias. 
Sevilla 
Santander 

Xotal 

Varo
nes. 

Hem
bras. TOTAL. 

Naturalidad Varo- Hem
bras. nes. 

2,384 2,259 

Suma antevio) 
Asturias 
Vigo 
Com fia 
Vizcaya 
Navarra 
Cataluña 
Aragon 
Castilla la Vieja 

Total. . , 

Destinos y oficios mu ejercen las 3,037 personas blancas y 
las 463 de color libres desde la edad dei% años arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones. 

Capitán. . . . 
Tenientes. . , 
Cura párroco. 

Totah . 

Blancos De color [TOTAL. 
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Destinos, oficios ífosupaciones. Blancos Decolor 

Sama anterior.. 
Sacrislan 
Maestro 
Medico-cirujanos 
Labradores 
Hacendados 
Mayorales 
Boyeros 
Comercio. . . . . . . . 
Knfcrmeros. . . . . . 
Carpinteros 
Vendedores ambulantes. 
Panaderos. 
Tabaqueros 
Arrieros 
Carreteros 
Alfareros 

• Albafíiles 
AIambi((ueros 
Zapateros 
Maestros de azúcar. . . 
Salvaguardias 
Talabarteros 

Total. 

Costureras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros 
Dedicadas á sus quehaceres domés 

ticos 

3 
1 

t 
4,488 

40 
28 
6 

33 
2 

12 
30 
3 

40 
10 

10 

Total general. 

4,503 

50 
28 
32 

3,037 46:t 

3 
I 
4 
2 

4 ¿98 
40 
28 
6 

33 
'2 

30 
30 
8 

24 
22 
20 

C 
10 
2 
3 
8 
2 
4 

Fincas y eslablecmientos rurales é indaslriales de ledas 
clases. 

(ngonios y trapiches. 
Cafetales 
Potreros 
Sitios de labor.. . . 
Tejares y alfarerías. 
Alambiques 
Caleras y yeseras . . 
Kscnelas 
Tiendas mistas.. . . 

i 2 
406 

3 
1 
2 
4 

41 

4,586 

60 
92 
32 

1,430 
3,200 

PaeHos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estubleci-
míenlos de toda clase que hay en el partido. 

Poeblos. 
Caseríos. 

Número de cttsasdo 

Manipostería baja. 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Carruages, 

Quitrines 
Carretas 
Carretones y otros carros 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y demonlar. 

96 
4 02 
4 50 
250 
304 

46 
. 4 
240 

1,700 Bueyes 
Caballos y yeguas 1 >500 
. . . . . . ¡j^ Mulos y muías 

De toda etpecie. 

Toros y vacas 
Afiojos, . . . 
Caballar. . . , 
Asnal. 

4,520 
450 
420 

4 
T)e cerda . . 3,505 
Lanar. 
Cabrio. 

420 
350 

Producciones agrícolas é industriales en im año. 

Arrobas, azúcar. 

lila neo 
Quebrado 
Cucurucho rapadura. . 
Pipas de aguanlienU; . 
Uocoyes, miel de purga. 

47,600 
40,91 a 
65,466 

350 
2,620 

Arrobas. 

De cale ; 4,280 
Ue arroz 15,00* 
lie frijoles 200 
De cera 4 0o 
De maíz 50,200 
Barriles de miel, abejas. 
Número de colmenas . . 

50 
400 

Carjfaa. 

De tabaco 600 
Do piálanos 3,420 
Do viandas. • . 86,400 
De cogol. y y. guinea 44,000 
Frutas de todas clases 6,000 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De caña 
De café 
De arroz 
De fríjoles. . 
De patatas 
De plátanos 
Pies de idem 50.000 
l'rutales 8,500 
Semilleros • • • 6 
Número de matas de café 6,504 
Pastos artificiales 
Pastos naturales . 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos. 
Total superlicie en caballerías de tiei ra, . . . 

250 
10 
40 

4 

40 

3547. 
420 
74 

4 81 
694 

T O M O I . 

NOTAS- Las caríraa de tabaco que aparecen, fie couechan en 
l o s f i i Ü o H d e Miar y demás tincase A do más d e la cantidad do 
cft fé<iu<; si- u»]m :«a so recoffen 800 a r r o b i i B en l o » Bitios de labor 
CD peuuunaH cantidades.esBe cuentan en este partido 250 pavos, 
11/175 gallinas, ftiO guineaey 500 parea do palomas. 

46 
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CAU 
Catal ina, (LA) V. SANTA CATALINA. 

Cativar , (SUHGIDERO DE) Abre en la costa del Sur que 
por esto punto es limpia, acantilada y alta, al pió de la 
Sierra Maestra. Toma su nombre de una hacienda inme
diata. J. y Prov.a iMarit.a de Santiago de Cuba. 

C a u n a i t o ó Caunadito. (RIO DE). El menor de los 
afluentes del Caunao. Nace en la parte de la sierra del Po-
trerülo que se llama Sierra de la Comezón cerca de la lí
nea divisoria éntrelas JJ. de Cienfucgos y Villa-Clara. 
Correal 0 . separando enloda la estension de sn curso, 
que no pasa de 7 leguas, las tierras de los caseríos de Ca
marones y de Ctimanayagua. Pasa por las haciendas Lomas 
Grandes, Manacás, ManaquiUa, y recibe entre otros al ar
royo del Aguacate. J. de Cienfucgos. 

Caunao. (CASERÍO DE) Tiene sn asiento en terrenos de 
la hacienda de su nombre, yen el part.0 del Padre las Ca
sas, á unas 3,700 varas á la derecha del rio Caunao. lis un 
grupo de casas diseminadas á orilla del camino de Trinidad ' 
áCienfuegos, de cuya -villa cabecera dista unas6,000 varas, 
formando una calle desordenada. Riégale ademas del cita- , 
do rio del Caunao, el arroyo del Jiquí cuyas aguas son es-
celentes. En la estación del calor suele servir de tempora
da á los habitantes de ladilla cabecera. El Cuadro Esta» 
dístico de -1841 daba A este caserío -181 habitantes, y el de 
1846 le señalaba 17 casas de embarrado y guano y 12 (le 
madera, con 3 panaderías y 2 carpinterías, -l 10 habitan
tes blancos, \ t libres de color y 7 esclavos. En los últi
mos datos estadísticos de 1858, aparece con 220 habitan
tes blancos, 28 libres de color y 13 esclavos, y sobre unas 
40 casas de toda clase y material. J. de Cienfucgos. 

Caunao. (RIO DE) Larga y sinuosa corriente Elaiuada 
también de Caonao ó CaunadoV cuyos nacimientos mas re-; 
motos sí} encuentran aLpió del grupo'de la sierra del Es-
eambray en tierras del hato Caunadito en el Part.0 de 
Seibabo, J. de Villa-Clara. Por ella corre al E. regando 
principalmente los Part.5 de Manicaragua y San Juan de 
las Yeras. Recibe gran número de afluentes por una y otra 
ribera, siendo los mas notables ios arroyos de Viajaea, de 
la linsa, del Saltadero, de las Yeguas, de las Yeras yotms 
varios. Entra en la J. de Cienfucgos por el Part.0 de Ca
marones hasta el caserío doeste nombre que deja á sn de
recha atravesando las haciendas del Pofrerillo, Tierras 
Nuevas, la Vija y Pay. En el caserío de Camarones dobla 
su curso al S. O., riega las haciendas de la Sabanilla, 
San Esteban y San Mateo y pasando á corta distancia del 
caserío de Caunao desagua por varías bocas en la banda 
oriental del puerto de Cienfucgos no lejos de la Punta 
Gorda, y en una ensenada á la cual su desembocadura ha 
dado el nombre de Caunao. En la J. do Cienfucgos á la 
cual pertenece su curso medio é inferior, recibe entro 
otros afluentes por su derecha al arroyo del Blanquizal, 
que con los de la Culebra y Mal Tiempo bañan los terre
nos del caserío de esle nombre, y los de las haciendas de 
Palma Sola y las Cruces y el arroyo Lajitas, que desagua 
algo mas abajo del caserío-de Camarones. Por la izquierda 
recibe al rio Potrcrilloy al de Caunadito, que con el nom-

r bre de arroyo de Ocuje baja de la sierra del Pofrerillo ó 
' de la Comezón, baña las lomas Grandes, Jlanacas, Mana-
quita y algunas mas, recibiendo entre otros al arroyo del 
Aguacate. La longitud de la corriente de éste río'de Cau
nao se puede calcular en unas 20 leguas, de las eualçs i 
son navegables- Al pa.̂ ar por el caserío de Camarones to
ma el nombre de ese pueblo, y entre los citados arroyue-
los que le afluyen por la izquierda, el de la Vija, que se 
forma con los manantiales lermalesde su nombre, tiene la 
especialidad de que en su cauce no puede -vivir ninguno 
de tos peces en que abundan generalmente así la corrien
te principal como sus tributarias. 

-Caunao ó Caunado. (RIO DE) Mas conocido con el 
primero que con el segundo de estos nombres. Es uno de 
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los mas caudalosos de la J. de Pnerío-Prlncipe, aunque 
no el do mayor curso. Nace al pie del cerrito de Vucalan 
donde también está» los nacimientos del rio Máximo y 
del Tinima al N . de Puerto-Principe. Corre al O. á faldear 
la pequeña lomado la Siguapa, por donde dobla al O. N. O. 
hacia el caserío del Mulato y el de Uralio. en cuyo lugar 
recibe por la derecha al arroyo ile Pontezuela, y por la 
izquierda los arroyos Blanco, de Lis Lajas y do Eumedio, 
que bajan de las ceicanías de! enserio' de "Magarabomba. 
También recoge por la propia orüíaá los de .luán Martinez 
y San Agustin, y por la opucsla al del Jobó, el de Sania 
Isabel, el de Miraííores y al rio de Lázaro. Desagua en la 
costa del Norte al O. de la punta de Caunao y cerca de la 
albufera y embarcadero de Sabanalamar. Toda su cuenca 
pertenece á la J. de Puerto-Principe. 

Caunao. (IUO m:) lis el mayor de los alkientes que 
por su márgen m¡uiei'da recibe H Saza. Tiene su origen 
enla hacienda delJobosí, donde las llamadas lomas de 
San Rafael separan su naciiníenlo de los de los dos rios 
de Jatibónico. Corre al través de los peñascales que sepa
ran á las lomas de su nombre de la sierra de Malaliam-
bre, empieza á fijar con su curso los limiles de las J.L 
de Sancti-lispiritus y San Juan de los Homedios, y corre 
al O. hasta regar por la derecha al Part." de Neiva. 
Recoge varios afluentes por una y otra orilla, como el ar
royo do laOruz, el del Cangrejo, el de la Estancia Lejos y 
algunos otros. Sus aguas son potables, y su curso ge
neralmente vadeable. Cria bastante pesca;," forma algunas 
pocetas, y sus avenidas no son peligrosas. J. de Sancti-
Splritus. 

Caunao. (ESTERO Y RIO DE) Abre en la costa cenago
sa del Norte con una estension de unas.') leguas. El rio 
naccen tierras de la hacienda de Caunao, donde desaguan 
entre oirás corrientes poco importantes las llamadas Bra
zos de Viana que atraviesan al Pari."del Calabazar. Reco
ge también por su izquierda al arroyo de esle nombre, y 
los arroyos ó cañadas del Cupey y de la Palma, que atra
viesan âo N . Á S. al partido. El Caunao corre hácia 
el N . N. E. y en su orilla derecha tiene el embarcadero 
del Granadillo, como á l'/s leguas de la salida dol estero, 
hasta cuyo embarcadero es navegable por buques costeros. 
El de Peralta está mucho mas adentro, cerca de la con
fluencia con los citados Brazos de Viana. J. de Sagua la 
Grande. 

Caunao ó Caunado. (PUNTA DE) Asi se llama la que 
determina á barlovento la boca del rio del mismo nombre 
en la J. de Puerto-Principe y en la Prov," Man't.a de San 
Juan de los Remedios. 

Caunao. (LOMAS DE) Ultimo estribo del gíupo de Ja
tibónico, que avanzando de N. A S. hácia e! origen del rio 
Caunao, aíluento del Saza, forma el segundo ramal que 
se desprendo por el O. de aquella cordillera. Ks una con
tinuación ó dependencia de la sierra de Matahambre, do 
dela cual está separada por vastos pedregales. J. de Sanc-
ti-Spir¡tus. 
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la J. de las Tunas; al E. con la de Jiguaní; al S. con el 
del Horno ó de Ta mayo; y al 0. con el del Dátil y el ya 
mencionado de Gauto.=ASPECTo DEL TEiimTOiuo.=E$ 
generalmente llano cu algunas localidades, ligeramente 
ondulado y de buen piso por el centro. Tiene también al
gunos terrenos cenagosos de greda y negros.—ALTURAS. = 

Todas son de poca consideración y ninguna merece 
meiicioiiarse.=BOSQUES.-=Pertenece a esta demarcación 
una parte del gran bosque dol Mabai. Hs cerrado y se 
estiende por las orillas del rio do este nombre hácia los 
hatos de la Media-Luna, Sabanilla y Blanquizal. El de las 
Guasumillas, mucho menor, orilla al rio Bayamo y tiene 
como el anterior buenas maderas. El de Cauto-el-Paso, 
bastante espeso fy como do 2 leguas, se estiende á la ori
lla del rio de su misnift nombro, le atraviesa el camino 
de Manzanillo, y en su centro hay 2 labcrnas.^sAiuNAS. 
=La Sábana Grande y la de Caureje, que es pantanosa lo 
mismo que la de Cayo Largo. Todas abundan en pastos. 
= i t ios .=El Bayamo, límite oriental desdo el paso do Me
rino hasta su confluencia cu el Cauto; baila algunas fincas 
del partido. El Cauto, todo orillado por el bosque de su 
nombre, y aquí llamado rio do Cauto-el-Paso. En 61 so 
bailan siempre canoas de pescadores. Tiene un andarivel 
¡(ara facilitar el paso del camino, cobrándose un real por 
el pasage de cada persona y equipage. Jíl arroyo Caureje que 
vacia cu el Bayamo con aguas potables, pero no per
manentes. El arroyo primero del Cauto que suelo te
ner grandes avenidas, eon aguas gordas, sucias é insalu
bres que se secan durante los inviernos. El arroyo se
gundo del Cauto que corre cerca del anterior y deja á su 
izquierda una de las tabernas que están en el bosque. 
Escomo el anterior, y ambos suelen impedir el paso 
cuando crecen. El Mabai quo limita al partido desdo ol 
paso del camino do Manzanillo hasta el punto de la Saba
nilla por donde sigue para el Part.0 Guajacabo. Sus bue
nas aguas casi se agotan en invierno. En el paso do la So
ledad tiene un puente rústico de horconos.=LVGuríAS.=« 
Las de Alonso, Palma-Sola, y la Entrega, cuyas aguas solo 
sirven para animales, convirtifmdoso durante las secas en 
pantanos pestilentes. Crian alguna pesca, reptiles y ca
za acuática.=siM\onur.(:iONES NATURALES.—'Los perros j i 
baros, aves, reptiles y todos los demás animales comunes 
á las demás localidades de la isla. Sus rios tienen bastante 
pesca, y en el Cauto abundan los caimanes.=AGnicuLTU-
HA.-=Este partido ha estado bastante tiempp sin prosperar 
de resultas de lã gran seca de 1 8 í i . Los terrenos cultiva
dos so halla»; repartidos en 9 pequeños-ingenios ó mas 
bien trapiches, 45 haciendas do cria y ceba, i 5 potreros 
y-180 estancios ó sitios de labor cuyas fincas producen 
azúcar, arroz, millo, maiz, plátanos, raices alimenticias y 
forrages. También se recoge cera y miel do abejas, y se 
fabrica algún queso. Aunque la ganadería ha ilecaido mu
cho en este partido, se conserva todavía algún ganado va-
cimo y de cerda.=No tiene ningua caserío ni población 
reunida y le sirvo de cabeza y da su nombre la hacienda 
del Caureje en una de cuyas viviendas reside el capitán 
pedáneo. Los principales caminos que atraviesan á este 
partido son; un trozo del camino real del centro de la is
la (¡uc desde el paso del Rincon y andarivel del rio hasta 
el pasf de Santa Ana sobre el Bayamo, |>asa por Caureje 
y Media-Luna, siendo algo pantanoso, lil camino tic Ju-
ragua que se dirigcá Manzanillo desdóla ciudad cabecera 
pasando por Cayo Largo y varias estancias. El camino car-
relero de Cauto-el-Paso que pasa por la hacienda de Cau-
roje, ol Corojilo, la KslrcJla, y corral de Cauto-cl-l'aso. 
Existo un puente que fabricaron con maderas duras los 
vecinos en 4846 sobre un pantano cerca del ingenio délas 
Mangas á continuación de una pequeña calzada. Tiene 
5 varas de largo y otras tantas de aneho.=Para los deta
lles de su población y riqueza agrícola é industrial, inser
tamos á continuación los siguientes estados correspon
dientes á fines de 48o7, que son los datos mas recientes 
que tenemos á ta vista. 
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PARTIDO DE CMJREJE. Jurisdicción ãe Bayamo. Departamento Oriental. Población clasificada por seceos, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde 

se halla ilistnbmday ganado, carrmges, establecimientos y clase de ellos con otros datos referentes á la r i 
queza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES, 

Blancos 
Colonos a s i á t i cos . . . 

g ( L l b l - i morenos. 
8 { E s c l ' í p a r d 0 S - ' v i caw. . ) m'm.enos, 
a ^Emancipados. . . 

Totales 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C L A S I F I C A C I O N P O R S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

50 

10 
» 

112 
11 
5 

10 

140 258 

18 

-191 

38 

85 19 

140 

2M 
227 
115 
211 

957 

HEMBRAS. 

54 51 

16 
o 
20 

136 
12 
n 

201 182 153 20 

S.3 
•3 a 

125 
» 

118 
308 
65 
65 

111 

265 

535 
210 
2~6 

1668 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

GLASES 

Y 

CONDICIONES. 

BlancoH. 
Colonos asiáticos. 

/Ubres j 'pardos. . p iores . . . . imoren0Si 

8 Esclavo, 
™ ^Emancipados 

Totales. 

solteros. 

153 
55 

115 
211 

VARONES. 

casados. 

603 

52 

96 
160 

308 

viudos. 

10 

41 

HEMBRAS. 

solteras. 

65 
» 
28 

140 
95 
65 

393 

casadas. 

51 
» 
00 

160 

301 

viudas. 

22 

T O T A L 

265 

535 
210 

S N 

52 

96 
160 

308 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION JLN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 

3 Esclavo, j P - S -
S \ Emancipados 

En po

blación. 

En inge

nios. 

Totales. 

22 

h 
H 

100 
113 

266 

18 

121 

En cafe

tales. 

En ha
ciendas 
de crian

za. 

40 

102 
8 

11 
20 

181 118 

En po

treros. 

En sitios 

de 

labor. 

15 

58 

26 

83 

En es

tancias. 

115 
139 

2 
42 

331 

23 

54 
202 

16 
4 

299 

TOTAL. 

140 

264 
227 
115 
211 

957 

11 

711 
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Distribución por cdaàes en tres periodos de la población qae reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

RE ingeoioa 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En sitios de labor 
En estancias 
En otros tstablecimientos rurales <5 

industriales 

BLANCOS. 

VAHONBS, 

Totales. 45 56 39 

n 
14 
15 
SÍ 
10 

u 
u 

49 

CLASES DELAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En sitios de la>)or 
En estancias 
En otros establecimientos ruiralcs é in 

duátriales 

Totales. 

0 
20 
14 
12 
9 

71 

I 

18 

19 
2(¡ 

Total 

ds 
blnncoB. 

40 
72 
83 
41 
56 

23 

265 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

20 
12 
9 

124 
1 

106 

VABOHBS. 

80 
82 
83 
81 

121 
5 

302 28 

31 
110 
4T 
49 

254 
6 

491 

UEHBRtS. 

16 
1 
8 

81 

51 

81 
48 
'19 

132 

3C0 15 

m 

8 

426 

Total 

do pardos y 

morenos 

libras. 

81 
16d 
101 
100 
010 

on 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios • 
En haciendas de crianza 
En potreros 
En estancias 
En otros establecimientos Júrales e in 

dustriales 

PARDOS Tf MORENOS ESCLAVOS. 

6 
4 

Totales. 65 

136 
22 
28 
32 

218 

80 
3 
6 
4 

43 

213 
31 

44 

326 

85 
4 

43 

r,8 
25 
4 

15 

105 12 

103 
80 
4 

20 
8 

160 

Totãl do 
pardos y 
morónos 
esclavos 

SIS 
01 
42 
64 
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Naturalidaâ de la población Hmca, Õ sea su clasificación 
por las naciones ô países âe que provede. 

Naturalidad. 

Cataluña 
Galicia 
Àragoa. . . . . 
H a b a n a . . . . . 
Puerto-Principe. 
Jiguanl 
Manzanillo. . . 
Bayamo 

Total . . 

V a r o -
Des. 

6 
2 
4 
2 

6 
3 

418 
440 

Hem
bras. 

5 
3 

416 
125 

6 
2 
4 
3 
2 

44 
6 

234 
265 

Destinos y oficios que ejercen las 174 personas blancas 
y las 700 de color Ubres desde la edad de 4 2 años arriba. 

Destinos, oficios ft ocupacionce. 

Capitán pedáneo 
Administradores de ingenios. 
Mayordomos 
Alambiqueros 
AzHcarcros 
Boyeros 
Enfermeros.. 

Jiacendados. . . . . . . . . . 
'Comerciantes . ¿ 
.fcótíeros. . " i + .""¿ . T ; 

tslaneieros.'; . ' . . . .••vn -¿r.: 
etCõFíià.. . . . . . . . . . . 

Carpinteros. 
Albaíliles 

Total 

Dedicadas á sus queliacovcs domés
ticos 

Total general 

Blancos Decolor 

4 
3 
3 
4 
7 
8 
4 

41 
a 

15 
37 

95 

70 
474 

' » ' 

:344 
4 
7 
3 

325 

275 
700 

4 
11 

5 
45 

354 

420 

451 
874 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Número de casas do 

Mamposteria y alto . . 
Mamposteria y zaguán. 

baja. . . Mamposteria 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Camiages, 

Quitrines, 
Carreta?. . 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . . 

1 
2 

18 
3 
6 

41 
279 

1 
30 

508 
450 

CÀU 
De toda especie. 

Toros y vacas 40,000 
Añojos 600 , 
Caballar 800 
fiíular 23 
Asnal 8 
De cerda 300 
Lanar 4 50 
Cabrio 400 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Potreros 
Estancias 
Tejares y alfarerías . 
Alambiques 
Tiendas mistas.. . . 

45 
9 

45 
180 

3 
5 
5 

Producciones agrícolas é industriales en m año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco 
Quebrado 
Mascabado 
Cucurucho raspadura . 

Pipas de aguardiente. 
Bocoyes, miel de purga 

Arrobas. 

De arroz. 
De frijoles 

,060 
900 
400 
300 

428 
300 

60 
1! 

De patatas - 4 0,000 
De queso 400 
De maiz 60,000 

Cargas. 

De plátanos 20,000 
. . . . 300 

450 
. . . . . . . . . . 300 

De viandas 
De maloja 
De cogol. y y. guinea 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De cafe 
De arroz 
De frijoles 
De patatas 
De plátanos. 
Pies de idem 20,000 
Pastos artifieiales 
Pastos naturales 
Bosques ó montes • 
Terrenos áridos 
Total superficie en caballerias de tierra. . . . 

229 
328 
309 

23 
883 

NOTAS. En las pipas de aguardiente se cuentan 8 derefino. 
=Se cortan 1,000 cargas de caña para consumo.=:Se elaboran 
000 cargas de cai'bou.=En los tejares se construyen anualmente 
raíis de 108,000 piezas de teja y ladrillo, su valores de 17ps. fs. 
el millar.3=Se cuentan 200 pavos, 800 gallinas,200 pollos comu
nes, y puedo calcularsa CD 3,000 el número de aves domésticas en 
general. 
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ESTADO demostrativo del número de ingenios de este partido con espresion de sus nombres y los de sus due
ños, clases de sus trenes, caballerías de tierra de que se componen, pantos por donde se hacen las espor-
taciones de sus frutos, y sus productos de azúcares de todas clases en los años de 1859 y 4 860. 

INGENIOS. 

Las Mangas 
Santa Isabel 
San Ramon.. 
Laguna Blanca... . 
Tamayo 
Los Puercos 
San D i e g o . . . . . . . . 
Altagracia 
Tabaco 

PROPIETARIOS. 

Herederos de A. Figueredo.. 
Dona Juana Tamayo 
Don Joaquin Castellanos... 
Don Manuel Lcon Tamayo. 
Don Angel Barrayo 
Don Ramon Zayas Bazan... 
Don Luis Merconchini 
Don Rafael Foment 
Don Diogo Tamayo 

Fuerza 

motriz. 

Vapor. 
Buey. 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 

Clase 

do 

tren. 

Jam. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Id. 
id. 
id. 
id 

T E R R E N O 

CABALLE1 

25 

na 

20 
24 

8 
4'/-

G 
19 

I 

Tí' / : 

Bayamo. 
Id. 

Munzan.0 

Paradero 

ó 

embarca

dero. 

Calzada. 
Id. 

Rio Cauto 

Bayamo. 
Manzan." 
Bayamo. 

Id. 

Consumo 
Id. 

Calzada. 
Rio Cauto 
Calzada. 

Id. 

• os "3 
ta 

S «a 
!D » « 

OS 

2 
4 

30 

0 
30 
11 

PRODUCTOS. 

1859. 1880. 

311 
S95 

Raspadura, 
Id. 
54 
62 
44 
32 

831 

521 
308 
37 

1053 

C a n t i l l o , (RIO) Uno de ios mayores afluentes del rio 
Cauto. Nace al pie dtí la Sierra Maestra. Corre siempre 
al N . y sirve de limite entre las JJ. de Jiguaní y Baya
mo; bafía por la derecha las haciendas Cupey, la Concep
ción y el Corralito, y por la izquierda las de Burban, San 
José y Jibaro. Los anuentes de su ribera izquierda no me
recen mencionarse, pero por la derecha recibe al arroyo 
Ricardo y al rio de Jiguaní que baja de la hacienda de ia 
Rinconada, pasa cerca del pueblo de su nombre, y des
pués de fertilizar numerosas vegas entra en el Cautillo. 
J. de Jiguaní. 

Cauto-el-Embareadero.=Partido de 3.» clase de 
Ia I . de Bayamo cuya superficie mide mas de 4,000 caba
llerías de tierra la mayor parte cubierta de bosques. L i 
mita pore lN. con las JJ. de las Tunas y Holguin;por 
el E. cop el Part.0 de Caureje; por el S. con el del Dátil 
y laJ . de Manzanillo; y por el 0. con el mar.=ASPECTo 
DEL TERRITORIO.=ES completamente llano, bajo y cubierto 
en su mayor parte de bosques. Sus terrenos son muy férti
les en las orillas de los rios: tiene sin embargo porción de 
localidades cenagosas entre las cuales aparecen algunas 
sábanasdepocaestcnsÍon.=BOSQUES.=Ocupan unas J,744 
caballerías casi continuas, tínicamente interrumpidas por 
algunas sábanas, estancias y ciénagas. Contienen muchas 
caobas, cedros, gqayacanes y otras maderas Utiles.=SÀBA-
NAS.=LO son solamente algunos claros de las haciendas, 
porque las naturales son de muy corta estcnsioH.=iuos. 
= E l Cauto desde, el Paso Real y del camino del Saládo 
hasta su desembocadura. Sus aguas son salobres en la seca 
hasta % leguas mas abajo del pueblo, y es navegable lodo 
el espacio que se estiende por esle terrritorió. Abunda en 
toda clase de pesca, criándose en sus aguas ha&tacaimanes 
y tortugas. Baña y fertiliza multitud de estancias y o|ras 
fincas, y su curso por el partido es de unas 27 leguas que 
forman en las crecidas multitud de arroyos ó brazos. 
Afluyen asimismo áél varios arroyuclos que corren'por en
tre profundos barrancGs.=ltl Salado, cuyo curso inferior 
perleneceá esta demarcación desde ol puente y punta del Sa
lado hasta elíjalo de la Boca del Cauto, algunas leguas mas 
abajo'del pueblo. Délos arroyos que afluyen á este rio so
lo mencionaremos lo^ de :Aguas-Verdes, la Caridad, Ma-
llorfpiin, Ingenio Viejo y TPurgaíorio, éste cqn un puéntc 

Cabaniguan, pertenece asimismo á este partido, como tam
bién los derrames de la laguna de Birama, de los arroyos 
Cayojo y Cayojito y otros riachuelos que los separan do los 
del Part.0 de Cabaniguan y de Unique. También serpen
tean por esté partido el curso inferior del Tana, y á la orilla 
izquierda del Sevilla varios arroyos ó cañadas que forman 
esteros, desaguan en el espacio de costa que media entre 
las desembocaduras del Jobabo y del Sevilla.=Comprende 
la dtímarcacion marítima del partido 7 leguas de costa que 
se dilatan desde la desembocadura del Cauto hasta ¡apun
ta del Sevilla, y â mas á barlovento hasta la punta de Ju--
tia. Es baja, anegadizÜ, de manglares | abierta por muchoi 
esteros mas ó menos navegables, y en sus aguas se criau 
muchospeces de todas clases como manalies, caimanes, 
tortugas, etc. Entre la punta de Birama y la que está como 
á í mi lias de la boca del Cauto hay un profundo y grande 
recodo llamado la ensenada de Birama; y desde la otra 
mnta que está á barlovento do aquel rio, principia á dibu

jarse otra ensenada ámplia y menos interna llamada del 
Buey.=Los puntos mas frecuentados de esta costa son: la 
boca del Cauto, el estero de la punta Julia por el cual pue
den subir goletas, y el embarcadero de las Muchachas en la 
punta del Sevilla, muy abrigado para embarcaciones de 
poco calado. En la parte superior del rio Cauto se asienta 
el pueblo y embarcadero del cual toma su nombre este par1 
tido. Es el puerto mas interno de la isla, y dista SS leguas 
dela boca del rio.=LAGTJNAS.=Son muchas las que se 
encuentran en este vasto partido. Las de la Entrada, Gua-
má, elGiianito, los Conucos, los Espinos, los Judíos y 
otras, casi todas'permanentes, llenas de reptiles y caza 
acuática, y con alguna pesca. Son bastante estensas y, aun* 
que fangosaŝ  sus aguas son potables. La del Remate es sala^ 
da. En el espacio bajo y anegadizo que se estiende entre-
el Sevilla y el Jobabo se manifiestan las lagunas de 
las Guásimas, Guarajal, del Monte y otras muchas-sfeCíÉÍ 
NAGAs.=Tieno unas Si leguas de largo y 3 y % de ançhura 
media y tinos 5 pies de profundidad Üá que está inmediata 
á la desembocadura del Cauto. Cria a^ígana. pesca, abunda 
en tíaza acuática, caimanes y ptr&s,reptiles, siendo' sug 
aguas insalubres. Podría desagúsírsó abriendo Tin canal, 
aprovechando sus declives. Xa- costa del 0. es todjí 
anegadiza principalmente hácia las desembocaduras ã i 

^ , , i . los rios. La ciénaga çsláciibiertã dé espesos juncales 
á la salida d ^ pueblo^Elcursoiaferior-del .tobaba desdej apl icableA-meníum ^ i M e i a s y Potros Mwchos usos^ 
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por lo eual constituye ese producto" vegetal uno de los 
renglones de tráíico <le este partido.=PEvoDUccroNEs ANI-
MALES.=En sus estensos bosques habitan perros y gatos 
jibaros, reptiles, murciélagos y demás animales comunes 
á los otros territorios de la isla. Las aves acuáticas son 
muy abundan tes. =11 ay muchas salinas naturales siendo 
las priucipales las de Juan Guerra, Cortés, Jucaro, Caitts-
ra, Cano del Monte, y Cabeza de Vaca, que cuajan gran
des cantidades al afio, y no se aprovechan en muchas oca
siones. =:AGniCULTURA.=Los terrenos cultivados de esta 
demarcación están repartidos en 83 haciendas de cria y 
ceba; 3 ingenios ó trapiches con 43 caballerías sembradas 
,de cafia; 6 potreros y 131 estancias que producen raspa
dura, arroz, millo, maiz, plátanos, raices alimenticias y 
forrages para el consumo del territorio. Pero su principal 
industria es la cria de ganado principalmente vacuno. 
También recogen alguna cera y miel de abeja, y se fa
brican maa de 3,000 ars. de queso.=No hay mas pobla
ciones reunidas en este partido que el pueblo que le da 
nombre y sirve de cabeza y residencia al capitán pedáneo, 
y el pequeño casorio de Cauto-del-Paso.=COMERGIO. = E l 

CAU 
principal desembocadero del comercio del partido es la 
ciudad cabecera á la cual se llevan sus frutos para cambiar
los por los artículos asi indígenas como de los puertos de 
la peninsula y estrangeros que son necesarios al consumo 
de sus habitantes. =cAMtNos.=Sirve de limite septentrio
nal á esta territorio el camino de la costa que viene, por 
Cabaniguan atravesando el Jobabo, el Cayojo, Cayojito, 
rio de Unique y otros arroyados, terminando en el paso 
del Salado en donde se enlaza con el camino del Centro. 
De esa via y desde el referido paso del Salado, se dirige al 
pueblo otro camino que sigue después para Bayarao cru
zando el rio Purgatorio y saliendo para Caureje por Punta 
Gorda. El puente que hay sobre el Salado se construyó 
en 1810. Es de madera y bastante fuerte. A ta salid a del 
pueblo de Cauto-el-Embareadero sobre el arroyo Purgato
rio se construyó otro puente de mediana solidez y toscos 
maderages. Diferentes sendas cruzan al territorio para co
municar unas haciendas conòtras .=Paralos detalles de su 
industria, riqueza agrícola y población acompañárnoslos 
siguientes estados referentes & 4 857. 

PARTIDO DE CAUTO EL EMBARCADERO. Jurisdicción áe Bayamo. Departamento Oriental, Población cla
sificada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos, fincas y esta
blecimientos donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos 
referentes á la riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos.. . 
¿ i a * 

v Kinancipadoa.. . 

Totales. 

C E N S O B E P O B L A C I O N . 

OLASIFIOAOION F O B SEXOB Y E D A D E S . 

VARONES. 

2 ! 

50 385 

29 2» 

43 

1W 

226 

8 
C0 

510 181 

to S *> a 

514 

S59 

15 
140 

i s n 

HEMBRAS. 

132 

1(52 
28 

5 

335 

36 

85 

186 

202 

8 
22 

465 118 26 

9 « tn tu 
V tí M « 

452 

519 
123 
21 
51 

1172 

066 

i m 
212 
36 

197 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FIJA POR ESTADOS. 

CLASES 

CONDICIOIÍES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 
g ( L i b r e . . . ¡ P ^ ; 
S Esclavo,. j P - t S o S : 
p ^Emancipados 

Total. 

solteros. 

VARONES. 

casados. 

868 

405 

14 
131 

979 

.129 
D 

148 
14 
1 

15 

,307 

viudos. 

19 

31 

solteras. 

HEM DEUS. 

casadas. 

316 

369 
im 
18 
34 

844 

123 

131 
13 
3 

n 
287 

viudas. 

13 

41 

TOTAL, 

966 

1,078 
212 
36 

m 

2,489 

NUMERO 

de 

matrimonios 

129 

148 
14 
3 

17 

311 H 
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DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blancos ' 
Colonos asiiíticos 
j (Libree. . . í Pardús 
á i morenos.... 
S K s c l n v o B . Í ^ 0 5 
u ( ( morenos 
a NEmancipadoB 

Totales. 

En po

blación. 

108 

ITS 203 

En inge

nios. 

25 

E» cafe

tales. 

En lia-
cicudits 
de crian

za. 

140 

40 

281 180 

En po-

tveros. 

n 

24 

En sitios 

do 

labor. 
En 08-

tnncins. 

2.'i5 

'15!) 
80 
2 

U 
loy 

759 

En otras 

Aneas. 

En otros 
ostable-
cimient.' 
ruralea 6 
industria 

les. 
TOTAL 

i s n 

Distribución por edades cu tres periodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

iín ingenios 
En haciendas de crianza. 
En potreros 
En estancias 
En población reunida.. . 

Totales. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En haciendas de crianza. 
En estancias 
En población reunida,, . 

Totales. 

TOMO I . 

BLANCOS. 

TAHONIÍ9. 

43 
s 

í)2 
10 

147 

252 

i 
Mil 
17 

m 

514 

I1BMOIUS. 

41 
7 

09 

reo 

Gl 
0 

116 

183 

Total 

do 

blancos. 

i 
24l> 

SI 
m 
'¿¿i 
966 

PARDOS Y MORENOS L1BHE9. 

TABONES. 

n 
257 

274 

s 

25 
260 

285 

22 

31 

47 
53t! 
6-2 

648 

IIEMDIUB. 

226 

234 

'.10 
289 

339 

Total 

de pardos y 

morcnoB 

libres. 

47 
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Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En haciendas de crianza. 
En potreros 
lín cstanciaB 
En población r e u n i d a . . . 

Totalee. 

2 
n 
2 
1 

28 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

VARONES. 

17 
08 
-n 

9 

m M 

21 
97 
19 
10 
2 

155 21 

35 
10 
13 
14 

78 

Total 

do pardos y 

morenos 

esclavos. 

27 
132 
29 
29 
16 

283 

Naturalidad de la población blanca, ó sea suclasifwa-
s don por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

Bayamo. . . . . 
Cuba 
puerto-Principe. 
Manzanillo.. . . 
Las Tunas . . . 
Suvilla 
CiUiihifín.. . . 
y.slroin;uhir;i. 
Galicia.. . . 
Islas Balenrns. 
Islas Canarias. 
Portugal.. . . 

Total 

V a r o -
nuB. 

3 ^ 
2 

404 
S 

S i 
:Í 
4 
8 
4 
1 

514 

Hem
bras, 

358 
4 

4 
12 

452 

TOTA?.. 

70o 
3 

4 86 
3 

26 
( 

211 
3 
4 
8 
4 
4 

960 

Destinos y oficios que ejercen las 59o personas blancas y 
las 7(8 de color Ubres desde la edad de 42 años arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones-

Capitán juez pedáneo. . . 
Tenientes pedáneos. . . . 
Cabos de ronda 
Guardas rurales 
Siiballcrno rtc marina. . . 
Alcalde de mar. . . . . . 
Alacslros de posta > , . . 
Adiimiislndoi' de correos. 
Cura interior 
Preceplor. 
Cabos matriculados 
Perceptor do rentas. . . . 
Carpinteros de ribera. . . 
Calafate 
En las restantes J.f. í l . " . . 
En ingenios 

ClancOB TOTAt. 

Total. 

Decolor 

. i Deetinos, oficios ó ocupaciones. 

Suma anterior. 
En haciendas 
En potreros . • . , . 
En estancias 

Total. 

Costnroras 
Lavanderas 
Tejedoras de sombreros. . . . . . 
Tejedoras de serones , 
Dodicadasá susqueimeeresdomés

ticos 
Total general 

Blancos 

68 
97 
40 

456 

334 

64 
45 
14 

102 

39 

595 

Decolor 

29 
30 

i 

282 

341 

75 
77 
46 

426 

8¿ 
718 

97 
127 

40 
438 

Ptubloê, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 
Caseríos, 

Húmero de casas do 

Tabla y toja 
Tabla y guano ] 
Embarrado y guano, ] 
Guano y yagua ó yagua y guano'sólo. 

Carruages. 

Carretas. 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas . . 

4 
46 

258 
63 

29 

474 
446 

,429 

De toda «tptei*. 

Toros y vacas 4 
Añojos 

1,944 
5,048 



CAI) 
Caballar 614 
Mular 8 
Asna! 41 
De cerda 2,359 
Lanar 42 
Cabrío H 

Fincas y establecimientos rurales <í industriales de lodos 
clases. 

CAO 371 

De crianza 
Ingenios y trapiches. 
Potreros 
Jistancias 
Colmenares 
Tejaren y alfarerías. 
Escuela 
Tiendas de ropa . . 
Idem mistas . . . . 

83 
3 
6 

4 31 
38 
1 

i 
9 

Producciones agrícolas ó industriales en un año. 

Arrobas, azúcar. 

Blanco . 
Quebrado 
Cucurucho rapadura. . 

Bocoyes miel do purga 

1Ü0 
420 
so 
79 

Arrobas. 

De arroz \ 0 i 
Do millo : 108 
De cera 167 
De C[ueso 3,412 
De maiz 5,064 
BaiTÍles de miel, abejas 3,034 
Número decolmenas. á,B43 

Cargrai. 

De plátanos 2,389 
De viandas 3,766 
Demaluja 475 
Decogol. y y. guinea 4,344 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De cafia 
De arroz 
De millo • 
De plátanos 
Pies de idem.. ' 874,564 
Pastos artificiales 
Pastos naturales. 

43 
3 
1 

20 

59 
Bosques ó montes 3,744 
Terrenos áridos 400 
Total superficie en caballerías de tierra. . . . 4,283 

NOTAS. Se cortan ai año parad consumo 2,U2carg:asdccaña 
Y í I ' l l de verba guinea. rpKn «1 tcÍar I*16 llfly 8<í fabrica al año 
3 0O0 tejas do canal y 2,00^ ladrllloP.sSe cuentan 216 pavos, 2,102 
gallinas 1,289 pollos, 98 patos, 16 pavos reates, 36 fíansosy IW 
palomas de Casti l la-IÍ1 nínnero de cabulloa, yesruas, mulos y 
mulas de carfra y de montar, pero no de tiro por no haberlas, os 
de 62-'i de los primeros, 214 de los segundos, 10 de los torceros y <i 
de los cuartos.=El lugar mas habitado consta de 81 casas y .175 
habitantes, en esta forma: IOS blancos varones, 114 hembras 
blancas, 02 pardos y morenos libres, Tü pardas y morenas libres, 
3 pardos y morenos esclavos y 14 pardas y moronas esclavas. 
Está situado este caserío á orillas del caudaloso Cauto, nombra
do Cauto-el-Embarcadero. 
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Cauto-e l -Embarcadero . (PUEBLO DE) ES cabeza 

del partido de su nombre y puerto interno, teniendo su 
asiento en la antigua hacienda de Cauto-Abajo y sóbrela 
márgen derecha del rio Cauto, de cuya desembocadura dis
ta unas 22 leguas. Alzase su caserío sobre terreno negro, 
bajo y llano, muy húmedo y anegadizo, por lo cual son de 
muymal tránsito sus calles en la época delas lluvias. Las 
grandes avenidas con que suele derramarse el rio han 
hecho abandonar la población á sus habitantes en varias 
ocasiones. Ocupa el.pueblo una estension de 228 varas de 
longitud y i 12 do anchura. Sn calle principales tortuosa 
porque sigue las vueltas del rio, y tiene 16 varas de ancho. 
No cuenta el pueblo otros establecimientos que 4 tiendas 
de ropa, 9 mistas y 2 panaderías Le rodean por el N . el 
rio por el 0. yS. el arroyo Purgatorio, y por cl B. el ca
mino que se dirige á Bayamo. De dia es algo agradable 
su aspecto, pero de- noche lo hace Iristisimo la falla abso
luta de alumlirado. Su temperamento está sujeto duran¿e 
la larga estación de las aguas á los males propios de un 
suelo tan hi\modo. Su puerto interno está formado por el 
rio, que era navegable hasta 1616 por buques menores y 
medianos. En dicho año una gran inundación alteró su cau
ce y su álveo, formando además de la ciénaga, una barra 
que según la tradición impidió la salida de mas de 30 
embarcaciones que se hallaban en el rio, y arruinó su 
tráíico, sus siembras y las viviendas de toda la comarca. 
Aun se conservan por allí las ruinas de la antigua aduana, 
que fué una de las primeras que hubo en la isla. El rio hoy 
es navegable durante algunas leguas por buques de vela de 
hasta 200 toneladas, y particularmente en pleamar. El 
comercio de esportacion consiste en frutas, queso, miel, 
cera, cueros y maderas no solo del partido, sino de las 
JJ. de Bayamo, las Tunas y aun Holguin C[ue se pro
veen de algunos artículos en este pueblo. Empleábanse 
en estos últimos aíios en este comercio 12 goletas, 9 
pailebots y 5 lanchoneSi todos de vecinos del pueblo, y 
otros barcos de los domas partidos limítrofes. El puerto 
carece de muelles, haciéndose el embarque y desembarque 
por medio do barquichuelos y balsas. No queda ninguna 
noticia de la época de la fundación do Caulo-el-Embarca-
(lero, que creemos tendría lugar á fines del siglo XVI en 
la época dela antigua prosperidad de Bayamo, al cual 
sirvió para sus transacciones marilimas. Tampoco se sabe 
la fecha en que se creó la capilanía. El pedáneo mas an
tiguo, alcalde de mar y receptor de rentas reales de que se 
tiene noticia fué don Francisco Viamonte, que reunió to
dos esos cargos hácia 1818. Una subdelegaciou de mari
na dependiente de la comandancia do Manzanillo se esta
bleció en este puerto á fines de 1835.—La iglesia de San 
Tolmo que es la parroquia del pueblo y que hace muchos 
años se arruinó, ha recibido recientes reparaciones y hoy 
es parroquial de ingreso, teniendo presupuestos anual
mente por la Real Hacienda para cubrir la consignación 
del cura 350 ps. fs. 5 es., otros 350 el teniente cura sa
cristan mayor, y 300 para su gasto de material y fábrica. 
El cementerio es un cuadrilongo mal cercado. Para la re
caudación de todos los derechos y rentas del partido á que 
sirve de cabeza este pueblo hay un coleclor que disfruta 
de una asignación de 450 ps. fs. anuales. Tiene también 
una administración de correos de 3.a clase con el personal 
y haberes de las de su categoría. En 1827 contaba 30 
casas de guano y 6 pulperías, con una población de 
143 blancos, 83 libres de color y 20 esclavos. En 1846 
se componía de 10 casas de madera y 54 de guano y 
embarrado, con 4 tiendas mistas, una zapatería, una 
posada, una pulpería y 226 habitantes blancos, 129 libros 
de color, y 25 esclavos. En 1852, componían la población 
79 edificios mezquinos casi todos, con 231 habitantes 
blancos, 392 do color libres y 53 esclavos ó seaii 678 almas 
de población total. En el censo formado á finesde1857por 
el capitán pedáneo don Antonio Flores aparece con 81 edi
ficios y 375 habitantes, 108 blancos varones y 114 hem
bras, 62 libres de color varones y 75 hembras, y 2 esclavos 
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varones y 14 hembras. El año anterior existían en el casco 
de la población, un quitrín, 2 carretas, 15 caballos de silla 
y monta, 10 de Uro y 6 yuntas de bueyes, empleadastodas 
estas bestias en el tráfico de la población. Está á 6 leguas 
al N. N. O. de la cabecera jurisdiccional, á monos de 10 
al S, S. E. de las Tunas, á 11 de Manzanillo, á 38 de Hol
guin por el camino de las Tunas, á igual distancia de 
Santiago de Cuba, á 40 de Puerto-Príncipe, y á 1 9 2 de la 
Habana. Part.0 de Caulo-el-Emlm-cadero. i . de Bayamo. 

Cauto, (RIO) El mas largo y caudaloso de la isla con 
unas 60 leguas de sinuoso curso y 22 navegables. Nace en 
¡a falda septentrional de las altas sierras del Cobre cerca 
y al O. de esla villa. Corre como iVa legua al N . E. hasta 
recibir por. la derecha al rio Casabe. Sigue al N . O. poí 
las haciendas de su nombre y Caney, y tuerce al N . hacia 
el pueblo de Palma Soriano (jue deja á su derecha, y cerca 
del cual recibe también al no Yarayabo que baja al través 
de las lomas que están cerca de la villa del Cobre. Hasta 
el hato de Cauto Delgado corre casi a lN, , recibiendo pol
la izquierda al arroyo Blanco engrosado por otro riachue
lo. Sigue el Cauto al E. y al N . N . E. faldeando una sier
ra alta que está situada cerca de los terrenos anegadizos 
del arroyo de los Puriales. En el hato de Olabaya&ty vuel
ve al E. para recibir también por la derecha y en ter
renos pantanosos al arroyo Bermejo y al Guaninicú; si
guiendo hácia el N. y al N . N . O. por entre cañadas ane
gadas hasta el corral del Júcaro por donde recibe al arroyo 
de Muniacan, que engrosado por el Majagual y el del cayo 
del ttey baja de las sierras de Ñipe. La dirección que 
sigue el rio hasta su desembocadura es alO., atravesando 
las haciendas los Algodones, Santo Cristo, Cauto, el Cer
cado, San Francisco, el Corralito, el Jibaro, el Hato, Boca 
del Salado y el Jiicaro, por donde desagua al principio de 
la ensenada de Birama después de atravesar algunas le
guas de terrenos anegados por sus derrames que se co
nocen con el nombre de ciénaga del Buey. En su trayecto 
desde que tuerce hácia el O. recibe por la izquierda los 
arroyos Cauquilla, de la BarraEica Colorada, después que-
éste ha recogido las aguas de las lagunas Grande y de 
Juanes, la cañada de las Cabezadas que se le junta por la 
ciénaga del Buey.y los rios Contramaestre, Cautillo, Baya
mo, dé los Dos Arroyos del Cauto, y el de los Arroyos, 
listos dos últimos le afluyen por el pueblo de Caufo-el-
Emliarcadero, desde el cual empieza á ser ya navegable por 
goletas hasta de 200 toneladas. Por la derecha recibe al 
mayor de todos sus afluentes que es el rio Salado y á mul
titud de arroyuelos de escasa importancia. Su cuenca, tan 
sinuosa como sn curso, es bastante pequeña para la lon
gitud de la corriente principal, y circula por las JJ. de 
Santiago de Cuba. Jiguaní, Holguin, las Tunas y Bayamo, 
en cuya costa termina. Es navegable como anteriormente 
hemos dicho por buques de 200 toneladas principalmente 
en las mareas llenas hasta el pueblo del Cauto. Hasta que 
estalló el horrible temporal de 1616 fué navegable por bu
ques mucho mayores que subían hasta la- confluencia del 
Cantillo, donde existia entonces el puerto interno de mas 
tráíico de toda la isla. La tempestad, desarraigando muiíi-
tud de seculares árboles y echando á pique mas de 30 
embarcaciones, obstruyó la confluencia y aun el curso de 
ambos rios; formó también la ciénaga del Buey, y ha pri
vado hasta ahora al rio Cauto y á Bayamo de 'su navega
ción y principal elemento de comercio. En las marcas ba
jas puede navegarse en el rio sin ser necesarias las velas, 
aunque dificultan el paso los muchos bajos que se encuen
tran en su cauce, incluyendo la ostensión de sus curvas, 
el curso del Cauto es de 86 leguas. Su desembocadura 
está á 8 leguas al N. N. O. de Manzanillo. 

tcntrioual de la isla por los 20° 30' de latitud boreal, y 
los 68° 15' 5 0 " de longitud-occidental, entre dos puntas 
de piedra que por sus rumbos se denominan de Barloven-
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to y de Sotavento. La costa esterior é interior deeste puer
to está orillada por un bajo fangoso que disminuye con-
sidcrablemente su fondo. A la entrada del canal <[iie de
jan entre sí los bajos, la sonda es de 90 brazas sobre fon
do dearena, disminuyendo hasta 48, 34 y 31, y dentro del 
puerto las mas generales son desde 18 hasta 2S sobre 
fango, y eí veril del bajo que hay en sn fondo tiene 6 y 10 
brazas. Todas sus riberas están casi cubiertas de mangla
res, desaguando bácia el fondo' el rio Yaguanaque. Las 
costas inmediatas se presentan por ambos rumbos alias y 
acantiladas. Sus inmediaciones están casi desiertas y son 
de terreno elevado. Está á Zl¡3 millas á. barlovento del 
puerto de Taco y á 1% del de las Navas. J. de Baracoa, 
Prov.a Marit.ade Santiago de Cuba. 

C a y a g u a n í . (CASERÍO DE) Está situado en el Part.0de 
Güinia de Miranda, con 4 casas y 48 habitantes, á orillas 
del camino de Cayaguaní, que ra uno de los que van de 
Trinidad 'á Villa-Clara, en terreno quebrado, y cerca de 
la orilla derecha del rio Jicaya que desagua por la izquier
da de este caserío en el Agabama. lístá casi al E. del pue
blo cabeza del p.artido, y no lejos del Pico de las Calaba
zas en la J. y al N, E. de Trinidad. 

Cayaguasan. (LAGUNA DE) Una de las grandes lagu
nas que se encuentran en la ciénaga del Buey. Es de aguas 
potables y permanentes. Abunda en biajacas, tortugas, 
caimanes y reptiles. J. de Bayamo. 

Oayajabos.=Part.0 <le 2.fl clase de la J. de Guana-
jay cuya es tension territorial es de 1,509 caballerías cua
dradas de superficie. Limita al N. E. con el de Cabaíias, 
al N . con el de Quiebra Hacha, al E. con el de G-uanajay, 
al S. E. còn el de Puerta de la Güira, y al S. y S. 0. con 
la J. de San Cristóbal.=El territorio de este partido es 
bastante quebrado hácia el S. O., 0. y N . ; formando ta 
porción S. E. un llano fértil con terrenos muy propios 
para la siembra de cafia y principalmente para la de ca-
fé.=En la porción montuosa y en el corral del Cuzco, se 
alzan varias lomas, siendo las mas notables las de Peña-
Blanca en el corra! de San Salvador, la loma del Mu-
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do, la Pelada y algunas mas conocidas por los cuba
nos, aunque impropiamente, con el nombre de lomas del 
Luzco que comprenden también otras mucho mas eleva
das, situadas ya en la J, de San Cristóbal. La sierra de Ru
bin aparece en el corral de este nombre, la loma Gober
nadora en el de San Migue!, y la cstensa del Jobó en los 
corrales de su nombre y de Cayajabos.=Rios.=Las pocas 
corrientes de agua de este territorio pertenecen casi todas 
á la vertiente septentrional, desaguando las demás en el 
mar del Sur. Entre las primeras, riegan la porción N . 
y N . 0. del partido, los nacimientos y primeros atinentes 
de los rios de Cabanas, Ilio-IIondo y la Dominica, que pa
sa por el centro del corral de este nombre. Entre las se
gundas, solo mencionaremos por ser las mas notables, el 
curso superior de! Jejenes y del rio que baña las faldas 
de la loma Pelada que, entrando en la J. do San Cristó
bal, toma el nombre de San Juan para desaguar con el de 
rio Bayale. El de Cayajabos corre a! S. E. A reunirse con 
el no Tumba, míe con el nombre de San Salvador naca 
en la hacienda áo la misma denominación y sirve de lími
te jurisdiccional aun después de unirse con el Cayajabos, 
tomando entonces éste el de rio de Pedernales, diferente 
del arroyo Pedernales que también riega á esto partido y 
desagua por la izquierda en aquel rio. Uácia cl E. de esto 
territorio se hallan algunos pequeños arroyos, que cor
riendo alS. so pierden en sumideros interiores.=AGKicuL-
TüR.\.=sEn los ingenios y sitios de labor so recoge azúcar, 
miel de purga, arrozj fríjoles, millo, maíz, tabaco, pláta
nos; raices alimenlicías, hortalizas y fot rages. «Es to par
tido está formado con los terrenos de los antiguos corrales 
de Cayajabos, el Jobó, San Miguel, Rubin, San Salvador, 
el Cuzco y del realengo Pedernales llamado también Ca-
yajabos.=La única población reunida de este partido es 
la aldea de Cayajabos que le sirve de cabeza, lo da su nom-
bre'.'y es residencia del capitán pedánoo,=Además de la 
iglesia parroquial de esta aldea, existen en el partido 3 
oratorios.=Para los demás datos estadísticos insertamos á 
continuación los estados quo detallan su población y r i 
queza agrícola é industrial en 1859. 

PARTIDO DE CAYAJABOS. Jurisdicción de Gmnajay. Departamento Occidental. Población clasificada por sexos, 
estado, ocupaciones, naturalidad, edades, castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos donde se 
halla distribuida, ganado, carruages, cstaMecimientos y clase de ellos, con oíros dalos referentes á la rique
za agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

mancos 
Colonos asiáticos. . . . 
« / Libres í I)íirdos-
w | ^ s c l a \ |mtmín,5 
g \ Emancipados. . . 

Totales ( 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

CLASIPICAOIOM" POB S E X O S Y EDADES. 

HEMBRAS. VABONES. 

W1 53 
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CLASIFÍCACION DE LA POBLACION FIJA, POR ESTADOS. 

CLASES 

T 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos 

¡ Libres . . . I P - ? - -

a \ Emanciiiados 

VARONES. 

solteros-

Totales. 

813 
96 
62 
91 
22 

842 
11 

casados. 

259 

11 
51 
3 

4-12 

166 

viudos. 

40 

2 
1 
1 

36 

HEMBRAS. 

solteras. 

639 

39 
608 
10 

1,412 

casadas. 

260 

10 

4 
410 

727 

viudas. 

61 

3 
10 
2 

2,132 
96 

131 
275 

71 
2,379 

21 

117 5,105 

« a 

256 
u 
10 
42 
3 

JÜ9 

720 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

Y * 

CONDICIONES. 

Rlancos 
Colonos asiáticos 
« /Tihreq (pardos. . 

I l í iclavos. jPai"íl0S--i esclavos, (jnoj-enog, 
g ^Emancipados 

Totales 

En po

blación. 

133 129 

En inge

nios. 

980 

En cafe

tales. 

:t'i 

"4 
a 

30 
719 

1 
791 212 

En po

treros. 

83 
8 
2 
2 
3 

2ÕÍ 
6 

358 

5'i 

"3 
1 
3 

129 
9 

199 

En sitios 

labor. 

SS9 

50 
119 
u 

, 713 

1140 

760 

59 
» 

952 

En es

tancias. 

En otras 

Ancas. 

En otros 
estable-

cimient.' 
rurales é 

indus
triales. 

26 17 

1172 
9U 
75 

149 
26 

1320 
11 

2849 

960 
°m 
126 
45 

1059 
10 

22ü6 

Distribución por edades en tres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 
En cafetales 
En potreros 
iín sitios de labor 
En otros establecimientos rurales tí in-'( 

dustriales I 
En población reunida 

ULANCOS. 

Totales. 

7 
4 

12 
389 

416 

50 
22 
68 

482 
17 

639 

4 
3 
3 

18 

28 

61 
29 
83 

889 
21 
89 

1,172 

30 
1 
8 

358 
1 

371 

3 
15 
43 

_ 13 

491 

1 
1 
3 

1-1 

19 

34 
17 
54 

760 
14 
81 

960 

Total, 

de 

blancos. 

95 
46 

139 
1,619 
. 35 

170 

2,132 
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Distribución por edades en tres periodos áe la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

COLONOS ASIATICOS. 

TABONES. 

ED ingenios 
En cafetales , 
En potreros 
En sitios de labor.. .*. 
En otros establecimientos rurales é i n 

dustriales • En población reunida » 

Totales. 06 9G 06 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

TAHONE9. 

51 135 

18 

19 284 

HEMBRAS. 

51 

53 84 

19 

SO 

1 

25 

182 

0 ã 

406 

PARDOS Y MORENOS ESCLAVOS. EMANCIPADOS. 

VARONES. 

CLA§ES DE LAS FINCAS. 

En ingenios 2tí9 
En cafetales 41 
En potreros 34 
En sitios de labor 11 
En otros establecimientos rurales 

industriales ( " 
En población reunida » 

Totales 355 

HEMBRAS. 

814 
m 
76 
3 

25 

1346 

167 
34 
29 
9 

239 Tii 

51 749 
133 
132 
59 

P.<u 

ai a> 

1569 
309 
398 
135 

48 

1104 2450 1 U 1 

UEÜBRAS. 

• 10 21 

15 

Naturalidad de la población blanca, ó sea su clasificación 
por las naciones ó países de que procede. 

Naturalidad. 

España 
Isla de Cuba . . 
Inglaterra. . . . 
I t a l i a . . . . . . 
Francia 
Alemania. . . . 
Méjico 
Kstados-Unidos. 
Caracas 
Canarias . . . . 

Varo
nes. 

m 
985 

2 
4 
3 
3 
3 
3 
2 

67 
Total. 4 , H í 

Hem
bras. 

15 
938 

960 

TOTAL. 

438 
1,903 

2 
4 
3 
5 
3 
3 
2 

72 
2,432 

Destinos y oficios me ejercen las i ,305 personas blancasy 
las 287 de color Iwres desde la edad de doce años arriba. 

Destinos, ofleíos y ocupaciones TOTAt. 

Capitán pedáneo 
Tenientes id 
Cura párroco 
Médicos 
Preceptor 
Sacristan 
Comercio 
Dependientes 
Carpinteros 
Herreros 

Total 

De color Blancos 
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Destinos, oflcioa y ocupaciones- Blancos 

Suma anterior 
Tabaqueros. . . . . 
AlbaBtLes 
Maestros de azúcar 
Panaderos 
Arrieros.. 
Mayorales 
Hacendados 
Mayordomos 
Maquinistas • • • • 
Boyeros 
Cocineros 
Zapateros. • 
Sastres • 
Caleseros 
Plateros 
Vendedores ambulantes. . . . 
Administradores 
Alambiqueros 

. Enfermeros 
Carboneros 
Labradores 
Existen ademas labradores asiáticos 

Total. 

Costureras 
Lavanderas 

. Tejedoras de sombreros. . . . 
Dedicadas i. sus quehaceres do 

mésticos 
- Total.general. . . . . . . 

De color 

48 
9 
1 

U 
3 
6 

31 
49 

6 
3 
5 
1 
5 
1 

i 
1 
7 
2 
I 
3 
3 

569 
96 

837 

47 

533 
1,305 

•134 

55 
12 
41 
U 
5 
6 

34 
19 
6 
3 
5 
1 
8 
9 

- 2 
1 
7 
2 
4 
3 
4 

703 
96 

CAY 

Asnal 47 
De cerda 3,220 
Lanar 305 
Cabrío 4b6 

Fincas y establecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

463 4,000 

26 
27 

• 9 

93 
287 

626 
1.(188 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y establecí 
mientes de toda clase que hay en el partido. 

Pueblos. 

Número de casas de 

Manipostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano solo. 

Garruages. 

Volantes . . . . . . . . . 
Quitrines 

Carretones y otros carros 

5 
48 

3 
5 

60 
427 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . . 

De toda especie. 

Toros y vacas. 
Afíojos 
Caballar. . . . 
Mular 

4,072 
589 
73 

4,24 0 
324 
407 

27 

Ingenios y trapiches. . . . . 
Cafetales 
Potreros 
Sitios de labor, 
Colmenares 
Carpinterías. . 
Escuela 
Tiendas de ropa 
Idem mistas 
Zapaterías 

7 
9 

36 
282 

3 
i 

1 
43 

2 

Producciones agrícolas é industriales en un año. 

Arrobas, azúcar . 

Blanco 30,000 
Quebrado 100,000 
Mascabado 10,000 
Cucurucho rapadura 37,000 

400 
4,000 

Pipas de aguardiente.. . 
Bocoyes, miel de purga. 

Arrollas. • 

De café 5,700 
De arroz 8,773 
De fríjoles 100 
De millo 96 
De cera 8* 
De maíz 29,304 
Barriles de miel, abejas. 
Número de colmenas. . 

Cargas. 

De tabaco 
De plátanos. . . . . . 
De hortaliza 
De maloja 
Decogol. y y. guinea. 

sos-
sos 

4,161 
4,637 
6,522 

10 
2/100 

Caballerías de tierra en 

Cultivo. 

De caña 
De café 
De arroz. 
De fríjoles. 
De plátanos 
Pies de idem 60,000 
Frutales 7,000 
Semilleros ™ 
Número de malas de café . . . . . . . 600,000 
Pastos naturales 
Bosques ó montes 
Terrenos áridos 
Total superficie en caballerías da tierra. . . - . 

480 
56 
10 

i 
34 

808"/* 
260 
200 

4,559 
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TOMO I , 

Cayajabos, (PUEBLO DI;) Pequcílo |iucbto situado en 
una llanura á (a orilla derecha del rio dd su nombre y en 
el contro del corral de Cayajabos. PCVIWJCCC 4 la i . de 
Guanajay, y es cabeza de su parlido. Componen el pueblo 
10 casas do innmposlerla bajas, 8 do tabla y lejas, 3 de 
tabla y Ruano, y 28 do embarrado y yagua:;, situadas en 4 
calles iianiadas Real, de la Güira, del Aguacate y del 
Alambique. Los osUiblecimicnlos del pueblo son: una'ber-
rería, una tienda de ropas y 4 tiendas mistas; y su pohla-
¿ionno pasa de 228 liabitaules, 185» de los cuales son blan- • 
eos, 41 de color l ibres y 62 esclavos. Residen en este pue
blo el capitán pedáneo, un adminislrador do correos 
de 3-n clase tinedisfnila ia asi^naeiiMt ami at de 300 ps. fs. 
y oü para los gastos de material y,escritorio, y un subde--
iegado de medicina y cintjisi. Hay una escuela de primo-
ras le l i i is ^cutniia para varones costeada por los fondos 
immicipaies'. Su iglesia parrocjuial es do ingreso con el 
personal de un cura y un tenienle cura sacristan mayor 
que peiciben del K ra rio pava cubrir sus respectivas con-
siyiKiciones ps. IV. SI es. anuales el primero, y 350 
el segundo. Para lys gastos de material y fábrica tiene 
presupiiestos 300 ps. Is. 1¡1 censo de i 841 hacia ascender 
su población á ¿35 almas, y el Cuadro listad Is tico de Í84li 
le señalaba 8 casas de mampostoria, ti de madera y tejas, 
y 45 de guano; una escuela do primeras letras, 2 tiendas 
de ropa, 3 mistas, 2 panaiíeiias, 2 posadas, una l imcr ia 
y una tabaquería y 2oi babitautes blancos, 70 libres de 
color y 49 esclavos. Tiene un regular conienterio con cor
ea de manipostería, listó ft fi leguas al S. O. dal puorto 
del iMai icl, al S. Ü. dei de (.'abañas, á otras li leguas al N, O. 
de la ensenada do Majana, á 17 de la Habana, y ft 5 do 
!a villa cabecera ó Guauajay. 

Oayamaa. (LAGUNAS DE) Grupo de pequefías Ingunus 
donde ñaco el rio du las Crucoi, en el balo ó realengo do 
Gañas en la .1. de Sagua la Grande, y hfteia los limites do 
los Parí-.»* de Rancho Veloz y do Alvarez, 

Cayamas. (PUNTA DE) Sobresale en la costa dol Sur 
y en el cana! de su nombre, lintre esta punta y ta de Sa
tinas se balín la ensenada de Majana. La ciénaga del l i to
ral es por esta punía montuosa y firmo, con ojos de agua 
dulce. 60 Obticudct) sus orillas como uní) legua marítima, 
y su centro está completamento anegado ó inarccsiblo..!. de 
San Antonio de los líanos. 

Cay i to do l a Guayaba.=Peqiieiio cayo que se ha
lla en la boca del canal de la Gitajaba, entre esta isla y la 
de Cayo Itomano, no lejos del veril del Canal Nuevo de 
Bahama. Portcnece al grupo de los Jardines del Rey, y ó la 
demarcación marít." do la Jnanaja. .1. de Pucrlo-Princípe. 

Cayo, (IU.) Denominación vulgar con que enloda la 
isla, y prit.cipalmcnUí hfteia el centro , se conoce la villa 
ile San .luán de los Remedios, por babor tenido su primi
tivo asiento en un cayo de la costa de la ensenada de San 
.luán de los Remedios háeia el estero de Tesico. 

Cayo B l a n c o . « G r u p o do cayos de diferente tamaño 
que se esliondon en el meridiano du la punta de Piedras 
cnltv los cayjsCn;/, dei Padre y Mono, levá 11 lamióse sobre 
un Iwjo que se dilata InkiaVI N. N. l i . Los mayores son 2, 
y el nías meridional, que es el de mas ostensión, está se
parado de oíros pequeños ú una '/a mi l la al S. por pí canal 
llamado de la Pluma, cuya sonda es de 3 brazas por tér
mino medio. Kl gran bajo en queso encuentraneslóscayos, 
ofrece en su veril occidental una sonda (pie varia entre 
% '/a brozas ai N. y 4 al S. Cutre él y él cayo Mono 
aparece una numerosa serie de escollos, con sus canalizos 
intermedios, v-olra al N.déoste bajo.listos cayos con todas 
sus dependencias bacon parte del grupo de Sabaitcquo. J. 
do Cárdenas. 

Cayo Blanco. =Se halla en la cosía del Norte al fi. 
<kla ensenada del Hinojnl, cerca do uaa milla al N. N . ¡i. 
de Cayo Pájaros, y á í V* al v- M calla, 30 Hcfliian y 
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Cayo Ratones. J. de Bahía-Honda. Prov." Marít.3 de la 
Habana. . 

Oâ.yo Esp ino , (CIÉNAGA DEL) ASÍ se llama la ciénaga 
pvolQrigada que còntiniV-i á la de Zapata desde la laguna 
del Tesoro hácia el S. O. por donde se une á la ciénaga 
Lárga ó de Matan. Derrámanse en esta ciénaga el rio de la 
Hátlabariã, el de la Magdalena, el do Yaguaramas y otros. 
J . ide Ciénfuegos. 

• Cayo L a r g o . m a y o r de los cayos que se forman 
en el bajo de los Jardines y Jardinillos en las aguas me
ridionales de la isla. Tiene mas de una legua deN. á S., 
unas 5 de 1!. á O. y pueden hacerse aguadas en él . Prov.* 
Matft.a de Trinidad. 

Cayo Maltes . (ESTimo DE) LO forma uno de los bra
zos Sel arroyo Barbollo al desaguar en la costa del Sur á 
barlovento de la punta del Junco. Prov.» Marít.» de San
tiago de Cuba, J. de Puerto-Principe. 

Cayo Romano.==La mayor y la mas importante de 
-las islas adyacentes á la de Cuba después de la de Pinos, 
tíorma parte del grupo de los Jardines del Itey en la costa 
septentrional. Según el cálculo del Sr. Pichardo, que es 
el une aceptimos, tiene esta isla, tan impropiamente lla
mada cayo, 17 leguas maritimas de longitud de N. 0. á 
S. E. y mas de ^ % de anchura media. Está dividida por 
un-estrecho brazo de mar en dos partes algo desiguales, 
siendo la mayor la mas oriental. Su superficie se calcula 
en una6;170 millas'cuadradas, lis llana en general, y solo 
la acéidentan las tres lomas conocidas con el nombre de 
Silla 'del Cayo iUomano en la parte oriental híicia su 
costa del N . , la del Ají, y la de Juan de Baez. Abunda la 
isla en maderas y escelentes pastos; pero carece absoluta-
rtíètite de aguas comentes, y toda su estension pertenece 

f 'unft hacienda llamada. Hacieuda--flfi Gayo Romano, 
uelen vwÒSt eft ella un èentenai- ue individuos la ma

yor parte libres de color, y aplicadbs á la salazón de la 
oscelente cecina tan estimada en loda Cuba con el nom-
lire de tasajo de Cayo Romano. Rsos individuos residen 
en algunas rancherías estahlccidas h.lcia el S. de la isla. 
Su cosía austral es mas aiiegadiz;) que la boreul, y hay en 
ella muchos bajos y salinas que cuando el año es seco dan 
grandes utilidades, proveyendo á las haciendas de la J. de 
Puerto-Principe, á la cual pertenece esta isla. Delante de 
su costa septentrional aparecen los cayos de Paredón del 
Medio, de Paredón Grande, de Antón ó del Barriel, ef gran 
cayo de Cruz, el de Confites y el Verdo. Hacia su O. se 
halla separada del cayo Coco por una estrecha canal, y 
hácia el F. por el cañón dela Guajaba, de la isla de este 
nombre. Otra canal mas ámplia la.scpara por elS. dolos 
cayosCunucunú, de la Aguada y Puto. J. de Puerto-Prín
cipe. Dist^Marít. de la Guanaja. 

Cayobabo ó Oajobabo. (SUUGIDERO DE) En la cos
ta del Sur que por este lugar corre limpia, acantilada y 
alta, al pié de unos cerros que se dilatan al l í . de las lo
mas, délos Altares. Se halla en este surgidero una laguna 
al 0 . de la punta de Verracos. J. y Prov.3 Marlt.8 de 
Santiago de Ci}ba. 

C a y ó j o . (ARROYO) Corriente que en épocas de lluvias 
procede de la ciénaga interior en que se sume el rio Hor
miguero, y de la cual sale también el de Cayo Tito á cuyo 
curso se reúne este del Cnyojo priva derramarse juntos en 
la ciénaga de Birama. Part.os de Cabaniguan y Canto-del-
Embareadoro. JJ. de Bayaiho y las Timas. 

Gayuelo . (EL) Islote peqriemsimo, inmediato á la 
costa baja y arenosa que corre de la boca del puerto deMa-
lagueía á la del Padre. Prov.a Marit.a tic Núevitas. 

Cayue lo . (EI.Í Con osle nombre señala el mapa de 
Vives al de la Vuraguana Á sotavento y no lejos de la boca 
del puerto del Padre. Part 0 de Maniabon, üist.° Mart." 
de Nuevitas. 
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Cayuelo . (EL) Uno de los pequcílos cayos .que se ha

llan inmediatos A la costa septentrional y á la ensenada 
donde está el embarcadero de Santa Gertrudis, casi al S. 
del cayo Judas y á sotavento del cayo Palmas. .1. de Puer
to-Principe, Prov.a Marit. de San Juan do los Remedios. 

Cazones, (GOLFO DE) En algunos documentos se 
designa con el nombre de ensenada á este estenso arco que 
forma la costa meridional en la peninsula de Zapata. Le 
ocupa en casi toda su ostensión el placel que se dilata pa
ralelamente al litoral y junto á la serie de cayos llamados 
Bonito, Flamenco, Diego Perez y otros muchos. Se estien
de esta ensenada unas 3 leguas, pero está casi descu
bierta, y en el pequeño espacio á donde no alcanza el pla
cel que le esta paralelo, va disminuyendo su profundo 
fondo hasta 50 pics. HI placel al S. del cayo Diego Perez 
mide 4 5 pies y aun menos cuando se inclina corriendo há
cia barlovento. Kl contorno de esta ensenada es bajo y ce
nagoso y cubierto de manglares. Prov.d Marít.a d0 Trini
dad, J. de Cicnfuegos. 

Cazones ó Calzones, (LAGUNAS DE) Pequeñas lagu
nas que se hallan inmediatas á la costa pedregosa que for
ma el promontorio de punta de Palmillas, junto á la playa 
de su nombre en la banda de sotavento de la babia de Co
chinos. Se aprovechan como salinas, porque las cubren las 
mareas que al retirarse dejan estos charcos. J. de Cien-
fuegos, Part.0 de Yaguaramas. 

Cazuela, (ARROYO) Corro por sabanas regando el ha-: 
to Viejo, entra en la ciénaga donde recibe los desagües de 
la laguna del Pesquero y otras, y atraviesa aquella para 
vaciar en la costa del Sur por el arenal en que se hálla la 
punía del Guayabal. J. do Puerto-Principe, Part.0 de 
Guaimaro. 

Cebollas, (PUERTO DE) Solo admite embarcaciones 
menores. Abre en la costa septentrional de la isla por 
los20° 41 ' 52 ' de latitud boreal, 68° S4'19"longitud oc
cidental de Cádiz entre dos puntas llamadas de Barlovento y 
de Sotavento. La primera esun ángulocubierto de mangles, 
y la segunda toda arenosa como lo es la costa por el K. asi 
comí) la del O. es también de manglares. Enfrente de las dos 
y por ambos rumbos se presen ta tm bajo sembrado de arreci
fes numerosos interrumpidos paraformarun canal estrecho 
como de ' / i de cable que se inclina deN. á 5. formando al--
gunos sesgos en ta misma boca de Puerto-Príncipe consolidas 
profundas para disminuir hasta poco mas de 20 brazas so
bre un fondo general dearena. La entrada del puerto después 
de pasado el cartai conserva regular fondo arenoso, y se di
vide la bahía en una serie ó grupo de pequeñas ensena
das. De estas, la mas próxima á la boca se estiende por 
donde más 57* cables de N . E. á S. O. con sondas, que 
desde 36 y 80 brazas disminuyen hasta 8 con fondo pé-
dregoso. Todos los demás recodos de la bahía presentan 
caractéres análogos y casi semejantes á los de la prime
ra ensenada. Solo desaguan en ella ol arroyo del Saltadero 
y el de Cebollas. La boca de este puerto está á una milla al 
íí. de la del do Cananova y á 8 en linea recta del de Sagua 
de Tanamo. J. de Guantáuamo, Prov.» Marit.a de San
tiago de Cuba. 

Cebollas , (ARROYO DE) Baja de la falda boreal de las 
lomas del Tibisial, corre al N . y entra al fondo de la en
senada central del puerto de Cebollas. Part." de Sagua de 
Tanamo, J. de Guanlánamo. 

Cedro, (PUNTA DE) Pequeña y llena de manglares én 
la costa del Norte y en la .1. de Sagua la Grande. Está co
mo á í1 /* legua al 0. de .la punta, de Pavía, Part.0 del 
Quemado de los Güines. 

Ceja de Pablo.==Part.0 de 1 .a clase de la J. do Sagua 
la Grande. Limita por el N . con la costa del N . eu la cuál 
le corresponden gran número de cayos; por el O. con la S. 
de Cárdenas y ta de Colon; por el S. con esta^misma y el 
Part.0 de Alvarez, y por el E. con el Part.0 de Quemado 
de Güines. Perteneció desde su creación á la 3. dé Gárde-
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nas y fué incorporado á la de Sagua después que con parte 
de su territorio occidental contribuyó & la formación de 
la moderna J. de Colon. Su territorio es llano «n general 
y IVrlilisimo, menos en la mayor parte de su cosía entre 
las desembocaduras del rio de las Palmas que le sirven de 
limite occidental, y del rio de las Cruces, los cuales le 
recorren de N. á S. distribuyendo por sus cíimpifias los 
riacliuelosdel Petrerillo, del Santo Crislo y otras corrien
tes tributarias. Una pequeña parte de su eslensa superficie 
está ocupada por accidentes montañosos muy marcados, 
siendo los mas notables la llamada Sierra de Limones que 
por un espacio de mas de 2 leguas se estiende de N. O. 
a S. E. entre las haciendas de Santa Bárbara y el Poblado, 
y un Pan del pequeño grupo de Sierra Morena, que se le-
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van ta sobro el antiguo corral del mismo nombre junto á 
la márgen del rio asimismo denominado. Aunque abunda 
en los productos comunes á los demás territorios de la isla, 
su principal riqueza es el azúcar que íabriean sus 16 inge
nios, quo algunos son de primer órdon, como el de Sania 
l.ulgíirda con tren de De-rosne, y el Sania Ttosa con tren de 
Kiliicnx.-lil punto cabecera de este partido es la aldea do 
Felipe, llamada también indistinlamcnlc por la gente del 
pais San Felipe y el Corralillo fV. FELIPE A}, que sirve de 
residencia al capitán pedáneo.=Np insertamos los estados 
de la población y riqueza de este territorio por no haberíos 
en la oficina de estadística de la capital. Él de los inge
nios que contenia en -1860 y su producción de azúcar cu 
este ano y el anterior, es el siguiente. 
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Coja de Pablo.—Empezó este casorio á formarse 

en el hato de su nombre, donde después cl Ulmo. Sr. Mo
rell de Santa Cruz erigió en 1760 una pobre iglesia, co
mo auxiliar de la de G-uamutas. Compónese actualmen
te de dos pequeñas casas de mampostería, y algunas cho
zas de embarrado y guano, que tienen su asiento sobre 

Sisoi llanov é inmediatas al camino que desdo la Cruz 
è Giiámutas y San Blas, conduce a! pueblo de San Nar

ciso dé Alvarez. Su vecindario fluctúa entre 25 y 30 indi
viduos de toda edad, sexo y color, comprendiendo los de 

• una taberna que hay en el referido camino. Su iglesia es 
. de mampostería y regular construcción, y está bajo la ad

vocación de San Antonio de Padua. Hay una escuela do p r i 
meras letras gratuita para varones, costeada por los fon
dos municipales de la J. Dista este caserío, cabeza del par
tido de su nombre, 3 Va leguas provinciales de San Narci
so de Alvarez, 7 del Quemado do los Güines, 6 de Nueva 
Bermeja y unas 12 de Sagua la Grande, á cuya ,1. pertenece. 
Tiene tres embarcaderos para embarcaciones pequeñas, cc-
nocidos con los nombres de ta Teja, Felipe y Sierra Morena. 

Ceuteno. (AUROYO), Riachuelo que nace en unas lo
mas que se bailan en tierras de la hacienda de su nombre 
situadas al S. de las lomas de Tacajóy á continuación de ias 
de Tacamara; corre al Ü. N. E . , y sus aguas salobres va
cian al fondo de la bahía de Ñipe, formando poco antes un 

--vasto estero que llaman el Salado de Centeno, ol cual es 
"òasi redondo, fangoso y tiene sobre una legua deestension. 
Cria'mucha pesca de lizas y otras especies, y sobre lodo 
se vé cubierto continuamente de numerosas aves acuáticas. 
Esta circunstancia atrae muchos cazadores de las inmedia
ciones y aun de Mayari, apesar de lo penosa que es alli la 
ijaza por lo poco firme del terreno. J. de Santiago de Cuba. 

Centeno y Meneses, (SIERRA DE). Nòmbçe que to
ma la cordillera^ mas eohlínUa del grupo-de Sabaneque. 
Desde la fierra de Bamburaiiao dobla al S. S. È. hasta las 
tierras del Ojo de Agua y San Agustin, estendiéndose al
gunas leguas. Porsu falda meridional aparecen grandes pe
dregales y los naciinienlos de corrientes que siguen al N. 
y atraviesan esta sierra que, sin embargo do no leuer ¡gran
de elevación, es de base muy amplia y de cumbre bastan
te plana. Los principales arroyos que lã atraviesan para des
aguar en la costa del Norte son los de Marcos y de Cen
teno. Toma su nombre de las haciendas de Centeno y de 
RIenoses situadas en la falda occidental do esta cordillera. 
Part." de Vaguajay, J. de San Juan de los Remedios. 

Cercada, (LAGUNA). Envia siis'dei ramesalrio Yaguabo 
que es el brazo mas oriental de los quo sirven de desagne 
alNajaza. Part." de Santa Cruz, J. de Puerto-Príncipe. 

CercadOi.írjsiíRio DEL) Uno de los llamados barrios 
en el partido1'dé Cubilas. Kslá situado en la falda meri-
dional del tercio oriental de la sierra, á la izquierda y cer
ca del rio Máximo que por alli se llama do los Canjüoncs. 
íil censo de 1841 le daba 62 habilantcs, y en los datos es
tadísticos de 1852'y 1857 aparece compuesio de 5 casas 
de embarrado y guano, con 21 habitantes blancos, uno libre 
de color, y 5 esclavos. J. de Puerto-Principe. 

Cerro.=Pueblo declarado barrio eslramural de la 
Habana y parte integrante de su población. Tuvo origen la 
de este pueblo ó barrio en los primeros anos de este siglo, 
cuando empezó á cruzar su actual localidad la calzada que 
conduce desde la capital de la isla á Marianao y á lá Vuelta 
Abajo. Dista menos de una legua provincial al S. O. de 
la plaza de Armas de laTIabána, con cuyo barrio cstramu-
ral del Horcón se enlazan ya sus casas por su estreníidad ¡í. 
Aunque al pie de la colina que lo da sujiõmbre hubiese 
desde principios del siglo XVIII un edificio con cercas, don
de se acopiaban maderas para construcción naval, nó existia 
entonces ningún vecindario en este punto como equivoca
damente se indica en varios teslos. Lo risueño del paisage, 
bañado por la zanja que del rio Almcndarcs conduce aguas 

potables á la capital, escitó á dos propietarios llamados 
don José Maria Rodriguez y don Francisco Cetancourt, 
que poseían dos prédios en la localidad, á fabricarse alli dos 
casas, asi que la carretera les facilitó con la capilal una co
municación mas cómoda que antes. Su ejemplo no tardó 
en ser seguido por otros vecinos de la Habana, á quienes 
aquellos empezaron á vender solares, y en 1807 aparecia 
el lugar bastante concurrido para queseconsiilorase.nece-
sario alzar en él una iglesia de madera que no tardó eu 
ser declarada parroquial. Duró este templo hasta que en 
1843 quedó inservible, y se empezó á reemplazar con el 
actual, que es de ¿ólida y regular construcción, de una sola 
nave, con lodas las dependencias necesarias y dedicado á 
San Salvador, que es el mismo santo patronímico del pue
blo, en obsequio de don Salvador de Muro marqués de 
Somcruelos, bajo cuyo patrocinio se verificó la ffiudacion 
siendo capitán general de la isla Es parroquia de ingreso, 
y la Rea! Hacienda cubre el déficit de su consignación ãl 
cura y sacristan.mayor presuponiendo anualmenle el del 
primero en 978 ps. fs. 37 es. y en 350 el del seguntlo. Para 
los gastos de fábrica abona 300 ps. fs. La población de! Cerro 
desde su primera época se ha ido componiendo con las casas 
que se han ido fabricando en este sitio los habitantes mas 
acomodados de la capital. Unos p_asan en ellas los meses 
de mayor calor, y otros las habitan todo el año, trasladán-
doseála Habana únicamente para susocupaciones y negocios. 
La población se estiende desde el barrio estramuros del Hor
cón, sóbrela calzada de" Marianao, hasta cerca del punto 
en que, separado & la izquierda de la carretera, aparece el 
cementerio detrás del cerro ya coronado do casas que dá 
nombre á este pueblo. Viniendo de ta Habana, la demar
cación del barrio del Horcón, termina en el caserío que 
se encuentra á ambos lados después de pasar la esquina 
de Tejas» y empieza en el qua continúa por las quintas de 
recreo de Carvajal y del Excmo. Sr. conde de Fernandhiá. 
Pasado este grupo, á la derecha, aparece separada del ca
mino por un parqne.y arboleda la suntuosa casa de campo 
del Excmo. Sr. cende de Santovenia. Mas adelante á la 
izquierda aparece también la quinta y estancia de la se
ñora doña Leonor do Herrera, y¿ la derecha la del condp 
de Lombillo, detrás de la cual está menos á la vista la de 
Peííalver, retiro antiguo qne servia dedistraccion al ilustie 
obispo diocesano el seííor Espada y Landa. Pasado el segúmlo 
grupo de población contigua á los solares de la señora ák 
Herrera, se distingue, separada también de la calzada, la 
quinta del Excmo. Sr. marqués de Esteva de las Delicias, 
en cuyas huertas y jardines ha logrado aclimatar su inte
ligente propietario porción de frutas y vegotac-iones euro
peas. Heñios mencionado estos edificios por ser ios mas 
notables. Pero apenas aparece en toda la ostensión del pue
blo, á lo menos en las fachadas que miran á la carretera, 
uno que no sea correcto, espacioso y elegante, y son muy 
pocos los que carecen de jardines por su espalda. Este 
pueblo, aunque algo sujeto á liebres por la abundancia de 
su vegetación y el paso de las aguas del acueducto y de la 
zanja, es acaso el pimío mas ameno, y la mejor residencia 
de recreo que se encuentra en toda la isla. Nada mas ani
mado que su aspecto, cuando sentadas las familias por lás 
tardes bajo los cobertizos de sus casas, concurren por la 
calzada muchas de la capital en carrnage descubierto. Es,-
cepto la del Tulipán, que se destaca por ta derecha en di
rección de la quinta del seííor conde de Peñalver, y la de 
ía esquina llamada de Buenos-Aires, apenas tiene otra calle 
este risueño pueblo que la que forma ía calzada. Las de
más son unas corlas travesías. En 4 846 el total de su caso
rio se componía de 5 grandes quintas, 23 notables casás 
de recreo, 273 particulares, entre las cuales.babia mneliás 
de madera. El vecindario de residencia fija sé compuso 
entonces en 2,125 habitantes, distribuidos en-1,052 blan
cos, 360 libres de color, y 713 esclavos. Pero'segnn los 
datos de 1858, ascendia á 2,530 individuos de toda clase, 
comprendidos en la población de la misma capital, con la 
cual está ya enlatada esta del Cerro. Tiene una escuela 
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gratuita de primeras letras para varones costeada por los 
(bndos muEiicipales. 5.° Distrito de la capital. 

Cerro, (EL) Cerro quel) rail o que se eleva en la sabana 
á que da nombre y es una depend en : i a de la Sierra Maes
tra, J. ile Manzanillo. 

Cer ro Colorado.=AUura que figura un pilón de 
azúcar aparentemente adherido á la silla de Jibara. Sirve 
para reconocer este puerto del cual se halla casi.al S. con 
alguna inclinación al O. Pertenece al grupo y Part.0 do 
Mautahon en donde le atribuyen la exagerada altura de 
1,200 varas. J. deHolguin. 

Cerro Guayabo, (CASERÍO DE} Designamos con este 
nombre los 3 edilicios en donde al pie de la pequeña emi
nencia ó loma asi llamada, lermina uno de los estremes 
meridionales del ferro-carril de Guantánamo. Compóncsc 
del edificio de la estación y de 2 aimacenes, por medio de 
los cuales va ¡i espirar la linea sobre u» muelle saliente, 
construido por la eiñpt'üía. (V.GUAMANA.MO, FEitno-CAunii.1. 
Su vecindario está reducido á unos 80 vecinos, la mayor 
parte adultos, varones y dependientes del ferro-carril, íiu 
los repelidos proyectos que se formaron hace muchos años 
pura poblar en las orillas de la bahía de este nombre, en
traba siempre la obra de su muelle, y aun no hace muchos, 
aparecían vestigios del punto de atraque que en 1742 se 
aderezó alli la espedicion inglesa del almirante Vernon, 
que la ocupó cerca de cuatro meses. Pero hasta 1854 no 
empezó í ponerse eii práctica la obra del primer muelle 
de esta bahía, reducido á un malecón saliente de 150 va
ras de largo con \% de ancho, desde la orilla del embar
cadero llamado de Cerro Guayabo. Se presupuso en 
13,400 ps. fs. y puede decirse que fué osla una de lasdlti-
inas tareas con que corrió la Junta de Fomento. Asi csía 
obra como la de un trozo de calzada que scemprendió para 
su comunicación, con 10,253 ps. fs. de gasto, perdieron 
mucho de su importancia y utilidad cuando la empresa 
del ferro-carril de Guantánamo se construyó un muelle 
mejor y mas acomodado en el embarcadero de la Caima
nera, cuyo costo no aparece separadamente en las noticias 
que tenemos de los gastos generales de esa línea férrea, 
en algunos puntos de la ribera de esta vasta había. Como 
en la cabecera jurisdiccional de Sania Catalina, en este ca
sorio suele líaíter u» reducidísimo número de presidia
rios en la fortificación del puerto para la limpieza y otros 
quehaceres.de fatiga. La administración depositaria de 
rentasque hay en este puerto es de Saciase, y su adminis
trador disfruta el sueldo de 300 ps. fs. anuales, abonán
dote además 50 para gastos de material y 540 para el al
quiler de la casa que ocupa esta dependencia. Para el ser-
viciomilitarde esta bahía hay un bote con un sota-patron 
y i marineros. K! sota-patron tiene la delación de 264 
ps. fs. anuales y los 4 marineros á 216 cada uno y su 
respectiva ración de armada, lin este punto está esta
blecido un puesto de guardia civil, para cuyo alojamiento 
abona la Real Hacienda SiOps-ís. anuales. Por el S. \ \ de 
Cerro Guayabo, y en la misma bahía doGuantánamo, des
emboca el rio Guaso A unos 900 metros al S. de la loma 
de Cerro Guayabo y de [os almacenes del ferro-carril, 
qiieterminaceica.de su falda. Oste caserío que también 
se conoce con el nombre de Santa Hosa, pertenece al Part." 
délos Tiguabos yá la J. de-Guantánamo. 

Cervantes Carva ja l , (EL ÜR. DON LEONKL] lírá 
natural de Méjico c hijo legitimo de un oidor del" mis
mo nombre y de doña María Carvajal. Hizo sus eslu
dios en aquella ciudad, donde ejerció las funciones de 
comi.ario del Santo Oficio. Después pasó de arcedia
no á la catedral de Santa l-'é en el nuevo reino de Gra
nada, de cuya dignidad fué elevado á la mitra de Santa 
Marta. Hallábase muy ocupado en esa diócesis cuando se 
le confirió la mitra de Coba en 20 de setiembre de 1625. 
Asi que se consagró y dejó arreglados las asuntos mas ur
gentes de aquella jurisdicciónj se trasladó á la Habana dou-
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de desembarcó en 26 de setiembre de 4637 con su sobrino 
el capitán don Cristóbal de Cervantes, de quien existen 
aun Eegitimos descendientes en aquella capilal. Dictó este 
prelado multitud de providencias é informes sobre el cle
ro regular y monacal, y edificó & lodos con sn desinterés 
y calidad, sin embargo de que las rentas de la mitra (lis
tasen de corresponderá las que ya disfrutaban por sus 
capeüauias y beneficios algunos eclesiásticos del pais. El 
señor Cervantes visitó Ta diócesis en los primeros meses 
de 162S, y acababa de regresar de 'sn penosa espedicion 
cuando supo que se le había jiromovido á la mitra de 
Guadalajara en Nueva Jispaña. Los progresos que propor
cionó al culto en esa nueva diócesis fueron tan notables, 
que en 15 de mayo de 1635 se le trasladó á la de Oajaca, la 
mas importante y rica de aquel.reino ¡después de la de su 
capital. En este punto se hallaba aquel virtuoso obispo 
en 4 638 cuando nutrió, siendo su cuerpo trasladado con 
todo ceremonial al panteón de su familia en el convento 
de San Francisco de Méjico. 

Cidra.=Sfigundo paradero del ferro-carril de Afatan-
zas y la Sabanilla, en el Part.0 doeste nombre, J. de Ma
tanzas. Se compone del edificio de la estación, y de los al
macenes y oficinas qiie están junto á la márgen occidental 
del rio de la Cidra. No tiene vecindario fijo. Dista 3 leguas 
cubanas aIS. R, de la ciudad cabecera, y 2 al N . Jí. del 
pueblo y paradero do la Sabanilla cabeza de su Parí.0 

Ciego.=Puiita pequciía en la boca del estero Guasi-
malillo, como á 1 7. legua casi al N . dela punta de Carra-
guao, y en la costa del Sur. Parí.0 d é l o s Palacios, J. do 
San Cristóbal. 

Ciego, (COSTA Y PUNTA DEL) Asi se llama la costa del 
Part.0de Banao que corre entre las bocas del Iguanojo y 
del Tayabacoa, describiendo un arco muy abierto, en cuyo 
promedio avanza al S. la titulada punta del Ciego. La costa, 
aunque baja y bastante seca escepto en las épocas de l lu
vias, no es abordable. La punta de Ocujesat ¡i. determina 
la boca del rio Tayabocoa ,i\meo embarcadero y punto 
abordable de esta co^ta. J. deSancti-Spíritgs.^ 

Ciego A l o n s o , (ALDEA BE) Hállase "¿iíuáíjii en él 
Part.0 de Camarones, en terreno quebrado y bien regado, 
perteneciente á la antigua hacienda de su nombre. Dista 
muy poco por el camino de Villa-Clara de Cienfuegos, asi 
como de los ríos Dannijí y Salado. Ll Cuadro Estadístico de 
1846 la componía de 5 casas de madera y 14_de maniposte
ría, con 2 panaderías, una pulpería, una tienda mista y una 
tabaquería, 86 habitantes blancos, 16 libres de color y 10 
esclavos. Los datos de 1852 la designaban con una casa 
baja (le manipostería, 3 de tabla ó embarrado y tejas, una 
de tablas y tejamaní ó guano, y 9 de embarrado y guano ó 
vagnas, con aígimos establecimientos y 118 habitantes, 11 
libres de color y 13 esclavos. Los iiítimos datos estadísticos 
correspondientes ó 1858 la designaban con 14 casas y 182 
habitantes de toda ciase, edad y sexo. Esta aldea está á 3'/, 
leguas de ia villa cabecera de Cienfuegos, á cuyaJ, perte
nece, al E. del caserío de los Abreus, y al S. del de Ciego 
Montero. 

Ciego Aba jo . (V. NUEVA PALM IRA). 
Ciego de Avi la .=Par l .n de 3.a clase y el mas cs-

tenso de los que componen la i . de Sancti-SpiriliiS, .'sien
do limítrofe con la de Pucrl^príncipc. Se ^allíi eg.la cos
ta del Suryes láa l S. E. dela villa cabeceritvLínufa al N . 
coo el Part.0 de Jatibónico, al K. con la J. de Puerto-Prin
cipe, al S. con el mar, al O. con el del Jibaro, y al N . O, 
con el de Igua!á.=ÀSPECTo DKLTErii(iTOBio.==Es un lia-, 
no casi ledo bajo, por lo cual gran parte de su ostensión 
es pantanosa, principalmente hácia la costa y sus confines 
orientales. Al N . O. es peííascoso.=-MONTAÑAS.=En toda 
su cstensa superficie solo se alzan dos lomas cerca del pue
blo que le sirve de cabeza por donde atraviesa el camino 
real.=BOS!juES.==Soii muy estensos. Deben mencionarse 
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como los mas notables el de Yagüeyar ó Tagüeyar en tier-
tiis de la antigua hacienda del Tio Pedro, virgen aun y 
abundante en maderas de conslniccion; el de la Palizada 
íj'ie asimismo contiene toda clase de maderas que se es-

ortan para Trinidad y Moron. Hay además otros muchos 
-.osqueg en lo restante del partido.~sABANAS,=Las prin
cipales son las de San Clemente y la Palizada, la de 
Guayacanes, la de las Cuatro I-egiias y la de Sabanalamar 
hácia la costa, lista última es muy estensa y está cubierta 
de palmas reales, yareyes, ácanas yotrosárl]oles.=nios.=r 
El llamado Rio Grande que viene de las lomas de Arroyo 
Blanco, del Cristal, y otras del Part.0 de Ignara,-corre 
al S. durante la estación de lluvias, y suele estar seco 
muchos meses. Vacia en varias charcas en el límite con 
el Part.0 del Jibaro. Recoge algunos arroyoelos como el 
Manacal que forma Ia canada de las Varias, la cual se der
rama hacia la hacienda de los Rincones. \ i \ rio de losNe-
gros con el nombre de Arroyo Corrales, baja de los terre
nos anegadizos del sitio de la Ciénaga y corre al S. pasan
do por las haciendas de Guayacanes y los Negros, hasta 
derramarse hScía la de Palo Alto. Por la izquierda recoge 
al arroyo l'arfati, á las cañadas de Cristóbal, de los Negros 
y á otras corrientes, y por la derecha la cailada del Ocu-
.pil, el rio de Guayacanes y algunos mas. l i l rio de las 
Vueltas y el de Jicoteas se derraman corriendo al S.; el 
mmero en tierras de las Dos-Hermanas, y el segundo en 
as de Sabanalamar, formando grandes charcos con los 

cuales so .forman varios esteros Oiro arroyo llamado 
también de los Negros corre al O. de la cabeza del Part.0 
recogiendo varias cañadas y al arroyo Manchano. l i l de 
iJríiones, al cual afluye él de los Melones, baila en la pr i 
mavera la porciónN. O. de esle territorio, y fuera de él, se 
mine por la derecha al Rio Grande. Solo on la estación 
lluviosa corren generalmente estos arroyosy otros que con 
el'nombre.de caíiadas se les reúnen, ó que con el mismo 
do: arroyo se pierden en los muchos tórrenos bajos que hay 
eiv el Part." hácia la ciénaga de su costa.=CIENAGAS Y LA-
<:uNAS.=6on muchos los lugares anegadizos de esta de
marcación. Sn costa en algunas leguas es mta ciénaga con-
timia y poco transilable. X su termitiacion por el V.. en 
donde cmnic/a á inarcarsc por el S. la línea divisoria di: 
l;is dos diócesis, los desagües de muchas comentes en un 
pequeño radio forman una especie (le lago que se llama 
los Derramaderos. En estas ciénagas se encuentran nu
merosas lagunas, charcos y ramblazos, entro los cuales de
bemos mencionar la Aguada de Harberos y del Jücaro, el 
Lagunato .y charcos de Sabanalamar en la costa; la gran 
laguna del Flamenco en la hacienda del Condado, los 
cliarcos del Maslo y el Ramblazo, do la Redonda y el Sa
lado, la laguna del Yagtiey en la misma línea divisoria, 
> la del Tio Pedro.=cosTAS.=Correspondc á este par
tido una estension de 8 leguas de costa baja y cenagosa, 
pero en tiempo seco de agradable aspecto por el grato co
lor de los manglares que la orillan. Presenta algunas pe
queñas playas. Sus aguas son abundantes en pesca, habién
dose cogido manatíes de hasta 28 arrobas, lin el trayecto 
de Sabanalamar al estero de Charcas, que son los principa
les estremos de la costa, abren los surgideros de Sabana-
l.'tmar, el Jticaro, con anclaje resguardado per los cayos, 
<•! de Palo-Alto, las Dos-Hermanas )' algún olro/le poca 
consideración. De ellos solo está habilitado el del Jócaro, 
que con su buen'muelle es el punto por donde se hace el 
comercio de este Part.0 con Trinidad. Agradable perspec
tiva presenta la costa en esle surgidero que también llaman 
habla. Sembrada de bajos y arrecifós, es de poco fondo y 
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solo puede navegarse por determinados canalizos y por bu
ques costeros de poco calado. Los de mas porte tienen que 
quedarse fuera de los cayos. No llega á la misma costa nin-
;un rio. Por su paralela próxima en el mar se estiende 
lasta el Jácaro el grupo de cayos llamados de los Mucitos, 
entre los cuales se distinguen el del Obispo, el Encanta
do y otros, casi todos de manglares y de poca estension. 
Frente á la punta llamada de los Carapachos hay una l i 
nea de 3 cavos, que con el bajo de los Muertos forma un 
canal de S'/a pies, donde fondean algunas embarcaciones 
como en el canal que corre mas adentro entre los cayos de 
Ana María y de los Muertos, con fondo de i ' /a pies.= 
PRODUCCIONES AMMALES."Las aves silvestres, los insec
tos molestos y dañinos, y los perros jibaros y culebras, si1 
encuentran en gran número en sus espesos bosques, y en 
sus cosías hay también mucha pçsca y abundancia de ma
natíes y tortugas.—AGiuc.ui.TURA.=Comprende esle Part." 
los halos Ciego de Avila, Rio Grande y Dos Hermanas, 
los corrales Hicoteas, la Seiba, Guayacanes y Lázaro Lo
pez; partes del realengo de Piedras y de los sitios Francis
co Sanchez y San Pedro do los Derramaderos, y en fin. 
las (ierras del condado de Villamar que parece fueron los 
del antiguo realengo Santa Rila de Sabanalamar ó la Luz. 
Entrelos hatos Quemado Grande y Rio Grande está lam-
bien otro realengo, en donde so hallan los sitios tie los 
Cantos y los Rincones. No tiene mas que un solo injjenira 
titulado la Soledad,dedon José María Iznaga del Valle qnc 
mnélecon tren jamaiquino de vapor. Tiene una esLenüiou 
de 76 caballerías de tierra, pero solo 24suelen sembrarse 
ilc caña. Hace sus esportacionos por el embarcadero de Sa-
za y el Jácaro distante 9 millas. En 4360 produjo 70-0 bo
coyes de moscabado. Hay además otros 3, pero son insig-
nilicantes trapiches de rendimientos muy escasos.=co-
MBi\cio.=Consiste en la estraccion de ;uácar; miel de 
purga, cera y miel de abejas por el embarcadero del Júc,i-
ro; y de ganados generalmente por tierra; de algún queso 
y otros artículos en cambio de efectos para ingenios y otros 
propios del consumo, como café, tabaco, CIC.=CASIINOS.= 
El real de Puerto-Principe atraviesa á e-.!e territorio pa^ 
sando por los arroyos Gnnnnbo, Limones, Limpio, Largo, 
Zarzales, Mamones, Menchala, Negros, Meadero, Guaya-
canes, Rio Grande, cañada de las Varias, y por los sitios 
de Balboa y Verrallos, la Cavidad, Ciego de Avila, Hico
teas, Guayacanes, los Rincones y Limones, terminando on 
Quemado Grande. El de Moron viene desde el embarca
dero del Jikaro, por el caserío de este nombre, Tio Pedro, 
Yagileyal, San Bartolomé, la Zanja y Tasajera, Ciego de Ar
riba yla Redonda hasta UegaralsitiodeFruncísco Sancliei:. 
Es bueno en general hácia la costa donde desde el Jácaro al 
ingenio Soledad parte otro de 2 leguas, que sirve para el 
acarreo de frutos de esa linca y de la Resurrección que per
tenece á la J. de Puerto-Príncipe. El camino de la cosía 
viene de la aldea del Jibaro por Derramaderos, Dos Her
manas, los Negros y Sabanalamar. l i l de Sancli-SjjíriU;* 
á Moron arranca del camino de Puerto-Principe en la ca
ñada delas Varias, pasando por el Arroyo Limones, c! dy 
Melones, los Cantos y Rio Grande basta d sitio d ft Fran
cisco Sanchez. Otros transversales y varias sendas enrzan á 
este Parí." y ponen en comunicación á una.; fincas coji 
otras.=Sus poblaciones son la aldea del Ciego de Avilu 
que le sirve de cabeza y le dá nombre y el caserío de i ¡ ' -
cotcas.=Los siguientes estados completaron los demás da
tos sobre su población y riqueza urbana, agrícola é indus
trial. 
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Blancos 
Colonos asiáticos. , 
H Libre' ÍPMd<w« 5 1 1 moren.' 

PARTIDO DE CIEGO DE AVILA. Jurisdicción de,Sancti-Spírilus. Departamento Occidental. Población clasi
ficada por sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edades, casias y condición, pueblos ñncas y citable 
cimento» donde se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y dase de ellos con otros datoi 
referentes á la riqueza agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Escl.1 pardos.. 
^ moren..' 

Emancipados... 

Totales. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

OLASIFIOACION POB BUXOS Y EDADES. 

VARONES. 

382 
B 
81 
4 

30 
39 

486 

56 

•75 122 

493 
4 

3 
181 

166 

106 
» 
18 
9 
4 

40 

•p a 
ta a 

3202 
4 

139 
33 
70 

293 

1743 

HEMBRAS. 

32 

48 453 

—• .o— -.isxf '^-5 V-ofi •-• — 

08 430 
D 
'Ü 
7 

14 
44 

15 i 85 i 522 135 2fi 

1025 
» 
134 
21 
69 

112 

1361 

2227 
À 

273 
50 

1S9 
40r. 

310'J 

C U S I F I C A C I O X DE LA POBLACION FIJA, POR, EiTADOS. 
iYihíitíJ'o á-e personas que por su pobreta ómposibilidad 

física, neccsilan de los recursos de la cavidad pública. 

CLASES 

T 

CONmciONRS. 

Blancos 
(Jolonoa asiáticos 
é /Libres . ! Pardc,s.. 
31 0' ¡ morenos. 
S ) Esciav. f P«rtl°s.. 
Z. [ I morenos, 
o ^Emancipados... 

Totales. 

VARONES. 

3 

892 
4 

106 
29 
68 

293 

1392 

293 

29 
4 
1 

817 

HEMBRAS. 

.713 

97 
15 
67 

112 

1004 

280 

29 
4 
1 

314 

32 

43 

2227 
4 

273 
56 

139 
405 

3104 

283 

29 
4 
1 

.31* 

CLASES, 

condiciones y causas de 

GU imposibilidad. 

BLAN- í ciegos 
eos. {dementes.. . . 

DE COL on: lib. ' dement.' 
Totales . 

E D A D E S . 

de-l- á 
12. 

de .13 .á 
*15. 

de 10 á 
60. 

maSde 
60. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACION ES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

Y 

CONDICIONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos, . . ¿ . 

3 \ Emancipados 

Totales. 

En po

blación. 

ai 

156 
» 
33 
8 
2 

» 

T99 260 

En inge

nios. 

41 
4 

18 
3 

16 
108 

185 

18 

74 

L02 

En 

cafeta

les. 

En ha
ciendas 

de cnan-

853 

490 

291 
B 
22 
6 

' 18 
17 

354 

En po

treros. 

379 267 

En 

veg' 

"En 

sitios de 

labor. 

129 

"9 
C 
4 

30 

578 

112 

133 

En es

tancias. 

182 
B 
18 

168 

En; 

Otras 

fincas. 

99 103 

En otros 
estable-
címient. 
rurales é 

indus
tríalos. 

.4 

46 

1202 
4 

139 

70 
293 

1742 

1025 
» 
134 
21 
69 

112 

1361 
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Distribiicion por edades en tres periodos de la población que reside en là demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenios , . . 
E» haciendas de crianza 
En potreros , . . 
En sitios de labor , . . . . 
En estancias 
En lafl restantes fincas rurales 
En otros establecimientos rurales é in

dustriales 
En población reunida 

BLANCOS. 

T A B O S B S . 

14 
134 
114 

54 

22 
6 

Totales, 403 

25 
213 
164 
Ta
ce 
58 
20 

C18 

CLASES DE L A S FINCAS. 

,Bn fngenioa 
Bu hacíeadaafle crianza. 
En;jmlreros,.;. •: ; . . 
Eii gttioB de l&boí. 
E a estancias , . , , , ; 
f&vi" laBTestantea fincas rirralear.*'. .'; . 
En otro» efltablecimfentos rurales 6 

industriales.. . . . . . . . . . . . . . 
En población reunida 

Totnloa 

25 

tí 
41 

dm 
283 
129 
132 
8¡t 
26 

156 

HEMBRAS. 

3 
122 
112 
33 
49 
31 
9 

359 

14 
164 
103 
76 
85 
50 
80 

522 15 

18 
291 
219 
112 
135 
81 
39 

.129 

1,025 

Total 

de 

blancos. 

59 
654 
502 
241 
268 
163 
65 

2® 

2,227 

COLONOS ASIATICOS. 

VARONES, niíMBRAS. 

2 * 

PARDOS Y MORENOS LIBRES. 

VARONES. 

n 14 174 45 

HEMBRAS. 

50 

•a E: 

153 329 

CLASES DE LAS FINCAS. 

ISn ingenios 
En haciendas de crianza , 
En potreros 
En sitios de labor 
En estancias 
En IAS "restantes fincas ruríjlés. '. '. .' . 
En otros establecimientoB rurales é in

dustriales 
En población reunida.. 

Totales 

PAIÍDOS Y MORENOS ESCLAVOS. 

23 
23 
23 
12 

1 
2 

84 

99 
86 
-39 
22 
17 
5 

269 

124 
112 
65 
34 
18 
7 
1 
2 

HEMBRAS. 

20 
14 
4 
2 
2 

32 
15 
10 
3 
3 
5 

Naturalidad de la población hlañca, o sea su cUtsijicqcion 
por lus naciones Úpaises de que procede. 

Naturalidad, 

Aragon. 
.Asturias. . 
Amlalncía, 
Vizcaya. . 

Total. 

Varo
nes. T O T A L . 

363 

Sumí anterior 
Cataluña 
Santander 
Vai (íii cia 
Castilla la Vieja 
Canarias 
Francia. 

71 

35 
24 
7 
5 
8 
4 

18 

181 

Total _ 
de pardos y 

morenos 
es c3 a vos. 

204 
147 
89 
41 
23 
15 
5 

20 

544 

varo- Hem-Katuralídad 
TO TA L. 
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Naturalidad. 

Suma anterior. . . 
Estados-Unidos 
Santo Domingo' 
Cuba. 
Bayamo. . 
San Juan de los Remedios 
Villa-Clara 
Trinidad 
Puerto-Principe. . . . . . 
Güines . 
Cienfuegos 
Matanzas 
Sancti-Espiritu. 

Total 

Varo
nes. 

m 

2 

i 
4 

a 
20 
17 
60 

4 
4 
& 958 

Hem
bras. 

4 
1 
6 

16 
7 

38 
4 
2 
3 

947 
1,025 

415 
2 
1 

5 
20 
36 
24 
98 
5 
6 
8 

4,905 
i2,227 

Destinos y oficios que ejercen las 3,482 personas blancas 
y las 752 de color libres desde la edad de 42 años arriba. 

Destinos, oficios ú ocupaciones, 

Capitán pedáneo 
Cura párroco 
Tenientes 
Cabos de ronda 
Administrador de correos. 
Maestros de postas 
Métlico-c'mijano 
Preceptor de educación. . 
Tenderos 
Dependientes 
Tejeros 
Herreros 
Carpinteros 
Labradores de madera . . 
Aserradores 
Curtidores 
Zapateros 
Talabarteros 
Sastres.. . 
Carreteros 
Mayorales 
Tabaqueros 
Hombres del campo. . . . 

Total. 

Dedicadas á susquehaceresdomés' 
ticos 

Total general. 

Blancos 

1 
1 
3 
9 
1 
1 
4 
1 

12 
23 

3 
ii 

7 
20 
9 
4 
4 

44 
6 
7 

582 

744 

642 
4,323 

De color 

12 

4 24 

92 
24 6 

TOTAL. 

1 
1 
3 
9 
1 
4 
1 
4 

12 
23 
3 
3 

15 
32 
47 

4 
22 
3 
2 

48 
6 
8 

649 

835 

704 
1,539 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Aldeas . 
Caseríos. 

N&mero de casai de 

MamposterEa baja • 
Tabla y teja : • 
Tabla y guano 
Tabla y tejamaní 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ò yagua y guano solo. 

TOMO I . 

1 
75 
30 

1 
438 
441 

CIE 
Carruages. 

Volantes 
Quitrines 
Carretas 
Cairetones y otros carros 

Cabezas de ganado. 

De tiro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y mulas. . 

385 

4 
4 

4 SI 
7 

450 
464 

De íodaetpecie. 

Toros y vacas 45)000 
AíSojos 5,000 

Mular 
Asnal. . 
De cerda 
Lanar. . 
Cabrío. . 

28 
3 

1,250 
50 
80 

Fincas y estallecimientos rurales é industriales de todas 
clases. 

De criarm 
Ingenios y trapiches 
Potreros 
Sitios de labor.. . . 
Estancias. 
Colmenares 
Tejares y alfarerías. 
Alambiques 
Tenerlas . . . . . . 
Carpinterías 
Escuelas 
Tiendas mistas . . . 
Pulperías; 

17 
4 

75 
3 

21 
89 

3 
4 
4 
$ 
4 

Producciones agrícolas é industriales en m año. 

Arrobas, azficar. 

Blanco 265 
Quebrado 850 
Mascabado 30,000 
Cucurucho raspadura » 2,200 
Pipas de aguardiente 3 
Bocoyes, miel de purga &50 

Arrobas. 

De arroz 
De cera. 
De queso. 
De maiz 

Barriles de miel, abejas 

460 
700 

, 850 
8,000 

400 
Número de colmenas . 6,000 

Cargas. 

De tabaco ' 
De plátanos *7,00(¡ 
De raices alimenticias ^'KKÍ! 
De maloja ĥO 
De cogol. y guinea 4,000 

49 
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Caballerías de t ierra en 

Cultivo. 

De cafla 25 
t)e arroz 7 
De plátanos 
Pies de idem „ 218,567 
Frutales 1,527 
Pastos artificiales 250 
Pastos naturales 518 
Bosques ó montes . . 6,238 
Terrenos áridos *. . . 1,400 
Total superficie en caballerías de tierra. . . . 8,438 

NOTAS. En la tenería se curten de 900 á 1,000 pieles anuales 
=Existen 1,500 pavos comunes, patos y gansos, 8,000 gallinas, 
1,500 pollos y 2,000 guineas. 

Ciego de A v i l a , (PUEBLO DEL) Cabeza del Part.o y 
en tierras del hato de su nombre, conocido en ta jurisdic
ción eclesiástica con el de Santa Eugenia de la Palma, ad
vocación de su parroquia situada á orillas del camino real 
del centro que forma una de las dos calles principales 
de E. á O., llamadas la una de Santa Eugenia, y del Prín
cipe la otra, atravesando á ambas la plaza. Otra calle lla
mada de Moron corre de N. á S., y como las otras, tiene 
20 varas de ancho inclusos los portales que hacen Irente á 
casi todas las casas. La iglesia, cuyo antiguo mal estado se 
da ido mejorando, es parroquial de ingreso, presuponién
dose anualmente por la Real Hacienda para cubrir las res
pectivas consignaciories del cura y teniente cura sacristan 
mayor 32* ps: fs. 75 es. para el primero', 350 para el se
gundo, y 300 para sus gastos de material y fábrica. La pla
za, limpia y llãná, odupa uii espacio de 600 váras; la casa 
de ipostas qUc. ltartian.'dénn"génio; la óscubla pública pa
ra varones, de corto número de discípulos, la carnicería, 
la administración de correos con su correspondiente ad
ministrador dolado con 300 ps. fs. anuales y 50 de gas
tos, y el comenícrio queestá al N . detrás de la iglesia y que 
se halla en mal estado, formándole un capaz cuadrilongo, 
son los principales edificios y dependencias que podemos 
citar en este pueblo. Su asiento es arenoso y en parte ba
jo, atravesándolo en la primavera una cañada de que sue
len hacer uso los vecinos que se surten ordinariamente de 
buena agua de pozos. La sabana del Cieguecito por el O., 
las de Caoba por el S., el potrero de San Pedro Alcántara 

• porei N. , y la carretera con elque llaman Callejón -de Men-
chaca por el E., forman los alrededores de la población 
que son hasíante alegres aunque sin ninguna particulari
dad. Las fiestas del Patrono atraen alguna concurrencia, y 
por esa época suelen celebrarse comedias por aficionados. 
El temperamento no es muy saludable por lo húmedas que 
suelen ser las casas, causa de que en la estación de lluvias 
se padezcan algunas calenturas intermitentes. En marzo y 
abril muchos vecinos pasan á los baños de mar del Jricaro 
y Sabana-la-Mar. En varias ocasiones han tratado de ceder 
los propietarios cercanos 4 caballerías de tierra para dar 
mayor estension al pueblo, que si bien carece de fondas 
y panaderías, cuece pan diario y da alojamiento en sus 
tiendas mistas que generalmente se proveen de la cabe-
coró y suelen estar surtidas de los artículos mas necesa
rios. El vecindario se ocupa en trabajos agrícolas y en el 
tráfico del Parí ." con \os inmediatos. En ellos se surte de 
tabaco, que es un renglón poco abundante en esto pueblo. 
Cuéntanse algunas tejedoras de sombreros de yarey. 
En 1860 se componía Ciego de Ávila de 45 casas de sitios 
de labranza y cria, un trapiche, 3 pulperías y panaderías 
con 262 habitantes, 23 libres de color y 25 esclavos: 263 
habitantes le daba el censo de 1841 y el Cuadro Estadís
tico de 1846 le designó con 34 casas de embarrado y gua
no y 2 de embarrado y tejas con 171 blancos, 30 libres de 
c o l o r y í l esclavos. En 1852 contaba 6 casas de tabla y 

CIE 
tejamaní ó guano, y 32 de materiales inferiores, con 206 
habitantes blancos, 42 libres de color y 14 esclavos,- 5 
tiendas mistas, 2 tabernas, un juego de bolos, un billar, 
una sastrería, una herrería y una talabartería. Por el ca
mino real dista 21 leguas al S. S. E. de Sancli-Spíntus, 
2 de la línea divisoria de los dos departamentos y dióce
sis, SO'/g al O. N . O. de Puerto-Príncipe, unas 122 de la 
Habana, y está á 67B ca3Í a' N- embarcadero del Júca-
ro. J. deSancti-Spíritus. 

Ciego Montero, (ALDEA DE) En el Part." de Cama
rones, con 42 casas y 282 habitantes de todas clases, edad 
y sexo. Está situada sobre terreno llano, á la izquierda del 
rio de su nombre, afluente del Damuji, y del camino que 
viene de Cartagena y sigue á Ciego Alonso. Como se halla 
en el lindero septentrional que separa al Part.11 á que per
tenece del de Santa Isabel de las Lajas, los baños queledan 
nombre, corresponden á este último Part.0 Estos baüos 
son termales, y según reconocimientossonsulfuro-gaseosos. 
Se frecuentan durante la seca desde febrero á mayo, y 
se aplican con éxito para enfermedades venéreas y del 
hígado, visitándolos anualmente unas 60 familias de la J., 
y de las de Villa-Clara y Trinidad. Se encuentra al N, de 
la villa cabecera, J. de Cienfuegos. 

Ciego Montero, (RIO DE) Afluente izquierdo de! Da
muji, al cual se reúne después de pasar por el caserío de 
Ciego Montero y la villa de Cienfuegos recogiendo en aquel 
las aguas del manantial termal que indicamos en el ar
tículo del caserío de este nombre. Parí.» de Camarones,!, 
do Cienfuegos. 

Ciego Ponciano. (LOMAS DE) Asi se llaman las que 
se ievantan en la hacienda de su nombre, Part.0 de Palma-
rejo, J. de Trinidad. 

Ciego Potrero, (LOMA DEL) Cadena poco elevada.que 
corre al Ô. E, cerca de la dere.cha del curso superior del 
Sagua la Chicu en tierras del hato del Ciego, con los nom
bres de Ciego Potrero yde "Ciego Ransolí, siendo por este 
sitio las últimas dependencias de Ciibanacan. Las del Cie
go Potrero cierran por el S. parte del llano anegadizo de 
la Cicneguita, donde nacen el rio Saza yelde los Jagüeyes. 
Leves ondulaciones enlazan á estas lomascon las del Des
canso que corren al O. Part.0 de Guaracabuya, J. de San 
Juan de los Remedios. 

Ciego B a n s o l í . (LOMA DE) Estribo occidental de la 
sierra del Encambray, grupo de Gubanacan, que corre 
al S. O. de la J. de San Juan de los Remedios, por tierras 
dela hacienda de su nombre, al E . dela aldea de Guara-
cabuya, eslabonándose alS. O. con las lomas del Ciego Po-
trerillo, J. de San Juan de los Remedios. 

G i é n a g a . (LA) Primer paradero del ferro-carril de la 
Habana á Guanajay,en el 5.0distríto dela capital y su J., y 
al O. del Cerro, formando sus dependencias y almacenes 
parte del caserío de este barrio. Dista como una legua cu
bana de la plaza de armas de la capital, unos s/4 al E. de 
Puentes Grandes, menos de Va 'egua ^e Mordazo, y 
uuas 2 al N . del paradero de Almendares. 

C i é n a g a , (SURGIDERO y BOCA DE LA) Con este nombre 
conocen en el Part.0 de Moron, el que se señala en los 
mapas con el de boca de la Yana. Sirvede canal que comu
nica con la laguna Grande ó de Moron, profundizando 
al S. entre la costa y el estremo oriental de la isla de Turi-
guanó. En la parte septentrional de la isla al O. de la 
boca y cerca do la Ptrnía Blanca se halla el surgidero donde 
fondean los buques de cabotage que llegan alPart.0deMo-
ron, porque aquella desembocadura no les permite entrar 
hasta el estero yembarcádero de Moron, distante? leguas, 
al cual se trasportan los frutos y efectos en boles y canoas 
Prov 8 Marít.a de San Juan de los Remedios. 

Cienfuegos. (JURISDICCIÓN DE) Está situada sobre la 
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costa del Sur del DepartaineiHo Occidental, ocupando un 
espacio que se estiende desde 50liasla70 leguas ai S. ['.. de 
la Habana.=POSIC.ION ASTRONÓMICA.=Se esticiule este ter
ritorio entre los 21° 50' y 22° 26' latitud boreal y los 
73° !ò'ò' y 76" longitud occidental de Cádiz.«LIMITES.™ 
Confina por el N . con las JJ. de Sagna la Grande, Cárde
nas, Matanzas y una pequeña parle de la de Güines; por 
el l i . con las de Villa-Clara y Trinidad; |>or el S. con el 
mar, y por el O. con el golfo de natabaiió.=ASPKc.To m i 
TBRniTORio.=Lo divide en dos parles desiguales la pro
funda y amplia ensenada de Cochinos, Son muy diferentes 
en su ¿stension, aspecto y calidad de sus terrenos. La por
ción occcidental forma una peninsula de caprichoso contor
no entre las ensenadas de la llroa y de Cochinos, orillán
dola porelS. un placel continuo interrumpido por inli-
nidad de cayos, y contieno terrenos de los mas improduc
tivos de la isla. Todos son cenagosos, inhabitables y perte
necientes á la estensa ciénaga llamada de Zapata cuyo 
nombre se aplica también Á aquella peninsula, lista region 
solo presenta piso transitable ponina estrecha faja que se 
prolonga bástala Punta Gorda,y un camino que arrancan
do del corral del Rancho va por medio de la ciénaga ¡i ter
minar en el del Mcneadero. Et suelo de aquella faja es de 
esa mdcara ferruginosa que llaman en la isla seboruco de 
diente de perro, l a porción oriental del territorio de la 
S., es la masámplia y estensa de las dos c igualmente llana 
en general. Las pequenas ondulaciones surcadas por las 
caudalosas y navegables corrientes que la atraviesan, la 
feracidad desús tierras, estraordinaria aunen una isla que 
contiene tantas tan productivas, el moviuiienlo y vida que 
hácia esta parte se nota, son los caracteres que tanto hacen 
contrastar su naturaleza con la del otro territorio de la 
misma demarcación, de los frondosos bosques qno aun 
conserva y el de su accidentada eslremidad S. E. donde 
empieza á aproximarse al grupo llamado lomas de Trinidad, 

aneen la division orográfica de la isla corresponde al gran-
e del Guamuhaya. Sin embargo, no es toda esta region de 

un aspecto tan agradable y variado, ni completamente fér
t i l ; contiene también sabanas estériles entre la bahía de 
Jagua y la ensenada de Cochinos, en la parte correspon
diente al Part.0 de Yaguaramas, y llanuras iraproductivas 
ycenagosas por la aproximación íle la península y ciénaga 
de Zapata.=MONTAÑAs.=No las hay en el estenso Part.0 
de Yaguaramas. lin los demás, si se esceptua el de Cuina-
nayagua, apenas se prcsenlan algunas pequeñas elevaciones, 
como las lomas de Capote en la laguna del Padre las Casas, 
las que se alzan en las cercanías del caserío de Mal Tiempo 
en los terrenos de la hacienda del Potrerillo, en el do Ca
marones, y algunas otras en las riberas del rio Damujlen 
el Part.0 de las Lajas. .El de Cumanayagua, casi todo es 
quebrado principalmente en la orilla izquierda del rio 
Arimao, presentando lomas y terrenos elevados que for
man dos series de cumbres planas. El primero ocúpalas 
tierras de la hacienda del Gavilan y los corrales de Mata-
guA y las Moscas, detrás de los cuales se presenta una os
tensión accidentada por. altos picos, entre los que so dis
tinguen ,1a Cabeza del Muerto, llamada Pico deSanJuan 
por los marinos, el Pico Blanco, la loma de Ventana, el 
Picacho, la loma Atravesada, la de la Madera, las de la 
Herradura y del Alcalde. Casi todas presentan earactéres 
Ígneos, ocupando sus -declives rocas calcáreas primiti
vas, al paso que, otras al parecer de formación secundaria, 
dan indicios de contener minerales cobrizos y de otras es
pecies.=LLANU RAS.=Entre las mas fértiles, mencionare
mos el ensanche del valle de Damují, la cuenca del rio Sala
do y casi toda la del Caunao en sn curso por esta J. En el 
Part,0 de Cumanayagua, á la derechadcl rio Arimao abren 
llanuras accidentadas y espaciosas muy adecuadas para el 
cultivo de la caíia. El de Yaguaramas, como hemos dicho, 
no es mas que una estensa llanura casi toda estéril 
al O. de la ensenada de Cochinos, y muy fértil á la 
derecha del rio Damuji y hácia la ciénaga Larga ó deMa-
tun en el mismo Part.0 En el de Santa Isabel de las Lajas 
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se encuentran numerosas sabanas.=C!ENAGAS.=«La penín
sula de Zapata presenta en todo sn contorno marítimo, 
escoplo hácia la ensenada de Cochinos, una costa baja 
y anegadiza de manglares. Ocupa la mayor ostensión de su 
snperíieie la conocida ciénaga de su nombre que es la 
mayor de todas las de la isla. Noes masqu'euna continua
ción de esta la llamada Cayo Espino, que principia desde 
los derramaderos del rio de la llanabana y se prolonga 
al S. E. hasta las tierras del sitio de Pamplona por donde 
no eslá muy distante de la ciénaga Larga ó de Matun. Es 
reparable que estos terrenos pantanosos no hagan insalu
bre el territorio de Yaguaramas. Las orillas de la bahía de 
Cienfucgos son también bajas y de manglares,, principal
mente hácia !a boca del rio Damuji por donde so estienden 
las Mamadas de la Caimanera por los muchoscaimanes quo 
se crian en sus aguas, y hácia la boca del Caunao, habien
do también algunos terrenos bajos y anegadizos en lo mas 
septentrional del Part u de Santa Isabel da lasLajas, hácia 
donde nacen et Hanabana y varios de sus afluentos.=cos-
TAs .=La gran estension do costas que correspondo á 
esta J. présenla caractéres tan diferentes- como su misma 
superlicie. Cwre con limpieza 25 leguas próximamento 
desde la boca del rio San Juan hasta la ensenada do Co
chinos; y auiHiuo con sondas profundas cerca de la orilla, 
solo es abordable por algunas eslensas playas y calotones 
poiqueen lodaaquella longitud está bordeada dcpoílascos. 
l lác iac lE. , entrólas desembocaduras del Arimao y del 
San Juan, esallo el litoral; y o n varios puntos sirvo do 
base á las alias lomas do San Juan. Pero al K. do la boca 
del ArimaOj apenas se distinguen algunas alturas á la 
entrada de la espaciosa bahía do Jagua. La otra parto 
de la costa corre sinuosa y forma el contorno de la en
senada de Cochinos, desde la punta de Palmillas hasta la 
boca del Hatigaunico. Es sucia, baja y cenagosa, y en ol 
placel que la bordea so presentan algunos cayos uol mis
mo carácter. Las puntas ó cabes mas notables qno pre
sentan estas dos distintas secciones litorales, los abrigos 

3ue tiene la primera y las ensenadas y cayos quocompren-
o la segunda son viniendo hácia el O., y desde el punto 

dondo principia la linea divisoria de esta J. con la do T r i 
nidad, la boca del río San Juan con un fondeadero que los 
buques de algún porto apenas pueden aprovechar por las 
dificultades do su barra. Inmediata yal 0 . aparece la pun
ta del mismo nombre, ¿corta distancia del surgidero do 
Guajimico, quo aunque pepueño, admite hasta fragatas, y 
es después del do Jagua el mejor surgiderodecstaJ.; pe
ro carecedo aguada y sn alto y acantilado contorno apenas 
es abordable por una punta de arena. Su importancia mo
tivé que en 1849 se le fortificase con un reducto. Después 
de este surgidero abre la costa con la pequeña caleta por 
donde desagua el arroyo Ambuila. Mas adelante apareço el 
surgidero del Gavilan de fácil navegación en un espacio de 
2 millas ycon buen abrigo para buques do cabotage. So 
présenla luego la punta del Itabo, y éntrela del Gavilan y 
de la Barrera, abre una ensoñada de playa cómodo una 
legua de estension, dentro do la cual desagua el Arimao 
cuya desembocadura seobstruyecon su barra. Sin embargo, 
en su mismodesagüebrinda nn abrigo pasagero á las em
barcaciones que dirigiéndose á la bahía de Sagua no pue
den tomarla por lo fuerte de la brisa. A 2 leguas de la boca 
del Arimao se encuentra entre las puntas de Colorados y 
de Sotavento, la angosta entrada de la cstensa bahía de 
Jagua que doscribimos en su artículo respectivo. La en
trada de esta gran bahía, defendida al O, por el castillo 
llamado de Nuestra Sefíora de los Angeles, está indicada 
al E. por la torre y faro recientemente construidos en la 
punta de los Colorados. En el litoral peñascoso y acantila
do que se esliende desde la espresada punta do Sotavento 
hasta la ensenada do Cochinos, abren multitud de caletas 
cuya enumeración ocuparia mucho espacio, siendo casi 
todas de difícil aborde. Manifiéstase á continuación la 
estensa y profunda ensenada de Cochinos de contornos ge
neralmente abordables, principalmente por el E. hácia 
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donde sus orillas son en su mayor parte playas. Al fondo 
de la ensenada, está el pequeño embarcadero de Santa Te-
re.sa. En esta ensenada como en la bahía de Jagua y 
oíros fondeaderos, so advierte el fenómeno de percibir
se sobre la superficie de sus aguas el movimiento de 
algunos manantiales de agua dulce y potable que puede 
recogerse sin mezcla de agua salada. Desde la punta de 
Palmillas'hasta la Gorda ó del Mangle con que termina 
el promontorio de Matahambre, corre un placel orillado 
do escollos y después de cayos, entre los cuales se distin
guen el denominado Blanco que es el mayor de todos, los 
de Diego Perez, Flamenco y Uonito. Cerca de la estremi-
dad occidental de esos cayos se presentan otros, siendo 
los mas notables los de Juan Luis. Desde la punta Gorda 
hasta la boca del Hatiguanico orillando la ensenada de la 
Broa, la costa de la peninsula de Zapata es también baja, 
cenagosa é inabordable, precediéndola un estrecho placel 
de fango. En la costa meridional de la península, forma 
un arco muy estenso la ensenada de Cazones; y no lejos 
al E. de la Punta Gorda, están la ensenada y cayo de 
Matahambre, sobresaliendo en el trayecto de una á otra 
ensenada la punta de Don Cristóbal, término de la lí
nea divisoria entre la provincia marítima de Trinidad y la 
do la Habana, =nios.=Esceplo en la parte árida de. Ja pe
nínsula do Zapata donde ni aun arroyos se encuentran, en 
el resto de la J. son muy numerosas las corrientes de agya, 
muchas de las cuales son navegables. Las principales que 
vienen de Oriente á desagnar por la costa de esta J. son: 
el San Juan, rio corto de rápida corriente entre lomas ele
vadas, y que muy caudaloso desemboca formando un sur
gidero en el mismo punto de la demarcación jurisdic
cional con Trinidad, siendo su curso d e N . á S . El Gavi

llan, rio torrentoso de basiante caudal, que corriendo alS. 
O..forma al desaguar un buen surgidero para buques inc-
norôs. Kl Aximao.» rio de aguas abundantes y que en otro 
tiempo {arrastró en sus arenas particulaa de oro y fué por 
eso objeto do continuas y prolijas investigaciones. S» cau
ce es bastante Amplio. Nace en la J. de Villa-Clara en tinas 
alturas que eslabonan al grupo de Guamuhoya con el del 
Escambray; riega en su curso superior las renombradas 
vegas de Manicaragtia, y entra en esta J. para atravesar 
deN. l i . á S. O. el Part.0 de Cumanayagna, donde fertili
za las vegas de la Mandinga, las del Guajiro y otras que 
fe orillan hasta el pueblo de Arimao que deja A su izquier
da, y mas abajó del cual desagua dividiéndose en dos bra
zos. El uno, con el nombre de derramadero delas Alturas 
corro á vaciaren la laguna dcGuanaroca, y el otro, que 
es el mayor, desagua en el mar como á 2 leguas á barlo
vento de la boca de aquel puerto. Este rio seria navegable 
algunas leguas sino obstruyese su boca una barra. Las cor
rientes tributarias desu ribera derecha son poco importantes, 
pérolas dela izquierda de mucho mas curso, ofrecen algu
nas especialidades que merecen mencionarse. El Habanilla 
que es el principal de los que le afluyen, después de correr 
entro lomas que agitan estraordinariamentè sus aguas, 
atraviesa en el mismo puerto de la Siguanea un pefion de 
tajo vertical de 20 varas de altura, corre espumoso y mu-
giente dividido en !5 surtidores, y rompe después en 6 ó 7 
saltaderos ó cascadas, antes de quedar tranquilas sus aguas 
reputadas como las mejores de la J. De esas cascadas, la 
mas alta y acaso la mas notablede la isla,es la que se co
noce coa el nombre de Salto de la Siguanea, cuya vista 
forma uno de les paisages mas pintorescos de Cuba. El 
Mataguá que es otro afluente izquierdo del rio Arimao, 
forma otra vistosa cascada. Es una serie de saltaderos que 
ocupan un largo espacio y suben á tal elevación que se di 
visan desde el camino de Trinidad A 6 ó 7 leguas de dis
tancia. El rio deCaunao que también nace en la J. de V i 
lla-Clara y entre los estribos de la sierra de! Rscambray, 
tiene un curso de unas 20 leguas. Entra en esta J., atravie
sa el Part." de Camarones, y luogo limita por el O. el de 
Cumanayagna. Corre genoralmenteal S. O. hasta desaguar 
por varias bocas en la banda del E. del puerto de Jagua, 
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formando una pequeña ensenada. Después de dejar á su de
recha el pueblo de Camarones, es navegable durante 4 
leguas por embarcaciones menores, y lo seria por otras de 
mascalado, sino obsiruyesc su entrada una barra que no 
deja masque 6 pies de agua en la marea llena. Su princi
pal afluente es el Caunadito que se leunepor la izquierda. 
Por la derecha derrama en su corriente el arroyo dela 
Vija, cuyo curso apenas tiene '/s legua. El Salado que re
corre de" N . S. los Part.s de Camarones y del Padre las 
Casas- hasta desaguar en el fondo del puerto de Cienfue-
gos después de 6 leguas de curso, es navegable por espa
cio de 2. Recibe por su orilla izquierda al rialadito que es 
el mayor de sus afluentes y sirvió durante algunos anos de 
principal aguada â la villa, hasta que se secó ó agotó el 
manantial del Piojo. El rio Danfuji es el mayor de todos 
los de la J. en la cual nace hácia su linea divisoria en tier
ras de la hacienda de San Marcos en el Parí." de Santa 
Isabel de las Lajas. Lo forman varios arroyos siendo el 
mayor el del Plátano. Corre al O. hasta algo mas abajo 
del caserío de Cartagena donde tiene este nombre; y luego 
tuerce al S. para desembocar en el fondo de la balda de 
Jagua, después de recorrer con sus sinuosidades 20 leguas. 
Solo 6 ó 7 son navegables, desde su desembocadura hasta 
el fiase del Lechuzo, adonde ha llegado alguno que otro 
vapor de poco calado. Hoy constituye la principal aguada 
deCienfuegos, adonde se lleva en [anchas el agua quese 
recoge de un arroyuelo que se le reúne perla izquierda en 
el Part.0 del Padre las Casas. De sus afluentes todos poco 
importantes, solo mencionaremos los rios de las Lajas y de 
Ciego Montero, que ambos enriquecen su caudal por la 
ribera izquierda en el Part.0 de las Lajas, pasando, el l i l t i -
mo por los baños termales de su nombre, y el de Jabacoa 
que es el principal de todos, se le une por la derecha. Los 
rios del Alcalde Mayor, de Yaguaramas, de la Magdalena 
y otros que atraviesan de N . á S. el Part.0 de Yaguaramas 
y se pierden en los cenagales de Cayo Espino ó de Matan, 
apenas merecen mencionarse en este articulo El Hanabana 
á quien generalmente su supone origen del río deSan Ama
dor que nace en la laguna del Asiento Viejo en el Part.0de 
las Lajas, aunque creemos quemas bien proceda del rio 
ele los Voladores, que baja de los terrenos pantanosos que 
hay al S. del pueblo de Alvarez. Sirvo durante casi 
lodo su curso de limite á esta J. con las de Cárdenas y de 
Colon, y corre el Hanabana al S. O. para perderse en la 
ciénaga de Cayo Espino A las inmediaciones de la laguna 
del Tesoro. Recibe por su izquierda el citado rio de San 
Amador'que desde que afluye con el de Voladores to
ma el nombre de Río de las Nuevas y el San Pedro 
Mayabon, que desde su confluencia con el anterior sir
ve delimited la -1. El rio llaliguan'co ó Ilatibonico for
mado por la reunion del rio Negro y del Gonzalo, l i 
mita también la ,1. en los terrenos de la ciénaga de Zapata 
basta cerca de la laguna del Tesoro. Todos e t̂os rios son 
mas ó menos abundantes en pescados de agua dulce comu
nes en la isla. Sus crecientes suelen impedir sus pasos ó 
vados durante algunos dias, no leniendopara alravesarlos 
ptieníes' ni andariveles. Solo el Darnují, en el paso de los 
Abreus, tiene una barca, y el Hanabana una canoa hácia 
el paso del CaimUo.=iAGTiNAs.=Además de las grandes 
lagunas que hay en la península de Zapata entre otras 
que se encuentran por toda la superficie de esta J. las mas 
notables son: las del Tesoro, que es insondable y se halla 
al principio oriental de la ciénaga, recibiendo varios der
ramaderos del rio de la Hanabana. Deriva su nombre de 
dos tradiciones que se conservan en el pais: una que atri
buye á los antiguos indígenas de Yaguaramas y de la Hana
bana, haber arrojado á ella sustesoros; y otra qnepreten-
de que lo hicieron hace ciento sesenta años los piratas que 
infestaban los cayos inmediatos. Las lagunas de Jibara á 
la izquierda de la'Hanabana; la del Asiento Viejo y otras 
en el Part." de las Lajas, casi todas rodeadas de pantanos y 
en tierras do la hacienda de la Bermuda y Mordazo: la de 
los Patos, abundante en pesca, á la derecha del rio de 
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San Juan y cerca de su boca, y la de. Guanarocaquepropia-
mentees un estero formarlo por la bahía de .Tagua hácia su 
ángulo S. E.=BAÑos.=Hay dos termales que son los mas 
frecuentados, unos en la hacienda de la Vija, cu e! Part.0 
de Camarones, de cuyos manantiales dimana el arroyo de 
su nombre. Han sido analizados y reconocidos como snl-
furo-gaseososcon una-lemperaturaordmariade 27° y !/s de 
Roaumur, y gozan de gran concepto para las afecciones 
herpéticas y hepálicas. Los de Ciego Montero á la orilla iz
quierda del rio y del caserío de su nombre en el Part." de 
Santa Isabel de las Lajas, son asimismo sulfnro-gaseosos 
según análisis, y se aplican para'enfermedades venéreas, 
reumáticas y afecciones del pecho. Tanto estos como los 
anteriores son frecuentados en los meses de febrero, mano 
y abril antes de principiar la estación de las aguas.^PRO
DUCCIONES NATURALES.=5En esta costa son poco notables 
los mamíferos silvestres, siendo únicamente muy ninnero-
saslas jutias hácia las lomas del Part.11 de Camanayagua. 
Las aves silvestres presentan en general la misma variedad 
que en los demás territorios marítimos. La caza y pesca es 
muy abundante en lascostas, riosy lagunas. Hnlre los pes
cados deMIanabanilla se distingue una especie de salmon 
llamado joturo, decarácter, sabor y figura muy semejantes 
á las del salmon europeo. Los replilesson los eomunesá la 
isla, pero los caimanes son mucho mas numerosos en tas 
aguas de este territorio, principalmente hácia la ensenada 
de Cochinos. También se crian muchos camaleones, y en 
la ciénaga de Matun multitud de pequeñas sanguijuelas. 
Aunque en las costas y ciénagas hay enjambres de mosqui
tos, no son sin embargo tan molestos como en otras 
demarcaciones do la costa meridional.^nosQUES^Como 

-este territorio hace poco que se ha desmontado,'conserva 
aun espesos y frondososbosquesdemaderasdeíodas clases. 
La mayor parte de ellos se cstienden por los partidos de 
Yaguaramas y Cumanayagua, distinguiéndose entre sus 
maderas la denominada Sabina que tan rara se ha hecho 
en la isla. De estos bosques se han estraido troncos colosa
les, siendo los,mayores los que se han cortado á orillas del 
rio Üamují. Según los datos estadísticos de 1861 ocupaban 
una estension do 11,208 caballerías dji íierra.=MiNEiiA-
LES.=:En los primeros tiempos de la conquista, las arenas 
auríferas del Arimao, con las cuales se adornaban los indí
genas, hicieron creer que fuese esta parte de la isla muy 
abundante en aquel precioso metal, objeto constantede las 
investigaciones de los descubridores. Parece en efecto que 
se intentaron esplotaciones en lo mas inaccesible de las 
lomas de San Juan, en el sitio llamado el Abra de Varona. 
ImUiíes han sido los reconocimientos que so han hecho 
posteriormente hasta época muy reciente para descubrir 
los supuestos veneros. El mismo resultado han alanzado 
los reconocimientos p-acticados en las márgenes y naci
mientos deleitado Arimao para descubrir la procedencia 
de las insignificantes pajillas auríferas que acarrean sus 
aguas. Se encuentra en muchas localidades piedra calcá
rea, yen cl Part.0 de Cumanayagua se esplotan algunos 
minerales de cobre.=supERFiciE.=Ocupa 220 leguas cua
dradas marítimas,de superficie segun cómputo del señor 
Picbardo, y según losdaios estadísticos de 1861.= 
AGHICULTURA.=LOS primeros pobladores de este ferritorio 
se dedicaron a! fomento y cria de ganados desde antes 
de abandonar la esplotacion de minerales, subsistiendo 
mucho tiempo sin mas población reunida que alguna que 
otras viviendas hácia los puntos dondc'están situadas las 
parroquias de Cumanayagua y Yaguaramas. A principios 
del siglo actual, siendo ya muy crecidos los cortes de ma
dera que se esplotaban'durante el mando del capüan gene
ral Cienfucgos, el coronel don Luis de Clouet proyectó fun
dar una colonia. Se le concedieron para su objeto lf|S mas 
ámplias facultades; ydesde 1819 en que se fundó su villa 
cabecera empezó cí fomento de su población y riqueza. No 
se ha abandonado aun en este territorio La cria de ganado 
en su mayor escala, ni la esplotacion de sus-ricas maderas. 
En sus.tierras desmontadas, que son de estraordinaria fe-
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racidad para el cultivo de la caña, hay 48 ingenios de va
por y 46 trapiches que en 1861 .produjeron 95.131,500 
libras de aziicarde todas clases, gran número de pipas de 
aguardiente y bocoyes de miel de caña. Existe aun el p r i 
mer ingenio queso empezó á fomentar en esla J. en 1751 
denominado la Candelaria distante una legua de la villa 
cabecera, lil cultivo del tabaco no está muy estendido en esta 
J. habiendo soloalgnnas vegas en las márgenes del río A r i 
mao ydel Mandinga en lasque se recogen unos 3,000quin-
tales anuales. En las dcmáslincas y sitios de labor se cose
cha muy poco café, abundancia de arroz, fríjoles, patatas, 
maiz, piálanos y raices alimenticias. Sus colmenares pro
ducen unas 9,000 arrobas decora y masdelOjOOO barriles 
de miel deabeja. En las haciendas do cria y ceba, potre
ros y otras fincas y en 49,350 caballerías de tierra de
pastos naturales y 3,994 de pastos artificiales, se fomenta
ban en 1360 mas de 170,000 cabezas de ganado de toda 
especie, lin c! estado que acompañamos al final de este 
articulo sobre la division territorial, población, y riqueza 
general de esta J. se insertan los demás detalles referentes 
ó susproductosagHcolas.=Goi(iERNo.=Está encargado del 
politico y militar un teniente gobernador de la clase de 
coroneles, con un secretario de 1.a clase para el despacho 
de los asuntos civiles, otro con la graduación de teniente 
para el do los militares, y los subalternos necesarios en la 
villa cabecera de Cienfucgos y en los partidos. La admi
nistración de justicia está desempeñada por una alcaldía 
mayor de ingreso con el personal y haberes que correspon
den á las de esta categoría. Los intereses procomunales 
csl^n administrados porun ayuntamiento que reside en la 
villa cabecera. De todas las demás dependencias públicas, 
civiles, militares y eclesiásticas sedá oportuna cuenta en los 
artículos especiales de las poblaciones de su territorio.= 
DIVISION MARÍTIMA.—Las costas y cayos de esta J. forman 
el 3 .cr distrito de la Prov." Mart.a de Trinidad, con las sub-
delp.gacionesde Cienfucgos, la del rio Caunao, ensenada de 
las Calabazas, y la del rio Salado, teniendo ademas las al
caldías de mar de Cienfuegos, delDamnjl, dela Ciénaga, 
de tas bocas del rio de San Juan y la del rio Gavilan. Aun
que la península de la Broa pertenece á este territorio, su 
alcaldede'mai'que reside eii Punta Gorda depende de la 
ayudantía deBatabanó. El gefe de este distrito es un ayu
dante que generalmente es de la clase de capitanes de fra
gata que lia de relevarse de tres en tres años. Los demás 
empleados de esta ayudantía son un asesor, un escribano 
y un cirujano, un marinero patron de la falua y 4 grume-
tes.=nivisioN ECLESiASTicA.=La parroquia deascenso de 
la villa cabecera y las de ingreso de Camarones, Cumana
yagua , Santa Isabel de las Lajas y Yaguaramas componen 
una vicaría dependiente de la diócesis de la IIaban3.=m-
VISION ADJIIÍSISTRATIVA.=A pesar de la gran estension de 
este territorio, no está dividido mas que en cinco partidos 
que ocupan vastas superlicies: el de 1.a clase de Santa Isa
bel de las Lajas, y ios de 2.a de Camarones, Cumanayagua 
y Yaguaramas que están subdivididos en cantones ó cuar
tones bajo Ja vigilancia de sus respectivos capitanes y te
nientes pedáneos y algunos salvaguardias rurales y guar

dias civi!es.=FUERzA MiuTAH.=La de. esta demarcación 
en 1861 se componía de 7 oficiales y 142 soldados de in
fantería, 29 guardias civiles de este arma y 21 de caballe
ría; 2 compañías con 65 hombres de voluntarios de infan
tería y 37 de caballería, y 2 tercios de bomberos, uno de 
blancos y otros de color, con una fuerza de 288 indivi-
duos.=iNSTRuccioN PUBLICA.— Esta J. es una délas mas 
favorecidas en tan importante ramo, contándose hasta HA 
escuelas públicas y privadas radicando ía niayor parte cíe 
ellas en la villa cabecera, llay 4 costeadas por los fondos 
municipales en Cienfucgos para varones, y una para hem
bras, y las demás gratmtas'se hallan establecidas en las 
poblaciones de Cartagena, Camarones, Palmira, Santa Isa
bel de las Lajas y C.umanayágua.=coMERcio.=Iin la villa 
cabecera y en las demás poblaciones de este territorio son 
muchos los pequeños ostablecimientos decomcrcío y venta 
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de artículos de consumo, asi como los talleres de artes y 
oficios. Por el eslenso puerto de Jagua, llamado comun
mente de Cienfuegos, se sostiene un crecienlc trófico es-
teríor con todas las naciones, pero especialmente con Espa
ña y los Estados-Unidos, La importación consiste en víve
res, géneros de todas clases, peletería y algunos oíros 
efectos uftramarinos en cambio de azúcares, mieles, cera, 
maderas y oíros artículos y frutos. La mayor parte del co
mercio de cabotage se liace con los puertos de Casilda y 
de Batfibanó, que es su^punto de escala de comunicación 
coo el de la Habana. La estraccion de ganados para esta 
capital y Trinidad forma casi todo su comercio interior, el 

CIE 
cuat ha recibido un gran impulso con la terminación delas 
vias férreas que cruzan á esta ,1. Por ella se estraen tam
bién los proouctosde la de Villa-Ciara. Su movimienlo 
mercantil desde la habilitación del puerto de Cienfuegos 
puede verse en los estados que insertamos al final del ar
ticulo especial de esta villa cabecera (V. CIENFITEGOS, VI
LLA ).=COMUNICACI ONES TERRESTiiEs.—Esla demarcación 
es una de las que tiene mas vías de comtmicacíon en la 
isla. Además del ferro-carril de Cienfuegos á Villa-Clara y 
del ramal, que arrancando de esta línea corre al N . O. por 
las faldas de las lomas de Limones y se dirige á entroncar 
con la dltima prolongación del ferro-carril de Cárdenas, tie-

ESTADO áe la población, clasificada por coudiciones¡ castas, sexos, edades, estado, 
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ne los siguientes: el de la Habana que pasando por Güines 
y Alacranes alraviesa el rio de la Manabana y llega hasta 
el paso de la Barca para torcer desde alli con dirección á 
la villa cabecera. El de Trinidad qnesigue por el caserío de 
Caunao, el rio Gavilan y el de San Juan. Hi de Villa-Clara 
que conduce por la aldea de Camarones. El que se dirige 
á Matanzas, sirve por el N . O. de limite á la J., forma par
te del camino real del centro, y pasa por las aldeas de San 
Narciso de Alvarez y San Marcos. Hay también otros mu
chos caminos carreteros y de herradura que comunican en
tre si á sus caseríos y tincas. Pero la mayor parte de estas 
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vias no están en el buen estado de conservación necesario 
para transitar por ellas con facilidad.=MARiTiMAS.=Dos 
lineas de vapores y otros muchos buques de cabotage man-
lienei» á sus ptiertos en constante comunicación con la Ha
bana por líntabanó, con Trinidad y aun con todos los prin
cipales puntos de ambas costas dela ÍSIQ.=POBLACION.= 
Lossiguienlcs estados detallan la de este territorio, asi co
mo su riqueza urbana y agrícola, su movimiento criminal 
y el mi mero de alumnos que concurrían á sus estableci
mientos de instrucción pública á mediados de 4862. 

profesión y nacionalidad, existente en esta J. en la noche d e l M aH'á de marzo de Í864. 

P O B L A C I O N . 

OION rOB 

E D A D E S . 

HEMBRAS. 

1454 

433 

7 

1303 

353 

10 

2405 

1282 

406 
805 

4 

1248 

436 
048 

2631 

257 
539 

1 

1538 

360 

160 
249 

109 

151 

60 
129 

310 

47 

124 24 23 

12370 

3696 
0480 

29 

28981 

29714 

ESTADO. 

13248 

10985 14007 
02) 

54511 27255 

VAttONES. 

8749 

534 

4283 

841 

51 

392 

14592 

81930 

8110 

9528 

17638 

HEMBRAS. 

8554 

542 

4090 

712 

841 

12876 

loaor 

22581 

NACIONALIDAD. 

POBLACION. BLANCA. 

Nacionales 
Estrangeros 
PnlrtTiofi í Asiáticos. U010I10S" 1 Mejicanos 

Totales 

ÉÍTABLBClDOfl. 

Varonee. 

15,554 
124 

15,678 

Hombran. 

12,306 
22 

12,328 

THAHÉBUirTBB. 

VaroneR. 

430 
161 

594 

Hembras. 

36 
9 

45 

Varones, 

1,058 
' 18 

Hembras. 

TOTAL. 

28,326 
319 

1,053 
16 

29,714 
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ESTADO GENERAL DE LOS PUEBLOS Y CASERIOS, DIVISION TERRITORIAL, 

JURISDÍCGIO-

K B S . 

CIBNFUBOO».. . . 

Alcaidías 

ó capitanías de 

partido. 

Stn. Isabel <ie ¡aa 
Lajas 

Camarones 2' 

Cumanayogua.. . 2' 

Yog-aaraoies.. 

Pudro las Cusas., 2" 

PUEBLOS. 

_,0 oí 

P £0 

Cienfucgoe. V. 
Lajas. (Las). A 
Medidas. C . 
Mordazo. C.. 
Salado. A.. . 

Salto. (El) A. 
1 Bantiaeo. A. 
SolcdoS. C. . 
Cartagena. A 

^Congojus. A. 
'CamaroneG. (San 

T'Vniando do) P 
I Ciego Alonso. A. 

'Ciepo Montero. A 
.Santa JtosaC. 
' Arimao. A. . . 
Cumanayagua. 

I Mandinga. C . 
San Anton. C. 

.Sierra. (La) A. 
'Aureus. C. . . 
.Bagazal. C. . . 

( Huésped. 0. 
Jnbacoa . . . . 
Yafrtiaramas. A 

/ Ciinimo. C. . 

Nueva Palmira. 
y Par 

Seibabo. C. . . 

a tes 

o u 

POBLACION 
D E L A S JURISDICCIOríBS, PARTIDOS V P U K B L O S . 

16272 

3502 

8811 

1818 

1172 

131Ü 

12373 

3139 

1558 

1304 

1167 

Y U C A T B * 

13 

33 

A S I A T I C A 

1053 

252 

32 

12 

12 

90 

DE COLOR. 

L I B R E S . B S C L A T O S . 

4087 

312 

351 

635 

383 

305 

3725 

275 

623 

270 

251 

10505 

3027 

1891 

1271 

1130 

18ÍÍ 

6480 

1533 

1058 

430 

570 

12S7 

T O T A L 

gene

ral. 

54511 

¡0333 
529 
18 
30 
20 

12451 

m 
100 
125 
55 

395 
142 

T5» 
282 
25 

247 
3á 

5953 
43 
26 

101 
74 
50 

4732 
16 

180 
261 

6277 

205 
30 

RKSÜMEN del número de ingenios que hay en esta Jurisdicción, con espresion desús nombres y dueños, 
clase de sus trenes, caballerías de tierra de que se componen, puntospor donde se hócenlas esportaciones 
de sus frutos y sus producios de azúcares de todas clases en los años de \ 859 y 1860. 

PARTIDOS. 

Camarones . . . 
Cartagena 
Cumanayagua 
Padre las Casas 
Santa Isabel do las Lajas. 
Y agu aramas 

Totales. 

1HOG-

NIOS. 

23 
16 
U 
15 
n 

12 

£14 

7 
7 

11 
6 
9 

48 

T R A P I 

C H E S . 

15 
9 
4 
i 

11 
3 

46 

C aballe-
rias de ca

ña. 

326 
189 
217 
269 
214 

1403 

Además 
en lasfin

cas. 

578 
480 
5G4 
529 
502 
431 

PRODUCTOS. 

1859. 

Cajas. 

800 

4,287 

5,087 

Bocoyes, 

56,909 

13,637 

10,084 
11,180 

1 8 6 0 . 

Cajas. "Bocoyes. 

18,539 
8.103 

10.033 
11,358 
10,511 
8,347 

5,400 61,891 
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POBLACION Y RIQUEZA URBANA Y AGRICOLA Mí ESTA JURISDICCION. 

NUMERO DE FINCAS. 

• s i l 

448,1424 

349 

84 

32 

791 

J6 154 

201 

65 

168 

060 

69 

994 

180 

124 

193 

T O T A L 

2832 

1140 
85 
7 
8 
7 

239 
21 
16 
12 
38 
13 

30 

497 
42 
7 

41 
12 

398 
7 
5 

19 
15 
12 

1 » 
4 

n 
29 
40 

393 

36 
6 

102 

32 

23 

16 

14 

17 

RUSTICAS. 

152 

152 

1426 

516 

226 

829 

148 

207 

60 

10 

42 

433 

140 

99 

151 

41 

2178 

696 

548 

658 

211 

265 

CABEZAS DE GANADO. 

DE T I R O , C A B O A T 
D B HONTAR. 

12369 

120 

3300 

3000 

1600 

J000 

i i 

Ü 
9104 

3500 

1211 

1400 

1500 

1845 

441 

15 

160 

41 

101 

40 

45 82464 

20000 

ctoo 

28300 

25000 

25559 

2000 

2190 

11800 

10000 

DB TODA E S P E C I E . 

4223 

1200 

1100 

500 

820 

296 

70 

16 

70 

99 

41 

87001 

12000 

1200 

5600 

14000 

4201 

2361 

12 

1000 

212 

80 

254 

1035 

TOTAL 

800 

216 

274 

168 

82 877 

43542 

15280 

48059 

5801» 

18729 

Estado de criminalidad en esta J . durante el 
año de 1861. 

Dtíiiíos cofifra (as Venoms. 

Envenenamienlos.. . . 
Homicidios voluntarios. 
Conatos de liomicidio . 
Suicidios 
Heridas graves. . . . . 
Heridas leves 
Conatos de heridas.. . 

1 
•H 
5 

22 
4 

48 
K 

Idem contra la Honestidad. 

Adulterios 

Idem contra el Honor. 

Injurias verbales 

Idem contra la Propiedad. 

Asaltos y robos. 
Total.. . 

TOMO I . 
72 

Sarao anterior 72 
Incendios voluntarios 
Conatos de ídem 
Robos 
Conatos de idem. . . . . . . . 
Hurtos calificados 
Hurtos simples. . . . . . . . . 
Introducción de negros bozales. 
Plagios 
Estafas 

\ 
3 

1 
56 
\ 

4 

Idem, contra el Ordenpúblico. 

Resistencia á la justicia < 4 
Desacatos á. la autoridad. 4 
Receptación de malhechores.. . 4 
Armas prohibidas 3 
Fugas de presos A 
Faltas de policía ? 

Falsedades. 

Total. 
50 
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ESTADO del número de escuelas y demás establecimientos de instrucción pública de esta Jurisdicción con espresion 
de los alumnos que concwrian â cada una á mediados de .1862. 

PUEBLOS. 

GíeDfuegos 
Idem 
Idem 
Idem.. . . . . . 
Idem.. . . . . . 
Idem, 
Idem: , . 
Idem..^, . . . . 
Idem 
Idem.. . . . . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem.. . . . . . 
Idem 

Cartagena 
Ciego Montero... 
Camarones 
Palmira.. . i . . . 
Santa Isabel.. . . 
Cumaneyagua.. . 

INSTITUTOS. 

PÚBLICOS. 

Colon. 

t » Concepción. 

Santa Teresa 
Santísima Trinidad.. 

» • 

Santa TereSa 

Sin nombre.'. 
I d . . . . . . 

Santa Isabel 
Concepción.. 

P R I V A D O S . 

Colon. 
Colon. 

Concepción.. 
Las Mercedes. 

San José. . . 
Santa Rita. . 
Sin nombro.. 

w; 
Santo Tomáti. 

La Caridad. . 
La Caridad.. . 

Sin nombre. 

ALUMNOS. 

BLANCOS. 

2T2 

52 

•30 
2 

132 

(va 

21 

22 
6 

7 
• 1 
12 

DE COLOB. 

VABOHHS. 

93 

es 

ta oJ 
tú cd 
cu a 

i Cleilfü-egpsí (^aik 'Dñ) Cabecera; íle^ lá teriéíicija d è l 
gábiemo:yante» dfrlft colonia msy.inòmbre^ Está sit\iadaí 
eii la peninsula dé la Majagüa ó pemajágua bailada por la' 
espaciosa bahia de 3agiia. La población tiene su asicnlo A 
3 leguas üe su embocadura sobre terreno llano y firme 
Su planla es tan regular que acaso sea el pueblo mejor 
trazado en Ja isla, y su aspecto interior y csterior va cor.-' 
respondiéndo ásu siluacion y paisage á mctlida que sus 
fábricas se estienden. ISstá á los 22¡u V 30" de latitud bo-
réal, y los 74° 20' 48" de longitud occidental-dé Cádiz. 
Fundada esta villa en 1819 en tierras del hato de Caunao 
recuerda con sn nombre el del capitán general don José 
Cienfuegos-quc gobernaba en la época en que se proyectó 
la iundacion.de la cplonia.. Sin çmbargo, su colonización 
no Uivo uri verdadero priiicipip íi^sta 1829. Destruido casi 
lolalmente su punier caserío por un temporal que sufrió 
en 1.0 do octubre del mismo año-, hasta entonces apenas 
pasaba de.ser un proyecto de población. Sus espaciosas 
calles corren rectas deN. áS. ád.cÉ. ó.O. teniendo la mayor 
de ellas unas 20 .varas de anchura; y ésián distribuidas en 
cuatro barriósj cuyo conjunto forma casi, un paraleíógramo 
rectángulo. Us princinales en dirección' de N . á S, son las 
siguieníes. Ê! paseo ue Arango que se cstieiide de una 
playa á otra, y es la via mas ancha y occidental; las calles 
de Casales, Velasco, Bouyon, San Luis, Santa Isabel, Dc-
Clonct, Horruiliner, Gazet, de Vives que es un hermoso 
pasco con 40 varas de anchura, de Cristina y de Tacón. 
13cK. í O. corren las dela Mar, Dorttcos, Santa Clara, 
Aigiiollcs, San Fernando, San Córlos, Santa Cruz, Sania 
lílena y dé Castilla. Existe además desde 1846 un barrio 
formado còn el ainnenlò qué han lomado las prolonga
ciones de las calles de Santa Isabel' y sus.paralelas. l íntr 
sus plazas la principal es: la llamada Real'estenso cuadril 
longo que'ocupa el intérvaló de dos manzanas ó cuadras 
completas. Su recinto interior limitado en sus dos lados 
principales por hileras de árboles y bancos 'dé piedra, en
cierra 8 cuadros enverjados y sembrados de plantas. Del 

. tentro de cada uno de esos cuadros so destaca una' casilla 

e njampostéria. Los intérvalos que miden entre unos y. 
tro| loe forman otras tantas calles enlosadas que son el pa
co anas concurrido del vecindario, sobre todo en tas 
rimeras horas de la noche, durante las cuales ilumi-; 

nan á esta localidad dos filas de luces de gas. En esta 
plaza seproyectó ycolocópor el actual teniente gobernador: 
(don Jose de la Pezucla una estatua de la gran reina Isabel" 
.;la Católica. Tiene además una plaza de mercado, llamadaí 
xle Labra, en memoria de uno de los gobernadores de la: 
villa;'otraen proyecto y otras 2 derecreo en el barrio ac
cesorio que dejamos mencionado. Componíase su caserío 
ebiííp de 1852, de 18 casas altas demampostcría, SÍ01 bajas 
del mismo màtenal, 714 de tabla y leja, 21 de tabla y té-7 
jamaní ó guano y 3 de embarrado ó guano y yaguas, ó 
sea un (otal de 957 edificios alzados sobre Jas 6 caballe
rías de tierra distrihuidas en solares. Según los datos de 
1858,1a población constaba de 9 edificios de mampós-
len'a de2 pisos,3^4 bajos de la misma clase, y do 780 de 
tabla y teja. Aunque ofendan á" su aspecto ya pocas de las 
mirerahles chozas de embarrado y guano que afean más 
ó menos á la mayor parte de los pueblos de la isla, en-
aquella época, aun jleslucian el' de varias calles algunas 
viviendas de íálda 'y tejaiiianí, 'que es de esperar su
priman pronto los progresos constantes de esta cabecera. 

¡Sus principales edificios son: la iglesia parroquial que 
"obre el mismo solar reemplazó hace mas de 20 años ai 
nodesto templo levantado al fundarse la colonia Fernandi-
a de Jagua. Es una obra correcta que no carece, de ele

gancia, aunque su techumbre azoteada parezca mas propia, 
de un edificio particular que de una parroquia. La nave 
recibe luz por los buecosde nna bonita torre octogonal d& 
| in solo cuerpo con media naranja y cúpula que se destaca 
jdel centro del' edificio sobre el espacio que domina y cor-
iresponde al de la puerta principal. La fachada es de buen 
3gusto, abriendo con dos puertas laterales que dejan en me-
|uiootra mayor arqueada, con dos columnas y una cornisa 
jlnarigular1 sobre la parte supériOr. Precede á estefreute 
im espacioso veslíbuío ceñido de eaverjadura, y por uaa 
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pared de mampostería. Contiguas á la iglesia hay habiía-
ciones para el cura párroco y algunos de los dependientes 
de la parroquia, que es de ascenso. La casa de gobierno 

I tiene su fachada como la de la iglesia mirando á la Plaza 
I Real. Empezó á edificarseá fines de 1841; y por la escasee 
I de recursos que había entonces para esta clase de atencio

nes, su fábrica sfrdilató mas de dos años. Es de planta 
g baja, techada de azotea y dividida en tres departamentos. 
I El principal sirve de morada al teniente gobernador poli-
I t ico y militar, y tiene localidad para su secretaria. Otro 
I segundo departamento está destinado al ayuntamiento y á 
'rías oficinas municipales; y el tercero que es enteramente 
; independieute de los otros dos, á cárcel pública, teniendo 
su entrada por la calle lateral. Su frente principal tiene 
una galería de 7 arcos simétricos sobre pilares de dobles 
columnas. El hospital de San José es obra reciente y boni
ta, aunque no carece de defectos que precisamente hace 
resaltar mas el objeto á que ha sido destinada. Su planta 
la forma un vasto cuadrilongo que destaca dos cuerpos uni
formes A la espalda. Está fuera de la población y junto á 
los solares aun casi descubiertos de las nuevas calles de Las 
Casas y Hernán Cortés, á las cuales dasu principal entrada 
con 3 puertas arqueadas yenverjadas en su centro, y 2 rejas 
líitcrales. Los demás huecos que abren en este l'renle y por 
sus costados esteriores carecen de las dimensiones sufi
cientes para ventilar bien tas piezas destinadas á los enfer
mos. En lo interior de la casa hay un espacioso patio em-

íbáldosado formado por 4 galerías. Tiene este hospital ca
pacidad para mas de. 40 camas, aunque oo se presupouen 
mas que 15 hospitalidades diarias, que es el número or
dinario que suelecontar cu sus dos departamentos de varo
nes y hembras. Gobiérnalo un administrador encargado 
también de la botica con un médico-cirujano;"y compo
nen su servidumbre un practicante, 2 enfermeros, un coci
nero y % criados de color. Los fondos municipales designan 
anualmente para sus gastos 2,400 ps. fs. El cuartel nuevo 
Úe infantería, de moderna construcción, lo activó durante 
su reciente gobierno el coronel don Francisco de Ceballos. 
Es de planta baja, con capacidad para 4 compafíias de in
fantería y una sección dé caballería con ^pabellones para; 
sus géfes y oficiales. Tiene su fachada eb la Plaza 
Real. Los gastos de ampliación y mejora de este buar-f 
tel importaron 7,800 ps. fs. cn.<18B9.=EI cementerio pú
blico que ha recibido hace poco ampliaciones y mejoras, 
está .en; la situación ipas coaveniente, aislada y ventilada, 
à unâs 300 varas de los lítni tes de la-poblacion y del ferro
carril de Cienfuegos á Villa-Clara. Es un .vasto cuadri-
íongo ceñido de altas tapias de mampostèría, cuya entrar 
da mira á la villa. Cierran su fondo 3 líneas de nichos, 
y en sii.centro solevanta una elegante capilla, adornan
do su fachada cuatro columnas. Su techo como ol do 
ía iglesia parroquial, es de azoica con cornisas.= lin 
ja orilla del mar, y al N . 0. de la poblacioti, 'ostá] 
^bñíatadero que es un edificio cuadrilongo de mamposte-

/-'#fa, y aislado del caserío, que contiene un Vasto patio con 
/.cobertizos y todas las oficinas necesarias para su objeto.= 

La aduana,.después de la de la capital acaso sea el mejor 
edificio de los de su clase en toda la. isla. La fachada prin
cipal da á la calle de la Mar hácia el centro del muelle 
circular llamado Real, en el punto del mayor movimien
to marítimo; su puerta principal abre en medio de ¡i ar
cos de mamposterías sobre cada uno de los cuales hay un 
^balcón corrido que adorna todo sü frente. Cierran sus 
ícostados-dos lípeas, uóa de balcones en la planta superior, 
;y otra de ventanas én1 la inferior. Contiene vastos almace-
:nes iy depattamentos para sus diferentes oficinas, con alo
jamientos para el administrador y los principales omplea-
•doWiy dependientes.==La estación del ferro-carril es otro 
(Je los 'cdiíicios de mejor gusto dela villa, nuyo espacio
so cuadrilongo se prolonga á su costado en el paralelo 

yle la calle: dé Arango. Forma su frente principal una 
galeria ácólumnáda, y contiene todos los departamentos 
¿y oficinas que reclama su objeto, además de dos atmace-
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nes separados que tiene á su espalda. Del centro" de su 
costado N. arranca la linea que por la orilla del mar con
duce á Villa-Clara, y se aloja de la población entre el ángu
lo del hospital y la nueva calle aun casi descubierta^de 
tfernan Cortés. Por el del S. se destacan tres ramales de via 
férrea, de los cuales el mas corto enlaza á la estación con 
las oficinas de un establecimiento do fundición llamado la 
Nacional. El segundo de estos ramales está destinado al 
servicio de varios muelles particulares, y el tercero quo 
es el mayor, se estiende á toda la calle de la Mar para fa
cilitar la carga y 'descarga de efectos comerciales de esta 
orilla principal del puerto. La citada fundición es un vas
to edificio cuadrado de planta baja que se estiende de 
N . á S. por cl S. do la estación del ferro-carril, y muy 
cerca de la ribera y de los muelles. No tenemos dota* 
lies prolijos sobre su estado y operaciones interiores; peri) 
sabemos que se funden en-sus talleres y fraguas todos los 
artefactos que exige la' complicada maquinaria délos i n 
genios y otras industrias usuales en -la isla, á precios mas 
favorables para los hacendados que en la capital.—La So
ciedad filarmónica á cuya localidad cqucurren las princU 
pales familias de la villa á bailes y conciertos, es una bo
nita casa de planta baja con techo de azotea y galcríaè 
de columnas con enverjaduras intermedias, que podría 
servir de modelo propio para la arquitectura del clima 
tropical.=El hotel de la Paz entre los edificios parti
culares, es acaso el mas notable, no "por su estension, 
sino por la elegancia de su forma. Aunque es de plan
ta baja solamente, cierran sus dos lados interiores dos 
galerías de columnas del mejor gusto, y le sirve de techo 
una azotea con una balaustrada corrida do piedra. Del cen
tro.de.este tedio se destaca en forma do mirador un po-
queíío cuerpo de dos pisos coronado por una media na
ranja. En este hotel siempre concurrido por forasteros y 
transeuntes, hay mesa redonda con íegular coqina y ser
vicio á precios modcrados.~líl teatíó, de bonita construc
ción y suficiente para la población, tie*iesu fachada en la 
plaza. Además de los mencionados edificios háy õtròs dó 
particulares en,Cienfuegos muy uotables y sólidos, pará 
.cuya cónstfuccion'píisée abundante yíescelente piedra dje 
cal, grandes tejares:é iipneñsasrcánferás de piedra de muy 
buena Calidad.MEn 18á&,.bàjíi el réduciqo presupuesto 
de 9,800 ps;1 fs. se émprèndió la obra del .primer muelle 
que tuvo el puerto de esta villa, gastándose en el s i 
guiente 3110.3,618 en las mejoras adioioUales que recibió. 
A pesar de ellas quedó siendo harto mezquino y despro
porcionado al creciente movimiento que iba tómando ol 
puerto. Hoy éste muelle, sirye ünicsimente para la des
carga de los buques costeros. En 1852, se díó principio á la 
construcción de otro circular contratado en 46.650 ps. fs. 
Esdemadeta dura sobre pilotage y avanza dentro de lã 
bahía 460 varas facilitando la carga y descarga de buques 
mayores. Ultimamente ha recibido mejoras importantes, 
siendo la mas notable la de un tinglado de 28 varas de 
largo y 8 de ancho, que costó 41,094 ps. fs. Los gastos 
del personal, entretenimiento, limpieza y alumbrado de 
este muelle, se presupusieron para 1862 en 590 ps. fs. en 
la forma siguiente 

Uncelador, . . . 240) \ 
Alumbrado de gas . . . . . • 240 [53P 
Utensilios para el baldeo y aseo del muelle. • 50) ^ 

: : : :í 
Hay además otros muelles que adelantan muchas yaxfa 

dentro del mar para facilitar el atraque á ^s^ííydres.bü-
ques de travesía; cuya carga y descarga,é&'a<afsea.cómd-
dameote por medio de los ferro-ícarriles qtíe surcan estQS 
muelles. Ca;¡ todos ellos tienen so^éíírrespondientes a l 
macenes de frutos que cu su mayor parte son muy capaces 
j acomodados al objeto, y tigneji anejos algunos talle
res de tonelería. También ppí-Ià parte del N . de la penín
sula de Zapata se destacan "dos muelles con grandes algi-
bcsparacl abastecimiea'to de agua potable á la marina. 
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La limpia del puerto se hace por medio de una draga y 
12 gánguiles. Hay también 4 boyas para cuya conserva
ción consigna la Real Hacieada 200 ps. fs. anuales.=El 
lazareto que hay establecido en esta ciudad está á cargo 
4e un guarda con 300 ps. fs. anuales. Según el Cuadro Es
tadístico de 4826, la población en aquel aíío se componía 
de 6Í3 blancos, IOS libres de color y i75 esclavos, total 
W\ almas de toda edad y sexo. Eri el censo do 4846 se 

CIE 
elevaba ya su vecindario á4,324 habitantes, 2,721 blancos, 
992 libres de color y 634 esclavos. De los siguientes datos 
estadísticos correspondientes á 1838 que insertamos çor 
ser los mas ámplios que nos ha podido facilitar la oficina 
de estadística de la capital resulta que en aquel año tenia 
7,355 personas de toda edad, sexo y condición en esta 
forma. 

POBLACION DE LA VILLA de Cienfaegos, clasificada por sexos, ' estados, ocupaciones, naturalidad, edades, 
castas y condiciones, ganado, canuages, establecimientos y clase de ellos, con otros datos referentes á la 
agrícola è industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

OLABIfflOAOION POR S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

BlADCOS 
Colonos y emigra

dos de Yucatan.. 
Colonos asiáticos.. 

^ Emancipados.. 

Totales.. 

m 

341 

301 

303 

200 

443 

sao 
1 

116 
101 
69 
58 
58 
10 

1291 

570 

827 

120 

264 

32 

« ñ 

2371 
1 

177 
543 
410 
234 
290 

JO 

4036 

HEMBRAS. 

8920 

ITl 
1095 
965 
437 
748 

10 

7355 

CLASIFICACION DE LA POBLACION FUA POR ESTADOS. 

CLASES 

T . 

CONDICIÓN ES; ; 

Blancos 
Colonos y emigrados de 

Yucatan 
Colonos asiáticos 

J ( ^ - - - Í Z ^ o , : 

S E S c l a v . - ( ^ f ¿ , : 
\Bmancipados 

VAROKES. 

Total. 

IT} 
390 
230 
180 
255 
10 

3009 

460 
"' ,1 

m 
131 
32 
44 

115 

213 

HEMBRAS. 

952 
1 

m 
168 
m 

2124 

447 
1 

117 
259 

30 
61 
» 

915 196 

3920 
3 

177 
1095 
965 
437 
748 

10 

7355 

436 
1 

D 
127 
146 
42 
44 

796 

Número de personas que por su pobreza, é imposibilidad 
física, necesitan de losrecursos dela caridad pública. 

CLASES, 

condiciones y causas de 

su imposibilidad. 

BLANCOS: lazarinos.. . 
DB COLOR: lib.'; demon. 

blancos. . 
de color.. 

Totales 

MENDIGOS. 

EDADES. 

d e l á 
12. 
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Naíaralidad de la población blanca, ó sea stt clasificacim 

por las naciones ó países de que procede. 

Nafrjralidaà. 

Galicia 
Asturias. . . . . 
Aragoa. . . . . . . 
Castilla. . . . . . 
Cataluña . . . . 
Andalucía. . . . 
Estremadnra . . 
Murcia. . . . . 
Baleares 
Navarra 
Vizcaya 
Canarias . . . . 
Puerto-Rico.. . 
Italia 
Francia 
Inglaterra. . . . 
Estados-Uoidos 
Habana 
Holguin 
Cuba 
Puerto-Príncipe. 
Trinidad 
Sancti-Splritus. 
Remedios. . . . 
Matanzas. . . . 
Manzanillo. . . 
Bayamo 
Pinar del Rio. . 
Villa-Clara . . . 
Jaruco 
Cienfuegos . . . 

Total. . . 

Varo
nes. 

Í02 
138 

•14 
72 

•148 
90 
U 
47 
32 
78 
91 
99 
a 
42 
58 
37 
29 

HO 
3 

60 
97 
74 
15 

o 
2* 
7 

15 
3 

207 
7 

707 

Hem
bras. 

2,371 

4 
17 
37 
6 
4 

n 
44 
40 
40 

2 
38 
32 
36 

40 

173 

4,004 
4,549 

T O T i L . 

106 
459 
49 
76 

475 
99 

• i i 
47 
40 
82 

408 
436 
20 
16 
80 
48 
39 

150 
5 

98 
129 
407 

23 
7 

31 

5 
380 
10 

4,741 
3,920 

Deslinosy ofteiosque ejercen las 2,673 personas Maneas y 
las 1,324 de color libres desde la edad de \% mos arriba 

Destinos, oficios y ocupaciones. Blancos 

Abogados 
Aserradores 
Arquitectos. 
Agrimensores 
Albañiles 
Arrieros 
Barberos 
Boticarios. . . . ; 
Caldereros 
Carreteros 
Carniceros 
Canteros 
Cocineros 
Comerciantes. 
Comerciantes de g a n a d o . . . . . . . 
Clérigos, . . , , 
Escribientes 

. Escribanos. . 
Empleados 
Hacendados 
Herreros 
Armeros . 
Carpinteros , . 

Decolor 

Total. . 582 295 

16 
49 

3 
4 

81 
45 
5 
3 

42 
38 
45 
42 
27 

109 
4 
2 

36 
3 

40 
56 
17 

4 

67 

17 

74 
9 

30 
12 
9 

51 
7 

24 

4 
68 
27 
21 
78 

11 

138 

877 

Empleos, oficios ú ocupaciones. Blancos 

Sama anterior. . 
Aguadores 
Hojalateros 
Chocolateros 
Dentistas. . . . . . . . 
Jornaleros 
Labradores 
Id . de maderas. . . . 
Maquinistas 
Marineros 
Médicos 
Miisicos 
Mayorales. . . . . . . . 
Enfermeros 
Negociantes de maderas. 
Panaderos 
Pintores 
Procuradores , 
Plateros 
preceptores 
Poceros 
Pescadores 
Profesores 
Alfareros 
Ueverberistas. . . . . . 
Relojeros 
Retratistas 
Sastres 
Sepultureros 
Tabaqueros 
Toneleros. . . . . . . 
Talabarteros 
Veterinarios 
Dependientes 
Zapateros 
Curtidores 

Total 

Costureras 
Lavanderas. , . 
Tejfedovas de sombreros. . . . 
Modistas 
Dedicadas á sus quehaceresdomés 

ticos 
Total general 

582 
40 
8 
3 
1 

265 
244 
22 
34 
67 

7 
9 
4 

26 
9 
6 

47 
5 
7 

27 
4 
7 
3 
2 
1 

44 
1 

71 
91 
45 

4 
80 
45 

De color 

M;742 

351 
, 24 

555 
2,673 

295 
» 

4 
2 
1 

75 
40 
15 

» 
34 

n 
26 

10 

,6 
1 

32 

36 
9 
6 

i 
> 

38 

869 

124 
94 

533 
1,324 

T O T A L . 

877 
40 
12 

5 
2 

340 
281 

37 
34 
98 

8 
46 

7 
9 
4 

36 
49 

6 
32 

5 
15 
37 

4 
13 

4 
2 
1 

73 
4 

107 
400 

a i 
1 

80 
83 

2,314 

475 
415 

6 
2 

1,088 
3,997 

Pueblos, caseríos, carruages, ganado, fincas y estableci
mientos de toda clase que hay en el partido. 

Villas. 

•Nómero de casaa <1« 

Mamposteria y alto J¡ 
Mamposterla y zaguán. . *J 
Mamposteria baja w¡J¡ 
Tabla y te¿a 
Tabla y tajamani.. * 
Ciudadelasy casas de vecindad. . . . . . . . . 
Accesorias. . . ' • .; • • • • • • 
Cuartos interiores que se alquilan. . - • •• 

15 
45 

212 

Carntagea. 

Quitrines 
Carretas * • 
Carretones y otros carros 
Carretillas • • • 

55 
66 

3 
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Cabezas áe ganado. 

- ' De tiro, carga y de montar. 

Bueyes í 
Caballos y ycg«as. 
Mulos V mulas., . 

i)c tódã especie. 

Lanar. 
Cabrio.: 

na 
m 

45 

n 
82 

Fincas a establécimieüífls rurales é iiiduslriales de todas 
= clases. . . -

Tejares y alfarerías. - ¡.. 
Teneriás. . •. . •» . . • U 
Almac^iís de •víveres. L 
Id. de Azúcares . . . U 
Albeiterías.. . i . - . . . i.. 
Boticasi , , . ' . ] . . 
Carpinterías.. .( . , . 
Escuela?; 
,Tiendas¡de roph.. . . ; . 
Id . mistas.. Kv , . . •.. 
Àgenciàs do negocios . i . 
Id . funerarias,;; . . 
rTalabarterias, . . . . , 
Aljnacènes de íadrillo:;, 
.Cafés..u . . . ; . 
ijfeiratilbs. . . L ; : ; . 
•Barberías..;. .!> 
Galdôifeíías. . . . . 

1 
4 
8 
3 
1 
2 
8 
6 

42 
65 

2 • 
1 
3 
1 
2 

••'•i%> 
8 
2 

NOTAS. No se incluye la guarnición y rpK;>:iiardo.=No hay 
conventos de ninguna claso.=Entr¡! los cstrangeros se cuentan 
93 domiciliadoSj de cl losl l varones y 22 hembra".=En el tejar 
que hay en la villa se trabajan aproximadamente J.OOO piezas de 
ladrillo'y teija.=Eri la única tenería que hay se curten alano 

, 8,000 pieles que ee venden en el distrito.=Es eventual la existen
cia de ave'8.=En los 148 caballos y 15'mulos no hay yeguas ni 
mulas.; . . . . 

En cl rtltinio censo verificado en la isla h mediados do 
t&M aparece osla cabecera con 10,338 habitantes, 4,058 
varones y 2,401 hembras blancas^ ,694 varones y 2,4 85 
hembras do color libres y esclavos. Do estos diversos da
tos resulta que en esta, villa su vecindario ha ido adqui
riendo un prodigioso desarrollo, lo mismo qilé su riqueza, 
y comercio del cual (rataremos mas adolante.=AUTORiDA.-
DÉS y c o n p o i u c i O N E S . = R e s ¡ d e en- esta-cabecera un te
niente gobernador político y militar de la clase de coro
neles que disfruta él-sueldo anual de 3,450 ps. fs. con un 
secretario de primera clase para el despacho de los asun
tos' civiles con "1,000 ps. fs., uri oíiéial con 600, y otro se
cretario de'lá clase de Lenierittís para el despacho d é l o s 
asuntos mili tares'con'825. Una alcaldía mayor de ingre^ 
so cuya jurisdicción sé èstiende á lodos los partidos en; 
que so divide ésta ' ten'ericiíi de gobierno, Compónese este 
juzgado de un àlcaldòriiáyor còri 3,000 p i . fs. anuales, un 
promotor fiscal con 1 ^OO, ! ^ pfícial papíslctcro con 300 y 
un alguacil con 300. I.os gastos de material y escritorio de 
esta uependencin se presuponen., en 100 ps fs. anuales. 
Hay 3 escribanías públicas, un contador judicial, un ano
tador de hipotecas,, un colegio de abogados y otro de pro-, 
curadores que . son de los mayores deja, islri. ¡MI ayunta
miento con el título deM. 1. administra los intereses mu
nicipales de toda la J. habiendo, sido reformado por el r.eal. 
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decreto de 27 de julio de 1859. Se compone del teniente 
gobernador presidente nato, de un alcalde, 2 tenientes de 
alcalde, .un alférez real, 9 regidores/un sindico y un se
cretario. Los presupuestos de gastos é ingresos de esta 
corporación para 4862 fueron los que á continuación se 
detallan. 

Presupuesto die l ò s gastos é ingresos muni-
; cipales de l a J . de Cienfuegos' p á r a e l año 
de 1863 . : 

SECCION PRIMERA.. 
GASTOS. 

PARTE PRIMERA. 
G A S T O S O B L I G A T O R I O S . 

CAPITULO 1. • - • 

Gobierno político. 

A.rti<;u-
los. 

Cantidades Id. genera-
. parciales. lee, 

A . " Asignación á la secretaría 
política 800 » 800 » 

¡: CAPITULO 11. 

Empleados del ayuntamiento y j m t a n m i c i p a l . 

2.° Sueldo del contailor mu
nicipal que á la vez es 
secretario i . . -1,400 » 

Id. del oficial de la se
cretaria-contaduría. . . 

Id . de 2 escribientes.; . 
5.0- Asignación a! mayordomo 

de propíos 5,300 » 
6.°, Sueldo del portero de la 

corporación municipal. 
Id . de 2 celadores, uno 

del niercaddy otro para 
. el rastro . . .• 
Id . del éncargado del re

loj público. . . . 
Id . para un agrimensor . 

encargado de la alinea?-.- - • • 
cion de las casas 174 » 

CAPITULO n i . ' 

Gastos d é 'oficij ià-

3. ° 

4. ". 

7." 

8. ° 

9. ° 

720 » 
960 » 

360 

720 »• 

144 •». 

9,778 » 

40.° Gastos de escritorio é i m 
presiones. . \. '. . . . . 

11.0 Id . de correo. . . . . . 
12. ° Snscricion á |a Gaceta y 

al periódico dé esta v i 
lla 

13. ° Papel sellado para actas . 

••Suma y sigue 

500 » 
'30 » 

30 » 
50 '» . 610 » 

41,188 i» 
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CAPITULO IV. 

Policía de seguridad. 

Artícu
los. 

Cantidades Id. señera-
parciales, les. 

Suma anterior 
M.0 Haberes de ios dependien

tes de policia municipal. 
i 5.° Id . de los de policia rural. 

6,120 » 
8,640 » 

11,-1! 

U,760 » 

CAPITULO V. 

Policía urbana. 

16. * Alumbrado público.-Gas
tos de alumbrado. . . . 10,408 » 

17. ° Limpieza pública.—Suel
dos de empleados ygas-
tos . 8,760 » 

IS.» Serenos.—Haberes perso
nales 5,376 « 

19.° Bomberos. — Id, de dos 
cornetas 408 » 

¡¡0.° Id .— Gastos, ójornalesde 
' los mismos cu dias de 

incendio.. 300 » 
21.° Id.—Gastos de conserva

ción y aumento y repa
raciones & las bombas. . 300 » 19,552 » 

CAPITULO V I . 

Instrucción pública. 

n. 

23, ° 

24. ° 

25.° 

8,272 » 

Sueldos de maestros de 
instrucción primaria y 
auxiliares -. . 

Gastos de escuela en ense
res, libros y demás. . . ¡>00 » 

Alquiler de los edificios 
para escuelas 1,110» 

Reparación de las casasde . 
las escuelasquc son pro
piedad municipal. . . . 406 » 

26. ° .Mitadde las pensiones de 
un jóven que estudia ar
quitectura en Madrid. . 

27. ° Pensiones de 2 alumnos 
en Ja escuela normal de 
Gnanabacoa 

32* » 

480 » 11,092 » 

C A P I T U L O V I I . 

Beneficencia. 

28. ° Vacuna. — Asignación á 
los conservadores. . . . 

29. * Asignación á un médico 
en cada uno de los 6 
partidos rurales por la 
obligación de vacunar á 
10 ps. fs. cadaJuno. . . 

30. ° Subvención al hospilal de 
caridad de esta villa.. . 

; ' Svma ys igu¿ . . . . . . . . 

300 » 

720 » 

2,400 » 3,420 » 

60,042 » 

GTE 
CAPITULO VIH. 

Obras ¡ n i b l i e a s . 

Artícu
los. 

Cantidades Id. genera-
parciales. Tes. 

•SttHirt anterior 
31.0 Reparaciones de los cami

nos y puentes de la J. . 1,416 » 
32. ° Haberos do brigadas y es

coltas de los presidia
rios que so ocupan 
en las obras públicos. 
Mensualidades de los 
emancipados, vestuario 
de los mismos y cimar
rones 4,516 » 

33. ° Para continuación de la 
plaza dela Reina y com
posición de la casa de 
gobierno 2,000 » 

34. ° Sueldo do un capataz do 
las obras, manutención 
(le emancipados y ci
marrones y captura de 
estos últimos BJiiO » 

SS.» Id. do un jardinero para 
la plaza de la Reina. . . 

60,012 » 

300 » 13,772 » 

36.° 
37.0 
38.° 
39.0 

40.0 
41. « 
42. " 

43. * 

44.0 

CAPITULO IX. 

C á r c e l p ú b l i c a . 

Sueldo de un alcaide. . . 720 » 
Id. de un llavero 324 » 
Id. del médico 300 » 
Enfewneria. — Gastos' de 

medicina parp los presos. 40 » 
Manutención de presos.'. 4,500 >t 
Alumbrado de la cárcel,. 240 » 
Gastos' de traslación de 

presos i otros puntos. . 500 >> 
1(1. do conservación de 

edilicios, compra y re
paraciones do efectos, 
prisiones, etc. . . . . . 100 « 

Sueldo do un portero.. . 360 n 7,084 

CAPITULO X. 

Alquileres de edificios. 

(No hay nada presupuesto en esto capitulo.) 

CAPITULO X I . 

Cargas. 

45. " Fiestas de iglesia en la t i 
tular 300 » 

46. • Para pagar un ano de t r i - , 
bulos de 7 solares de la , ^!;' 
nueva cárcel á íiOO ps. ' i 
ís. cada uno y rédito de 
fi p% a n u a l . ' 2 1 0 » 

47. • Para amortizar uno docs-r; 
tos solares.. . 500 » 

Deudas. . ' . . -

Toíai de gastos obligatorios. 

1,010 » 

81,878 » 
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PARTE SEGUNDA. 
GASTOS FACULTATIVOS Ó VOLUNTARIOS. 

CAPITULO r. 

Obras de nueva construcción. 

Artícu
los. 

Cantidades Id, gener a-
parciales. les, 

48.° Para la obra de ia nueva 
cárcel destinado anual
mente 10,000 » 

bQ.o Para reconocimientos, ni
velación y formación de 
planos ypresupuestosde 
la traida de aguas pota-

- bles ¿ esta villa 2,000 » 12,000 » 

CAPITULO 11. 

Iluminaciones. 

(No hay nada presupuesto en este capitulo.) 

Total degastos voluntarios. 

• PARTE TERCERA. 
G A S T O S I M P R E V I S T O S . 

CAPITULO UNICO. 

-Para calamidades públicas • 
t y otras atenciones no 

previstas. . . . . . . . 1,588 » 

12,000 » 

1,588 » 

Total de gastos imprevistos. 

Hcsúmen de la primera sección. 

Parle 1.» Gastos obligatorios. 
Parle 2.a Gastos facultativos ó 

voluntarios. . . . 
Parte 3.» Gastos imprevistos.. 

1,588 » 

81,878 » 

12,000 » 
1,588 » 

Total general do gastos. . . 95,466 » 

SECCION SEGUNDA. 
INGRESOS. 

PARTE PRIMERA. 
I N G R E S O S O R D I N A R I O S . 

CAPITULO I . 
Propios; 

Reditos de censtís.. . . . 5,206 28 
Corral de concejo 83 » 
Alquileres de fincas. * . . 450 » 

4. ° Productos del rastro . . . 1,281 » 
5. " Id. dé los mercados.. . . 5,359 20 
6. " Barca de Damují 1,366 66 
7.0 Carro para conducir las 

-carnes 840 

1. « 
2. ° 
3. 

CIE 
CAPITULO I I . 

Oficios. 

(No hay nada presupuesto en este capítulo.) 

CAPITULO I I I . 

Derecho». 

Arlicu-
]OS. 

13,586 1-4 

Suma y sigue. 43,586 44 

Cantidades 
parciales. 

Suma anterior 
8. ° Toma de razón de títulos. 42 50 
9. ° Resellos de pesas y medi

das 296 50 
40.° Lieencias para fabricar. . 235 » 
11. ° Los del oficio de regidor 

alguacil major 29 50 
12. ° Portales de plazas y pa

seos 53 50 
13. ° Kxámen de profesores de 

instrucción primaria ele-
inenlal 20 » 

Id. genera
les. 

13,586 14 

677 » 

CAPITULO IV. 

A rbitríos. 

14.° El de puestos públicos. . 
45.° El de marcadccarruagès. 

.46.° Bí de vendedores ambu
lantes. 

47.° El de escrituras "y demás 
instrumentos públicos.. 

18.° .líi de tid de gallos. . . . 

6,987 25 
1,750 

312 » 

4 80 7o 
2,000 » 11,230 » Mi-

CAPITULO V. 

Cárcel. 

19. ° Derechos de carcelage.. . 
20. ° Reintegros para alimentos 

depresos no pobres. . . 

443 50 

50 » 493 50 

2 1 / 

CAPITULO V I . 

Multas. 

Por la parte que se calcu
la corresponds á los fon
dos municipales percibir 
de la Real Hacienda en 
las multasimpueslaspor 
faltas de policia ú otras. 25 » 

CAPITULO V I I . 

Impuestos. 

22. Por el 4 p. % sobre la ren
ta de las fincas urbanas. 16,127 82 

23.° Por el 4 p. %sobre el ca
pital de los solares. . . 1,000 

Snmaysigue . . . . . . . 47,427 82 46,044 50 
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Artícu

los. 
Id. genera

les. 

24.° 

Cantidades 
parciales. 

17,127 82 86,044 64 Suma anterior 
Por el i Va P- "lo sobre las 

tincas rústicas 38,340 
Pur las cuotas señalndasá 

la industria y al comercio 43,776 
1 Costas procesales %i0 5* 69,454 36 

Total deingresos ordinarios. 95,466 » 

PARTE SEGUNDA. 
I N G R E S O S E S T B AORDINAIVIOS. 

CAPITULO UNICO. 

(No hay nada presupuesto en este capítulo). 

liesúmen de la segunda sección. 
Parte 1.a Ingresos ordinarios. 95,466 
Parte 2!." Ingresos estraonli-

nanos 

Total general de ingresos. 

Hestlmen general del presupueslo. 
Gastos 9b,4C6 » 
Ingresos 95,466 » 

Igual. 

95.466 » 

La capitanía del puerto y ayudantía de matriculas la 
desempeña casi siempre un capitán de fragata con el ha
ber amial tie 2,160 ps.fs., con tm asesor, ti» escñlmno, «n 
cirujano, un marinero patron de la falúa con 102 ps. fs. y 
4 grumetes con 60 ps. fs. cada uno, presuponióiidoscadc-
mas 4 40 para gastos de escritorio de esta oficina, y 400 
para reparaciones del edificio cu que está establecida. 
Dependen también de ella el subdelegado, los 2 alcaldes 
de mar de este puerto y los do los otros puntos de su demar
cación marítima. La administración depositaria de ventas, 
(jue es de segunda clase, se compone de un administra
dor con 2,500 ps. fs. al año, un oficial iulurvenlor con 
1400, 2 oficiales segundos con 900 ps. fs. cada uno, 2 ter
ceros con 700 uno, un cuarto con 600, 2 escribientes de 
primera clase á 500, cuatro á 500, un intérprete con 4,000, 
unvista primero con 1,200, un guarda-almacén con 900, un 
fiel de peso con £00, un portero con S0O y un mozo con 
200. Seabonan anualmente á esta dependencia 1,450 ps. fs. 
al año para gastos de material y arqueo de buques, y 4,600 
para reparaciones del edificio tjue ocupa. A los recepto
res, colectores y espendedores de papel sellado, sellos ju
diciales etc., que dependen de esta administración se les 
presupusieron para 4862 sus respectivos derechos en la 
forma'¿igtiieute. 

1 Beceplor de papel sellado y bulas 500 
•1 Idem de documentos de giro, al 1 p % . . . . 
4 Colector del derecho único y fijo de almacenes 

y tiendas, al 5 p % 
4 Idem de diferencias de papel sellado, al 6 p0/^ 
1 Idem de manda pia, al 5 p u/0 
1 Idem de sellos judiciales, al 3 p % 
4 Idem de franqueo, al 2 p % 250 
1 Idem-de papel ele multas y reintegros, al 5 p%. 150 
1 Idem del derecho de consumo de ganados . . 
1 Idem del impuesto sobre, costas, al 5 p % . . . . 
4 Receptor del Part.0 de Santa Isabel de las Lajas 

al 5 p % sobre los productos que recaude. . 
Total ' . . . " 

35 

500 
4 00 
45 

210 

580 
450 

500 
2,990 

El resguardo terrestre suele formarse de un tenien
te, 2 aventajados y 10 carabineros que perciben sus ha
beres por el presupuesto general del cuerpo. Para los 
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gastos del material de este destacamento se presuponen 
430 ps. fs. anuales y 500 para el entretenimiento de 5 ca
sillas que tienen para sus guardias. Kl resguardo maríiimo 
se compone de un sota-patron que tiene el haber anual de 
264 ps. fs. y 9 marineros con 216 cada uno y su respectiva 
ración de armada á razón de 94 ps. fs. 25 céntimos al año. 
Para el servicio del castillo deJagua hay una falúa con otro 
sota-patron que percibe 264 ps. fs. al año y 4 marineros 
con 246 cada uno y 450 para los utensilios, luces y com
posiciones de este buque. Hay un comisionado para el es-
pendio debilletcs de lotería con un beneficio de 33 ps. fs. 
31 Vj cííiiümos por cada sorteo, calculándose que perci
biría en 4 862 por este concepto 699 ps. fs. 56 VjCénli-
mos.=La administración de correos, qne es de primera 
clase está i cargo do nn administrador con 4 ,000 ps.fs. 
anuales y un oficial primero con 700, presuponiéndose 
además para los gastos del material doesta oficinaCOOps. fs. 
todos los años. Hay también un conductor qmOleva la cor
respondencia por el ferro-carril ó Sagua la Grande con 
480 ps. fs. anuales y una posta para conducirla ¡STrinidarl 
y Sancti-Spíritus cuyo servicio se consignó para 1862 en 
17,500 ps. fs.=La policia de esta villa está íi cargo de un 
comisario de segunda clase con 1,000 ps. fs. anuales, un 
escribiente con 204, un cabo, 4 municipales montados y * 
14 de A pie que funcionan también como sercnos.*=H 
cuerpo de bomberos de esta cabecera fué creado cu 1 d e 
enero de 4838 y, reorganizado en 22 de junio de 1852-
Consta de 2 tercios, uno de blancos, y.otro de pardos y 
morenos con un total de 288 hombres, con un capitán, 
un teniente, 2 subtenientes, 4 sargentos primeros, 13 
segundos, 36 cabos, 3 cornetas y 228 bomberos. El co
misario de guerra de Cienfuegosy Trinidad reside gene
ralmente en esta cabecera; es de 2.a clase y tiene el sueldo 

I anual de 2,400 ps. fs. Kl cuerpo consular establecido en 
esta villa secompone de un \ice-cónsul encargado d é l o s 
intereses délos súbditos franceses, otro dolos súbditos i n 
gleses y un agente consular de los Estados-Unidos. Hay 2 
subdelegados, uno de medicina y cirugía y otro de farmacia. 
Después de la capital quizás sea esta población de Iodas 
las de la isla la que mas ha cuidado de la instrucción pr i 
maria desús habitantes. Cuenta 15 establecimientos de 
esta clase, 2 para varones y 3 para hembras, gratuitos, cos
teados por ios fondos municipales, y retribuidos para 
.imbos sexos. La Junta de la Real Sociedad Económica es
tablecida en 1844 está dividida en tres secciones, una de 
agricultura y estadística, otra de comercio y otra de his
toria. La Junta do Caridad la preside el teniente go
bernador, siendo sus vocales el cura párroco, el subdelega
do (te medicina, un regidor, y un vecino que funciona 
como secretario. La fuerza militardeslacada en esta cabe
cera se compone generalmente de unos 150 hombres de 
infantería, de un corto destacamento dearlülen'a, y de una 
sección de guardia civil de caballería. Para los enfermos 
de esta fuerza ha^ un hospital militar de 4,a clase esta
blecido en un edilicio de propiedad del Estado que en 1862 
recibió algunas'anipliaciones que importaron 630 ps. fs. 
Su personal facultativo consta de un primer médico con 
2,400 ps. fs., un ayudante de farmaciacon 1,000, un prac
ticante con 408, otro de 1 .a clase con el mismo sueldo y 
otro de 2.a con 300. El administrativo se compone de un 
oficial primero de administración militar con 8â5 ps. fs., 
un mayordomo enfermero mayor y guarda-ropa con 408, 
2 cabos de sala á 240 ps. fs. cada lino, 4 enfermerosá 4 44, 
un mozo dejjoticacon el mismo haber, un cocinero con 300, 
un ayudanta de cocina y un portero con 444 ps. fs. cada 
uno. Para todos Ins gastos y alimentos de las estancias y 
empleados que se ocasionaron en 4862, presupusiéronse 
G,40fi ps. fs. Vj cént. La estación telegráfica de Cicnfue-
gos pertenece á la 3.= sección y dista deiade Sancti-Spiri-
Lus 169 k B . 380 "is. y 4 66 k3.-272ins.de la de Sagua la 
G¡rande.=]nsTORiA.=La de esta villa es muy corta y no 
tiene ningún suceso notable. Reconocida la espaciosa bahía 
deJaguadesdela primitiva colonización de la isla, laesca-

51 
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sei de brazos y recursos ta» desproporcionada á Ia abun
dancia de tierras y de objetos, so opuso por espacio de dos 
siglos k la ejecución de varios proyectos de población que 
idearon asi ol gobierno metrópoli lano como los capitanes 
generales. Su soledad sirvió ron mucha fiftcneiicia de 
refugio á piratas y corsarios, y basta ¡i escuadras cslrangc-
ras que en diferentes ocasiones hicieron aguada y leña en 
esta bahía. A riñes del siglo XVü el capitán general don 
Severino dcManzaneda, fundador de la cuidad do iHülaii-
zas, elevó A la córte im espedicnle razonado demostrando 
la conveniencia de eslablecer un pueblo en sus orillas. 
Pero ninguno de sus sucesores, ni el mismo gobierno metro
politano dieron impulso á la realización de ese proyecto. 
En 1738 rcsolvióel capitán general don Juan Güeiucs l lor-
casitas cstalílcccr sobre Ja entrada de la bahía una for l i l i -
caeion al estallar una de nuestras guerras con la Gran Bre
taña. No pareciéndole suücíenle el simple reduelo que 
proyectó al principio para impedir que los buques enemi-

Sos hiciesen aguada y leña en esta ensenada, determinó 
os aílos despuc:; convertirlo cu el misino punto que hoy 

ocupa en un castillo que se denominó Nuestra Señora de 
los Angeles, cuyo nombre ha conservado liasla ahora, lis
ta sólida y bien colocada obra fué dirigida por el ingenie
ro militar Caballero, y quedó lerminada en 47ií) con ar
reglo â su pnmer proyecto. Cuando, duraníc otro nuevo 
rompirnienlo con aquella misma potencia, los ingleícs se 
opoueraron de la Habana en agosto do 1762, esta fortilica-
cíon sirvió de amparo y de ¡mulo de reunion, no solo á 
los que huyeron enlonecs de la plaza rendida por no so-
iBoterso al dominio eslrangero, sino de las pocas fumas 
quo para preparar su reconquista pudo destacar el gober
nador do Santiago de Cuba don Lorenzo de Madariaga. 
Pero no hay noticias de que haya sido hostilizada ni en 
aquella época ni en ninguna otra de Kuevra. Con las re
formas y mejoras que ha ido rccíbiotiuo esta fortificación, 
os rectangular, con el lado izquierdo quebrado y formando 
martillo. Su medida estoriorcsde90 varas de largo por 60 
<lii ancho, inclusos los fosos que tienen 10 varas. Coronan 
sus balerías 1 .'í cafítinos y le deíiendon unos IÜ0 hombres. 
Tanto iil mísmi] («'Urines como nlymios tie sus MHv.sores, 
cspecialmcnle i.;is (;as;is, rcamiemlarmi la necesidad de 
dar principio ¡i la coloimacion de la balda; pero sus 
razones siempre se cslrellaron en la escasez debra/osy 
recursos. Tuvo que aplazarse la ejecución dotan antiguo 
peusamienlo hasta (a época aun reciente en ((tic empezó la 
opulencia de Cuba á darse á conocer en el mundo comer
cial, y Á que tuviesen las rimiozas de su lerrilorio que 
abrirse salidas nalurales por los puertos mas céntricos de 
la isla. Asi lo comprendieron en 1817 el capitán gejicral 
don José Cienfuegos y el supenuleudenlede Real Hacienda 
don Alejandro Kamirez, en ocasión de hallarse yofugiado en 
la Ilabanadon LuisdeClouet, antiguo y emprendedor colo-

1 no de Nueva Orleans que á sus ideas monárquicas habia 
sacrificado la conservaeion de sus intereses en un pais re
publicano, liste activo gefe formó entonces un hien calcu
lado proyecto que sometió A aquellas autoridades para la 
formación con emigrados de la Luisiana de una colonia en 
l:i bahiadeJagua. Apoyáronselo Cienluegos y Itamirez en 
SUR informes al gobierno, yá principios do 1819 se inau-
jíiiró la fumlaeiou del pueblo llamado primero la Fernan
dina en honor de Fernando V i l , y después de Cienfuegos 
en memoria del capitán general que promovió su creación. 
Forma i i/.ése con de Clouet una contrata cuyas principales 
bases eran bis sii;nionics: 1.» Que de los terrenos mas in 
mediatos ;i la había de .lagua, yespecialmente de los de la 
hacienda de Caunao, se destiuarian 100 caballerías para 
que el coronel las ilistribuyesc en lotes deunasola á 40 fa
milias de agricultores y enalquic-rapersonablancaquellega-
se demasdodie/.yocb',» anos, siendo apta para trabajar, con 
la condición precisa do empozar su desmonte en los diez 
meses primeros de la posesión. 2.11 Quo seria decuenta del 
gobierno pagar los gastos de transporte de los colonos á 
vazon de 30 ps. fs. por persona mayor de quince años, y 

CIE 
do 1B por lap de menor edad que procediesen do cualquiera 
lugar de la Luisiana ó del Norte de América, siendo do
bles aquellas cuotas respectivamente por las que proce
diesen de Europa; y 3.A Que en los seis primeros meses 
se darían Á cada persona adnlta 3 y 7* rs. diarios de asis
tencia, y la mitad A los menores de diez años. El funda
dor no pudo impedir que se cometiesen reCerentemeiiU! á 
esta t'dtima condición algunos abusos que obligaron á la 
Real Hacienda á limitar en -1828 el número de colonos, 
cuando la naciente población no se habia aun reparado de 
los desastres que la ocasionó un huracán en 1.0 deoelubre 
de 4825. En 1827 se la doló tie administración de correos 
y de una subdelegacion del juzgado de bienes de difuntos, 
lín 1829 fué erigida la villa en cabecera de una vasta j u 
risdicción territorial, cuyo mando se confirmó al fundador 
de Clouet con la cláusula mas adelante derogada ele que 
pudiese suplirle en sus ausencias un gefe de su confianza. 
Cuando se retiró para líuropa en 1882 nadie la merecia 
mejor que su hijo el capitán don Alejandro, jóven que Ó. 
una vasta instrucción y al mas ardoroso interés por el 
bien público, minia otras brillantes cualidades, especial
mente la de una generosidad poco común. Fn su tiempo 
se emprendieron las principales construcciones dela villa 
y se corrigieren muchos defectos do los primeros edificios. 
Pero desgraciadamente abrevió su frobierno el marcial 
deseo de tomar parte en defensa de los derechos de 
nuestra augusta soberana en la guerra civil que estalló 
en la Peninsula después de la muerte de Fernando VII . 
Don Afejandro so ausentó de la colonia en 18J5; y poco' 
después quedó organizado el gobierno de Cionfucgos como' 
el de las demás cabeceras do jurisdicción, habiendo cor
rido 5 cargo de gefes dedisliutasgraduacioncs desdo la de 
capitán hasta la de brigadier, Don CórlosTolrá y don Ra
mon Maria de Labra que han sido de los gobernadores que 
mas promovieron sus obras públicas y otras mejoras do 
importancia tenían esta última graduación.—Como en las 
inmediaciones do Cienfnegos no hay ninguna corriente de 
agua notable, y era i n su íi cien te para el consumo de su 
vecindario la de snsalgibesy pozos, tuvieron que proveerse 
sus lialulantes al principio do la fundación de la villa de 
un manantial llamado el Piojo, junto ó las márgenes del 
rio Salado y distante I y Va legua. Habiéndose secado des
pués, fnépreciso proveerse del rio Damnji en la aguada que 
llaman de Felipe á i leguas de distancia de la población. 
Para que cósase tan molesta contrariedad, se intentó en 
1834 por una sociedad anónima abrir un pozo artesiano 
con una máquina de Uriarte que acababa entonces de ob
tener un privilegio de invención. Se dió principio á los tra
bajos en el punto céntrico del pasco de Vives, por donde 
to atraviesa la calle de Sania Cruz; y se siguió profundi
zando hasla 207 pies. A esa distancia se encontraron rocas 
ferruginosas para cuya perforación no alcanzó la potencia 
de la máquina; y este obstáculo, al parecer insuperable en
tonces, descorazonóá los accionistas que dclermiiiaron 
disolver la sociedad y tapar el pozo con maderage. Ño de
bió sin embargo haberse aquella contrariedad considerado 
suficiente para retraerse de una empresa tan adelantada y 
tan necesaria, y mucho menos cuando todas las señales 
gcognósticas anunciaban próxima el agua ascendente de
bajo de las rocas indicadas. Actualmente mucha parte do 
lo» vecinos de Cienfnegos hacen sus aguadas en el ar
royo Mamado del Inglés que nace en el ingenio de Santa; 
Cruz, por ser cf mas inmediato, distando linicamente una 
legua de la v i l l a . = l i l puerto de Cienfnegos lo forma la es
paciosa bahía de .lagua, y su reseña hidrográfica la reser
vamos para su articulo especial, lístá habilitado para el 
comercio estrangero con todas las banderas; y los princi
pales artículos de importación son: víveres, géneros, pele
tería, maderas de tablazón y metales en cambio de frutos 
y maderas. Los siguientes estados espresan el movimiento 
mercantil que ha habido en este puerto desde que em
pezó á figurar en las balanzas mercantiles de la isla y poco 
después de su colonizaciou. 
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ESTADO dei valor de las importaciones hechas por el puerto de Cicnfneqos en la tercera época mercantil de la 
isla de Cuba.' 

A N O S . 

1827 
1826 
1829 
1830 
1831 
1832 
3833 
1834 
ISK 
1836 
1837 
1838 
1839 
!8'i0 
1341 
1842 
38S3 

\m 
i m 
\m 
wn 
1848 
im 
1850 
1851 
1852 
wa 
185-1 
im 
1857 
1858 

C O M E R C I O N A C I O N A L . 

lin baudera na
cional. 

Ps.ls. 

9,801 
8,185 

13,447 
10,915 
8,018 

16,954 

11,035 

28*5n 
20,848 
20,881 
26,124 
4í5,£Kn 
í 1,274 
78,248 
67,040 
80,189 

107,788 
145,8fU 
91,231 

17l¡,G70 
274.77:1 
167,387 
30IS,70-¿ 
202,205 
217,5-16 
221,771 
302,446 

7 

6 
2 
6 ' /D 
2 
G 
IÍ 

«VÍ 
7 

02 

6 
4 Vi 
2 
5 h 
T h 
a'/a 
3 
1 
» 

1 /» 
7 

4 Va 

En bandova 
estr angora. 

Pa. fs. 

48 

C O M E t t C I O K S T R A N G E R O . 

En bandera 
nacional. 

Ps. fs. 

6,499 
36,220 
39,953 
78,658 
40,312 
26,307 
15,660 
0,100 

S8,500 

786 
12,021 
17,258 

1,821 
19,769 
43,2li8 
49,252 

9*íS4 
27,820 

149,788 
72,085 
61,994 
37,60) 
51,571 
16,515 44 

3 '/< 

3 
> 
1 

4 '/: 

i1' 

En bandera es
trange ra. 

Ps. fs. 
58,813 
52,210 

70,9-11 
33,072 
25,489 
27.076 
39,057 
36,570 
85,023 
81,715 

197,795 
120,918 
289,892 
267,064 
157,190 
247,785 
4'(4,7(¡"f 
209,̂ 78 
28-1,495 
477,227 
360,431 
391,993 
511.626 
381,779 
333,652 
318,227 
«8,201 
490,671 
455,747 
576,149 
570,232 31'/* 

5 7: 

6 7, 
S 

5 /a 

1 
6 
5 7a 

0 
a 
8 7a 

?!' 
6 72 
6 72 
172 

'h 
u 
v i 9 
6 72 

De 
depó
sito. 

Ps. fs. 

T O T A L G E S E R A L . 

Ps. fs. 
58,813 
52,216 

87*243 
77,476 
78,890 

116,681 
88,017 
79,832 

108,245 
102,151 
197,795 
187,935 
310,741 
288,732 
195,935 
312,011 
480,042 
288,127 
853,9(8 
577,186 
511,489 
585.106 
602,860 
571,403 
6:16,245 
565,402 
Wn.099 
754,871 
711,001 
852,491 
889,191 37 74 

5 7= 

1 
5 
6 

Va 
5 7a 
5 
?''• 
4 
«Va 
1 
6 
2 
B 

i"'-
4 
» 
5 
3 7a 
6 
T7a 

!'= 
a 7a 

f i l l M E R O 
D E B U Q U E S . 

Na-
cioisa-

les. 

3 
6 
7 

13 
6 
8 

5 
4 

10 
7 n 

10 
i i 
12 
15 
20 
27 
18 
20 
a» 
31 
30 
27 
27 
34 

Es 
tran-
geros 

14 
19 
u 
20 
20 
9 

14 
11 
19 
46 

.46 
48 
69 
83 
92 
86 

101 
143 
9ti 

158 
208 
172 
222 
209 
2IC 
237 
295 
269 
293 
247 
256 
282 

T O N E L A 
D A S . 

1,834 
2,454 

2,698 u 
2,247 
8,056 
2,031 
1,663 
2,830 » 
4,il$7 
0,037 a 
5,871 
7,849 

12,503 
13,213 » 
14,577 a 
19,279 » 
21,76-1 » 
19,088 
27,511 8 
35,092 » 
33,984 » 
44,506 » 
41,247 o 
51,102 » 
49,098 » 
54,620 D 
52,032 
63,043 
54,9(5 
62,080 
70,315 

liSTADO de algunos artículos de primera necesidad importados por el puerto de Cienfuegos en la tercera época 
mercantil de la isla de Cuba. 

ANOS. 

1837 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1831 
1835 
]83í¡ 
1837 
1838 
1889 
1840 
1841 
18'i2 
1813 
1841 
1815 
1846 
1847 
ia48 
1849 
1850 
1851 
1852 
1853 
1851 
1855 
1&50 
1857 
1858 
1859 

Arrobas. 
1,930 
4,897 
1,282 
1,9» 

972 
92 

9,303 
1,212 
I, 030 
3,708 
1,347 
6,300 
3,133 
2,473 
5,099 10 
6,5!;9 5 
9,363 13 

15,066 9 
II , 722 12 
6,601 2 
19,377 I 
26,103 12 
'¿0,115 
16,350 7 
18.730 
14,990 -
14,451 
38,584 
•;i,780 
•¿7,671 
33,025 
47, m 0 
48¡695 17 

Barriles. 
1,790 Va 
1,653 / , 
2 119 
2,094 
2,205 

621 
1,591 7-
' 387 73 

560 
I, 510 7a 
1,337 Va 

935 
1,696 
1,377 Va 
1,617 

470 
I, 876 
2,334 

2,577 7* 
4.283 ' / i 
2,570 Vs 
7,792 3/4 
4,670 
9,809 

I I , OIS 
6,503 

¡2,822 
0,792 
7,317 ' /.•. 
0,11)7 7o 

I I , 186 
10,628 7-

Arrobas. 

200 

928 

112 

326 
60 

?,750 

B A C A L A O . 

Arrobas, 
208 
407 
219 
890 
446 
12 

421 
505 

I , 136 
2,624 
2,763 
4,448 
4,855 
4,181 
4,197 1 
4,454 
4,044 15 
7,463 15 
6,150 19 
5,916 10 

10,447 12 
18,141 
II , 741 12 
5,100 10 
9,036 
5,634 

13,018 
16,693 
24,757 
19,150 
15,967 
10,711 
29,519 5 

7a 

C A R N E DB r U G R C O . T O C I N O . 

Barriles. 
121 
160 
60 
47 
69 
15 
81 
15 
7 

17 

62 

48 7i 
119 
50 7a 
39 

Arrobas. Arrobas. 
39 
25 
50 

100 
B 

237 

824 
4Õ7 5 
824 
681 

2,097 
214 
562 
536 
772 
292 

1,084 
1,010 

881 
262 
304 
668 

12 16 

29 15 
26 

106 16 
26 20 

1,080 
172 12 
94 18 

110 15 
507 12 
158 21 
390 20 
875 21 

GARNB DB V A G A . 

Barriles. 
145 

B 

42 

140 
105 
122 
37 

265 
232 
303 
215 7, 
18 

327 
172 
109 

Arrobas, 

6,280 
3,010 
7,218 
2,«91 

536 7* 
772 

2,640 
2,300 
8,324 Va 
4,618 
6,701 
9,966 
8,215 
4,414 
5,492 
8,030 

T A S A J O . 

Arrobas. 

20 '/a 
n 

11! 
200 
24 

315 7a 
1,091 '/a 
1,816 
1,050 
1,046 
1,92a 10 
1,270 1 
1,462 20 
1,950 7 
2,880 8 
2̂ 107 18 „ 
9,710 10 Va 

31,868 7p 
16.540 
27,106 
14,888 
14,805 
25,248 
9,679 

20,272 

Va 

/a 

28,403 
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ESTADO del valor d& las esportaciones hechas por el puerto de Cienfuegos en la tercera época mercantil de la 
isla de Cuba. 

ANOS. 

m i 
1828' 
1829 
183o 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1S3$ 
183T 
1838 
1839 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1815 
1846 

i m 
1848 
"1849 
1850 
1851 
1852 
1853. 
1851 
n m 
J856 
IStt 
1858 

G0MERC[O RACIONAI.. 

E n bandera 
nacional. 

P8. fs. 

678 

14"891 
4,910 

7,195 
19,773 
3,088 

83,795 
45,649 
60, ns 
45,204 
37,109 
65,891 
37,000 
70,121 
44,767 
40,267 
98,594 
49,017 

113,259 
. 86,4& 

92,999 
68.866. 

, 79,956 

4 
7 
4 
7 

r 

Kn bandera 
estrangera. 

Ps. fs. 
1,663 6 

7a 
V-

COMERCIO ESTÍIANGERO. 

Eubanderana-
cional. 

Ps. fs. 

2,040 
6,145 
3,594 
7,599 
2,871; 
2,316 
2,815 
4,114 

3,029 
ÍQ,IG1 
8,443 
L292 

7,045 
17,117 
9.913 

892 

9,549 
31,376 
32,836 
9,594 

22,157 
9,51471' 

13,793 

4'); 

6 
4 
6 

5 7, 
4 
» 

l1' 

6 '/. 
1'-

TÍ; 

E n bandera es-
trangera. 

Ps. fs. 
29,874 
31,302 

52,099 
28,09a 
31,969 
19,479 
33,532 
57,289 
74,383 

103,423 
152,820 
273,50 i 
486,483 
500,255 
465,834 
4y3,37-l 
651,109 
420,354 
(¡75,230 
971,617 
929,073 
997,251 

1.039,392 
3.233,101 
l.394,37i 
1,716,182 
2,157,413 
2.149,735 
2.047,629 
2.274,621 
2,164,819 

2 
2 
i) 

n 
V' 
1 
4 
3 
5 
4 
5 
1 

7. 
Vi 

» 

1 

38'/. 

De 
depó
sito. 

Ps. fs. 

TOTAL GENERAL. 

Ps. fs. 
31,538 
31,302 

¿,818 
34,237 
50,454 
31,989 
36s41P 
59,6© 
77,199 

110.538 
152,820 
280,699 
506,25:; 
506,373 
509,806 

' 557.467 
712.577 
465,558 
719,385 

1.051,626 
975,987 

1.068,265 
1.084,159 
1.27:1368 
1.500,517 
1.793,575 
2.302,510 
2.245,755 
2.162,786 
2.353,002 
2.258,569 

85 

i"'1 
7 7-

P 
7 

5 
4 
5 
5 

2 

6 7, 

i* 
•4 Vi 

NUMERO 
DE BUQUES. 

Nacio
nales. 

3 
6 
1 

14 
3 
8 
4 
3 

4 
10 
6 

13 
9 

10 
10 
16 
16 
24 
21 
17 
3í 
30 
38 
25 
28 
28 
35 

Estran-
geros. 

14 
16 
B 
15 
22 
7 

13 
12 
17 
49 
49 
49 
62 
83 
90 
83 

)05 
147 
95 

155 
205 
169 
2.17 
214 
213 
237 
296 
261 
286 
249 
259 
284 

TONELA
DAS. 

1,334 a/. 
1,929 VJ 

2,152 */4 
2,572 

912 'U 
2,465 1 
1,982 ' 
2,635 
5,580 
6,372 
6,111 ' 
7,778 1 

12,563 ' 
15,116 
19.583 
25,123 
18,927 
26,629 1 
35,610 
32,980 

ESTADO de los principales productos de la isla de Cuba esportados por' el puerto de Cienfuegos en la tercera 
época mercantil de la misma. 

ANOS 

1827 
1838 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
1840 
1891 
1842 
1843 
1844' 
1845 
1846 
1817 
1848 

mso 
1850 
1851 
1852 
ia53 
1854 
1855 
1856 
1857 
]f#53 
1859 
1860 
18Ü1 

Arrobas. 
500 

8.568 
10,851 Va 
34,701 
14,655 
18,893 
13.590 'A 
16,447 
15,232 
28,080 
35,928 Va 

116,872 
169,950 
427.3C5 
172,434 
440,824 
416,076 
567,040 
260,424 
654,440 

1.020,898 
970,664 

1.056,928 
1.048,120 
1.240,02-1 
1.182,336 
2.301,008 
2.360,352 
2.288,008 
2.236,492 
2.429,140 
2.326.680 
2.297,84-1 
2.113,232 
2.205,3'i-l 

Arrobas. 
D 

416 

1*820 
900 
802 
708 
320 . 

1,828 
1,372 

168 
966 

2,940 
46 

176 
1,120 

6 
640 
880 
60 

1,164 

3,588 
324 

2,127 
287 
813 ' 

1,336 
n 

217 8 

Arrobas. 
376 
40 

58 

1,139 
700 

24 

57 

17 9 
35 
84 

2(5 
» 
870 
578 

1,531 
1,565 
1,436 

614 
1Í307 •/. 

889 10 

AGUARDIENTE 
DE 

CAÑA. 

Pipas. 

U 

3 
224 
100 
307 
563 
211 
167 
273 
159 
453 '/a 
331" •/, 
¡63 " 
224 
458 
488 

1,241 
2,593 72 
1,233 74 

988 V4 
909 % 
44 7s 

MIEL 
OEPURGA. 

Bocoyes. 
1. 

594 
167 
443 
2:8 s/s 
169 

414 
641 
952 

1,484 
2,573 
1,815 
4,512 

196 3/4 
7,320 3/4 
8,494 "/i 

11,783 7 4 
8,660 

12,693 ' / i 
15,448 ¡i 
H.227 
17,2] 9 V* 
16,554 'U 
21,780 7'f 
19.136 7a 
22,766 7, 
21,068 7, 
22,588 
21.1883/4 
25,183 7a 
¿6,4813/4 
29,861 7a 
1,226 

328 

TABACO 
KM 

RAMA. 

Arrobas. 
12,512 

204 
209 
182 

5' 
107 
3,8 

6 
s 
44 

241 11 
1,110 24 

200 
13 14 

117 17 

128 Q 
117 15 

107 5 
98 710 

1,647 20 
. 8123 

TABACO ELABORADO. 

Librai. 
1,309 

» 
84 

^ Va 
2o4 
155 
135 
620 
15 

520 
» 

121 
310 

Millares. 

184 
. 18 

58 
73 
43 
2 

34 7 
40 
79 
5 

22 
79 
83 

585 
64 
76 

138 
69 
7L 
90 
21 

Va 

•h 
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ESTADO de los valores de la importaeion y esportacioii hechas porei puerto áe Cienfuegos en el año dfi|l859, 
procedencia, destino, y bandera en que se kan verificado. 

su 

IMPOBTAOIOBr. 

f Víveres 
Efectos para ingenios. . 
Lienzos. . . . ; 
Sudas 
Peletería 

i Barros y piedras 
¡Madera.' 
JQuincalIa y mercería. . . 
Muebles 

(Metales 
Animales 

I Lanas 
Algodones 
Vidrios y cristales. . . . 
Artículos no comprendi

dos en las nomencla
turas precedentes.. . . 

321,901 5 

120 » 
402 0 

10,529 4 
891 3'/a 
216 3 

],£>3<¡ 7 
4,519 5 
3,180 1 

189 » 
4 -

1,551 4 
114 1 

45,283 4 

Total. 

/Víveres 
Rfectos para ingenios. 
Id. para ferro-carriles. 
Lienzos 
Sedas 

, Peletería 
[Barros y piedras. . . . 
(Maderas , 
' Quincalla y mercería. . . 
. Muebles 
Metales . . . 
Animales 
Lanas 
Algodones 
Vidrios y cristales . . . . 
Artículos no comprendi

dos en las nomencla
turas precedentes.. . . 

Total 

390,840 4 •/. 

Total general. .390,840 4'/, 

UISPANO-
AMERICANO, 

33,586 1 

33,586 1 

33,586 1 

ESTADOS-
UNIDOS. I N G L A T E R R A 

158,507 4 
50,581 6 7a 
95,550 1 

111 » 

1,854 6 
12,144 4 7i 

800,026 4 72 
1,881 4 

13,510 6 
38,629 1 VJ 

150 » 
349 o 
•749 4 '/a 
866 4 7a 

88,834 5 

613,200 4 

613,200 4 

954 6 
1,281 » 

4,318 4 

Ififfl 5 '/a 
100 » 
56 2 

205 3 

300 > 

9,523 '4 7, 

56,-747 6 7a 
94,771 5 V2 

i 
341 » 
. 63 » 

10,0727. 
5,040 7*/: 

32 5 
102 » 

18,989 4 
» 
5 • 

215 i 
271 2. 

13,567 2 

200,833 » Va 

211,836 5 

ALEM AtUA. 

17,918 5 
2,281 37a 

2,202 4 

7874 
150» 
8384 

1,494 67s 

1,2217 

26,895 2 

26,895 2 

HOLANDA. 

1,655 4 

1,655 4 

6,095 7 

6,095 '/a 

7,750 4 Va 

T O T A L . 

358,098 6 Va 
1,281 » 

120 » 
402 fl 

10,529 4 
5,209 7 Va 

216 8 
1,936 7 
4,519 5 
4,887 6 Va 

189 D 
704 > 

1,607 6 
319 4 7a 

45,583 4 

435,606 4 

239,269 » 
147, 40 7 
95,550 1 

452 p 
62 » 

1,854 6 
24,419 „ 7, 

205,676 4 
2»)54 5 

13,762 6 
58,457 1 '/a 

150 » 2 
354 * 
m 4 'la 

2,632 5 

53,623 6 

847,023 7 

1.287,630 8 

E S P OPTACION. 

j Produce iones principales 
« 3 delátala . . . . . . . . . . 
3-a} j Idem secundarias de id.. 

Udem ultramarinas 
Total. 

'Produceionesprinçipaíes 
de la isla 

Idem secundarias de id. . 
,!<!. ultramarinas 

Total. 

Total general 107,908 G 

101,864 6 
3,799 2 7 ; 
1,960 » 

107,624 » Va 

284 5 7; 

284 5 75 

27,939 » 

27,639 • 

2.616,888 6 
318 4 

2.617,267 2 

2.615,200 2 

37^554 3 

371,554 3 

371,534 3 

38,140 5 

38,140 5 

88,140 5 

426 

426 6 

•120 6 

129,803 6 
3,799 2 Vi 
1,960 D 

135,563 » 72 

3.057,010 4 
378 4 
m 5'/a 

3.057,673 5 •/. 

3.193,236 6 
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Los caminos que parten de Cien fu egos, son: el de la 

Habana; el que conduce áTrinidad, conLinuacion del ante
rior; el de Villa-Clara, que se entronca con el que d i r i 
ge á Matanzas; y por liltimo el ferro-carril de Villa-Ciara 
que influye notablemente en el desarrollo y fomento de 
las dos JJ. Además la comunican con facilidad con la 
mayor parte de los puertos de la isla las líneas de vapo
res y los buques de vela y cabotage. Dista Cienfuegos 49 
legugs de Bahfa-Honda, 236 de Baracoa, 147 de Bayamo, 
6 5 â e ítejucal, 35 de Cárdenas. 20 de Colon ó Nueva Ber
meja, 67 de Guanabacoa, 76 de Guanajay, 55 de Güines, 
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69 de la Habana, U7deHolguin , 59 de Jaruco, i 44 de 
Jiguaní, 147 de Manzanillo, 45 de Matanzas, 108 de 
Nuevitas, 105 de Pinar del Rio, 85 de Puerto-Príncipe, 
29 deSagtia la Grande, 68 de San Antonio de los Baños, 
85 de San Cristóbal, 29 de San Juan de los Remedios, 65 
de Santiago de las Vegas, 469 de Santiago de Cuba, 64 de 
Santa Mana del Rosario, 4 84 de Santa Catalina del Sal-
taderoó Guantánaino, 38 de Sancti-Spiritus, 21 de Tri
nidad, 449 de las Tunas y 45 de Villa-Clara. Insertamos 
el siguiente itinerario entre esta villa y los puntos princi
pales de su J., y las cabeceras de Trinidad y Villa-Clara. 

LEGUAS PHOVISCIAI.ES. 

CienfuegOB. 

Caunao. 1'/: 

8 VÍ 

5 7: 

8 Vi 

15 V3 

5 7: 

11 7-

3 

9 7: 

10 7. 

14 

Ciego-Alonso. 

Camarones. 

Vija. 

12 10 

10 

ais 

jo 

21: 

18 

Villa-Clara. 

Arimao. 

Gavilan. 

15 

21 

IS 

18 

21 

13 

14 

n 
n 

6 

;Í6. 

13 15 

10 

18 

San Juan. 

, Trinidad. 

Seibabo. 

10 

13 

1£> 

10 

23 

•¿o 

23 

21 

n 
25 

Abreus. 

Yaguaramas. 

Ciego-Abajo. 

Ciego-Montero. 

Cartagena. 

9 

n 
13 

10 13 Cumanayagua. 

O Las Lajas. 

Gienfuegos Jovellanos. (DON JÓSE) Nació en 
Gijon en 4768 de una de las familias mas antiguas y es
clarecidas del principado de Asturias. Era su madre her
mana del insiane don Gaspar de Jovellanos. Tomó los 
cordones de cadete do artillería en octubre de 4777y) des
pués de terminados con lucimiento sus estudios, ascendió 
á snblenienUi en 28 de setiembre de 1780. En esta clase 
concurrió al largo y sangriento sitio de Gibraltar; y hecha 
la paz en 4783 fué promovido A teniente. Desempeñó el 
servicio de su clase en diferentes plazas hasta que, decla
rada la guerra á la república francesa,en 4793, fué desti
nado al ejercito que la invadió por la parle del Rosellon 
en aquel mismo verano. Hallóse en las victorias deTroui-
Uas y de Masdeu y en el sitio y loma de Bellegarde; y por 
su porte en aquellosencuentrosmililaresobtuvoelascensoá 
capitán de su arma, asi como el de teniente coronel cuan

do, cambiada alli la suerte de la guerra, contribuyó intré
pidamente á defender en 4795 la misma plaza antes rendi
da á los disparos de sus piezas. Hecha en aquel mismo afio 
la paz de Basilea, Cienfuegos, uno de los gefes de artillería 
de mas concepto, sirvió en diferentes departamentos. Ha
llábase en Oviedo y con la graduación de coronel cuando, 
en mayo de 4 808 tuvo aquella ciudad la insigne gloria de 
lanzar el primer grito de guerra céntralos franceses que 
traidoramentc habían invadido á la península. Formóse alli 
una jimia provincial que, recurriendo á todos los medios 
para preparar la defensa militar de Asturias, confirió car
gos públicos y honras y elevó ó Cienfuegos con una sola 
firma al grado de teniente general de ejército confiriéndo
le el mando de las armas. Dirigiólas con alternativa de su
cesos prósperos y adversos,.concurriendo luego á las ope
raciones, encuentros y batallas principales de la primera 
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época dela gloriosa lucha de la independencia. En ÍSH 
fué nombrado director del departamento de artillería tte 
Galicia. Poco conforme con mi cargo que 1c impedia se
guir activamente las operaciones, consiguió que en 1812 le 
nombraran comandante general de artillería del 5.° ejér
cito. Sirviendo luego ese mismo cargo en el 3.°, cooperó 
con sus disposiciones al buen éxito de la campaña de 1813 
que preparó la espulsion del territorio español de los fran
ceses en los primeros meses del año siguiente. Después de 
la paz de 4 814, además de ser recompensado con una plaza 
en etConsejodelaGuerra, desempeñó otros cargos impor
tantes. En abril de 1816 recibió con retención de supuesto 
de consejero el nombramiento de capitán general de la isla 
de Cuba y la ardua comisión deproponerunsistema nuevo 
para su defensa militar y auxiliar desde la Habana á las ope
raciones del ejército espedicionario de Morillo en Costa-
Firme y conservar las plazas delasdos Floridas, muy ame
nazadas por la ambición delosKstados-Unidos.Aunqtielos 
elementos puestos entonces en manos do Cienfuegos no 
correspondieron á la magnitud de encargos tales en medio 
de la tormenta entre la cual desaparecia por esc tiempo el 
imperio colonial de España, fue el gobierno do Cienfuegos 
el que verdaderamente abrió sus puertas de oro á la pros
peridad y opulento porvenir de Cuba. Por cualquier faz 
queso estudie laadministraccion de esc general, unísono en 
sus miras con don Alejandro Ramirez que vino con el á 
hacerse cargo de la Hacienda, tiene que reconocerse que 
de aquella época arrancan el fomento de la población 
blanca del pais, la libertad del tráfico con los estrangeros, 
la del cultivo del tabaco, la entendida defensa del territo
rio y multitud de reformas regeneradoras. Estos beneficios 
unidos á un amor á la justicia y á una probidad resplande
ciente, le hicieron perdonar ó Cienfuegos sus cscentricida-
des de carácter y algunos arranques soldadescos. Su nom
bre, perpetuado en la isla con eí de la boy floreciente po
blación a que puso los cimientos, ocupará siempre lugar 
muy distinguido en la lista de sus gobernadores generales. 
Doliente por efecto del clima y cansado de las estraordi-
narias inquietudes de su tiempo, hizo repetidas dimisio
nes de su cargo hasta que logro ser relevado en 29 do 
agosto de 1819. Llegó de regreso á España en los momen
tos en que una insurrección militar derrocaba al gobierno 
de Fernando VII y le sustituía con el sistema constitucio
nal. Como otros leales generales ofreció al rey sus servicios 
para contenerla; pero como los demás, como el monarca 
mismo, tuvo que someterse á sus efectos, y aun que acep
tar diversos cargos públicos, imo de ellos el ministerio de 
la Guerra que desempeñó con repugnancia por algunas se
manas en -1822. Al caer en 1823 el régimen constitucional 
reingresó en el Consejo déla Guerra, fué nombrado miem
bro de varias juntas y director general de artillería cpii cu
yo elevado empleo falleció en abril de 1 82D. 

Cifuentes , (PUIÍBLO DE) Cabeza del Part.0 de Amaro, 
en terreno llano y regado por multitud de arroyos y ma
nantiales que desaguan en el Maraguayo, afilíente del 
Sagua, proveyendo sus escelentes aguasa gran número 
de vecinos de! Part.0 Tuvo su origen este pueblo con la 
creación de la iglesia auxiliar de la Magdalena, que se 
mandó fundar en 1817 en el asiento de la hacienda de su 
nombre. Dos años después su primer teniente cura don 
Calisto Alfonso de Armas, atraído por lo hermoso del 
llano de Cifuentes y su buen piso, solicitó y obtuvo del 
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Ulmo. señor Espada la traslación á este punto, que
dando en 1819 concluida la iglesia do tablas y paja en 
cuyo estado continuó basta hace muy pocos años enque'fué 
erigida on parroquial de ingreso, consignando anualmento 
la Real Hacienda para cubrir el déficit que resulta de la 
asignación que tiene el teniente cura sacristan mayor 
216 ps. fs. 63 es., y para los gastos del material y fábrica 
300 ps. fs. En 1836 el párroco don Domingo Riera fabricó 
el cernen lorio cerca do de maderas duras; y en el año siguien
te costeó con el auxilio de algunos pud i en tes un campa na rio 
de madera. lin 1842 con taba ya el pueblo 3 tiendas mistas 
y posadas. En el año de 1846, según el Cuadro Estadístico 
tenia este casorio 30 casas deinadera, una botica, 3 tiendas 
mistas, una de ellas ríe manipostería y tejas, 2 zapaterías, 
2 panaderías y hornos, un billar, una carpintería, una her
rería y tabaquería, 140 habitantes blancos, 12 libres de co
lor y 6 esclavos. En 1858 el caserío ascendia á51 edificios, 
15 de tabla, embarrado y tejas, y 32 de tablas, tejamaní ó 
guano, y en olios 8 tiendas mistas y 484 habitantes, de los 
cuales 448 blancos, 18 libres de color y IS csclavos. En 22 
de octubre de 1817, se le dió por territorio el compren
dido entre el partido de Sagua la Grande, el mar y las 
baciendasdo San Juan de las Playas, Cupcyes, Calabazar, 
San José Gllamá, Sitio Nuevo y San Diego. La actual feligre
sía de Cifuentes abraza á todo el Part.0 de Amaro, parte 
del de .lumagua, el Calabazar, y parto del territorio del 
partido de Malezas en la J. de Villa-Clara. Tiene Cifuentes 
una escuela gratuita de primeras letras para varones, cos
teada por los fondos municipales. La administración do 
correos os de 3.* clase á cargo de un administrador con 
el sueldo de 300 ps. fs.- anuales y 50 para los gastos do 
material y escritorio. Se halla este pueblo en el camino do 
Villa-Clara á Sagua por el Hatillo y Sitio Nuevo, distando 
7 leguas al N. deVilla-Ctara, 5alS. O. de Sagua, alN.O. 
de Santo Domingo y casi al E. del Calabazar. í . de Sagua 
la Grande. 

Cimarrones .^Part .Mlo 2.ft clase de la J^de Cárde
nas, Limita por el N . con cl Part.ode Lagunillas; por cl l i . 
con el de Guanajayabo hasta losjinderos de los antiguos 
ingenios de Toscano y Tajoqcra; por el S. con la J. de Co
lon por los de la hacienda de la Soledad; y por el O. 
con la J._ de Matan zas. =ASPECTO DEI. TEniuTOiuo .~Esen 
general llano raenos por el fí., en donde so levanta una série 
de alturas que se cstinguen por el O. junto al ingenio de 
San José de Génes..-=iuos.=Las numerosas corrientes quo 
riegan esta demarcación hacen que sus terrenos sean muy 
fértiles: las principales so» los rios de la Siguanea y do 
Cimarrones.=AGmi;ui.Tinu.=='Cuenta hasta 31 ingenios que 
producen cerca de 54,000 cajas do aziiear de diferentes 
clases y mas do 6,000 bocoyes. Se cosechan además en sus 
sitios de labor y demás fincas, arroz, frijoles, patatas, maiz, 
tabaco, raices alimenticias, frutas y forra^es.=No tiene 
mas población reunida que el pueblo de Cimarrones que 
¡e dá su nombre y le sirvo do cabeza y los caseríos de sus 
grandes ingcnios.=cAMiNos.=Atravicsa á este territorio 
de N. ¡\ S. el ferro-carril de Cárdenas que entronca en la 
estación de Bemba con el ramal de la Aguica: el que desde 
Guamutas nasa por Cimarrones, y las diferentes sendas 
y caminos ae travesía que comunican á unas haciendas con 
otras.=Los siguientes estados correspondientes á 1858, 
completarán los demás datos estadísticos sobro su pobla
ción y riqueza urbana, agrícola é industrial. 
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PARTIDO DE CIMARRONES. Jurisdicción de Cárdenas. Departamento Occidental. Población clasificada por 
sexos, estado, ocupaciones, naturalidad, edadeŝ  castas y condición, pueblos, fincas y establecimientos don
de se halla distribuida, ganado, carruages, establecimientos y clase de ellos con oíros datos referentes á 
IQ, Hq^aeui agrícola é industrial. 

CLASES 

CONDICIONES. 

C E N S O D E P O B L A C I O N . 

C I i A S I P I O A O I O N P O R S E X O S Y E D A D E S . 

VARONES. 

Blancos 
Colonos asiáticos. . 
6Í/TÍL„q, (pardos.. 
3 Í L l b r e ¡moren 
o i isaci. ^morGn.< 
§ \ Emancipados,.. 

ToUlea. 18 

no 
» 
8 
4 
2 

85 

269 128 

508 
580 

3 
8 

19 
23 í 7 

85 

8500 

100 
5 
1 
2 

19 
204 

831 58 

815 
590 
16 
20 
51 

2817 
35 

m i 

HEMBRAS. 

'62 

161 

249 

30 32 203 
n 
1 2 

1 
3; 9 

107 86 1055 
3 

149 m 93 36 

So 
•3 a 
Ul O) 

479 
n 
18 
26 
29 

1438 
3 

1354 
590 
34 
46 
80 

4255 

I9í*3 6397 

CUSlFtCACtOS DE U POBLACION FUA, POB ESTADOS. 
Niímeí'fl de personas que por- su pobreza 6 imposibilidad 

física,necesitan de los recursos de la caridad pública. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos, 
Colonos astáticos 

S ^ l - . j ^ o s ' . 
a ^Eínancipados 

VARONES. 

694 
590 
17 
10 
38 

2624 
33 

Totales 4006 

193 

411 14 

HEMBRAS. 

2 M 

17 
8 

30 
1220 

5 

1524 

193 

12 
6 

200 

411 

23 

31 

135i 
590 
34 
46 
80 

4253 
38 

6397 

s i CLASES, 

condiciones y causas de 

su imposibilidad. 

2-1 
12 

400 

822 

. „ ( Kordo-mudos. 

Sí" f 1 ^ 
1, Ipzarmos.. . . 

DE COLOR: libres; ciegos. 
Totales 

E D A D E S . 

de Vi á de 16 á masde 
15. 60. 60-

DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN LAS POBLACIONES Y FINCAS DEL PARTIDO. 

CLASES 

CONDICIONES. 

Blancos. 
Colonos asiáticos. 
¿ ( U b r e s . . . |gS?e0na¿¿::: 
S Esclavos. { ? í - 0 ¿ : ; ; 
p¡ ^flmancipados 

Totales. 

E n po

blación . 

140 
9 

10 
10 
8 

51 

228 

102 

16 

161 

E n inge

nios. 

299 
572 

1 
8 

82 
2556 

a5 

3498 

1 
8 

14 
1331 

3 

1449 71 

En ca

fetales. 

51 

En ha
ciendas 

de crian
za. 

En po

treros. 

84 

96 

14 

15 

29 

En sitios 

de 

labor. 

415 
3 
1 
7 
9 

435 

256 

265 

En es

tancias. 

74 

85 

38 

42 

En otras 

Ancas. 

En otros 
estable-

cunient-
rurales é 
industria TOTAL. 

875 
590 

16 
20 
51 

2817 
35 

4404 

479 

18 
20 
29 

1438 
8 

1993 
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Distribución per edades en íres períodos de la población que reside en la demarcación del distrito pedáneo. 

CLASES DE LAS FINCAS. 

En ingenio?. . . . 
En cafetales.. . . 
En potreros. . . . 
En sitios de labor. 
En estancias.. . . 
En la población. . 

Totales. 

BLANCOS. 

VAROÍCIS. 

83 
1 
2 

102 
1 

10 

209 

22C 
1 
.0 

308 
4 

643 23 

290 
3 

10 
•115 

8 
140 

tras 

14 
u 
6 

152 
1 

20 

193 

COLONOS ASIATICOS. 

C L A S E S DH LAS FINCAS. 

En ingenios . . . 
En cafetales • • • 
En 'potreros. . . . 
En sitios de labor 
En estancias, . . 
En la población . 

Totales. 

2 
1 
2 
1 

585 500 

5T2 
r¡ 
2 
8 
1 
9 

500 

no s 

82 

« 2 

14 

4 
102 

fí9 

l'eíai 

dé ' 

blancos. 

897 
8 

¡M 
vn\ 
12 

242 
1,854 

PARDOS V MORENOS LIBRBS. 

IllíMBItAB. lis 

CLASBS DE LAS FINCAS. 

Eü ingenios 
En cafetales 
En potreros 
En sitios de labor. 
En la población,. 

Totales. 

PARDOS Y MORENOS ESCtAVOS. 

160 

2385 
15 
20 
83 
23 

23 

63 

HBUSRlt. 

1148 
12 

1200 19 

1845 
45 
15 
38 
24 

1487 

m o 

•Í336 

EMANCIPADOS. 

ir. 35 

TOMO I . 
52 
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1] por las naciones 6 países de qm procede 

j ; Naturalidad. 

nglaterra. . . . . ¿ . 
rancia 
(alia 
íortugal 
^Lados-Unidos. . • • 
Héjico, 
Íosta-Fitme 
Puerto-ltico 
^las Baleares. . . . . 
panarias. . 
jksíürias.'. .¡ 
glalicia . . .i 
Gastílla la Vieja. . . . 
Provincias Vascongadas 
Navarra. . . 
Aragon. 
yaleticía . 
Murcia . . .: 
Cataluña 
Andalucía. . . . . . . 
|8la de Cuba 
í Total 

Hem
bras, 

4 
1 
% 
7 
4 

2 

48 
12 
18 
5 

19 
22 
10 

4 
22 
28 
10 

6S0 
87íi 

C1M 
Paebtos, caseríos, carnages, ganado, fincas y estableci

mientos de toda clase que hay en el partido. 

Pueblo. 

13 
3 

438 
479 

9 
5 
1 
3 
8 
1 
2 
4 
1 

57 
13 
*9 

6 
21 
2S 
10 
5 

22 
41 
13 

4,088 

Número de casas üe 

Manipostería baja 
Tabla y teja 
Tabla y guano 
Tabla y tejamaní 
Embarrado y guano 
Guano y yagua, ó yagua y guano soto. 
Accesorias. 
Cuartos interiores que se alquilan. . . 

Carril ages. 

1,354 

Volantes 
Quitrines 
Cariotas 
Cairelónos y otros carros 
CarreUllas 

Cabezas de ganado. 
Deliro, carga y de montar. 

Bueyes 
Caballos y yeguas. 
Mulos y uutias. . . 

4 * 
64-

127 
3 ; 

68, 
69 
11 
12 

3 
49 
78: 

476 
6 

M 5 0 
809 

<i0 

pestiños y ofoiOB owe ejercen ias 9S2 persona» blaneas 
y-las .44 de color librés desde la edad de años arriba 

^Destinos, oficios & ocupaciones. 

J i é d i c Q s ^ , . . . . , • 
lolicla , . . . . . 
l í lmlmstradores. . * 
KÒitfd-caml,.,... . • 
Comercio'." V ; . . . 
Correos. . . . . . . 
Ênfermeros, . . . 
Mayorales. . . . . . 
Maquinistas, . . . . 
Maestros de aziiear . 
Boyeros 
Keverberislas. . . . 
Herreros,. . , 
Fundidores. , . . . 
Caldereros 
Hojalateros, . . . . 
Sastres 
Zapateros 
Alambiqueros. . . . 
Albañiíes. 
Carpinteros. 
Aserradores 
Carreteros 
Ranadctos 
Tabaqueros 
T e j e r o s . . . . . . 
Labradores. / , . , 
Mayordomos.; , 
Fondistas. . : . j 
Militares retirados 
Hacendados. . . 
Vendedores. . . . 
Poceros 
Negocianlcs. ; . . 

De colo1' 

Total. 
Dedicadas á sus quehaceres domé 
, ticos 

Total general. 

.6 

11 
41 

' 61 
6 

10 
20 

179 
30 

1 
.2 
31 

4 
2 

10 

TOTAL. 

De toda especie. 

6§6 

286 
952 

19 

.25 

.2 
7 
4 

- .9 
24 

1 
9 

32 
29 
94 
33 

1 
4 
1 
7 
1 
4 
3 
5 

42 
42 

3 
64 
6 

.10 
22 

179 
30 

4 
2 

34 
' 4 

2 
10 

90 
60 
-30 
80 
30 

685 

Toros y vacas 
Añojos 
Caballar 
Mular 
Asnal. . . . . . . . 
De cerda 2,430 ; 
Lanar.". . . . . " , 200 
Cabrío. . , - . ' 100 

Fincas y establecimientos rurales 6 induslriales de todas 
ciases. 

Ingenios y trapiches 31 
Cafetales l 
Potreros "2 
Sitios de labor.. , - 44 
Estancias 3 ; 
Tejares y alfarerías 6 '= 
Alambiques. . 1 
Caleras y yeseras SO 
Sastrerías. . 3 
Carpinterías. .. 1 
Tiendas mistas 5 
Fondas . . . . . 1 
Valla de galle. . . 1 
Fundición 4 
Calderería-herrería i 
Tabaquerías. . l 
Hojalaterías ; , , . . :. . , 1 ? 
Zapaterías. 3 

Producciones agrícolas é industriales en miaño . 
Arrobas, azúcar. ;S 

Blanco: 370,496 >; 
Quebrado. 480,866 
Mascabado.. .... 142,800 i 
Cucurucho raspadura. . . 2451,360 
Pipas de aguardiente 191 

Bocoyes, miel de purga.. ,. . . . . . . . . . . 4,150" 
Arrobas. 's 

341 
996 

De café. . . 
De arroz . . 
De frijoles.-. 

i ,400 a 

2,000 ; 
4 ¡00& 1 
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De paloUs. 
Do man . 

Cargas. 
De tabaco. . 
De plátanos. 
Óe viandas. 
De maloja. . 

Caballerías de tierra cu 
Cultivo. 

be caüa. 
De café . 
De arroz. 

43 
27,500 

40 
'6,000 
5,500 

400 

626s/, 

10 

C1M 411 
De frijoles 2 
De patatas */* 
De plátanos IS 
Pios (Je idem ¿20,000 
Fruíales 7,000 
Número de.matas do café 40,000 
Pastos artMicialcs. . . . . . . ' "í 
Pastos natnnles 50 
Rosques ó montes. 210 
Terrenos Avidos - . . SS 
Total superficie en caballerías de tierra. . . . 1,008 

•NOTAS, fie fabrican 600.000 pie/as de teja y ladriUo.=Lcm 
hornos de cal son para el ñ6L'vicio de las tincas. 
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Cimarrones, (PUEBIOT PARADERO DE) ES cabeza del 

Part." de su nombre; eslá en el gran llano de iíanogüises á 
orillas del camião principal de la Habana á Santiago do 
Cuba, y á la derecha del ferro-carril de Cárdenas, Se com
pone $11 caserío de 83 edificios de todas ciases que se al
zan en el ceiilro del corral de su mismo nombre, hu iglesia 
fué erigida en parroquial en i 821 y es de sólida y reciente 
construcción, lin el paradero, que es el segundo del Torro-
carril de Cirdcnas, >iay taberna y fonda con caballos de 
alquiler. La planta de la población es regular j está rodea
da por el S. y el O. de varias colínas. l i l censo de 1841 le 
seilalaba ^31 babitanles y el dc18i6f le designaba con 410 
individuos. Su vecindario aclual, según los últimos datos 
facilitados por la olicina de estadística de la Habana, es 
de 201) personas de toda edad, sexo y color. Tiene una ad-
mínisíracion dé correos que es de 3.* clase con el haber 
anual que todas las de su categoria. Heside en este pueblo 
do algunos recursos y trállco, el capitán pedáneo del Part." 
JJísta por el camino real citado 32 leguas provinciales al 
S. ( i . de la llabíina, 2 al S. S. l i . deLagiiiitllíis, yá <ioas4 
casi al S. de Cárdenas A cuya J. perlencce. 

Cinco Leguas , (I .VYO nu LAS) Cayo muy notable y 
de forma singiilar que con otros se agrupa por el 0. de la 
vasta ensenada de Cárdenas y cerca do olra en cuyo fondo 
feslá la balda de Santa Clara. Antiguamente estaba pobla
do es le cayo de ganado cimairon. Perlcnece con sus de
pendencias al grupo de Salianequo, y la cosía mas ín-
inediata corresponde à la J. de Cárdenas. 

I CiBCaia. (DON JUAN DE) Le designa Arrale en un capl-
iiílo dé la llave del Nuevo Mundo destinado á mencionar 
íos liijos distinguidos dé la Habana, donde debió nacer en 
llm-imcr tercio del siglo XVII . Sfe hallaba de ingeniero 
militar eñ Méjico cuando á petición del gobernador don 
rrancisço do Lodôsma (V, IJIDESMA} le destinó ol virey 

' fcatqufer-dtfliaacm í levantar las'.primeras mpallas de 
ía llábana. La obra era tan urgenlecomo escasos ytar-
dlos los recursos que se contaban para ejecutarla: razón 
que. discfi/ji.'i cu p.'íi'ti! la ¡Mvciptlacio» y Jos defectos con 
qui; fim dirigida por Ciscara. Hácia 1080 pasó S Manila 
con el doblo caráclcr de sargento mayor de aquella guar
nición y de ingeniero do lapía/a, Allí dirigió entre muchas 
otras obras militares y civiles la de la iglesia del Rosario. 
Fué luego gobernador de las provincias de Oran y de Pa-
nay, obteniendo el hábito de Santiago. Se ignoran las de
más particularidades de su vida. 

Ciscara {DON AMUSCO DI;) Nació en la Habana por 
los alios de 4070- lira Rijo del anterior, y lo menciona 
también Arrale en su Llave del Nuevo Mundo, l-'né caba
llero de la órden de Santiago y muchos años contador de 
la Real Hacienda de Veracruz. 

Cisneros, (DÒN PAPIIUÁL JIMFNEZ DE) Nació en i709y 
* 

CLE 
emprendió ia carrera de las armas álos quíncoaiiosdeedad. 
sirviendo primero en la marina y pasando después al arma 
de ingenieros que aun no estaba bien organizada. Destinó-
sele luego á los regimientos de infantería de Valencia y 
de (a Reina, siendo délos oficiales españoles que pasaron 
al servicio de Nápoles, cuando Cárlos 1H fué proclamado 
soberano de este reino. Gomo capitán del regimiento de 
Calabria, concurrió Cisneros ála famosa jornada de Bitonto 

3ue aseguró á aquel príncipe la posesión de su corona, y 
espues á casi todas las campañas que sostuvieron las 

tropas cspafiolas y napolitanas en Italia. Hecha la pa?. 
de Aípiísgran, pidió licencia para regresar á España y á 
su ejercito, ascendiéndosele á brigadier en 1749. En esta 
clase desempeñó varios gobiernos de plazas y diferentes 
comisiones, formando mnltiiud de causas, que no le per
mitieron, con nolable atraso de su carrera, concurrirá la 
campaña de Portugal en 1762. Conünuaha aun de briga
dier cuando el conde de Riela, (V. MCLA} á principios del 
año signicntesolicitó que leacompañaraCisneros como le-
nienle rey de la plaza de la Habana cuando marchó aquel 
gnneral á restaurarla de la dominación inglesa. Y cu efecto 
empezó á desempeñar su nuevo cargo el 8 de julio del mis
mo año hasta el 9 de julio de 1765 en que oifermó el ca
pitán general Manrique que murió á los cuatro dias. No 
queriendoRicla encargarse del mando nuevamente por no 
dilatar su regreso á España,tuvoCisneros que desempeñarlo, 
conduciéndose con circunspección y con prudencia basta 
entregárselo en 19 de marzo del siguiente año al bailio 
don Antonio Bucarelly (V, BUCAHELLY). Todo el tiempo 
que duró este gobierno continuó Cisneros encargado de la 
tenencia de rey y de la subinspeccion de las tropas de la 
isla, contrayendo matrimonio en 1769 con una de las 
principales señoras de la Habana. Ascendido en 1771 Bu
carelly al vireinato de Méjico, cuando ya habia logrado 
Cisneros sprlo á mariscal decampo, consiguió del rey al si
guiente año que lo confiriese la inspección general de la» 
tropas de Nueva Éspaíta. En este (festino que desempeñó 
durante muchos años con acierto, obtuvo luego su pro-
inocinn á teniente general. A principios del784 regresó á 
lispaíia con licencia y murió en Madrid en 13 de octubre 
del mismo año, siendo caballero gran cruz de la órden de 
San Juan y pensionado de la de Cárlos I I I . 

Clavel l inas, (nio DE LAS) Nombre que toma en su 
curso superior el Saramagnacan, al pasar por la hacienda 
Clavellinas, del cñal es afluente izquierdo un riachuelo 
del propio nombre que corre también por la espresada ha
cienda. Part." de Maraguan. J, de Puerto-Principe. 

Clemente, (ENSENADA PE) Pequeno arco sin abrigo 
ni seguridad por los.arrrecifes que le infestan, cerca de ta 
costa que se estiende al E. de la ensenada ó puerto de la 
Mora, en ja .1. y Uist.*1 Marlt." de Manzanillo. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 



FÉ DE ERRATAS. 

Página. Columna. Linea. Dice. Líase 

Prolog', 
fa trod. 

Id. . 
Id. . 

Id. . 130 

hi. 
Id. 

VI[ 7 y me exime y nos eximo 
*J 2'í Oucninayas Quncnmayas 
21 24 Barrabías y Mananliales Barrabus y Manantiales 
28 Id .Kn algunoa productos fósilea do la ¡slartcPino?, KnalfíunoBproductOBlitoidesdclaisluiin ríaos 

í l ínhnnn — C f Habana.—C. 
Distrito de 1» C. Hílt"<nn--^ Arroyo-Apolo.-Cas. 

(Casa Dlanco.—A Casa Blanca.—A. 
141 10 Cayajabos 288 Cayajabos 2C2 
l»í 1 y 8.. . . Wandcball Vandeval 

3 È L . 
-;o.. 
•'r¿ . 
te.. 

43.. 

54. . 
Id. 

55.. 
id. 

50.. 
ra, 
Td. 

tn.. 
ra.. 

Id. 
"76.. 
S3.. 

Id. 
83.-. 

Id. 
Id. 

107.. 
Id. 

108.. 
181.. 

2 fcegu nda. 10. Mabeyuca 
Id. . . . Id. . . . 12 el Juaya 
Id. . . . Id. . . . 18 el Chumaças 
Id. . . . Id. . . . 23 et Mumaya 
3 Primera.. 15 y 16. . de Cacmatos de los Yugas 

. ; el caserío de Dolondvon, el . do Reyes ó la 
3 Soffuudíi '2t ni 2« ' " " ' " " i 01 'lo la Hermcia y laa fábricas y 

& ' j (íi-upoa de viviendas de loa ingenios y otras 
l lincas . . . 

Primera.. 18 y » . . \ ™ % ¡ ¿ j £ ; ; ; ; : ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 
Id. . . . 55. deCatiguau. 

Segunda. 22. Puerto Pei5 . , 
Id. . . . 29 ) . de Cárdenau 
Id. . . . 28 y 29. . Partido de Ouamutas J. Oe Cárdenas 
Id. . . . 43 Mateen 

Primara.. 5 Ahumado 
Seg-uuda. 08 Qoamyal 
Primera.. 61 Habana 

Id. . . . 6» Caimito de la Habana. 
Id. . . . 2.-1 Satnader 
Id. . . . "M Enfermos 
Id. . . . M drl'Itabos 
Id. . . . 62.. . . . . corral Tabaco 
Id. . . . 1 inffenio 

Segunda. 2̂ Vallcgn 
Id. . . . 60 Kouband 

Primera., T2 Accedió al 
Scg"unda. 38 con Isa 
Primeira.. '3 de t!. IÍ N 

Id, . . . 50 Santona 
Id. . . . 5 enserio en el Part." de Arroyo-Naranjo 
Id. . . . 82 Caseríos.—2 
Id. . . . 37 el arroyo Cayajncas 

Seg-unda. 33 ycldoQuiot 
Primera.. 34 nt arundinne 

Id. . . . 38 ridicibua 
Id. . . . 85 y facilitando 

Secunda. '1 azucarera.. 
Id. . - . M y 15. • rcanlninda 

lil resto del departamento occidental, Nuevi-
las y Puerto-Príncipe á 1,450 

C solo de fango 
0 Oncunagua 

3¿ Mataron, 

10.. 
Id. 
Id. 
Id. 

H . . 
18.. 

Id. 
22.. 

Id. 
25.. 

Id. 
27.. 

Id. 
30.. 

Id. 
33. . 

Nota del estado. 
Primeia.. 
Segunda. 
Primera.. 

Id. . . . 
Segunda. 
Prunura.. 
Segunda. 

Id. . • . 

]d. 
Primera. . 

Id. . . • 

líl Cuadro KRtadístico de 18Ò8 
. sierra de Guacamaya 
. rio de Guacamaya 
, que pertenece 

no tengan 
( La Mulata.—C 
) Morrillo.—C 

• ( Vega del I'arral,—C 
aren eros.—C 

C0 Nombren 
62 los nombres 
6a 1¡I N. O. este partido 
44 Macrtmba 

33.. 
60 y 61 
59.. . . 
30.. . . 
65.. . . 

listado . 

TOilO r. 

Mabujina 
el Jicaya 
el Manacás 
el ünimaso 
do Cacar rat ns. de las Yuyas 
; el caserío do tlolondron y las fábricas y gru

pos do viviendas de los ingenios y oiron 
lincas 

Aldea P 
Casorios—1 
do Caslguat 
puerto Péc 
J. do Colon 
pRPt.» do la Macagua, J . du Colon 
Matun 
Alunado 
Uuaniyai 
Han il bana 
Caimito do la Ilanábaua 
Santander 
iinfonneros 
del Itabo 
corral Jabaco 
ingeniero 
üallnga 
lioubnud 
Accedió i:! 
con los 
(IB E . A O . 
San toña. 
Cnseriodel5." dialiito de Ui capital. 
(Inserios.—3. 
ol rio Manacás 
y el de Quito 
ab arundine 
vadiei bus 
, facilitando 
azucárela 
renn imadas 
líl rr sto del departamento occidínital, Ninjvitfi* 

y Puerto-Principe á í.'ntO 
sobre un lecho de fango 
Guacunagua 
Matazón 
lil Cuadro Kstadístico de 184ti 
sierra de Ouacamaj a* 
rio de Guacamayas 
que pertenecen 
no tienen 
La Mulata.—Caá. 
Monillo.—Cas. 
Vega del Farra!.—Cas. 
Cnreneros.—Cns. 
Nombre 
el nombre 
líl N. O. de este partid» 
Mncambo 
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F E DE ERRATAS. 

Dice. Léase. 

134 . Estado. . 
m . . . 
144.. . . 
149.. 
154 

M. . . 

íguuda. 58 
fá. . . . 56 
Id. . . . sn 
M. . . . 15 

. . . M. . . . 52 
155 Primora.. 12 

Id. . . . Id. . . . 57. 
Id. . . . 46. 

Segunda. 1 
fd. . . . 30 

. Id. . . . 85 
158 2." estado. 

Id Id. . . . 
Tti Id. casilla 16. 

168 Segunda . 1 
109 Primera.. 12y 13 . . 

na. Estado 

156. 
• W. 
Id. . . 
Id. . . 

Iâ5 Primera.. 45.. 
Id. . . . Id. . . . 

lg | Segunda. 
1 8 8 . . . . . Primera.. 
189 M. . . , 
201,. , , . Secunda. 
2)0.. . . . Id. . . , 
210 Primera. . 
« 2 Scifmida, 

ra. . . . ü . . . . 
228 . . . . . W. . . , 
284 Primera.. 
„ Id . . . w. . . . 
241 Id. . . 
«69.. . . Id. . . 

59 y C0 
25y20 
89 
4 y 5.. 
¡tliy&l 
10.. . . 
13.. . . 
62.. . . 
65.. . . 
15.. . . 
7.. . . 

18.. . . 
29.. . . 
10.. . 

noo 

3!)2, . . . , Primera. . 
221 Si'íriinda. 
977. ¿d. . . . 
™ Primera.. 

Id. . . . Id. . . . 

Estado 

lil.. , . 
¡ n . . . . 
io. . . . 
n . . . . 
20.. . . 

392- Ratado 

Primera.. 14.. 

¡ Boma.—C. , Boma.—Cas. 
1 Moa.—C • Moa.—Cas. 
' en los inmediatos de los inmediatos 
Bastos. (Boca del) Bastos (Bocas del) 
sobre un largo por un largo 
territorio de Guajucal territorio 3e Guasumal 
del Solía y de Jibaro de Solis y del Jibaro 
embarcadero de Jiguabo embarcadero del Jücaro 
Cfuamifliquícar. Guabioionímar 
PP. de Ddtil y Barrancas Part.* del Dátil y Barrancas 
de los PP. dñ Barrancas de los Part ." de Barrancas 
los PP. del Dátil los Part." del IJátil 
álOBPP á los Part.* 
Barrancas—C Barranca? .—Cas. 
Paso del Cauto.—C Paso del Cauto.—Cas. 
265 363 
á los PP. de Guisa A los Part.' de Guisa 
y pertenece all-art.- y J . d e San C r i s t a l - . \ y f i ^ ^ ^ de la Candolaria * J- da 
Bejucal.—C. y P Bejucal.—C. y Par. 
Batabanó.—I', y l' llatabamí.—P. y Par. 
Playa do Batabanó Playa de Batabauó —Cas. 
Pozo Redondo—P Pozo Itcdondo.—l'ar. 
San AguBtin.—C .' San Agustin.-—Cas. 
Quivican.—P Q'iivicnn.—Par. 
San Felipe.—C. y P San FeliiH'.—Cas. y Par. 
GOiro del Boñiyat.—C Gftiro del Boñigal.—Cap. 
Duran.—P Duran.—Par. 
Bendición. (Lomasde la) Bendición (Loma de la) 
Pertenece al Part.' do Alacranes J. de OQines. { al P:irt'",lG ,af> ^ h w * , .!. de Mâ-
como á 2 Iqfuas 6. sotavento como Á 2 leguas il barlovento 
j . de Juruco .1. de Jaruco 
por don Francisco Solano por don .losd Solano 
y Manzanillo-Abajo y San Miguel de Manatí 
y en Sdejuniode 1790 y en 7 de julio de 1790 
darticularcp particulares 
en esta capital en esa capital 
para esta plaza pam aquella plaza 
del Caguanes. . de Caoruancs 
con 729. con 799 
delGuanténamo do GuanMnamo 
72 habitantes 92 habitantes 
un perueBo un pequejío 
Guásimas.—C Guásimas.—Cas. 
Sierra Morona.—C . Hierra Morena.—Cas. 
Jácaro.—C. y P Jücaro.—Gas. y Par. 
Ilecrco.—C. y P Recreo.—Cas. y Par. 
Sabanilla do la Palma.—G Sabanilla de la Palma.—Cas. 
Boca de Cftinarioca.—O Boca de Camarioca-—Cas. 
Camarioca. (San Miguel de)—C Camarioca. (San Miguel de)—Cas. 
Crin tel. (Loma)—C Canlel. (Loma)—Cas. 
Ojo de agua ojo de agua 
Casimbas. (Punta do la) Casimbas (Punta de las) 
228 habitantes 262 
Santa Eugenia de la Palma San Eugenio de la Palma 
Santa Kugenia San Eugenio 
Medidas.—C Medidas—Cae. 
Mordnzo.—C Mordazo.-Cas. 
Soledad.—C Soledad.—Cae. 
Santa Rosa.—C Santa Rosa.—Cas, 
Mandinga—C Mandinga.—Cas. 
San Anton.—C San AntoD.—Cas. 
Abrous.—C Abreus.—Cas. 
Bngazal.—C Bagazal.—Cas. 
Huésped.—C Huésped "Cas . 
Cauoao.—C Caunao.—Cae. 
Seibabo.—C. Seibabo.--Cas. 
Gijon en 1768. . . • Gijon hácia 1763 
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