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I. Introduccion 

Esta monograffa intenta explorar la evolucion que experimen
to la parroquia de la Iglesia Cat61ica en la ciudad de Caguas 
duranite el siglo XIX. Para ello se considerara no s6lo el desarrollo 
de la 1parroquia de Caguas como unidad eclesiastica, sino tam bien 
la composici6n del clero que sirvi6 en ella durante ese siglo. 

E:l interes principal que sigue este estudio es el de rastrear en 
el curato de Caguas la explicaci6n a ciertos fen6menos que se 
observan en el mundo eclesiastico del Puerto Rico del siglo XIX. 
Al analizar el caso de la parroquia de Caguas, nos hemos planteado 
las siguientes preguntas: (,CUru era la proporci6n que habia en esta 
parroquia entre los clerigos nativos y los procedentes del 
exterior?, (,en que momentos comienza a notarse una falta de 
clero nativo?, y (,que grado de movilidad (ascension de una 
posici6n a otra dentro de la parroquia y/o cambios o traslados a 
otras parroquias) tuvo el clero que sirvio la parroquia? Estos 
temas cobran importancia cuando consideramos que no fue sino 
hasta Jnace muy poco cuando personas nacidas en Puerto Rico pu
dieron alcanzar las posiciones de mayor responsabilidad e impor-
-----
Jf?RGE' DA V/D DIAZ REYEZ nacio en la ciudad de Caguas. Curso sus estu
d10~ en las escuelas publicas de su pueblo natal y luego los estudios uniuersi· 
tar1os- en nuestro Recinto. Recibio el grado· de Bachiller en Artes con altos 
honore11 en la pasada colacion de grados, el 10 de ju/io de 1977. En aquella 
ocasion, el Departamento de Historia le recomendo para que recibiese una 
medal/a como estudiante sobresaliente en historia. 



tancia dentro de la Iglesia Cat6lica en Puerto Rico. Desde la muerte 
del primer obispo puertorriqueiio, Don Juan Alejo de Arizmendi 
ocurrida en 1814, la Iglesia fue regida por obispos peninsular~ 
hasta 1898 y por norteamericanos hasta el 1960 cuando un nativo 
S.E. Luis Aponte Martinez, llega a ocupar tan elevada posicion.1

1 

La hipotesis de trabajo para la realizaci6n de esta monografia 
es la siguiente: consideramos que el proceso de creaci6n de clero 
nativo fue exitoso en Puerto Rico hasta aproximadamente la 
primera mitad del siglo XIX, cuando comenz6 a aumentar el 
numero de sacerdotes procedentes del exterior hasta sobrepasar 
por gran numero al clero puertorriqueiio. 

II. Arreglo del culto y clero 

A. Organizacion y deberes 

Antes de iniciar el estudio sobre el clero de la ciudad de 
Caguas, seria conveniente el '1efinir algunos t.erminos que utilizare
mos a traves de la discusi6n. Comencemos por definir las 
atribuciones de los diferentes puestos seg(m se presentan estos en 
la jerarquia de la Iglesia, recordando siempre que durante el siglo 
XIX toda la isla de Puerto Rico constituia una unidad eclesicistica o 
di6cesis, cuya direcci6n estaba en manos·del obispo. 

El obispo era, por lo tanto, el encargado del manejo de los 
asuntos eclesiasticos en la Isla, sobre los cuales ejercia jurisdicci6n. 
Todo el territorio o di6cesis se dividfa en vicadas, y las vicarfas a 
su vez se dividian en parroquias. Cuando el obispo moria, se 
ausentaba de la Isla, salia a visitar diferentes pueblos en visita 
pastoral, o se encontraba imposibilitado de desempeiiar sus 
funciones, se encargaba de la di6cesis el "gobemador eclesicistico" 
o "gobernador del obispado", quien era elegido por votaci6n para 
este cargo. En el caso de Puerto Rico esta era una posici6n de 

1 Esto ocurrio como consecuencia de la aplicacion en Puerto Rico de la 
hula Cum Apostolicos, emitida por el Papa Juan XXIII el 13 de abril de 1960. 
Por ella se erigia la Provincia Eclesiastica de Puerto Rico, que seria compuesta 
por las diocesis de San Juan, Ponce, Arecibo y la prelatura de Islas Virgenes. 
Un poco mas tarde, el 12 de octubre de ese mismo aiio, se consagraba al 
segundo obispo natural de Puerto Rico, monseiior Luis Aponte Martinez, 
quien se convertia en el obispo titular de Lares y auxiliar de Ponce. Para una 
mayor consideracion de este asunto vease: A. Davila, "Descolonizacion 
eclesiastica en Puerto Rico" en El Mundo (San Juan), 18 de febrero de 1969, 
p. 14; ademas, "Consagracion del obispo auxiliar de Ponce, Luis Aponte 
Martfnez" en El Mundo (San Juan), 14 de octubre de 1960, p. 35. 
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· ortancia pues con frecuencia el Obispo se ausentaba de 
ma imp ' 1 · ·t t al SU d d su obispado para cumplir con sus argas v1s1 as pas or es 

lase 1~ e Vl·aJ·es al exterior lo que le permitia al que era nombrado 
rea tzar ' h b'l"d d 1 0 Gobernador eclesiastico demostrar su a 1 1 a en a 

c?rno ,, de la di6cesis.2 Cuando por el contrario se encontraba el 
d1recc1on ,, h b, " . ,, . n la Isla en "sede plena y presente , a ia un prov1sor o 

b1spo e al b' H b' 0 . · general" quien sustituia o representaba o 1spo. a 1a 
"v1cano ' · · f , El lases de vicarios: vicarios generales y v1canos or~neos. 
d?s ? general es un juez eclesiastico que nombraba el ob1spo para 
v1cano su nombre eJ·erciera jurisdicci6n sobre todos los clerigos Y 
que en 1 · · f , 

I. ses de la entera di6cesis mientras que os VIcanos oraneos fe 1gre ' · · d' ., 
1 taban de entre los curas pci.rrocos para ejercer JUrIS 1cc1on 

se rec u · · d · d l ual sobre los clerigos y fieles de un temtono etermma o,_ e c 
ndl'a varias parroquias.a Dado que estos prov1sores o com pre . . . ·, 

· arios generales eran nombrados por el ob1spo sm mtervenc1on 
~~I gobierno civil, su nombramiento terminaba con el traslado_del 

b. 
0 

su muerte o a voluntad del propio prelado. El provISor 
0 ISP , . 1 ., t' 
0 

vicario general actuaba tambien en funciones. de JU~z ec es1~s 1c,o 
para descargar al obispo de estas tareas.4 Al m1smo t1empo ~Jerc~a 
jurisdicci6n sobre los vicarios fo~an~os, los que eran ?l eslabon mas 
cercano entre los parrocos y el v1cano general o prov1sor. 

Existia tambien el cargo de "cura rector". Estos ~ustituyeron 
a los clerigos que durante el siglo XVIII se c~nociero~ con el 
nombre de "capellanes". Los curas rectores teman fun~1ones de 
curas parrocos, pero por no ser parrocos propiame?te d1cho, po
drfan ser transferidos en cualquier momento. Ademas no era nece
sario el que se sometieran a un examen de oposici6n para ocupar 
el cargo.5 

2 Ademas del gobernador eclesiatico estaba. ~I frent~ de la dioce!is 
durante el tiempo que transcurria entre la presentac1on al ob1~ado del _nue o 
prelado y su llegada a la Isla. En muchos casos ~~ este uz:i t1empo 
considerable Por ejemplo, Fr. Pablo Benigno Carrion de Malaga fue 
presentado ~l 6 de agosto de 1857, y llego a la ls~a el 23 de mayo de 1858. 
Boletln eclesicistico de la Diocesis de Puerto Rico (de ah~~a en adelante 
B.E. ), Aiio V, Num. 2, (15 de enero de 1863), p. 13. Vea ~amb1~n a: A. C~~sta 
Mendoza Historia eclesicistica de Puerto Rico colonial (Ciudad Tru1illo, 
1948), V~l. I, p. 88. . .. ) 

3 G.E. Morales Muiioz, Fundacion del pueblo de Guadiana (Naran11to , 
(San Juan, 1968). p. 166. 

4 A. Cuesta Mendoza, op. cit., pp. 171 Y 173. . 
5 El cura rector tenla funcion de cura parroco, pero su nombram1ento 

provenia del obispo y el gobemador lo aceptaba o rechazaba El cura r~tor 
era parroco, interino 0 temporero, no en "propiedad". G.E. Morales Munoz, 
Origenes historicos de San Miguel de Hato Grande (San Juan, 1943), P· 70. 
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El "parroco" era quien estaba al frente de la parroqui 
responsable de todo lo que en ella sucediera, y con caract~ 
perpetuo de modo que no podia ser removido a no ser que se le 
formularan cargos graves ante un tribunal eclesiastico. Podfa 
permanecer al frente de su parroquia hasta su muerte o renunc1· d• ' aunque po ia aceptar un ascenso o traslado. Para obtener el carg . I o, 
era necesano e que se sometiera a un examen. De aprobar el 
ex~men, su nombre era presentado al gobernador civil, quien en 
cal1dad de real p~trono nombraba al de su agrado. El obispo 
ent?~~es le confena la autoridad eclesiastica y pasaba a ocupar s 
pos1c10n. 6 u 

Las fu?cio~es de_ un parroco eran muchas y diversas, y en 
gen~ral habian s1do senaladas por las Constituciones sinodales que 
habia f ?rm~lado Fray Damian L6pez de Haro hacia el 1645; entre 
sus obhgac1ones estaba la de residir en el territorio o beneficio 
cura?~ que se les habfa otorgado (Constituci6n numero XI), 
admm1strar los Sacramentos (X), arreglos sobre entierros (LXVI) 
etc ..... Aunque habia"otras personas con responsabilidades en )~ 
parroqma, la responsabilidad final recaia sobre el parroco en caso 
de desarrol!arse cualquier situacion que no fuera normal 

Tambien encontramos la funcion de cura "ec6no~o", quien 
era ~n sacerdc:te nombrado por el Prelado para que realice las 
func!ones de. parroco cuando el parroco se ausentaba, enfermaba 0 
mona: Servia a modo de parroco interino, pero podia ser 
remov1do contra su voluntad.7 Como ayudantes de! parroco encon
tran:io~ al sacri~ta~ yresbitero, cura teniente y coadjutor. El 
sacns~an seglar, m~1v1duo lego o seglar que en la iglesia ayudaba 
~atenalmente al parroc.o, ya fuera asentando en los libros las par
t1das sacramentales, cmdando de los ornamentos o atendiendo 
a la li~pieza del templo. Por curas tenientes y c~adjutores se 
entendia aquellos sacerdotes j6venes acabados de ordenar que eran 
nombrados como ayudantes de! Parroco.s 

. Sin embargo, la limitacion de las responsabilidades de los 
~1:~bros de un curato fue algo que en la practica se hizo muy 
difi~il. E.ncontramos a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX 
test1momos que nos demuestran que existia cierta fricci6n en 
algunos curatos sobre esta problematica. En el Bole tin ec/esicistico 
de la Diocesis de Puerto Rico, se presentan una serie de circulares 

6 A. Cuesta Mendoza, op. cit., pp. 207-208. 
7 G.E. Morales Muiioz, op. cit., p. 167. 
8 G.E. Morales Muiioz, ibid., p. 71. 
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de se trata de definir cua.Ies son las funciones de los que 
do~ajan en el servicio parroquial. Parte de la responsabilidad por la 
tra fusion que reinaba recae sobre la Real Cedula sobre el arreglo 
con R" ·t· · l 20 d l culto y clero en el obispado de Puerto ico que se em1 10 e 
d: abril de 1858. Entre otras ~osas se_ se.nal~~a un nuevo ~reglo 

a asignaciones a las parroqmas, la ehmmac1on de los sacnstanes 
p~lares de las parroquias conocidas como de termino y ascenso, se 
fflaban cuotas p~a ~astos de f~brica,_ y se clasific~b~ las 

arroquias de la d1oces1s en categonas. Mas tarde se exph~o en el 
~oletin eclesicistico algunos de los alcances de la Real Cedula, y 
entre otras cosas se seiia16 que, "con el fin ~e. alla~~ las 
dificultades que puedan ocurrir en la recta a~mm1st~ac1on de 
sagrado ministerio parroquial, contestando al m1smo t1empo las 
varias consultas que recibi6 de algunos Parrocos. . . ", se le 
encargaba al cura parroco: 

a. 
b. 
c. 

d. 

Celebraci6n de la misa pro populo (por el pueblo). 
Predicaci6n de la divina palabra todos los domingos. 
Adrninistraci6n de los Santos Sacrarnentos y demas 
actos del ministerio parroquial, compartiendo con los 
coadjutores y sacristanes presbiteros los actos de/ 
ministerio que la necesidad y la prudencia exijan. 
Nombrar " de acuerdo con los Sacristan es pres bf teros" 
un sacristan menos y un compaiiero. 

Por su parte a los sacristanes presbiteros se Jes encarg6 el aseo 
y adomo de la Iglesia, el cuidado de la sacristia, ornarnentos, vasos 
sagrados, "y la parte del ministerio que los Parrocos tengan a bien 
encomendarles". 9 

Como se puede observar la "Real Cedula" era clara en cuanto 
a las responsabilidades del parroco y de los sacristanes presbiteros, 
pero dejaba la puerta abierta para que los sacristanes pres bf teros 
pudieran obtener mayores responsabilidades en el descargo de sus 
funciones a medida que la "necesidad" y la buena disposici6n del 
cura parroco lo hicieran factible . No sera extraiio por lo tanto que 
a medida que las necesidades de la di6cesis fueron aumentando, ~ 
para enfrentar una necesidad constante de clero (esto sera 
analizado con mayor detenimiento mas tarde), los sacristanes 
pres bf teros fueron utilizados en funciones que er an propias del 

9 B.E., Aiio I, Num. 3, 1 de febrero de 1859, pp. 25-27 . 
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parroco. Esto se deriva de las circulares que aparecieron en el 
Boletin eclesicistico en aiios subsiguientes.1 o 

De estas circulares podemos extractar las siguientes funciones 
para los diversos componentes del curato: 

a. Sacristan presbitero: concurrira con el parroco a la misa 
mayor, procesiones y actos sacramentales, festividades solemnes y 
en aquellos que se celebran los misterios de la Religion como 
Purificaci6n, Semana Santa, Pascua, etc ... , entierros cantados 

' administraci6n del bautismo, matrimonio y viatico. Cuidara de la 
limpieza del templo, vasos, etc ... Ademas auxiliaran al parroco 
cuando el acto parroquial no exija la presencia de ambos como en 
la administraci6n de sacramentos a los enfermos, inclusive peniten
cia y extremaunci6n. 

b. Coadjutor: auxiliara al parroco en todos los actos del 
ministerio que el parroco le ordene, pueden llevar el archivo, 
asuntos relativos a matrimonios y cuanto concierne a la adminis
traci6n de la parroquia. Cuando se pidan los sacramentos para los 
enfermos, seran los pri~eros en ir a administrarlos. Elias, al igual 
que los curas ec6nomos, y los sacristanes presbiteros tienen que 
presentarse para renov~r sus licencias ministeriales, no pudiendo 
ejercer el ministerio ministerial de f aUar en hacerlo. 

c. Sacristan seglar: no puede reemplazar al parroco en las 
funciones de su ministerio, deben cumplir con sus deberes que son 
Jos de auxiliar al parroco en los actos que reclaman la presencia de 
ambos. Estos deberan desaparecer a medida que se nombran 
sacristanes presbiteros, pero a finales de siglo volveran a ser 
activados, precisamente para llevar a cabo las funciones o 
"servicios que no seria decoroso encomendar a los Presbiteros, 
como son el aseo de los templos y otros analogos".11 "Esto no 
obstante el hecho de que las Constituciones sinodales ya habian 
establecido que el aseo del templo era parte de sus atribuciones o 
funciones (Constitucion XLIX).1 2 • 

Relacionados con la parroquia se encontraban el Notar10 
eclesiastico y el Mayordomo de fa bric a. Estos er an reclutados de 
entre la comunidad (el Notario podia ser eclesiastico) para 

10 B.E., Aiio XVII, Num. 23 (1 de diciembre de 1975), pp. 273-279; 
Aiio XVIII, Num. 2 (15 de enero de 1876), p. 13; Ano XXIV, Num. 15 (1 de 
agosto de 1882), pp. 169·170; aiio XXXIV, Num. 14 (15 de julio de 1892), 
pp. 165-168. 

11 B.E., Aiio XXXVI, Num. 9 (1 de mayo de 1894), pp. 86-91. 
1 2 Fray Damian L6pez de Haro, Constituciones sinodales (lmprenta del 

Seminario, 1920), pp. 56-57. 
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encargarse de aquellos aspectos legales y economicos que el 
parroco tuviera a bien seiialarles en beneficio de la parroquia. Los 
mayordomos de fabrica se encargaban de las cuentas de las 
parroquias llevando una clara constancia de los gastos y el 
inventario total de la parroquia. 

Estas son las funciones de las diversas personas que encontra
mos en el estudio de un beneficio curado. Aunque a primera vista 
parezca ser una estructura piramidal sumamente compleja, en la 
practica se simplificaba por la falta de personal que sufria la 
diocesis. Asf observaremos que las diversas funciones de una 
parroquia vienen a concentrarse en muy pocas personas. Como 
mencionamos antenormente, ello traera como consecuencia la 
confusion en los deberes y responsabilidades, sin que en muchos 
casos pueda seiialarse claramente donde comienzan o terminan las 
atribuciones de cada posicion. 

No obstante la relaci6n basica subsiste, y se nos presenta 
como el diagrama que acompaiiamos. (Vease en la pag. anterior 
una representaci6n de 10' que debi6 ser la jerarquia eclesiastica de 
Puerto Rico en el siglo XIX.) 

B. Clasificacion de Parroquias 

Anteriormente habiamos mencionado el hecho de que toda la 
isla de Puerto Rico constitufa una diocesis, y que esta diocesis se 
encontraba dividida en vicarias, y estas a su vez en parroquias. Sin 
embargo, hay algunas consideraciones sobre esta division que es 
importante que hagamos. 

Las antiguas iglesias rurales que se construfan en Puerto Rico 
en lugares que distaban de los centros urbanos, y las cuales servfan 
principalmente a la poblaci6n campesina, se conocian con el 
nombre de "hermitas"; las que se encontraban proximas a centros 
urbanos, o con una poblaci6n mayor eran llamadas "yglesias". Por 
otro !ado una "parroquia" es un termino eclesiastico que conlleva 
un territorio o jurisdicci6n que se encuentra confiado a un clerigo 
que se conoce con el termino de parroco. Por lo tanto toda iglesia 
donde sirve un parroco es una parroquia, pero no toda iglesia es 
una parroquia. Lo que le imprime a una iglesia el caracter de 
parroquial es su ereccion por parte del Obispo en parroquia, quien 
seiiala sus derechos correspondientes y lfmites de jurisdiccion.13 

Estas primitivas ermitas o capellanfas rurales fueron la espina 

13 G.E. Morales Munoz, Fundacion del pueblo ... , pp. 57·59. 
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dorsal de la Iglesia durante sus primeros siglos, y f ue a tr aves de sus 
encargados, los capellanes, que se desarrollo la historia eclesiastica 
de Puerto Rico. Por su distribucion conocemos lo que fueron los 
primeros centros de poblacion, y aquellos lugares que iban 
tomando importancia en el desarrollo de Puerto Rico. La primitiva 
distribuci6n de estos curas capellanes nos la ofrece Fray Damian 
Lopez de Haro en las Constituciones sinodales de 1645, evolucio
nando mas tarde algunas capellanfas al nivel de vicarfas seg(m las 
encontramos en la posterior (1859) de Puerto Rico (e.g. Coamo, 
Arecibo ).1 4 

La evoluci6n natural de muchas de las ermitas era el 
convertirse en iglesias, pues generalmente el crecimiento poblacio-
nal las rodeaba, llegando a ser importantes centros de la vida social 
y religiosa y esto a medida que la actividad econ6mica crec fa en la 
region. Cuando una aldea solicitaba el titulo de pueblo, era lo i "' 
usual el que la iglesia fuera convertida en parroquia, aunque ello l 
no siempre era simultaneo. 

Una vez una iglesia era considerada una parroquia, era 
clasificada en una de tres categorias, a saber: parroquia de ingreso, 
parroquia de ascenso, y parroquia de termino. 

Las parroquias de ingreso eran generalmente regenteadas por 
un cura rector, y eran las mas pobres y pequeiias; las parroquias de 
ascenso eran el nivel intermedio entre parroquias de ingreso y las 
parroquias de termino, las cuales eran las mas grandes, siendo 
servidas por un parroco, que generalmente era vicario foraneo 
contando con la ayuda de uno o mas auxiliares, ya fuera un 
sacristan presbitero, coadjutores o curas tenientes. La dotacion 
que se hacia a estas parroquias tambien variaba de acuerdo a su 
clasificaci6n. El parroco no podfa ascender de una clase de 
parroquia a otra, salvo por concurso y despues de haber servido en 
la diocesis o en cualquier otra diocesis del Reino por espacio de 
tre~ aiios en la clase inmediata o anterior a la categorfa que 
a~p.ir.~ba.1 5 A continuaci6n presentamos unas tablas que ilustran la 
d1v1s1on de vicarias, la clasificacion de parroquias, y sus dotacio
nes. 

Cu t
14 

Fray Damian LOpez de Haro, op. cit., Constitucion XII, pp. 29-31 ; A. 
es a Mendoza, op. cit., pp. 190-196. 

15 
B.E., Ano I, Num. 1 (1 de enero de 1859), pp. 9-12. 
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....:i 

....:i 

TABLA 1 

DIVISION DE VICARIAS1 6 

PARROQUIA PARROQUIA PARROQUIA PARROQUIA 
(31 ENERO 1859) VICARI A (10 MA YO 1883) (31 ENERO 1859) VICARIA (10 MA YO 1883) 

Capital Capital Bayamon Aguadilla Aguadilla 
Bayamon (General) Carolina 
Cangrejos Corozal Arecibo Arecibo Arecibo 
Carolina Dorado Cam'1Y Camuy 
Corozal Guainabo Ciales Ci ales 
Dorado Loiza Hatillo Hatillo 
Guainabo Naranjito Manatf Manatf 
Loiza Rfo-piedras Morovis Moro vis 
Rfo-piedras Rfo-grande Quebradillas Quebradillas 
Toa-al ta Sta. Marfa Utuado Utuado 
Toa-baja de los Reme-

dios 
Trujillo-alto San Francisco 

I 
Aguas-buenas Caguas Aguas-buenas 

Trujillo-bajo Santurce Caguas Caguas 

16 La informaci6n para la preparaci6n de esta tabla se encuentra en las siguientes fuentes : B.E., Aiio I, Num. 3 (1 
de febrero de 1859), pp. 35-36; Aiio I, Num. 18 (15 de septiembre de 1859), p. 205; Aiio I, Nfim. 22 (5 de noviembre 
de 1859), p. 254 (para la columna titulada "31 de enero 1859"), y Aiio XXV, Num. 11 (15 de mayo de 1883), pp. 
1 55-1 58 (p ara la co\umna t.it.ula d a " 1 0 mayo 1883"). 

Vega-al ta Toa-al ta Gurabo Cidra 
Vega-baja Toa-baja Hato-grande Gura ho 

Trujillo-alto Juncos Hato-grande 
Trujillo-bajo Naranjito Juncos 
Vega-alta Rfo-grande Sabana del 
Vega-baja Sabana del Palmar Palmar 

Aguada Aguada Aguada Ai bonito Coamo Aibonito 

Aguadilla Isabel a Arroyo Barranquitas 

Isabela Lares Barranquitas Barros 

Lares Mo ca Barros Cayey 

Moc a Rincon Cayey Coamo 

Pepino San Sebastian Cidra Santa Isabel 

Rincon Coamo 
Guayama 
Salinas 
Santa Isabel 

Guayama Arroyo Adjuntas Ponce Adjuntas 
Guayama Guayanilla Guayanilla 
Maunabo Juana Diaz Juana Diaz 
Pa till as Pefiuelas Pefiuelas 
Salinas Ponce Ponce 

Playa de Ponce 



TABLA2 
~~ 
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0 ro =s > ..... en Guay am a San Francisco 
> Mayagi.iez Guayama 

Ponce Humacao 
en Q) San German Mayagilez 

<~ .,, 
] c: 

-rl 0 Ponce 
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.... i:u 'ro Q) tin s San German O'r:i:: ?ii 0 ' .... Oi:.::i ....... • ...... Ctl Q,) 0 Yauco 
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..-.. c; ...... ~..cc:::S 
...; r;:1.,rl :;r:jp::~~~ ASCENSO Aguada Aguada 

er.> 
i::: ..._.. 
0 Aiiasco Aiiasco 
s 
rl 

Caho Rojo Arroyo 

< < c;;- Caguas Bayamon 
...::I -oo 
i:i::i ::> 00 Fajardo Caho Rojo 
< Q'rl 

E-< 00 ~ o o ro 
0 N Humacao Coamo ........ Q) 

~;:.... Ou::::..c.,,o 0 8 :::S.,, Isabela Fajardo 
r:i::< i:u "'O i:u ·.... i:u ro <:) ~ 6 ~-~ 
<~ 

..c .... s ::s ::s .... ::s Juana Diaz Isabela 
'ii) ·~ ::s g ~ ~ ..g ro..c>...., 

r:i..o 1c: i:u ro i:u 

...... U~::X::~Zi:C>- <u:S:S Manatf Juana Diaz 
Pepino Lares 

0 N Utuado Manatf 

< ro 
Q) Yabucoa Naguabo 

<:) :::S - ro 1lD 
r:i:: E ro Yauco San Sebastian 
< » 
0 ::s ro Utuado 
..... ::r: :;;a 
> Vega Baja 

Yabucoa 

<~ 
INGRESO Adjuntas Adjuntas 

-oo Aguas Buenas Aguas Buenas 
::> ...... 
O'o ~ o O o .,, ro 

0 N 
Or:i:: ........ Q) 

r:i:: C°il oc:,) ...... ..c..c.,,.,,Q)o 0 0 :::S 

r:i::z i:u"'O i:u=; ~ i:u i:u i:u ::s <:) <:) ';' 1lD . 1 7 La informacion para la preparacion de esta tabla se encuentra en las 

<C°il ..c ~ s O' ::s &::::~ O'_g ~o~ s1guientes fuentes: B.E., Aiio I, Num. 1 (1 de enero de 1859), pp. 9-12 
ll-. rl 'ii) '(? ::s ::s ro i:u ~ <l> .~ i:u IC: ..C ro 

u~:r:~::EZii..i:C>>- < c:3 :;;a 
(columna titulada "1859") y Aiio XXXVI, Num. 9 (1 de mayo de 1894), pp. 

er.> 86·89 (columna titulada "1894"). 
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TABLA 2 (Cont.) 
TABLA 2 (Cont.) 

PARROQUIA DE: 1859 1894 PARROQUIA DE: 1859 1894 

Toa-baja Playa de Mayaguez 
Ai bonito Aibonito 

Arroyo Barceloneta 
Trujillo-alto Puerta de Tierra 

Barranquitas Barranquitas 
Trujillo-bajo Quebradillas 

Barros Barros 
Vega-al ta Rincon 
Vega-baja Rfo-grande 

Bayamon Camuy 

Camuy Cangrejos 
Vieques Ri o-piedras 

Cangrejos Carolina 
Rosario 

Cayey Catafio-Palo-Seco 
Sabana-grande 

Ceiba Cayey 
Sabana del Palmar 

Ciales Ceiba 
Salinas 

Cidra Ci ales 
Santa Isabel 
Toa-al ta 

Coamo Cidra 
Corozal Corozal 

Toa-baja 

Dorado La Culebra 
Trujillo-alto 

Guainabo ~ Dorado 
Trujillo-bajo 

Guayanilla La Esperanza 

Gurabo Las Floridas 

Hatillo Guanica 
Hato-grande Guainabo 

Juncos Guayama 

Lares Guayanilla 

Loiza Gurabo 
Luquillo Hatillo 
Maunabo Hato-grande 

Moc a Hormigueros 

Morovis Jayuya 

Naguabo Juncos 

Naranjito Lajas 

Patillas Loiza 

Pefiuelas Luquillo 

Piedras Las Marfas 

Quebradillas Maricao 

Rincon Maunabo 

Rio-grande Moca 

Rfo-piedras Moro vis 

Sabana del Palmar Naranjito 

Sabana-grande Pa till as 

Salinas Pefiuelas 

Santa Isabel de Coamo Piedras 

Toa-alta Playa de Ponce 
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III. El curato de Caguas 

A. Antecedentes historicos 

1. La parroquia 

Como nos demuestra la historia, el inicio de la actividad 
religiosa en Puerto Rico esta asociada con la construccion de 
ermitas o capellanias rurales. Estas ermitas, que eran servidas por 
capellanes, fueron el germen de lo que mas tarde serian las iglesias 
y las parroquias. Generalmente estas ermitas eran dependientes o 
sufraganeas de una iglesia mayor, la que servia de punto de enlace 
de toda la region. Una de las primeras menciones sabre actividad 
religiosa en la region de Caguas reflejara precisamente este hecho. 
Fray Damian Lopez de Haro, al hacer una descripcion de las 
iglesias y capellanias existentes en Puerto Rico en el siglo XVII, 
nos dice : 

En la rivera de Loyza, hay quatro Iglesias con un 
Capellan, que sirve en cada una tres meses. Launa en el 
ingenio de Canobana. La otra en Canobanilla. La otra en 
Campeche, y la otra en la estancia que fue de Dona 
Mayora de Solis: destas dichas Iglesias dista el valle de 
Caguas seis leguas, y otros Feligreses distan doce, como 
son los que viven en Maunabo, y Abacoa, Buenavista, 
Hato viejo, y todos los labradores, y criadores que viven 
entre los vados del rio de Loyza, corriendo la rivera 
hasta la boca del dicho rio, estan unos a quatro leguas, y 
otros a cinco: declaramos que todos los dichos Feligre
ses pertenecen a la dicha Iglesia, y Capellania.1 9 

Podemos observar la enorme extension de territorio que 
entonces abarcaba esta capellania, servida por "un Capellan, que 
sirve en cada una tres meses". Su jurisdiccion se extendia por el 
oriente hasta los hordes de San Juan y por el sur hasta el valle de 
Caguas, distante seis leguas, aunque otros feligreses distaban doce 
leguas. Esta region del Loiza, que comprendia cuatro capellanias 
rurales o iglesias, era parte de la docena de capellanias rurales que 
existian en la Isla a mediados del siglo XVII, excluyendo las 
parroquias de la Catedral y de San German, Coamo y Arecibo. Mas 

19 Fray Damian L6pez de Hato, op. cit., p. 30. 
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tarde se unircin a estas capellanias las de Aguada, Hormigueros Y 
Ponce.20 

La proxima mencion que tenemos sobre Caguas y su 
parroquia la hara Fray Inigo Abbad y Lasierra, (1782), quien 
comenta que, 

En lo interior de la Isla, siete leguas al este-sureste 
de la parroquia de Rio Piedras, esta la de Caguas, en 
cuya inmediacion hay cinco casas; las demas, hasta 131 
con 640 almas, estcin situadas en la extension del vasto 
territorio, que poseen entre los partidos de Rio Piedras, 
Loysa, Las Piedras y Coamo, que esta cuasi todo 
inculto . .. 21 

Ya para esta epoca (1782), cuando Abbad y Lasierra nos 
ofrece su descripcion sobre Caguas, los vecinos del lugar habfan 
obtenido la declaratoria de pueblo, hecho que acontecio en el 
1775.22 Sin embargo, su iglesie ya hacia alg(m tiempo que habi!l 
logrado la categoria de "parroquia", concretamen te en el 1759, 
segiln se desprende de un documento que se encuentra en el 
Archivo Parroquial de Caguas. A raiz de la visita pastoral que hizo 
a Caguas el obispo Don Pedro Martinez de Oneca, leemos, 

En la Parroquia del Dulce Nombre de Jestis de Caguas 
E.L.C Dr Pedro Martinez Oneca Obispo de Puerto Rico 
habiendo visitado esta Igla Parr. del Dulce Nombre de 
Jesus . .. Los quales mandatos mando S.Y. se lean en esta 
Y glesia en el primer dia festivo de manera que llegue a 
noticia de los Parroquianos. Y que este libro, con los 
demas de la Parroquia se guarden con aseo bastante para 
su duracion con apercibimiento que el Parroco ... 23 

20 A. Cuesta Mendoza, op. cit., pp. 193-196. 
21 Fray Iiiigo Abbad y Lasierra, Historia geografica, ciuil y natural de la 

isla de San Juan Baustista de Puerto Rico (San Juan: Ediciones de la 
Universidad de Puerto Rico, 1949), p . 120. 

22 Caguas es declarado "pueblo" en 1775 (Oscar L. Bunker, Historia de 
Caguas, (1975), pp. 131-2; Enrique Lugo Silva, Antologia historia de Caguas 
[San Juan, 1976) pp. 14, 48, 88-89, 152); "villa" en 1820 (Oscar L. Bunker, 
op. cit., pp. 190-191, 324; Enrique Lugo Silva, op. cit., p. 96); "ciudad" en 
1894 (Oscar L. Bunker, op. cit., p. 341). 

23 Archivo Parroquial de Caguas (de ahora en adelante A.P.C.), libro 
titulado "Baptism, Marriages, Deaths 1730, 1734. This is the old Book", folio 
113. Para una transcripci6n completa de este documento vea a: Oscar L. 
Bunker, op. cit., pp. 105-108. 
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El hecho que debe interesarnos es que en el caso de Caguas, ./ 
presenciamos el insolito caso de que una iglesia sea declarada 
parroquia mucho antes de que el lugar obtenga la declaratoria de 
pueblo. Esto no es lo comun, pues por lo general la declaraci6n de 
pueblo y la elevacion de la iglesia a parroquia se hacian 
simultcineamente. Pero, seg(Jn demuestra el caso de Caguas, parece 
ser que no era esta una regla inflexible, y que en determinados 
casos la evolucion en las categorias de pueblo e iglesia ocurrfa 
independientemente una de la otra. 

Sin embargo, un problema mayor se nos presenta cuando 
intentamos definir la categoria a la que pertenecia la iglesia de 
Caguas durante el periodo comprendido entre el 1759 y el 1859. 
Aunque no lo hemos podido comprobar documentalmente, es 
razonable considerar a la parroquia creada en el 1759 como una 
parroquia de ingreso. <,Cambio su categoria a parroquia de ascenso 
en el 1775 cuando el pueblo fue declarado como tal, o se prefirio 
hacerlo en el 1820 cuando el pueblo fue declarado villa? Inclusive 
podriamos pensar, en vista del caso anterior, que la declaracion de 
parroquia de ascenso se hizo durante el periodo intermedio y sin 
guardar relacion con la categoria del pueblo. Aunque no podemos 
seiialar con exactitud la fecha en que la parroquia se convierte en 
parroquia de ascenso, nos inclinamos a pensar que en el 1820 ya 
era parroquia de ascenso; pues la categoria de ascenso seria 
adecuada a la posicion de villa. 

Siendo Caguas una villa, estaba preparada ya para ser la sede 
de una vicaria forcinea, pues las sedes de las vicarias foraneas eran 
las villas. 2 4 Pero la creacion de la vicaria de Caguas no acontecera 
hasta el 1859, y contrario a lo que se podria esperar, ello no 
implicara que Caguas pase a la categoria de parroquia de termino. 

En 1831, Pedro Tomas de Cordova nos presenta la descrip
cion mas detallada que poseemos sobre la condicion de la iglesia en 
Caguas, la cual suscitara posteriores discusiones entre los historia
dores con referencia a su exactitud historica. Su descripcion seiiala 
que Caguas, 

En la parte eclesiastica esta sugeto al Vicariato de 
la Capital. La Iglesia fue erigida en 1775 con la 
advocacion del Dulce Jes6s. Principio la fabrica en 1 778, 
y se concluyo en 1798, sin duda por la pobreza de los 

24 G.E. Morales Munoz, Fundacion del pueblo de Lares (San Juan, 
1946), p. 262. 
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vecinos de aquel tiempo. Antiguamente fue hermita 
dedicada a S. Sebastian y la Parroquia estaba situada en 
el Piiiar inmediato a rio Grande de donde se traslad6 al 
lugar que hoy ocupa. Fue ayuda de Parroquia de las 
Piedras, cuyo pueblo ha sido la matriz de todos los de 
este valle, y su jurisdicci6n entonces a.b~aza~a desde 
Caguas a Hymacao. La Iglesia vino cas1 a ruma y en 
1826 dispuso el Sr. Latorre se derribase y construyese 
de nuebo, como en efecto se ha verificado, concluyen
dose la obra el afio de 1830 siendo hoy uno de los 
mejores templos de la Isla por su tamafio, solidez Y 
hermosura. 

Tiene Cura propio, Sacristan y Mayordomo de 
fa bric a los fondos de es ta en 1830 fueron 3.025 ps. 6 
rs. 24 'mrs. y el valor de sus alhajas 928 ps. 7 rs. El 
Parroco disfruta 3,030 ps. de capellanias.2 5 

Observese que seg(m la djscripcion de Cordova, Caguas estaba 
sujeto en este tiempo (1831) al vicariato foraneo de la C~pital. Sin 
embargo Caguas era villa desde el 182026 por lo que deb1a se~ sede 
de una vicaria foranea. En el caso de Caguas presenc1amos 
entonces el caso de una villa que no es sede de una vicaria, por lo 
que su parroquia no es durante este tiempo de termino, sino de 
ascenso. 

Seg(m demuestran los docurnentos, la Vicaria de Caguas ~ue 
creada en el 1859, siendo Caguas parroquia de ascenso. Esto vmo 
corno consecuencia del deseo de corregir l~ "desi~aldad que a 
primera vista se advierte en el numero de p~eblos de que cada ,una 
se compone, y no siendo tampoco pos1ble acomodarse ~ - la 
distribuci6n militar de Departamentos ... ", fue que se proced10 a 

25 Pedro Tomas de COrdova, Memorias geogr{Jficas, historicas, econo· 
micas y estad{sticas de la Isla de Puerto Rico (San Juan: lnstituto de Cultura 
Puertorriquena, 1968), Vol. II, p. 344. . , 

La discusion en tomo a las declarac1ones de Cordova se centra en su 
expresion de que Caguas fue "ayuda de Parroquia de ~s Pi.edras, cu~o P':'eblo 
ha sido la matriz de todos los de este valle"; segun afm:na el h1Sto.r1ador 
Generoso Morales Munoz, Caguas no fue ayuda de parroqu1a de Las P1edras, 
sino todo lo contrario, puesto que a mediados de! siglo XVIII Y de adelante, 
las partidas de la "Hennita de la Concepcion de Las Piedras" son asentadas en 
la "Parroquia de! Dulce Jesus del Pinal" (Caguas). Por otra parte, el Dr. C_oll Y 
Toste coincide con COrdova en afirmar que Caguas era ayuda de parroqu1~ de 
Las Piedras. (Vease la consideracion de este asunto en: Morales Munoz, 
Or{genes histOricos . .. , pp. 24-25, 63·68). 

26 Vea nota num. 22. 
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crear la Vicaria de Caguas.21 Aunque el documento aludido no 
menciona a Caguas especificamente como una de las nuevas 
vicarias forrnadas, sabemos que esto fue asi por la distribucion que 
tuvo luego de hacerse de las becas de estudios que se ofrecian a los 
j6venes interesados en la carrera eclesiastica. Alli se nos menciona 
que las nuevas vicar fas creadas el 1° de febrero de 1859 fueron 
Caguas y Humacao, y entonces se procede a hacer un arreglo para 
la justa provision de dichas becas.28 

Vuelve Caguas a presentar un caso muy interesante y singular. 
Es vicaria foranea, pero su iglesia es parroquia de ascenso. 
<,Cuando es que Caguas pasa a ser una parroquia de termino? Esta 
pregunta procede del hecho que desde el 1820 estaba tecnicamen
te en capacidad de serlo, y mas aim desde el 1859 cuando fue 
declarada vicaria. Para conseguir la respuesta a esta pregunta 
debemos dirigir nuestra atencion a la lista, "Clasificacion de 
Parroquias". Como puede observarse en esta lista Caguas es una de 
las tres parroquias que logra elevarse a la categoria de "termino" 
en la segunda mitad de) siglo XIX. Junto a Humacao y Yauco 
experiment6 un crecimiento urbano que hizo necesario que se 
asignaran mayor numero de clerigos a atenderla. No hemos podido 
conseguir la fecha exacta cuando ocurre este cambio de parroquia 
de ascenso a parroquia de termino. Solamente sabemos que tuvo 
que producirse entre los aiios de 1875 y 1879, y esto lo derivamos 
del hecho de que en 1879 (1 de febrero) es nombrado para servir 
en Caguas en calidad de coadjutor el Pbro. Jose Rato y Martinez, y 
estos coadjutores eran nombrados en parroquias grandes para 
luego pasar a las pequeiias. Es el primer coadjutor nombrado en 
Caguas en calidad de auxiliar de parroco, y esta condici6n tan solo 
se producia en las parroquias de termino, no en las de ascenso o 
ingreso; cuando un coadjutor era nombrado a una de estas 
parroquias generalmente era en calidad de rector.2s Por otra parte 
en la Guia Eclesiastica que se publicacaba en el Boletin Ec/esiasti
co, donde se informaba anualmente los clerigos que servian en las 
distintas parroquias y en algunos casos la clasificaci6n de las 
parroquias, encontramos que en el 1875 Caguas esta clasificada 
como una parroquia de ascenso.ao No sera raro entonces queen el 

27 B.E., Aiio I, Niim. 3 (1 de febrero de 1859), p. 33 ; Morales Munoz, 
Fundacion del pueblo de Guadiana, p. 166. 

28 B.E., Aiio II, Num. 15 (1 de agosto de 1860). pp. 169·171. 
29 Vease Morales Munoz, Origenes historicos . .. , pp. 71 , 330-331. 
30 B.E., Ano XVII, Niim. 3 (1 de febrero de 1875), p. 29. 
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1880 se nombre un sacristan seglar para Caguas al mismo tiempo 
que un sacristan presbitero, pues la n~cesidad lo hacia necesario. 

De modo que podemos concluir que la evoluci6n del pueblo 
y la parroquia de Caguas se realiz6 en el siguiente orden: 

TABLA4 
EVOLUCION DEL PUEBLO Y LA PARROQUIA DE CAGUAS 

ANO IGLESIA PUEBLO 

1759 Parroquia de ingreso 
1775 pueblo 
1820 c,Parroquia de ascenso? villa 
1859 Vicaria foranea 
1879 c,Parroquia de termino? 
1894 ciudad 

2. El clero (1730-1800) 

Aunque este trabajo trata principalmente sobre el clero de 
Caguas durante el siglo XIX, creemos conveniente hacer un breve 
resumen sobre aquellos que estuvieron al frente del curato de 
Caguas durante el siglo anterior. La informaci6n que de ellos 
poseemos es muy escasa, de modo que solo podemos generalizar 
cuales eran sus funciones y deberes. La decimotercera Constitu
cion Sinodal establecia que venian obligados a decir misa todos los 
domingos en la ermita o iglesia que tuvieran a su cargo. Aunque su 
nombramiento era de Capellan, "son Parrocos rurales, y han de 
hacer el oficio como tales", y dado que estas ermitas no eran 
consideradas parroquias, no podian ser parrocos los nombrados 
para atenderlas. Estos capellanes seran reemplazados mas tarde por 
"rectores" y por "parrocos" otros. 

El Archivo Parroquial contiene partidas anotadas por estos 
capellanes que se remontan al 1730, aunque partidas mas antiguas 
a(m, realizadas por sacerdotes en Caguas, suponemos se conserven 
en el Archivo de la Catedral.31 

31 Segiln el historiador Generoso Morales Munoz se encuentran las par
tidas de bautismo realizadas por "el Pe. Juan de Funes, Cura del Partido de 
Caguas" en el 1716 en el Libro de Bautismo de Blancos de la Catedral de San 
Juan ; lo que probablemente indique que algunas partidas anteriores a 1730, 
que es la fecha cuando comienzan las partidas de los libros del A.P.C. puedan 
ser encontradas en el Archivo de la Catedral. Vease Moral Munoz, Origenes 
historicos . . ., pp. 45-46, nota al calce. 
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Un examen breve de estas partidas revela interesantes detalles 
sobre el desarrollo de estas capellanias. Como se ilustra en la Tabla 
5 ''Clerigos que oficiaron en Caguas en el siglo XVIIl'', durante la 
p;imera mitad del siglo XVIll un mayor numero de sacerdotes 
tuvo a su cargo la direccion de la iglesia de Caguas que durante la 
segunda parte del siglo. Aun cuando desconocemos cuantos 
capellanes oficiaron durante los primeros treinta aiios del siglo, se 
observa un marcado contraste entre ambas mitades, y si analiza
mos la tabla por decadas, se observara un descenso paulatino del 
numero de capellanes asignados, hasta la tercera parte del siglo 
cuando un solo sacerdote (Jose Jimenez- quedara al frente del 
curato por lo que resta de siglo. El tiempo promedio en que 
ejercen sus cargos, aumenta tambien a partir del afio 1745 cuando 
Nicolas Rodriguez Casanova se hace cargo del curato. Desde el 
1730-45 el tiempo promedio de servicio era de aproximadamente 
afio y medio, y luego aumentara a once aiios (esto es sin tomar en 
consideracion el desempeiio interino del cargo por tres capellanes 
durante el termino que le corresponde a Nicolas Rodriguez 
Casanova). De modo que la segunda mitad del siglo XVIII estara 
dominada por la presencia de tres sacerdotes, contrario a la 
variedad que presenta la primera mitad. Este hecho debe ser tenido 
en cuenta, pues no volveremos a observar una situacion parecida a 
la del 1730-45 hasta la segunda mitad del siglo XIX, pero sus 
caracteristicas y causas seran de una naturaleza muy distinta a la 
del siglo XVIll. 

B. Aspectos principales del clero en Caguas 

1. Nombramientos 

El nombramiento de parrocos para las distintas iglesias de 
Puerto Rico durante el siglo XIX, al igual que en siglos 
precedentes, estaba fntimamente ligado a la formula conocida 
como el "Real Patronato". Este le fue concedido a los Reyes 
Catolicos y sus sucesores por el Papa Julio II, el 28 de junio de 
1508, y establecia la obligacion para los reyes de establecer y 
def ender la religion en las tierras de Indias, jun to con el derecho de 
presentacion o nombramiento de obispos, prebendados catedrali
cios, parrocos y beneficios menores. En Puerto Rico, el goberna
dor, en su calidad de Vice Real Patrono, seleccionaba de una terna 
que le era presentada por el obispo o cabildo catedral, la persona 
que consideraba idonea para la posicion vacante. Para ser incluido 

91 



en la tema, el aspirante debia someterse a un examen de oposici6 
y aprobarlo. Si resultaba escogido, el Obispo le conferia ~ 
nombramiento oficial, fijandole su jurisdicci6n, y derechos espirj. 
~~ales .que le ~or!esr,ondian. Este proceso era conocido como la 
cola~1?n canomca , y era ~revio a la posesi6n de cualquier 

b~nef1c10. Por cada t1tulo debia pagarse una pequeiia cantidad d 
dmero,. ta,nto a. Ia secretaria o ~otaria eclesiastica, como al notari~ 
qu~ as1stia al JUramento. Hac1a mediados de siglo esta cantidad 
sera de ocho (8) escudos para la secretaria y cuatro ( 4) escudos 
para el notario.3 3 
. Los examenes a los que se sometian aquellos que estaban 
mteresados en obtener un beneficio curado variaban de acuerdo a 
la c~tegoria de la parroquia que interesaran; pero en general era 
cornente que su examen de oposicion constara de lo siguiente: 

a. Una traduccion del latfn al castellano y otra del castellano 
al latin de un parrafo del Catecismo de San Pio V que seria 
escogido por suerte. Tendrioo media hora para cada uno. 

b. Cinco preguntas para ser contestadas por escrito, tres de 
ellas sobre Teologia Moral,. una de practica pastoral y Ia ultima 
8?br~ . Vera .Religione . (religion verdadera). El tiempo para este 
e1erc1c10 var1aba de qumce minutos por cada pregunta a dos horas 
para la soluci6n de las cinco. Al igual que el ejercicio anterior 
estas preguntas serian escogidas por suerte. ' 

c. La preparacion de un sermon sobre el Evangelio con una 
duracion de quince a veinticinco minutos. El tema seria escogido 
por suerte y contarian con cinco horas para prepararlo. 

d. Para parroquias de ascenso y termino tambien se Ies inclufa 
un examen oral de media hora sobre materias morales. 

.~os aspirantes debian traer consigo la fe de bautismo y una 
relac10n detallada de estudios, meritos literarios y tftulo de 
nacionalidad en caso de ser extranjeros. 3 4 

. ~stos examen~s se realizaban en el Palacio Episcopal, 
pres1d1dos por el obISpo y con la asistencia de un "asistente real" 
que era nombrado por el gobernador para que presenciara Ios 
exam~nes y con:ipilara una lista con las calificaciones que 
obtuv1esen los asprrantes. Generalmente se utilizaban las categorias 

33 Archivo General de Puerto Rico, (de ahora en adelante citado como 
A.G.P.R.), Documentos de los gobemadores espafioles de Puerto Rico 
Asuntos eclesiiisticos, Caja 287. ' 

34 B.E., Aiio III, Num. 13 (1 de julio de 1861), pp. 156-157; Afio III, 
!'fU.~. 19 (1 de octubre de 1861 ), pp. 227-229; Afio XIX, Num. 11 (1 de 
JUnlO de 1877), pp. 122·125 
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de sobresaliente, bueno, mediano y pesimo. Inclusive se daba el 

0 de sacerdotes experimentados que fracasaban al tomar estos 
cas · , b d , d 'rnenes lo que les 1mped1a que fueran nom ra os parrocos e 
e1'a . ' . , , t 3 5 uellas 1gles1as que servian como economos o regen es. 
aq Hemos podido encontrar los documentos relacionados con 
d s concursos u oposiciones a curatos celebrados en 1828 y 1830. 
gf examen de estos documentos revela aspect_os muy interes,antes 
sobre la composici6n del clero en aquella epoca. He aqu1 una 
relaci6n de la informacion que nos ofrecen estos documentos: 

TABLA 6 

P ARTICIP ANTES 

1828 1830 

Tomaron el examen: Tomaron el examen: 
Puertorriqueiios 22 69% Puertorriqueiios 15 83% 
Peninsulares 1 3 Peninsulares 
Extranjeros 3 9 Extranjeros 
Desconocidos 6 19 Desconocidos 3 17 

Total 32 100% Total 18 100% 

3 5 Un caso como el mencionado ocurrira con dos sacerdotes que 
oficiaron en Caguas. El primero de estos afectani a Pedro Pasqual Despiau 
quien sirvi6 de cura encargado de la parroquia de Caguas en el 1820. Con 
motivo de la ereccion en pueblo de Hatillo, los vecinos le solicitaron al obispo 
que separase su iglesia de la parroquia matri z . de Que brad.ill as y q~e se 
considerara a la iglesia de Hatillo como parroqu1a formal e mdepend1ente. 
Solicitaron ademas que se les nombrara como parroco al presbflero Pedro 
Pasqual Despiau. En efecto, los vecinos de una parroquia podian segiin las 
Leyes de Indias seleccionar y solicitar el nombramiento de un sacerdote 
determinado quien serfa nombrado como cura rector. Para ser nombrado cura 
p:irroco era' necesario que tomase el examen descrito anteriormente. El 
presbftero Pedro Pasqual Despiau tomb un examen de oposicion al curato de 
Hatillo el 16 de febrero de 1830, fracasando en el mismo. Tuvo que volver a 
tomar el examen, y una vez aprobado, pudo ser nombrado parroco de Hatillo 
el 13 de noviembre de ese mismo ano. 

Tambien le sucedera algo parecido al presbitero Manuel de la Reyna 
quien bautiza licenlia parochi (con licencia del parroco) en Caguas el 12 de 
febrero de 1813. En su caso, el venia serviendo en calidad de cura ec6nomo 
de Adjuntas desde el aii.o 1816 a 1830. Sin embargo, la iglesia no habia sido 
provista en propiedad, y para hacerlo se solicit6 del referido presbftero que 
tomase el examen de oposici6n. Fracas6 en el examen de modo que no pudo 
ser nombrado parroco en propiedad del pueblo de Adjuntas. Vease A.G.P.R., 
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Como puede observarse en la Tabla 6, la afluencia de cl 
. - d ero puertomqueno a estos os concursos fue marcadamente m 

que la asistencia de peninsulares y extranjeros. 3 s Y este e~Yor 
hecho revelador de que en el Puerto Rico de aquella epoca exis~ 
un, ~umero considerabl~ de sacerdotes de origen puertorriquen~a 
~ax1i;ie cuando cons1deramos que entre los beneficios qu~ 
mcluian estos concursos se encontraban el curato de San Germa 
el de Guayama, las sacristfas de la Santa Iglesia Catedral de sa':; 
German y Arecibo.3 1 Aunque en este caso concreto el c~rato de 
Caguas no fue presentado a oposici6n, si participaron en estos 
examenes sacerdotes que sirvieron en Caguas durante la primera 
mitad del siglo XIX. 

.. Descono~,en:10s la for"!~ o mecani~mo de evaluaci6n que 
ut1hzaba el as1stente real para medir la actuaci6n de los 
participantes, y poder asi colocarlos en una de las categorias con 
que podia describir el resultado del examen de cierto presbitero en 
particular, pero sabemos que una vez preparada esta lista, tocaba al 
obispo la selecci6n de aquelfos que habria de recomendar al 
gobernador para nombramiento, y segun la prueba documental 
con que disponemos los seleccionados no eran necesariamente 
aquellos que habian realizado el mejor examen a juicio del 
"asisten te real", ni eran escogidos por su posici6n en la lista que 
habfa sido confeccionada. Eran seleccionados por el obispo de entre 
las primeras tres categorias (sobresaliente, bueno y moderado), 
excluyendose la ultima (pesimo) por SU visible incompetencia para 
el desempeno de! cargo. El proximo paso dado por el obispo era la 
nominaci6n a presentacion al gobernador de una terna, de la cual 
se escogerf a a aquel que a juicio del Gobernador desempenaria 
mejor la "Real Confianza". El Gobernador solo podfa escoger de 
entre aquellos que le eran presentados y generalmente se limitaba a 
nombrar al primero de los recomendados. Esto parece responder al 

Asuntos eclesiasticos (de ahora en adelante A.E.), Caja 286, Legajo 
"Eclesiastico 1830, 32", "Hatillo 1830" y "Adjuntas 1830". 

36 Los terminos peninsular, extranjero y nativo seran utilizados en este 
trabajo con el siguienle significado: peninsular - persona proveniente .de 
Espana; extranjero - persona no nacida en Espana ni Puerto Rico; nat1vo 
- persona nacida en Puerto Rico. 

3 7 Los beneficios que se ofrecieron en aquella ocasi6n fueron_ 105 

siguientes: 1828, los curatos de San German, Guayama, Yabucoa, Rinco~ Y 
Morovis, ademas las sacristfas de la Santa Iglesia Catedrla, la de San German, 
Arecibo, Aguada y Coamo; en el 1830 se presentaron a concurso los cur~toS 
de Juana Dfaz, Sabana Grande, Juncos, San Lorenzo, Vega Alta y Cangreios. 
Vease A.G.P.R., A.E., Caja 286, legajo "Eclesiastico 1828". 
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ho de que la ingerencia del Gobernador en el proceso de 
bee jnaciones habia asegurado por medio del "asistente real" la 
110~erior presentacion de candidatos aceptables a su persona. De 
p0s ho desconocemos de alg(m caso en el cual el Gobernador haya 
beCha.z'ado a los candidatos propuestos por el Obispo.3 s 
rec Los documentos preparados por el obispo para ser presenta
dos al gobernador eran generalmente de dos clases; un documento 
en el que resumia los beneficios que se habian presentado a 
concurso y los que el recomendaba en primera, segunda y tercera 
posicion para cada uno de ellos, y otro documento en el cual 
detallaba los meritos de cada presbitero, junta a otros datos 
personales. Se observa que estos documentos siguen una estructura 
0 forma regular en el metodo de presentacion de candidatos. 
Presentamos a continuacion uno de estos documentos donde se 
presenta para el curato de San Lorenzo al presbitero Gabriel 
Ramirez, quien sirvi6 de cura teniente en Caguas antes de pasar a 
San Lorenzo como cura interino. 

Exmo. Sor. 
Habiendose formado concurso para la provision de 

los beneficios curados vacantes en esta Diocesi, salieron 
opositores. Y de los concurrentes que se han examinado 
y aprobado propongo a V.E. como mas idoneos los 
siguientes. 

Para el curato de San Lorenzo de Hato grande, 
vacante por ausencia del Cura D? Mateo Garcia Pagan, y 
sentencia dada sobre la materia: En primer lugar a D? 
Gabriel Ramirez: natural del pueblo de Bayamon: hijo 
legitimo de padres de clase espanola: de edad de cuarenta 
y seis afios: ha servido coadjutor y teniente de Cura de 
las Parroquias de Toa alta, y Caguas; y sirve actualmente 
de Cura interino de la Y glesia de San Lorenzo. 

En segundo lugar a D? Juan Antonio Perez, natural 
de la Villa de San German: hijo legitimo de padres de 
clase espafiola: de edad de treinta afios: ha ensenado 
latinidad en la aula publica de esta Ciudad por espacio 
de diez meses: hizo oposicion a los beneficios que se 
proveyeron en esta Di6cesis el afio de 38" y obtuvo 
aprobacion: y en la actualidad sirve la Tenencia de Cura 
de la Y glesia de la Aguadilla. 

38 A. Cuesta Mendoza, op. cit., pp. 42-43, 207-208. 
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En tercer lugar a D? Isidoro Pulido: natural del 
pueblo de Mayagliez: hijo legitimo de padres de clase 
espaiiola: de edad de veinte y ocho aiios: ha servido de 
teniente de Cura la Yglesia del Pepino: hizo oposici6n a 
los beneficios que se proveieron en el aiio de 1828, y 
obtuvo aprobacion. 

De los quales tres Eccos. podra V.E. siendo servido 
presentar al que mejor le paresca en desempefio de la 
Real confianza. 

Dios gue. a V.E. m~ a~ Puerto Rico y Noviembre 
15,, de 1830 

Excmo. Sor. 
Pedro Obispo de 
Puerto Rico 

Excmo. Sr. Gov. r y Cap.~ Gral. Vice Real Patrono3 9 

La expresi6n que se utiliza en el documento para referirse a 
los padres de estos presbiteros, "hijo legitimo de padres de clase v 
espaiiola", es una expresi6n que se utiliza para referirse a todos los 
sacerdotes puertorriquefios, lo que indicaria que pertenecen estos 

39 Mateo Garcia Pagan, saC'erdote puertorriqueiio, emigro hacia las 
colonias francesas y de Barlovento para "hacerse operaci6n quirurgica de una 
hidroceli q . padece y le imposibilita el mejor desempeiio de sus funciones 
ministeriales" hacia fines de! aiio de 1823, pero debido a que no dio aviso de 
haber llegado a alguna de esas islas y despues de haber sido emplazado a 
comparecer ante el obispo de la Isla, se le fonnularon cargos de rebeldia y se 
pronuncio "sentencia condenandolo a privacion perpetua de! Curato de San 
Lorenzo de Hato Grande", Se procedio entonces a declarar vacante el curato 
de San Lorenzo y de los nominados el Gobemador escogi6 para sucederle a 
Gabriel Ramirez. Ramirez sirvio de cura teniente en Caguas durante tres (3) 
ailos, desde el 1825·1828, y luego paso como cura interino y mis tarde como 
cura parroco a San Lorenzo. Murio hacia el 1840, y entonces el Sfndico del 
Ayuntamiento de San Lorenzo elevo una peticion en la que seiialaba que los 
vecinos del pueblo deseaban que se encargara de su parroquia su anterior cura 
parroco Mateo Garcia Pagan. Explico el Sfndico que la causa de! retraso del 
presbftero en responder a los llamados que se le hicieron fue su salud que no 
mejoraba. Cuando regres6 se entero de la orden emitida por el obispo Pedro 
Gutierrez de Cos y seg(in el documento, pas6 a Caguas en calidad de cura 
teniente, cargo que ejercio por tres ailos. No volvemos a tener noticia suyas 
hata cinco (5) aiios mas tarde cuando regresa a Caguas, pero esta vez en 
calidad de cura economo. Estara al frente del curato de Caguas por espacio de 
tres aiios (1848-1851). Vease A.G.P.R., A.E., Caja 284, legajo 2214; Caja 28~ 
legajo "1823 Eclesiatico"; Caja 283, legajo 1713 "Curato de Hato Grande'. 
Ademas A.G.P.R., Fondo de Pasaportes, Caja 115; A.P.C., Libro 4 Bautismos, 
folio 85, partida 514; Libro 5 Bautismos, folio 139, partida 1038. 
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tercera generaci6n cuyos ascendentes son 
una segunda o s revela este documento es la edad 

~pafioles. Otro detallefq~e n~ s La edad promedio de los tres 

de \os sacerdotes par i~1padnose e. n este caso es de treinta y cinco 
d t que son nomma . -

sacer o es 'd an los otros sacerdotes puertorr1quenos 
C ndo se cons1 er . t. al ftiios. ua . , la edad promed10 se man iene "'' f · aron en esta ocas1on, d 

que par i.c1~ ( 35) Por su parte la edad promedio de l~s sacer o~s 
rnismo mve .tran·eros es de cuarenta Y cinco anos (45). e 
peninsulares Y ex l t . no es uno mas joven, pero al 
rnodo que el grupo puer orrp1qecuteat1'va de vida que diffcilmente 

. t'empo con una ex . t 
rn1smo 1 , alla de la mitad de siglo. Si cons1deramos es a 
alcance . !11as o indicativa de lo que ocurre a nivel genera_!, en la 
propor~1on com . , l acion de una nueva generac1on de 
Oi6ces1s, se neces1t~a _a ere ue reemplace a esta que se 
sacerdotes puertornquenos para qd De no suceder esto es 

en una etapa ma ura. -
enc~entra ya . l de articipacion de puertorriquenos en 
inevitable ~l que los mve ?s., p dan menguar significativamente. 
futuros examenes de opos1c1on pue·deraremos sobre estas oposicio-

u , If aspecto que cons1 al 
n u imo 1828 1830 es la causa por la cu se 

nes celebradas en y .. , , El resumen de estas causas es 
presentaron los curatos a opos1c1on. 
como sigue: 

1828 
Curatos 
Sacristfas 

1830 
Curatos 
Sacristias 

TABLA 7 

CAUSAS 

MUERTE RENUNCIA AUSENCIA 

5 
4 

4 

1 

1 

PROMOCION 
CAMBIO TOT AL 

1 

5 
5 

6 

l t del que poseia el cargo era 
Como puede observarsel, a mbuer f~cio se ofrecia a oposicion. 

la causa principal por la cua un ene 
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Ello indica que los que servian un beneficio solian servirlo hasta la 
muerte, y las renun~_ias o promocion~~ no eran muy frecuentea_ 

./ Esto es indice tamb1en de que la mov1hdad del clero durante esta 
primera parte del siglo era muy escasa. 

Por otra parte, el mecanismo de nombramientos permanecio 
sin alteraciones a lo largo del siglo XIX. El Patronato Rea} 
continu6 rigiendo la relaci6n de Iglesia y Estado sin grandes 
cambios durante este siglo. De la informaci6n consultada solamen. 
te podemos citar un caso durante la segunda mitad del siglo XIX 
en el cual la cuesti6n de la terna y los derechos del Patronato Real 
fueron punto de fricci6n directa entre las autoridades y la Iglesia. 
Esto fue por el hecho de que en 1870, en el decreto organico 
dictado para Puerto Rico se le habfa concedido a la diputacion 
provincial de la Isla la facultad de proponer, en terna al 
gobernador, los individuos que habrian de ejercer los cargos 
eclesiasticos. Las autoridades eclesiasticas de la Isla cuestionaron 
este derecho y se consigui6 QJ.le fuera derogada la facultad que se 
le habia concedido a la Diputaci6n provincial.4 o 

,.,_,. No obstante, mas adelante observaremos c6mo a partir de la 
segunda mitad de! siglo XIX ocurre una profunda transformacion 
en la vida eclesiastica de Puerto Rico, transformaci6n que alterara 
muchos de los conceptos que hasta ahora hemos esbozado. Entre 
estos conceptos podemos seiialar anticipadamente, la movilidad 
de! clero, procedencia geografica y participaci6n de! clero puerto
rriqueiio con relaci6n al no nativo. 

2. Origen geografico 

Bajo este subtitulo discutiremos un aspecto crucial para el 
desarrollo de la Iglesia, la formaci6n de! clero nativo. Este tema 
cobra importancia cuando considerarnos que hoy en dia existe un 
claro desbalance entre el clero de origen puertorriqueiio Y el 
extranjero. Para el mes de marzo de 1976 se inform6 que la Isla 
contaba con aproximadamente 700 sacerdotes, de los cuales 75 
eran nacidos en Puerto Rico representando un 11 % del total.41 

El origen de esta situa~i6n se encuentra en el siglo ~X. 
Segiln los estudios que se han hecho al respecto, Puerto, ~1co 
produjo, hasta el siglo XVIII, una cantidad considerable de clengos 

40 B.E., Ano XVI, Num. 20 (15 de octubre de 1874), pp. 217-220. 
41 Enrique Lugo Silva, op. cit., p. 189. 
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e se encargaron de la administraci6n d~, la Iglesia,. ':(, que 
qu on las mas altas posiciones, con excepc1on de la pos1c1on de ocupar t . , D 

. 0 aunque no dejaron de tener una represen ac10n en on 
obisp Alejo de Arizmendi. El historiador Antonio Cuesta Mendoza, 
~:nsiderar la cuesti6n del clero nativo, nos dice: 

Una cosa es cierta y no nos cansaremos de hacerla 
resaltar en estas paginas, y ~~ que, a lo largo de I~ dos 
centurias primeras, se cumpho a la letra, la ya menc1~na
da condici6n ajustada entre el patrono real y el ObISpo 
organizador, a saber: que los beneficios que vacaron se 
otorgaron a los hijos del pais. . _ 

. .. No, los historiadores puertomq_ueno~ ~o pue
den quejarse de que sacerdotes extranos vm1~ran a 
usufructuar los beneficios eclesiasticos de la Isla, smo l~s 
de otras regiones de ambos hemisferios pudieran sentir 
resquemor de que nuestros natives les fueran alla a 
ocupar las plazas mejores de sus iglesias y catedrales. 
Porque en efecto los puertorriqueiios descollaban ~nton
ces en Colombia Venezuela, Mejico y Santo Dommgo Y 
hasta en la mi~ma Espaiia sobrada de eclesiasticos 
eminentes. 4 2 

La situaci6n descrita por Cuesta Mendoza comenzara a 
alterarse en el siglo XIX, pero no solo esto, sino que se invertira 
por completo la corriente. De pais que podia inclusive exportar v' 
clero, Puerto Rico pasara a ser un pais con una escasez alarmante 
de clerigos nativos. Trataremos de esbozar de manera gene.ral el 
momento cuando se produce este fen6meno, y para ello cons1dera: 
remos el caso del curato de Caguas, tratando de encontrar alh 
algunas indicaciones de lo ocurrido. . 

El estudio de los archivos parroquiales de Caguas, umdo a la 
informaci6n que ofrecen otras fuentes, presentan a aproximada
mente 143 personas relacionadas con la Iglesia de Caguas. _Lu~go 
de hechos algunos ajustes (supresi6n de mayordomos de fabn~a, 
notarios eclesiasticos presbiteros que bautizan "licencia paroch1", 
capellanes, etc . .. ), l~ lista se reduce a 63 personas que actuan de 
una manera u otra en Caguas durante todo el siglo XIX. En el 
aspecto de su procedencia geogrclfica, la relaci6n que encontramos 
es: 

4 2 A. Cuesta Mendoza, op. cit., pp. 218, 220. 
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TABLAS 

PROCEDENCIA GEOGRAFICA 

Nacidos en Puerto Rico 
Peninsulares 
Extranjeros 
Procedencia desconocida 

Total 

19 
12 

2 
30 
63 

30% 
19 

3 
48 

100% 

Analicemos ahora la procedencia geografica de este clero, y 
para hacerlo por orden, tomaremos en cuenta el cargo que 
desempeiiaron en Caguas, para mas tarde integrarlos en diferentes 
perfodos de tiempo de modo que tengamos una vision mas clara 
del rumbo que tomaron los acontecimientos en relacion con este 
problema de la procedencia geQgrafica del clero. 

a. Parrocos 

Comencemos por analizar la composicion de aquellos que 
estuvieron al frente del curato, los parrocos. En Caguas ya 
comienza a observarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX, 
un gradual movimiento en el cual los clerigos de procedencia 
extranjera y peninsular se alternan con los sacerdotes nativos en la 
direcci6n de la parroquia. La informacion que poseemos de la 
primera mitad del siglo es muy escasa, lo que nos impide bacer 
cualquier generalizaci6n. Sin embargo el numero de clerigos que 
ofician durante este periodo es sustancialmente inferior, lo que 
nos obliga a considerar el siglo como un todo, para conseguir una 
vision general y amplia que incorpore las peculiaridades de ambal 
mitades. Visto de esta manera, la vision que se nos ofrece es la 
siguiente: 

TABLA9 

PARROCOS, 1801-1900 

Nacidos en Puerto Rico 7 26% 
Peninsulares 4 15 
Extranjeros 1 4 
Procedencia desconocida 15 55% 

Total 27 100% 
~~~~~~....::......:....::......:~~~~~~~~-=~~~~~~~~----

100 

Como se indica, del numero de casos conocidos ( 45% ), los 
sacerdotes de origen puertorriqueiio se encuentran en mayor 
numero del que podriamos haber esperado. Aun cuando sobre
pasan a los sacerdotes extranjeros y peninsulares, el margen de 
casos desconocidos es muy alto para permitirnos declarar que se 
encuentran en mayoria. No obstante esto, si concedemos que por 
lo menos dos (2) de aquellos sacerdotes cuya procedencia se 
desconoce, pueden ser puertorriqueiios, ello equivaldria a que, por 
lo menos, una tercera parte de todos los clerigos que oficiaron 
coma parrocos en Caguas durante el siglo XIX fueron nativos, lo 
que representa una participacion significativa por parte del clero 
puertorriqueiio. 

TABLA 10 

PROCEDENCIA GEOGRAFICA DEL CLERO DE CAGUAS4 3 

NOMBRE 

Parrocos 

Jose Jimenez 
Jose Maria Ruiz y Peiia 
Manuel Francisco Lezcano 
Vicente Nazario Garcia 
Antonio Benito y Vidal 

ANO 

1800 
1805 
1806 
1810 
1811 

PROCEDENCIA 

;,Puerto Rico? 
Desconocida 
Desconocida 
Desconocida 
Desconocida 

. . 43 La informaci6n para la preparaci6n de esta tabla se base en las 
sigu1enles fuentes ~col.oca~os en orden alfabetico para rapida consulta); 

Aguayo, Jose Nicolas: Creemos que es puertorriqueiio. Fue ordenado 
como sacerdote aquf en Puerto Rico (B.E., Aiio XI, Num. 12 (15 de junio de 
~!69], p. ?_22; Aii.o ~Ill, Num. 19 (1 ~e octubre de 1871], p. 224), su partida 
c ~efunc10.n ~o md1ca su pr~cedenc1a, lo q~e de haber sido extranjero era 
orrienle el md1ca;lo. A.P .. c., L1bro 22 Defunc1ones, folio 50, partida 427. 

Bastard, Jose Celestmo: Creemos que es puertorriqueiio. Fue ordenado 
~~m.o s~cerdote _!lQUl en Puerto Rico (B.E., Num. 1, (1 de enero de 1869), p. 
~ 0, Ano Xl, Num. 7 (1 de abril de 1869], p. 277; Aiio XI, Num. 19 [ 1 de 
'.JC~~bre de 1869], p. 389). Al igual que el anterior, su partida de defunci6n no 
~nl'ica su procedencia. Archivo Parroquial de Vega Baja Libro de difuntos 11 
0 10 16, partida 106. Bcll6n, Blas : Peninsular. Er~ natural de la Puerta' 

p Bellon, Blas: Peninsular. Era natural de la Puerta Jaen segun se indic~ 
0°~ su .Partida de defunci6n. Archivo Parroquial de Rio Piedras, Libro 14 

e unc1ones, folio 295, partida 1320. 
las. 

8
B;rrfo5..! Pedro Maria:_ Sacerdote puertorriqueiio, natural de Barranqui

''lnst~ ·~ :"-!1° XXXVII, Num. 2 (15 de enero de 1897), p. 18. E. Rodriguez, 
Ju ) dmgirsc a Santa Sede para pcdir Obispos nativos" en El Mundo (San 

an • 8 de agosto de 196 2, p. 5. 
Lib Bonas, Se~astian: Peninsular. Natural de Palma de Mallorca. A.P.C., 

ro 15 Defunc1ones, folio 22, partida 98. 
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TABLA 10 (Cont.) 
NOMBRE A:iltO PROCEDENCIA 

Jose Manuel Perez 
Francisco Toribio Perez 
Mateo Garcia Pagan 
Angel Francisco Renucci 
Guillermo Ferrer 
Benito Puig y Auger 
Vicente Miranda 
Jose Sancho de Lezcano 
Pedro Maria Berrios 
Domingo Romeu y Aguayo 
Jose Trinidad Rodriguez 
Jose Rosado Campoy 
Juan Lopez y Aguas 

1814 
1846 
1848 
1851 
1858 
1863 
1867 
1868 
1871 
1873 
1874 
1874 
1875 

Francisco Panadero y Gascon 1877 
Jose Rodriguez Perez " 1884 
Ramon F. Gandia y Cordova 1885 
Ramon Ibarra 1886 
Francisco Ceballos 1891 

Desconocida 
Desconocida 
Puerto Rico 
Desconocida 
Desconocida 
Puerto Rico, Caguas 
Desconocida 
Desconocida 
Puerto Rico, Barranquitaa 
Puerto Rico, Bayamon 
Desconocida 
Desconocida 
Peninsular, Molina 

Ciragon 
Desconocida 
Desconocida 
Puerto Rico, Arecibo 
Peninsular 
Peninsular, Cordoba 

Casaus, Faustino: Peninsular, venido de la Peninsula. B.E., Ano XO, 
Num. 25 (15 de diciembre de 1871), p. 289. 

Ceballos, Francisco: Peninsular, natural de Cordoba. B.E., Ano XXXVII, 
Num. 2 (15 de enero de 1897) p. 16. Nota: La gu(a eclesiast ica de este aiio 
conlicne algunos errores. 

Cestero, Lorenzo: Creemos que es puertorriqueno. Se mantuvo por gran 
tiempo al frente de la Villa de San German, donde murio. Perdio la eleccion a 
Gobernador del Obispado por no ser un sacerdote de la Capital. A.G.P.R., 
A.E., Caja 284, legajo 1474. 

Concepcion Vazquez, Angel de la : Sacerdote puertorriqueno nacido ell 
Juncos en 1790. Eduardo Newmann Gandia, Benefactores y lwmbnt 
notables de Puerto Rico (Ponce, 1899), Torno II, pp. 31-33; Cayetano Colly 
Toste, Puerto"iquenos ilustres, recopilacion de Isabel Cuchi Coll (Barcelon1, 
1963), pp. 48-50. • 

Fernandez, Arcadio: Sacerdote puertorriqueno, natural de Bayamon. 
Fue el primer sacerdote jesufta de origen puertorriqueno. B.E., Aito XXXVIl, 
Num. 2 ( 15 de enero de 1897). p. 16. M. Arce Trias, "El Padre Janer celebra 
su 1 Misa Junio 24" en El Mundo (San Juan), 22 de junio de 1951, p. 9. 

Gandia y Cordova, Ramon Fernando: Sacerdote puertorriqueno natut 
de Arecibo. B.E., Ano XXXVII, Num. 2 (15 de enero de 1897), pp. 15, ~ · 
Archivo Parroquial de Arecibo, Li bro 4 2 Defunciones, folio 263, partula 
1205. 

Garcia y Blanco, Vicente: Creemos que es puertorriqueno. Se ordenl> 
aqui de sacerdote. B.E., A.iio XXXVIJ, Num. 1 (1 de enero de 1897), p. 4 . . 

Garcia Pagan, Mateo: Sacerdote puertorriqueno. A.G.P.R., A.E., CaJ• 
283, legajo 1713; Fondo de Pasaportes, Caja 115, papeles sueltos. . 

Garcia Paredes, J ose: Creemos que sea peninsular y famil ia de un iuez 
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E ARO PROCEDENCIA ~~~~~~~---!~~-=-.:..:..=...;~=...:_;_:__~~~ 

Jeri>nimo Salazar 1893 Desconocida 
p;e Leon Aguilar 1893 Extranjero, Venezuela 
fedro Puras 1898 Peninsular, Burgos 
rascula Pina 1900 ;,Puerto Rico? 

Cura teniente, sacristan presbitero 

.Lorenzo Ces~ero . 1801 
Antonio Bemto y Vidal 1814 
Pedro Lopez de Galves 1820 
Francisco Toribio Perez 1821 
Joaquin Miro 1825 
Gabriel Ramirez de Arellano 1825 
Angel de la Concepcion 1831 
Gasper Hernandez 1834 
Mateo Garcia Pagan 1839 
Sebastian Borras 1842 

Jose Benito y Peinado 1849 

;,Puerto Rico? 
Desconocida 
Puerto Rico, San Juan 
Desconocida 
;,Peninsular? 
Puerto Rico, Bayamon 
Puerto Rico, Juncos 
Extranjero, Lima (;,Peru?) 
Puerto Rico 
Peninsular, Palma de 

Mallorca 
Desconocida 

que sirve en Caguas en 1883 con el mismo nombr~. A.P.~ .• _Libre:>. 20 
Bautismo, folio 267, niimero 1613. Ester Cifre de Loubr1el, La uimrgrac10n ~ 
Puerto Rico durante el siglo XIX (San Juan: Instituto de Cultura Puertom
queiia, 1964 ), p. 160. 

Hernandez, Gaspar: Extranjero, natural de Lima, lPerii? A.G.P.R., 
Fondo de Pasaportes, Caja 154, legajo "Papeles sueltos". 

Ibarra, Ramon: lPeninsular? E. Cifre de Loubriel, op. cit., p. ~98. . 
Infante Abdon: Sacerdote puertorriqueiio, natural de Manati . Arch1vo 

Parroquial d~ Aguadilla, Libro 24 Defuncione.s, fo!io 1, partida 1. . 
Jimenez, Jose: Posiblemente puertorr1queno. Aunque se par~1da de 

defuncion no indica su procedencia, sospechamos que sea nat1vo. El 
hiatoriador Bunker considera tambien que probablemente Jose Jimenez sea 
puertorriqueno. Oscar L. Bunker, op. cit., p. 133. 

Leon Aguilar, Jose: Sacerdote extranjero, natural de ~ro, V~nezuela. 
Solicit(> la nacionalidad espaiiola. Ester Cifre de Loubnel, Catalogo de 
Utranjeros residentes en Puerto Rico en el siglo XIX (Rio Piedras: Ediciones 
de la Universidad de Puerto Rico, 1962), p. 167. A.G.P.R., Fondo de 
Pasaportes, Caja 160, legajo "Pasaportes 1888, Jan. 2, 1888 - Nov. 23, 
1888". 

LOpez y Aguas, Juan: Peninsular, natural de Molina de Ciragon. B.E. 
Aiio XXXVIl, Num. 2 (15 de e nero de 1897), p. 24. 

Lopez de Galvez, Pedro: Sacerdote puertorriqueiio, natural de San Juan. 
A.G.P.R., A.E., Caja 286, legajo "Eclesiastico 1828". . _ 

Marrero y Rivera, Aurelio: Sacerdote puer~orr1quen?, natural de 
Fajardo. Se ordena de sacerdote durante la segunda m1tad del s1glo XIX. B.E., 
Aiio XXVIl, Num. 19 (1 de octubre de 1885), p . 182; Aiio XXVIll, Num. 6 
(1 de abril de 1886), p. 84; Aiio XX.XVII, Num. 2 (15 de enero de 1897), p. 
22. 
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TABLA 10 (Cont.) 

NOMBRE 

Juan Ignacio Mercado 
Abdon Inf ante 
Andres Girona 
Enrique Ramfrez de Arellano 
Juan Antonio Escudero 
Jose Garcia Paredes 
Pedro Riu 

Jaime Fiol 
Simeon Benito Lopez 
Florencio Gonzalez 
Mariano Ciaurriz 
Manuel Jesus Rios 
Jose Maria Fernandez 
Felipe Bulnes 
Jose Celestino Bastard 
Faustino Casaus 
Francisco Musco 
Jose Nicolas Aguayo 

Coadjutor 
Jose Rato Martinez 
Jose Nicolas Aguayo 
Cayetano de Arce 
Aurelio Marrero y Rivera 
Alejandro M. de la Torre 

.ARO PROCEDENCIA 

1856 
1859 
1861 
1862 
1864 
1866 
1866 

1867 
1868 
1869 
1869 
1870 
1870 

" 1871 
1871 
1871 
1872 
1873 

1879 
1879 
1885 
1886 
1890 

Desconocida 
Puerto Rico, Manati 
Desconocida 
Desconocida 
Desconocida 
;,Peninsular? 
Peninsular, Moruiio, 

Lerida 
Desconocida 
Desconocida 
Desconocida 
Desconocida 
;,Puerto Rico? 
Desconocida 
Desconocida 
;,Puerto Rico? 
;,Peninsular? 
Desconocida 
;,Puerto Rico? 

Peninsular, Asturias 
;,Puerto Rico? 
Desconocida 
Bayamon, Fajardo 
Desconocida 

Miro, Joaquin: ;.Peninsular? Capellan del Hospital Militar. E. Cifre., 
Loubriel, La inmigraciOn . .. , p. 262. nsua 

Monteagudo, Juan: Peninsular, emigrado de la Tarazona, la Penf 
B.E., Ano XXXVIl, Num. 2 (15 de enero de 1897), p. 20. IQtl( 

Pina, Pascual: Creemos que es puertorriqueiio, recibi6 las ordenel 191; 
en Puerto Rico. B.E., Aiio XVill, Num. 16 (1 de octubre de 1876), P· 
Ano XXIl, Num. 1 (1 de enero de 1880), p. 4. 81& 

Puig y Auger, Benito: Sacerdote puertorriqueno, natural d~ Cagu~ 
familia emigr6 de Cataluna y se radicaron en Caguas. Sera el umco sace t 
que oficia en Caguas nacido en la ciudad misma. B.E., Ano XXXVII, ':"~&t, 
(15 de enero de 1897), p. 20. A.G.P.R., Fondo de Pasaportes, Ca~ 
documentos sueltos. Para SU familia vease A.G.P.R., Fondo de Pro 
Notariales, Caguas, Fco. Babaille, Caja 890, folio 274. 11 N611'i 

Puras, Pedro: Peninsular, natural de Burgos. B.E., Ano XXXV ' 
2 (15 de enero de 1897), p. 16. r-1 

Ramfrez de Arellano, Gabriel: Sacerdote puertorriqueno, natu 
Bayamon. A.G.P.R., A.E., Caja 286, legajo "Eclesiastico 1828". 
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ffoMBRE ARO PROCEDENCIA 

Blas Bellon 
Agustin Rexach y Dueno 
Jeronimo Salazar 
Arcadio Fernandez 
Juan Monteagudo 
Vicente Garcia Blanco 

1891 
1893 
1894 
1896 
1897 
1897 

Peninsular, Jaen 
Puerto Rico, Fajardo 
Desconocida 
Puerto Rico, Bayamon 
;,Peninsular?, Tarazona 
;,Puerto Rico? 

Sacristan seglar (no forman parte del clero) 
Carlos Santiago Negron 1880 Desconocida 
Juan Quinton 1881 Desconocida 
Jose Latorre 1885 Desconocida 
Fernando Camacho 1886 Desconocida 
Nicolas Delgado 1891 Desconocida 
Pedro Munoz 1891 Desconocida 
Julian Atiles 1893 Desconocida 
Jose del Carmen Nieves 1893 Desconocida 
Deogracias Vargas 1893 Desconocida 
Ramon G. Giraldi y Esteras 1895 Desconocida 
Tomas Lasanta 1898 Desconocida 
Demetria Rivera 1898 Desconocida 

XX 
Rato Martinez, Jose: Peninsular, natural de Asturias. B.E., Ano 

XVII, Num. 2 (15 de enero de 1897), p. 24. 
r . Rexach y Dueno, Agustin: Sacerdote puertorriqueno, natural de 
N:do, Es ord~na?o como sacerdote aqui en Puerto Rico. B.E., Ano XXXII, 
1891' 11 (1 de JUD!O de 1890), p. 122; Ano xxxm, Num. 11 (1 de junio de 
XXX), p. 123; Ano XXXV, Num. 11 (1 de junio de 1893), p. 121; Ano 

VII, Num. 2 (15 de enero de 1897), p. 22. 
en Pu Rfos, ~anuel Je8us: Creemos que es puertorriqueno. Fue ordenado aquf 

erto _R1co como sacerdote B.E., Ano XI, Num. 1 (1 de enero de 1869) t ~30.; Ano XI, Num. 7 (1 de abril de 1869), p. 277; Ano XI, Num. 12 (lS 
JUni_o de 1869), p. ~21; Ano XI, Nfun. 19 (1 de octubre de 1869), p. 389. 

A.G PRiu, Pedro;. Peninsular, natural de Moruno, Provincia de Ikrida. 
· .R., A.E., CaJa 287, papeles sueltos. 

Beya!omeu Y A~ayo, Domingo: Sacerdote puertorriqueiio, natural de 
225-22~~· B.E., Ano XXXV, Num. 18 (15 de septiembre de 1895). pp. 

rftvenN_OTA_: En esta lista no hemos incluido tampoco a varios sacerdotes que 
intennamente, los cuales detallaremos mis adelante. 
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Como se demuestra por la Tabla 10, "Procedencia geo • 
del clero de Caguas", la presencia de sacerdotes extra ·~ · uJ . DJer08 penms ares se mcrementa en la segunda mitad del si l 1 
especialmente en el ultimo cuarto de siglo. Esto presupogn~ ~ 
llegada a Puerto Rico hacia los aiios del 1850 en adelante ria IQ 
te ·d · d l · ., • aunq .... nemos ev1 enc1a e a em1grac10n a Puerto Rico de clerig -
de este periodo. J?e lo que podemos estar seguros es que :i~ ~~ 
de sacerdotes hac1a Puerto Rico debio iniciarse un poco m • ia: 
del afi_? 1823. Exi~te prueba documental que demuestra q~ h 
ese ~o, la cantidad de sacerdotes provenientes del exte~ 
to~~v!a no sup~~aba a los nativos. Con motivo del desalojo d:: 
ed1f1c10, los rehgiosos del Convento de San Francisco elevaro 

t . ., n una 
~e 1c1on para que se les restituyeran las posesiones que les habi 
s1do arrebatadas, y al explicar las ventajas del instituto que ten•an 
a su cargo, pasaron a decir: Ian 

No necesitamos exponer a V. E. la utilidad publica 
que de be seguirse a" todos los fieles de la y sla con la 
re~titu~ion al ejercicio de ntro. instituto, porque la 
H1stor1a de mas de trescientos afios que lleva defunda
cion este Conv. to, acredita casi la necesidad de su 
existencia, pues no ha habido otro Seminario de 
Ciencias y virtudes p~ formar los Ministros del Santua
rio, que el Conv. to de Predicadores, y el nuestro; de 
manera que puede asegurarse q. a exepcion de pocos 
Eccos: ~ue han venido de fuera a gozar las Prebendas y 
Benef1c1os de esta Y glesia, ha bra existido un solo 
Sacerdote, sin que deba a los Regulares de estos dos 
Co~v. to.a alguna parte de su educacion en lo inicial, yen 
la c1enc1a correspond. te al Ministerio Sagrado ... 

Por cuyas consideracion. es habiendo como hay en 
esta ~ sla suf~ciente numero de Relijiosos, ha biles y 
exped1tos q. llenan los objetos indicados .. ·"" 

De esta condi~ion en la cual se podia hablar de unos "pocos 
Eccos. que han vemdo de fuera", a la que observamos hacia fines 
del siglo, debio de haber ocurrido una profunda transformacion 
tanto en Puerto Rico como en el exterior que creo las condiciones 
necesarias para la llegada del clero no nativo. Esta migracion 

44 A.G.P.R., A.E., Caja 284, legajo 1474. La petici6n tiene por fecha el 
5 de diciembre de 1823. 
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ce haber sido sistematica, pues hacia el 1894 se informa de la 
Jll'~da de 7 eclesiasticos a Puerto Rico y planes para la llegada de 
Id 5 15. • 5 Estos sacerdotes que estaban "dispuestos a embarcarse 
,po direccion a esa Isla en prim era oportunidad ", se encargaron de 
eo~os beneficios en Puerto Rico, y uno de eUos, Juan Monte
,.rido serfa nombrado mas tarde como coadjutor de Caguas. 
4'1 La presencia de estos sacerdotes obligo a una alternacion 
JoS sacerdotes nativos como se observa en el caso de Caguas, 

11111que tendria otros efectos secundarios, como lo son la rapidez 
con que se movilizaba internamente el clero, y una preocupacion 
cada vez mayor de parte de las autoridades eclesiasticas hacia la 
formacion del clero nativo. 

b. Cura teniente, sacristan presbiteros 

La considieracion de Jos presbiteros que sirvieron en Caguas 
en calidad de curas tenientes durante la primera parte del siglo 
XIX se nos presenta mas clara debido al hecho de que conocemos 
)a procedencia de gran parte de ellos. Coincidiendo . con lo ~ue 
bemos venido sosteniendo, esto es, que durante la pnmera m1tad 
del siglo XIX el numero de clerigos nativos ~ra de. consider~ble 
magnitud, el caso de Caguas demuestra la ex1stenc1a de un v1go
roso clero nativo en el renglon que ahora consideramos. 

Los niveles de participacion de estos grupos en la posicion de 
cura teniente en Caguas durante los afios de 1801 a 1850 fue de: 

TABLA 11 

CURA TENIENTE, 1801-1850 

Nacidos en Puerto Rico 
Peninsulares 
Extranjeros 
Procedencia desconocida 

Total 

5 
2 

11 
3 

11 

46% 
18 
99 
27 

100% 

45 B.E., Aflo XX.XVII, N<im. 24 (16 de diciembre de 1894), pp. 
220-221. 
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c.o~o. se. observa, la presencia del clero puertorr· ~ 
muy s1gmf1cativa, por lo que el hecho de que se IQueno 

t . · .• encuent 
par . 1~~pac1on de esta magnitud de parte suya, indica re 
pos1.c10n no era tan desventajosa como lo serfa mas tarde Jue 
e~ s1gl.~. De este grupo de curas tenientes algunos pasar· cerr.r 
direcc1on de la parroquia en calidad de parr' an a It 
d 11 , • ocos y ·--esco aran en un mvel mucho mas alto. ' o,..._ 

. , No P?~emos suficiente informaci6n para realizar una c 
rac1on leg1bma con la segunda mitad del siglo L orn.,._ . os cas0 8 q 
c?nocem~s son, lamentab!emente, muy pocos para poder obse ar 
s1 el patron de ~esplazam1ento de clero nativo se repiti6 en el lYlr 
de los curas ~ementes y/o sacristanes presbiteros. No obstanteCllo 
casos conoc1d.os de este periodo, se desglosan como cu' IOI 
sacer~otes nac1dos en Puerto Rico (22% ), peninsulares tres (1 ;~ro), 
Y el nume~o de casos ~esconocidos es de once (61% ). 

Cons1derado el s1glo en su totalidad y con la informa · · 
te d. "bl l • ' c1on que nemos ISpom e, a relacion es como sigue: 

~ 

TABLA 12 

CURA TENIENTE (SACRISTAN PRESBITERO) 
1801-1900 

Nacidos en Puerto Rico 
Peninsulares 
Extranjeros 
Procedencia desconocida 

Total 

9 
5 
1 

14 

29 

31% 
17 
4 

48 
100% 

Aun cuando el total del numero de los casos no conocidos 
~uera de sacerdotes peninsulares y/o extranjeros, algo por demls 
Improbab~e~ los. ~cerdotes nativos ban asegurado una tercera parte 
en la parbc1p~c10~. de esta posici6n en el curato de Caguas. Y esta 
es una partic1p.ac1on notable e importante, que debe tenerse en 
cuen~? cuando mtegremos estos diversos sectores para observar SU 
relac1on en el desarrollo general de la parroquia de Caguas. 

c. Coadjutores 

Los coadjutores, quienes sustituyeron a los sacristanes presbi· 
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en la ultima parte del siglo, presentan la misma relaci6n que 
s ra teniente habian presentado hacia 1800 a 1850. Volvemos 
~ervar una sustancial participaci6n de clero puertorriqueiio a 

• 
0 

1 de ;oadjutores, pero con la peculiarid~d de que esta 
~icipacion se produce en momentos en que a mvel general de la 
' bcesis el clero nativo esta siendo desplazado por el peninsular. 

hecho conocemos el caso de uno de estos coajutores 
~tranjeros, que apenas habia llegado a la isla hacia dos aiios 
uando pasa a la parroquia de Caguas sucediendo a un puertorri
~eiio. 4 s La p_articipaci6n general de estos coadjutores guard6 la 
liglliente relac1on: 

TABLA 13 

COADJUTORES, 1879-1898 

Nacidos en Puerto Rico 
Peninsulares 
Procedencia desconocida 

Total 

5 
3 
3 

11 

46% 
27 
27 

100% 

Recalcamos el hecho de que esta situaci6n se produce hacia 
fines del siglo y como se demostrara adelante, ya la escasez del 
clero nativo habia alcanzado niveles criticos. De modo que 
posiblemente observemos en este caso de Caguas, la ultima reunion 
sustancial de clero nativo que permita colocarlos por encima de los 
sacerdotes extranjeros. Debemos seiialar tambien que todos estos 
coadjutores puertorriqueiios fueron el resultado de un esfuerzo 
oficial de parte de las autoridades eclesiasticas del pais por 
aumentar el numero de sacerdotes nativos. Todos ellos fueron 
ordenados en Puerto Rico durante la segunda mitad del siglo XIX. 

d. Sacristanes seglares 
Aunque los sacristanes seglares no forman parte del clero y su 

participaci6n es de servir de auxiliares del parroco en los aspectos 
materiales de la parroquia los hemos inclu ido en la I is ta para que 

46 Este es el caso del presbltero Juan Monteagudo, llegado con el grupo 
que arrib6 a la isla hacia el 1895, quien servira como coadjutor de Caguas en 
el 1897. Sucedi6 en el cargo al puertorriqueflo Arcadio Fernandez. B.E., Ano 
XX.XVII, Num. 4 (15 de febrero de 1897), p. 51. 
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se oberve el aumento de personal de la parroquia 
tOrmino. No existe prueba documental en el Archivo Parr~ 
Caguas que deje constancia de su participacion en el des~h-
la parroquia. 4 7 --"'IQ 

e. Encargados 

Hay un ultimo grupo de presbiteros los cuales se enc 
de la parroquia de Caguas por breves momentos, generalme::;: 
el tiempo que tomaba el parroco en tomar posesi6n de su c"'lo, 
cuando se encontraba enfermo. Conocemos a diez de 
presbiteros, y su funciOn consta generalmente de unos cU:: 
dias. Sobre su procedencia geogratica los datos que tenem

00 

._ 

escasos, de modo que, nos limitaremos a decir que dos de ellos._ 
puertorriquenos, y el resto es de procedencia desconocida. •a 

47 Tampoco hemos inclufdo en los diferentes grupos a una serle a. 
presbfteros cuya aparicion en el A.P.C. es muy breve y no hemos ~ 
precisar la naturaleza de su labor en Caguas. A continuacion presentaino.a 
estos presbfteros, advirtiendo qut no fueron inclufdos en el aruilisis genel'IJ It 
la parroquia debido a su brevedad y su relacion desconocida con la parroqui.. 
Los presbfteros que bautizaron en Caguas de licentia parochi tampoco .... 
sido inclufdos, por entender que no forman parte de la parroquia y que • aparicion es ocasionaJ. 

Andreu, Francisco: Bautiza en Caguas, una sola partida fechada el 19 di 
octubre de 1812. A.P.C. Libro 1 Bautismos, folio 4, partida no numeradL Procedencia desconocida. 

Claudio, Pablo: Sacerdote puertorriqueiio. Bautiza en Caguas desde el 11 
de diciembre de 1890 al 11 de enero de 1891. Para esta epoca es Qua 
Regente de Yabucoa y Sacristan Pbro. de Santa Marfa de los Remedios. No• 
explica la razon de su presencia en Caguas. A.P.C. Li bro 24 Bautismos, folio 
49, partida 299 a folio 56, partida 339. B.E., Afio III, Num. 6 (15 de marao 
de 1861), p. 69; Afio XXXU, Num. 1 (1 de enero de 1890), p. 5; Alo 
XXXIII, Num. 2 (15 de enero de 1891 ), p. 14; Afio XXXVII, Num. 2 (15 • enero de 1897), P_ 18. . 

Concepcion, Rafael de la: Bautiza en Caguas, Procedencia desconocadl, 
aunque posiblemente sea un emigrado de Venezuela. Nose conoce cual era• 
posicion si alguna, dentro del curato de Caguas ; se presentaba desde el 10 al ~O 
de octubre de 1812. A.P.C. Libro 5 Defunciones, folio 49, partida 279 a folio 
51, partida 292. Lino Gomez Canedo, op. cit., p. 118. 

PoHcarpo """ Jo,;;, s..,.,dot. puorton;quono , Bautiu on C""'".:' 
10 de mayo de 1815 (una partida). A.P.C. Libro 1 Bautismos, folio • 
pm-t;da 126. A.G.P.R., A.E., Caja 286, logajo "Eo1.,;u1;00 1828". d 

Sonerro Navarro, Juan: Hace los oficios de entierro en Caguas, 8 • 
agosto de 1811. Procedencia desconocida. A.P.C., Libro 5 Defunciones, Colla 24, partida 96. 

Torres Vallejo, Domingo: Bautiza en Caguas el 11 de octubre de 180!1-
E<a pu.,tomqu.no, "natu"" do I• C>duad do Puorto R;oo", mu"~ Y ":, 
testamento en Caguas. A.P.C., Libro 2 Matrimonios, folio 109, part1da l ' Libro 5 Defunciones, folio 24, partida 97. 

4 8 En este grupo de presbfteros encargados de Ia parroquia de Caguas no 
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f Resumen d' d observar la participacion 
. modo que como se ~a po 1 o as a lo la~go del siglo XIX 

De ativo en la parroquia de Cagu a la resencia siempre en cier~i:erable. Por otra p_artei se so~s=~tranj~ros. Si tabulamosdla 
con de sacerdotes penmsu are sentado, el numero e 
en~~i6n que hasta ahoral he~f~~e~~=s periodos de tiempo se m oficiantes durante os dotes , 
'buiria as1 : 

TABLA 14 

DISTRIBUCION DE CLERIGOS OFICIANTES 
1801-1900 

ANOS 

801-1810 
811-1820 

1821-1830 
1831-1840 
1840-1850 
1851-1860 
1861-1870 
1871-1880 
1881-1890 
1891-1900 

NATIVOS 

2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
3 
7 

PENIN- EX TRAN-
SOLARES JEROS 

1 

1 

2 
3 
1 
5 

1 

1 

DESCO-
NOCIDOS 

3 
4 
1 
1 
3 
3 

11 
5 
4 
1 

ar una posici6n en la ue mas tarde pasan a ocup te del personal de la incluimos a aquellos q aquellos que Corman pa_r se hacen cargo 
· · tampoco a d d del parroco . d parroqu1a, ru cia 0 enferme a . e limita a serv1r e parroquia y por ausen resbiteros cuya presenc1a s 

interinamente de e~a . . ~te~ . as or comision del 
encargados son los s~g~1eHace oficios de ent1erro en Caguonsfderable tiempo. 

Bonilla, E~uar . o. desconocida. Se prese~~ po~ ;efunciones, folio 49, pirroco. Proc~ enc1a. tia parochi. A.P.C., ' ro 
Bautiza ademas con licen sencia del parroco. 
partida 276. ) J se· Se encargo del curato po r /~ Zepero", 22 de 

Cepero (Zepero • o . d Padre Lector Fray ~. A p C Li bro 1 
Se presenta como "Reveret!1 o ademas licentia paroc L • • • . d l818 Bau 1za . 
nov1embre e_ . artida 577. - 'nterino de la parroqu~a 
Bautismos, foho_13~,J> dote puertorriqueno. CuraLiib 

5 
Bautismos, Coho 

Delgado, Lmo . . acer arroco 1847. A.P.C. r'?, ico 1828" . 
de Caguas en ausenc1~ ~I ~ E C~ja 286, legajo " Ecles1as{ 809 Procedencia 
102, partida 708. A.G. · ·• 1: Encargado del curato_ en 
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Garcia Casuela, ~anu; Bautismos, folio 10, partid~ s~ procedencia es desconoc~da: A.P.C., L_1b~~cargado del curat? en 185Li.bro 13 Defunciones, 
Mariam, Este~an. demas licentia parochL A.P.C. desconocida. Bautiza a l 11 



Como se demuestra en la Tabla 10, la primera aprici6 
de un sacerdote no nativo en Caguas ocurre en la de n ;1111a 
1821-30, aunque no se excluye la posibilidad de que ca a dtl 
nu~ero de descon~cidos en decadas anteriores se encuent:~ 
penmsular. A partrr de ese momento su presencia es co ..._.. 
(con la excepcion de la decada del 50) y aumenta hasta que :~ 
del siglo se presentaron en Caguas un total de seis dife .._. 
sacerdot~s ~e origen extranjero. La presencia de sace:i
puertomquenos se muestra constante, y no hay indicios d oe.. 
brusco descenso, con la_ salveda_d ?e que si admitimos qu~ 
aumento del clero no nativo nos md1ca una reducci6n de! nulllllO 
t~tal de sacerdotes puertorriqueiios disponibles para ocupar Iii 
d1versas plazas con que cuenta la di6cesis, entonces se -
equipado, por decirlo asi, en el caso de Caguas, las oportuniclllllj 
reales de obtencion de beneficios curados para estos grupos. Pj 
ello consideramos que quizas no sea Caguas un caso t ipico de 
que sabemos que esta ocurriendo a nivel de la di6cesis. Es 
que el grueso de la migraci6n de clerigos peninsulares no 
concentrara en las parroquias de mayor importancia como lo 
Caguas. Creemos factible que estos sacerdotes peninsul-. 
extranjeros fueron destinados principalmente a las parroquiu 
ingreso, y que su participacion en las parroquias de termiH 
ascenso no era considerada como una primera opcion. 
comprobar esto, claro esta, se necesitarfa extender el estudio 

folio 53, partida 314. 
Muniain, Victoriano : Aunque finna con cura economo de la 

su participacion se reduce a una partida, tampoco hay cons 
nombramiento para ta1 posici6n. Por ello creemos que el como cura 
estuvo encargado momentaneamente de la parroquia de Caguas, 
sirvio en ella en calidad de cuara ec6nomo, A.P.C. Libro 25, Bauf 
25, partida 107, 23 de agosto de 1893. 

Pascual Despiau, Pedro: Aparece en Caguas de licentia paroclai 1 
encargado por enfermedad del parroco, 1820. Procedencia d 
A.P.C. Libro 1 Bautismos, folio 220, partida 906. 

Quinones, Ramon: Bautiza licentia parochi y mas tarde como 
de la parroquia. Procedencia desconocida. A.P.C. Libro 9 MatrimOll 
2, partida 6 ; Li bro 13 Defunciones, folio 52, partida 307. Ailo de 1 

Rola, Carlos: Sacerdote encargado interinamente de la .P 
1~51. Aparen.temente ~uertorriqueno, aunque su partida no lo !'1d 

1 L1bro 6 Baut1smos, foho 50, partida 306. B.E., Ano XIX, Num. 
octubre de 1877), p. 229. 

Rosello, Nadal: Encargado de la parroquia en el 1858. Pr 
desconocida. A.P.C. Libro 9 Matrimonios, folio 41, partida 197. 

Nota: para una relaci6n detallada vea en el apendice la li1ta 
gica que se ha preparado al efecto. 
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.iiarcar la diocesis entera, para observar la distribuci6n de 
0quias entre nativos, peninsulares y extranjeros. 
Presenta el caso de Caguas tambien, el desarrollo y obtenci6n 

ae al tas posici~nes por parte de lo_s sacerd?,tes peninsulares y 
tstranjeros. Segun se desprende de la mformac1on documental que 
lielJlOS podido recopilar, mientras que durante la primera mitad del 
.;,J.o XIX, la participacion de los sacerdotes peninsulares se 
,aridenci6 en la posici6n de teniente de cura, el resto del siglo 

111partiran con el clero nativo y el extranjero las posiciones de 
or importancia dentro de la parroquia, incluyendo esto la 

'cion misma de parroco. Esto indica que la tradici6n que se 
ia seguido durante los siglos anteriores, de confiar la direccion 
los beneficios curados en primer lugar a los naturales del pais, 
se aplicaba ya con la misma rigurosidad, y que el sacerdote 
insular y extranjero recibia las mismas consideraciones que el 

tivo al momento de distribuir las plazas vacantes. 4 9 Este dejar a 
lado la tradici6n, no fue algo que se produjo espontaneamente, 
el contrario, fue un proceso necesario en vista de la mengua 
experimentara el clero nativo a lo largo del siglo XIX y 
ntemente aunado a una actitud de la metr6poli por aumentar 

presencia del clero espaiiol en la isla de Puerto Rico. 
Seglin estudios hechos por la Dra. Estela Cifre de Loubriel, el 

erto Rico del siglo XIX no era ya un pais de mision, de modo 
la raz6n por la cual se acentua la presencia del clero extranjero 
te este periodo respondia a la preocupaci6n de mejorar la 

cristiana del pueblo. Sin embargo en la discusi6n del tema de 
igraci6n a Puerto Rico, ella menciona que, 

Fruto de esta inmigraci6n fue la espaiiolizaci6n de 
la Isla, prop6sito tenazmente perseguido por las autori
dades peninsulares y Jogrado en el piano etnico-cultu
ral. . . 5o 

Si. recordamos que el siglo XIX contemplara la perdida del 
no ~ontinental para Espana y su preocupaci6n por mantener 

P<>ses1ones de Cuba y Puerto Rico, entendemos la llegada 
ua ~e espaiioles a Puerto Rico. Por ello podria explicarse el 
b nuento que sufre el clero nativo en este periodo. Es muy 
le Que la repentina llegada del clero peninsular hiciera 

•• 
10 :· C~esta Mendoza, op. cit., pp. 42, 212-213, 218. 

· C1fre de Loubriel, La inmigracion . . ., pp. XCVII, XIII. 
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descender bruscamente los niveles de participacion de los nati..... 
Espana inicio una politica especial con relacion a Puerto-.:..~ 
mostrandose sumamente cautelosa y vigilante, pendiente a~ 
los grados de independencia que pudieran alcanzar di;-.. 
sectores de la sociedad puertorriqueiia, con relacion a la met~ 
Si recordamos que la trayectoria que habia seguido la Igleli....._. 
Puerto Rico le habia permitido ser autosuficiente con respeeto 
numero de sacerdotes nativos disponibles, y esto por lo 
hasta el siglo XVIII, y que Espana le habia otorgado a Puert~ 
un voto de confianza en el manejo de sus asuntos religiosos CCII 
eleccion de Arizmendi, resultaria entonces que como 
residual de las guerras de independencia de Hispanoameriea 
detuvo en Puerto Rico un proceso qu habia venido gestancto. 
cual hubiera representado que en el termino de una 0 
generaciones Puerto Rico habria contado con una Iglesia 
componentes, en su mayorfa puertorriquefios, no guu 
necesariamente fuertes lazos de union con Espafia,51 Sin em 
serfa necesario ampliar ra investigacion de este asunto para 
entender de que manera se ajusta a este anfilisis la creacion 
1832 del Seminario Conciliar, colegio creado con el rm 
fomentar la carrera eclesiastica y que vino a servir de estimulo 
los jovenes nativos aspirantes al sacerdocio. 

3. Mobilidad del clero 
Un aspecto que posiblemente nos ayude a entendlf: 

profunda transformacion que se produjo en Puerto Rico 
orden eclesiastico durante el siglo XIX, lo es la movilidad del 
Esta movilidad sufrira unos cambios notables, los cuales o 

51 Creemos que es muy probable que a medida que e! clero 
morfa, fuera reemplazado por sacerdotes peninsulares y extranJerOI, 
mente con mayor preparacion eclesiastica que los que se encontra 
Puerto Rico. Este proceso satisfac ia al mismo ti em po las preocupaci 
tenfa Espana, sirviendo para "espafiolizar" mas a la Isla. El efecto que 
paulatina aparicion de estos sacerdotes extranjeros en las especUI 
mejoramiento y ascenso en Jos sacerdotes puertorriquefios es otro 
considerar en el asunto. La posible Calta de identificaci6~ de •:.. 
puertorriquefios con aquellos sacerdotes venidos de! .ex~er1or P11llOL 
influido en el proceso de despertar la vocacion ecles18st1ca en ~ te 
aspectos necesitarian mayor estudio, y lamentablemente no. eXll 
trabajo sobre el particular, pero estamos seguros que de reah~· 
mente contengan la clave para entender el descenso de la vocaci6n 
en Puerto Rico en este periodo, lo cual aunado a la llegada de esr~ 
espafioles resulti> finalmente en que el numero de sacer 0 

menguara considerablemente. 
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~ a traves del curato de Caguas. Realizaremos la discusion de !ta wateria a dos niveles; la movilidad interna del Clero, esto es, la 
;;..cension que logran los presbf teros dentro de la parroquia, y la 

Vl"lidad externa con relacion a otros curatos. 
JllO 

a. Movilidad interna 

Como se habfa mencionado anteriormente, un parroco 
Jl!f1!1anecfa al frente de su parroquia hasta su muerte, renuncia y /o 
vaslado, que podfa aceptar o rechazar. De modo que una vez 
obten fa una parroquia, el parroco no pod fa ser obligado a dejarla, 

0 que mediaran causas mayores, o se le formularan cargos ante 
• Tribunal Esclesiastico. Ello implica que la movilidad dentro de 

111 curato debia ser mf nima y precisamente esto es lo que vemos 
el curato de Caguas durante la primera mitad del siglo XIX. 

Con respecto a la ascension de una posicion a otra, como por 
mplo un sacristan que pueda ascender a parroco una vez haya 
do el que la servfa, Caguas no presenta ning(in ejemplo que 
arnos citar. Aquellos que servian en la posicion de parroco eran 
utados de otras parroquias y ning(in sacristan o cura teniente 
o obtener el nombramiento de parroco en propiedad de la 
ia de Caguas. 5 2 

Sin embargo, Caguas si presenta ejemplos de sacristanes que 
tiempo despues de haber abandonado la parroquia, regresan a 
en calidad de parrocos, aunque su numero es muy reducido y 

lo representan el 7% del numero total de parrocos. 5 3 Fuera de 
os casos no encontramos ejemplos de movilidad intema en la 

oquia de Caguas durante la primera mitad del siglo XIX; 
que en el periodo de 1851 al 1900 tampoco presenciamos el 

lleenso de alg(in ayudante de parroco a la posicion que disfruta su 
ecesor. 
En Caguas, durante la segunda mitad del siglo XIX, solo 
en dos cambios de posicion de una misma persona dentro de 

62 El unico caso en que un cura teniente se hizo cargo de la parroquia 
el ~e Antonio Benito y Vidal, pero en su caso el la sirvio en calidad de 
economo y no de parroco en propiedad. No fue nombrado como parroco 
a.. de modo que mas tarde continua como cura tenient.e. A.P.C., Li bro 5 

11C1ones, folio 23, partida 92; Libro 1 Bautismos, folio 19, partida 84. 
&3 Estos fueron los casos de Francisco Toribio Perez y Mateo Garcia 

eta' El primero sirvio como cura teniente en 1821 y regresa mas tarde en 
d c;Ie p8rroco ( 1846 ). Mateo Gare ia Pagan seguira un mismo proceso, 

teruente en 1839, p8rroco en 1848. A.P.C. Ubro 1 Bautismos, folio 252, 
~51 044; Libro 5 Bautismos, folio 83, partida 560; Libro 4 Bautismos, 

•Partida 514; Libro 6 Bautismos, folio 6, partida 34. 
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la parroquia. Uno es el paso de sacristan presbitero a co d. 
el otro el caso de un cura economo y vicario de la parr a l~ 
pas~ .a, ser coadj~tor de la misma, aunque en el desernp~'!Uia 
pos1c1on de coadJutor no reside en Caguas.r.4 no tlf 

Un camb.io notabl~ es, sin embargo, el hecho de que d 
la segunda m1tad del s1glo XIX, por primera vez un P • 
trasladado del curato de Caguas y aiios mas tarde v arrl OCo 

· N · ue ve 1 p.arroq~1a., o exISte precedente alguno para esto, y no hab· 
v1sto nmgun caso que se le asemeje, pero lo analizaremos m • 
cuando nos refiramos a la movilidad externa. as 

De modo que puede concluirse que en el caso concreto 
Caguas las oportunidades de ascenso dentro de la misma p 
e.ran muy limi~a~as. Esto puede observarse a lo largo de todo 
s1glo XIX. Qmzas ello se debi6 a que por se,.r la parroqwa 
Caguas una de importancia dentro del arreglo de parroqui• 
que conta~a, la di6cesis, los requisitos para obtenerla eran el 
Y se ~-re~erma a a~uellos.,que contaban con una amplia prep 
ecles1ast1ca. Al m1smo t1empo, la presencia de sacerdotes e 
m_entados re~ucia las oportunidades de que un ayudante 
parroco pud1era sucederle en el cargo. Como se ha visto 
examen~s de oposici6n para los curatos exigian una prep 
sobre d1versas materias, preparaci6n que generalmente obtenill 
traves de la experiencia que Jes brindaba el servir en parroqui• 
importancia y de ahi pasar a las parroquias de ingreso para 
en .P?Siciones de mayor responsabilidad. Era entonces que 
sohc1tar para tratar de obtener el beneficio de una parroquia 
mayor importancia. 

b. Movilidad externa 

Contrario el caso de la movilidad interna, el analisis de 
movilidad externa presenta una serie de aspectos muy interesaD 
que trataremos de esbozar en lfneas generales. Observaremos 
a medida que avanza el siglo, se evidencia un vigoroso intercamlil 

54 Jose Nicolas Aguayo sirve como sacristan presbitero de ~ 
(1873·1879) Y mas tarde es nombrado coadjutor de la pu••"""'·' 
(1879-1885). Por otro lado, el presbitero Jeronimo Salazar fue nom 
cura ec6n~mo Y vicario de Caguas (1893) y luego es nombrado coadju~•.· 
la parroqu1a (1894·1898), aunque se infonna que no reside en Cagull.~ 
Aiio XVI, Num. 7 (1 de abril de 1873) p . 73 · Ano XXI Num. 21 (1 
noviem~re de 1897), p. 245; Aiio xxxv: Num.' 14 (15 de Julio de 189SJ.., 
158; Aiio XXXVI, Num. 6 (15 de marzo de 1894), p. 57; Aiio XXVD. 
1 (1 de enero de 1898), p. 7. 
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1 direcc1on de los curatos, intercambio que rompera con el 
~ional concepto de que el parroco permanece al frente de su 
1 
quia hasta la. muerte. Por .el contrario ~e presentara un 

, ico ir y vemr de parroqma en parroqma, alterando por 
leto el aspecto que presente una parroquia en determinado 

:ento. Caguas nos demos~rara la complejidad.que fue tomando 
movimiento durante el s1glo XIX. Para ello s1gamos otra vez el 

todo de presentaci6n por grupos, para que observemos en sus 
5 integrantes, el complejo fen6meno de la movilidad externa 

I clero en Caguas durante el siglo XIX. 

(1) Parrocos 

Cuando analizamos la serie de presbiteros que sirvieron en 
·dad de curas parrocos, rectores o ec6nomos durante la primera 

· ad del siglo XIX, resalta a nuestra vista inmediatamente la 
ncia casi dominadora durante todo este periodo de tiempo 
presbitero Jose Manuel Perez. Su actuaci6n solo puede 
pararse con la del primer presbitero que inicia el siglo, el cual 

ticip6 activjamente durante el ultimo cuarto del siglo anterior. 
numero total de presbisteros que ofician representan el 30% de 
que estaran al frente de la parroquia a traves de todo el siglo. 
modo que esto nos indica que ocurre un cambio a partir del 

o 1850, no permitiendo que vuelva a ocurrir el fen6meno que 
t.bia evidenciado en las primeras decadas, cuando un parroco 
:Jttenfa la administraci6n de la parroquia por considerable tiempo. 
Bl tiempo promedio para esta primera parte es de seis aiios y 
medio, aunque el resto de los parrocos de este periodo no 
IOhrepasan los cinco aiios al frente del curato. Si el caso de Caguas 
• representative de lo que sucede a nivel de di6cesis, entonces la 
IK>vilidad de los presbiteros de un lugar a otro era minima. La 
mtormaci6n que hemos podido conseguir sobre estos presbiteros, 
1 sus actividades antes y despues de abandonar el curato de 
Caguas, revela que la experiencia previa y posterior de estar en 
Caguas era de alrededor de seis beneficios curados, lo que enfatiza 
ti hecho de que su movilidad era escasa. 

De modo que la actividad de estos presbiteros estuvo 
.h!ducida a su participacion en Caguas, aunque debemos condicio
lar esta afirmacion y seiialar que la escasa informaci6n que 
~mos sobre sus actividades nos impiden cualquier generaliza
ti~n. La segunda parte del siglo se contrasta claramente con la 
ltirnera. El numero de presbiteros que participan en ella aumenta 
COnsiderablemente hasta alcanzar un 70% del total de presbiteros 
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que ofician en Caguas en todo el siglo. Esto indica que el . 
promedio se reduce sustancialmente hasta llegar al nivel de 
aiio y medio. De modo que la mayoria de los parrocos qu 
~n ~st~ period~ no., cuent~n .. con el tiempo suficien: 
1mpnmrrle una direcc1on defm1tlva a la parroquia y su p 
ci6n, vista en terminos de todo el siglo, es mas bien oc 
Presenciamos en este periodo la vuelta a la direccion 
parroquia de un parroco que la habia servido anteriormente. de 
caso ocurre con tres presbiteros y puede producirse prec· 
por la escasa permanencia que se observa en todo el period~ 
preparaci6n de los presbiteros es mucho mas extensa, ' 
experiencia previa en la direcci6n de otros curatos nos muestra 
el fen6meno de la movilidad general del clero no es exclullto 
Caguas, sino que se presenta a nivel de toda la di6cesis. 

De manera que el cuadro que se presenta en este siglo 
concerniente a los parrocos puede resumirse como: 

MWS 

1801·1850 
1851-1900 

TABLA 15 
TIEMPO PROMEDIO DE SERVICIO 

NUMERO DE P ARROCOS 

8 6.5 
19 2.6 

Ademas, el numero de parroquias en que sirven 
presbiteros aumenta considerablemente, lo que resulta ID 
el promedio de parroquias servidas antes de llegar a Caguas alt 
aproximadamente tres parroquias, y luego de abando 
parroquia de Caguas sirven en otras dos. Generalmen.t~ ,Ia 
que sirven despues de oficiar en Caguas es la p~s1c1on de 
economo de alguna otra parroquia. (Para una relac1on com 
las parroquias servidas antes de llegar a Caguas, Y las 
despues de estar en Caguas, ver el apendice.) 

(2) Cura teniente, sacristan presbftero 

Con ref erencia a los auxiliares del parroco, estos son 
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tados por los cambios que se van produciendo en este periodo. 
nurnero aumenta en cerca de un 24% en la segunda mitad del 

Jo que hace rebajar el promedio de permanencia en el 
·~io de! c~ato de cerca ?e dos aiios y tres meses en la primera 
d a aprox1m,adamente seis meses en la segunda. Al igual que en 

caW de los parrocos, se observa por primera vez la repetici6n de 
jnos de parte de algunos presbiteros. La permanencia de 
os es sumamente limitada, sin embargo muchos de ellos, una 

salieron de. Ca~as, lograron posiciones de mayor envergadura. 
paca expenencia que demuestra la mayoria antes de llegar a 
as, nos hace suponer que el curato de Caguas era considerado 

0 punto intermedio o preparatorio en la carrera de estos 
biteros. De estos presbiteros, merece especial menci6n Fray 
I de la Concepcion Vazquez, quien ocupara el cargo de 

tor del Seminario Conciliar. Su personalidad esta claramente 
tada para nosotros en una bella estampa que incluye Manuel 

nso en su libro El jibaro. ss 

El grupo de los coadjutores presenta un mayor nivel de 
anencia que el grupo anterior. El tiempo promedio de servicio 
este grupo es de dos aiios. Su preparaci6n anterior es 

parativamente. may?r que la de los sacristanes presbiteros, sin 
o su reduc1do numero y su mayor permanencia en el cargo 

n que su experiencia posterior sea limitada con relaci6n al 
~,anterior. Esencialmente se mantienen ocupado la misma 

ion que ocuparon en Caguas, aunque varios de ellos ascienden 
categorias de economo y regente. 

(4) Sacristanes seglares 

Este grupo no presenta ninguna alteraci6n notable. Sus 
ranentes no camb.ian de ~ategoria ni antes ni despues de servir 

_ guas. El promed10 de t1empo en que sirven en Caguas es de 
ano · Y s1ete meses. Recuerdese que no son parte regular del o. 

(5) Resumen 

Como se ha podido evidenciar el numero de personas que 
&11 M 
216. anuel Alonso, El iibaro (Rio Piedras: Editorial Cultural, 1970), pp. 
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sirvi6 en el curato de Caguas fue aumentando notablement 
largo del siglo XIX. Ello implic6 una reducci6n en el tiem e a lo 
que generalmente servian en las posiciones los diferentes mi· Pob en 
d I · E · ern ros e a parroqma. ste aumento, produc1do por la aparici6n d 1 t . alt • t b" l · · · e c ero no n~ !vo, ero am 1en e pnm1tivo sentido o concepto d 
durac10n de los parrocos en la administraci6n de las parroqui e la 

Observamos ademas el marcado contraste que existe as. 
am bas mitad~s del .siglo XIX. D~ un estado de relativa quiet~~.~ 
curato expenmento un aceleram1ento en todos los niveles c 
se Os t . . d. . aguas 

n presen a como parroqu1a mterme Ia donde los presb' t 
l . . . 1 eros 

reunen as expenenc1as necesanas para pod er alcanzar Ia direc · · 
d t . H . c1on 

e o ra~ parroqu~as. emos vis.to c?mo la movilidad interna es 
nula, m1entra~. ex1~te un gran dmam1smo en las relaciones con el 
resto de la d1ocesIS, el cual se acentuara a partir de la segu d 
mitad del siglo XIX. n a 

IV. Conclusiones 

-He.m.~s considerado el desarrollo del curato de Caguas, la 
compos1c1on de su clero, y algunos aspectos generales sabre la 
Iglesia del siglo XIX. Del analisis que hemos hecho de estos 
aspectos podemos concluir que: 

1. Puerto Rico cont6 con un clero nativo lo suficientemente 
numeroso para atender sus necesidades por lo menos hasta el 
primer cuarto del siglo XIX. 

2. La llegada a Puerto Rico de sacerdotes extranjeros y 
peninsulares para suplir las necesidades de la diocesis debio 
iniciarse un poco mas tarde del afio 1823. Estos llegaron como 
consecuencia del resultado de las guerras de independencia en 
Hispanoamerica, aunado a una actitud del gobierno espaiiol de 
proteger sus posesiones de Cuba y Puerto Rico contra cualesquier 
intento separatista. 

3. Existe a causa de esta migraci6n, una clara diferencia entre 
la primera mitad del siglo XIX y la segunda. En el primer periodo 
Y con respecto a la movilidad del clero, la activiad religiosa 
presenta un caracter pasivo con relaci6n al segundo periodo, en el 
cual se transforman por entero las categorias de permanencia en el 
curato. 

4. Caguas sirvi6 como parroquia de preparaci6n para las 
carreras eclesiasticas para el grupo de sacristanes presbiteros que 
fueron enviados a ella. 

5. Las posibilidades de que un auxiliar de Parroco pudiera 
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bacerse cargo de la parroq.uia de Cagu~ al cesar en funciones un 
servidor eran remotas y cas1 nulas. Los parrocos no eran reclutados 
de entre el grupo de auxiliares de la parroquia, sino que provenian 
de fuera de la parroquia. 

6. Los niveles de participacion del clero nativo en Caguas 
generalmente sobrepasaron al grupo de sacerdotes extranjeros y 
peninsulares conocidos, lo que nos hace suponer que este clero no 
nativo servia principalmente en parroquias de menor cateria. 

7. La movilidad del clero aumento considerablemente y a 
niveles no conocidos antes durante la segunda mitad del siglo XIX, 
por lo que desaparecieron por completo las Jargas y prolongadas 
permanencias de un solo individuo al frente del curato. 

Estas son las principales conclusiones que podemos derivar 
del estudio del curato de Caguas en el siglo XIX. Sin embargo, 
mucho mas puede conseguirse si se inician investigaciones de otros 
aspectos del mundo eclesiastico y de su relaci6n con el desarrollo 
de la sociedad puertorriqueiia. Un aspecto que consideramos muy 
importante y para el cual existe amplia documentacion, es el 
desarrollo del pensamiento religioso en la segunda mitad del siglo 
XIX. Creemos que un estudio de este tema permitira comprender 
mucho mejor los mecanismos que regian la actividad religiosa y 
con ello se presentara una vision mas completa de lo que 
represento la Iglesia en aquellos tiempos. Y esto es muy 
importante porque la Iglesia ha sido y es un aspecto principalisimo 
de la vida de los pueblos, de modo que su estudio es esencial para 
la comprension del pasado. 
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APENDICE 

La serie de tablas que sigue a continuacion es un compen
dio de la informacion obtenida en el Archivo Parroquial de Caguas 
y el Boleti'n ec/esicistico; tambien incluyen informacion de fuentes 
relacionadas que hemos consultado. Las tablas sobre los lugares 
donde sirvieron los presbiteros antes y despues de estar en Caguas 
llevan el numero que se le asign6 al sacerdote en particular en la 
tabla sobre el tiempo que estuvieron en Caguas, de ese modo no 
repetimos los nombres porque se pueden obtener de la tabla 
anterior. 
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TABLA A-17 
PARROCOS (ECONOMOS, RECTORES Y VICARIOS), 1851-1900 

9) Angel Francisco Renucci 7 3 20 9 sept. 1851 a 29 nov. 1858 
10) Guillermo Ferrer 4 10 3 1 die. 1858 a 5 oct. 1863 
11) Benito Puig y Auger 3 7 31 10 oct. 1863 a 11 junio 1867 
12) Vicente Miranda 8 14 14 junio 1867 a 28 feb. 1868 
13) Jose Sancho de Lezcano 17 2 marzo 1868 a 19 marzo 1868 
- ) Benito Puig y Auger 3 12 19 marzo 1868 a 31 marzo 1871 
14) Pedro Marfa Berrios 1 3 15 2 abril 1871 a 17julio 1872 
- ) Benito Puig y Auger 7 5 19 julio 1872 a 24 feb. 1873 
15) Domingo Romeu y Aguayo 11 25 27 feb. 1873 a 22 feb. 1874 
16) Jose Trinidad Rodriguez 1 8 

' 
21 feb. 1874 a 29 marzo 1874 

...... 17) Jose Rosado Campoy 1 6 15 1 abril 1874 a 16 oct. 1875 
t..:i 18) Juan Lopez y Aguas 1 4 12 1 nov. 1875 a 13 feb. 1877 Ill-

19) Francisco Panadero y Gascon 7 2 20 14 feb. 1877 a 4mayo 1884 
20) Jose Rodriguez Perez 10 22 8 mayo 1884 a 30 marzo 1885 
21) Ramon F. Gandia y Cordova 1 2 12 6 abril 1885 a 18 junio 1886 
22) Ramon Ibarra 5 3 19 19 junio 1886 a 8 nov. 1891 
23) Francisco Ceballos 1 2 1 12 die. 1891 a 13 feb. 1893 
24) Jeronimo Salazar 15 1 julio 1893 a 15 julio 1893 
25) Jose Leon Aguilar 1 11 30 sept. 1893 a 30 agosto 1895 
- ) Ramon F. Gandia y Cordova 1 7 20 1 sept. 1895 a 21 abril 1897 
- ) Benito Puig y Auger 

( encargado) 30 1 mayo 1897 a 30 mayo 1897 
- ) Francisco Ceballos 1 3 24 6 junio 1897 a 30 sept. 1898 
26) Pedto Puras 1 3 17 2 oct. 1898 a 19 enero 1900 
~1'\ Paacua\ Pina 2 7 25 20 enero 1900 a 15 sept. 1902 

TABLA A-18 

CURA TENIENTE, 1801-1850 

NOMBRE ANOS MESES DIAS OFICIO 

3 10 25 20 abril 1801 a 15 marzo 1805 
1) Lorenzo Cestero 

1 4 6 13 nov. 1814 a 19 feb. 1816 
2) Antonio Benito y Vidal 

5 27 13 enero 1820 a 16julio 1820 
3) Pedro Lopez de Galves 

2 10 12 18 junio 1821 a 30 abril 1824 
4) Francisco Toribio Perez 

1 4 25 agosto 1825 a 26 oct. 1828 
.... 5) Joaquin Miro 

3 25 1 oct. 1825 a 26 oct. 1828 
t..:i 6) Gabriel Ramirez de Arellano 
c;.11 

7) Angel de la Concepcion 
1 4 12 2 enero 1831 a 14 mayo 1832 

Vazquez 
4 1 17 13 abril 1834 a 30 mayo 1838 

8) Gaspar Hernandez 
9) Mateo Garcia Pagan 3 4 5 11 sept. 1839 a 16 enero 1843 

3 8 3 10 agosto 1842 a 13 abril 1846 
10) Sebastian Borras 

9 5 23julio 1849 a 28 abril 1850 
11) Jose Benito y Peinado 
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TABLA A-19 

PARROCOS. RELACION DE SERVICIOS 

1) 
2) 
3) 

ANTES 

4) Cura Teniente de Juana Diaz; Ec6nomo de 
Juana Diaz; Cura Teniente de San German 

5) Cura Teniente de Caguas 
6) 
7) Cura Teniente de Caguas 
8) Parroco de Hato Grande 
9) 

10) 

11) Parroco Loiza; Parroco San Sebastian 

12) 
13) 
14) Secretario Gobierno Eclesiastico; Regente 

Naranjito; Regente Manati; Secretario de 
Visita Pastoral 

15) Capellan die Arsenal; Sac. Pbro. Naguabo; 
Coadjutor Gauyama; Economo Guayama 

16) 

17) Economo Cabo Rojo; Economo Camuy 

18) Examinador Sinodal; Parroco Manati 

19) Coadjutor Mayag\iez 
20) 
21) Sac. Pbro. Cabo Rojo; Sac. Pbro. Guayama; 

Sac. Pbro. Sta. Maria de los Remedios; 
Economo Carolina; Comisario de la V.O.T. 
Franciscana; Capellan de Ia V.O.T. Franciscana 

22) Parroco Patillas: Parroco Juana Diaz; 
Coadjutor Mayag\iez; Parroco Patillas; 
Economo Caho Rojo; Parroco Patillas; Eco
nomo Yabucoa; Parroco Patillas; Parroco 
Isabel a 

23) Economo Fajardo; Regente y Vicario de 
Mayag\iez; Economo Arroyo 

DESPUES 

Capellan del Regimiento de la Plata 

Predicador Convento San Francisco; Encar
gado Parroquia Hormigueros; Cura Teniente 
de Hormigueros; Cura Teniente de Naguabo .. 
Racionero de la Catedral 

Parroco de San German 
Parroco San Sebastian; Regente Sta. Maria de 
los Remedios; Director de la V.0.T. Dominica 
Regente San Francisco de Asis; Economo 
Guayama;Parroco Manatf 

Economo San Francisco de Asis 
Regente Manatf; Capellan de Coro; Regent.e de 
Bayamon; Coadjutor Fajardo; Economo 
Fajardo; Economo Vega Baja; Ec6aomo 
Puerta de Tierra: Ec6namo UluMll!; ~~ AniaMto . 

Economo San F'Yanc\l!lco de Aa{; Rac\o"-us 
Catedral; Arcediano Catedral; Cape\\an Ntra.. 
Sra. de la Providencia Catedral 

Economo Vieques; Regente Rincon; Sac. 
Pbro. San Francisco de Asfs 
Economo y Vicario San German; Parroco 
Mayag\iez 

Coadjutor Caguas 
Capellan Asilo Municipal; Sac. Pbro. Sta. 
Maria de los Remedios; Capellan del Morro; 
Economo Puerta de Tierra; Sac. Mayor y 
Mayordomo de Fabrica de la Catedral; Cape
llan Colegio M.M. Sagrado Corazon de Jesus; 
Capellan Presidio Provincial; Economo Rio 
Piedras; Economo Cataiio Palo Seco; Cape
llan Cementerio y Real Carcel; Economo y 
Vicario Aguadilla; Coadjutor Hato Grande 
Parroco Isabela 

Regente y Vicario San German; Economo y 
Vicario Guayama; Coadjutor Parroquia Cate-
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TABLA A-19 (Cont.) 

ANTES 

24) Catedratico; Sac. Pbro. Bayamon 

25) Regente Cayey; Coadjutor Mayag\iez; Capellan 
Presidio; Catedratico; Sac. Pbro. Mayag\iez; 
Secretario Gobierno Eclesiastico; Capellan 
Real Fortaleza; Economo Fajardo; Economo 
Carolina; Regente Sa.n Sebastian; Regente 
Adjuntas; Regente Rio Piedras; Economo Las 
Marias; Economo Vega Baja 

26) Sac. Pbro. Sta. Marfa Remedios; Capellan 
M.M. Corazon de Jesus y Sac. Pbro. Parroquia 
Catedral; Coadjutor Parroquia Catedral; 
Ec6nomo Toa-al ta; Economo Gurabo 

27) Capellan de Coro; Coadjutor Aguadilla; 
Capellan de Coro; Economo Maunabo 
Ec6nomo Carolina; Coadjutor San German; 
Economo Playa de Ponce; Coadjutor San 
German; Ec6nomo Sabana Grande; Regente 
San German 

DESPUES 

dral y Capellan Presidio Provincial; Economo 
Naranjito 
Catedratico; Coadjutor Barros; Coadjutor 
Caguas; Secretario de Estudios 
Capellan Cementerio y Real Carcel 

' 
Economo Aguas Buenas 

TABLA A-19 (Cont.) 
ANTES DESPUES 

CURA TENIENTE, 1801-1850 

1) 

2) Vea Parrocos (5) 
3) Pedagogo Colegio Seminario de La Habana, 

Cuba 

4) Vea Parrocos (7) 
5) 
6) Cura Teniente Toa Alta 
7) Utuado; Cura Interino Juncos 
8) 
9) Ver Parroco (8) 

10) 
11) Economo San Lorenzo 

Secretario Visita Pastoral Arizmendi; Parro
co San German 

Cura Teniente Naguabo; Cura Teniente Rio 
Piedras; Cura Teniente Aiiasco; Capellanfa 
Convento Sto. Domingo y San Francisco 

Parroco Hato Grande 
Parroco Hato Grande 
Rector Seminario Conciliar 



TABLAA-20 
SACRISTAN PRESBITERO (CURA TENIENTE), 1856-1879 

NOMBRE MWS MESES DIAS OFICIO 

1) Juan Ignacio Mercado 10 11 3 feb. 1856 a 14 die. 1856 
2) Abdon Infante 1 2 23 22 enero 1859 a 15 abril 1860 
3) Andres Girona* 1 5 16 15 abril 1861 a 1 nov. 1862 
4) Enrique Ramirez de Arellano 2 2 1 nov. 1862 a 1 die. 1864 
5) Juan Antonio Escudero 1 2 1 die. 1864 a 1 feb. 1866 
6) Jose Garcia Paredes 3 13 25 enero 1866 a 8 mayo 1866 
7) Pedro Riu 6 21 8 mayo 1866 a 15 marzo 1867 

- ) Jose Garcia Paredes 6 21 15 marzo 1867 a 6 oct. 1867 
8) Jaime Fiol* 11 ' 29 nov. 1867 a 29 sept. 1868 ..... - ) Jose Garcia Paredes 1 11 17 spet. 1868 28 oct. 1868 ~ a 

0 9) Simeon Benito Lopez* 3 7 30 die. 1868 a 7 abril 1869 
10) Florencio Gonzalez 1 15 25 oct. 1869 a 10 die. 1869 
11) Mariano Ciaurriz* 10 24 die. 1869 a 3 enero 1870 
12) Manuel Jesus Rios 2 17 25 enero 1870 a 25 agosto 1870 
13) Jose Maria Fernandez* 5 1 24 marzo 1870 a 25 agosto 1870 
14) Felipe BUines 3 4 25 enero 1871 a 29 abril 1871 
15) Jose Celestino Bastard 6 18 19 mayo 1871 a 7 die. 1871 
16) Faustino Casaus 3 17 7 die. 1871 a 24 marzo 1872 
- ) Jose Celestino Bastard 1 28 31 marzo 1872 a 29 mayo 1872 
17) Francisco Musco 5 3 26 mayo 1872 a 29 sept. 1872 
- ) Faustino Casaus 4 21 30 sept. 1872 a 21 marzo 1873 
18) Jose Nicolas Aguayo 6 7 10 21 marzo 1873 a 1 nov. 1879 
• No apuece documentac\On en A.P.C. que verlftque su d-mpefto de • ta funcion. 

TABLA A-21 

COADJUTORES, 1879-1898 

NOMBRE ANOS MESES DIAS OFICIO 

1) Jose Rato Martinez* 6 1 feb. 1879 a 1 agosto 1879 

2) Jose Nicolas Aguayo 5 8 6 1 nov. 1879 a 7 junio 1885 

3) Cayetano de Arce* 1 8 1 sept. 1885 a 19 agosto 1886 

4) Aurelio Marrero y Rivera 5 3 28 11 agosto 1886 a 9 die. 1891 

5) Alejandro M. de la Torre 6 24 25 marzo 1890 a 19 oct. 1890 

6) Blas Bellon 1 6 17 12 die. 1891 a 29 junio 1893 

7) Agustin Rexach y Dueno c.2 10 1 julio 1893 a 1 mayo 1896? 

..... 8) Jeronimo Salazar* 3 2 1 nov. 1894 a 1 enero 1898 
~ ..... 9) Arcadia Fernandez* c.8 14 1 mayo 1896 a 15 enero 1897? 

10) Juan Monteagudo 10 20 15 enero 1897 a 5 die. 1897 

11) Vicente Garcia Blanco 8 16 12 die. 1897 a 28 agosto 1898 

*No aparece documentaci6n en A.P.C. que verifique su desempefio de esta funcion. 



TABLA A-22 

SACRISTAN SEGLAR, 1880-1898 

NOMBRE ANOS MESES DIAS OFICIO 
1) Carlos Santiago Negron 1 5 21 1 feb. 1880 a 22 julio 1881 
2) Juan Quinton 4 2 21 23 julio 1881 a 14 oct. 1885 
3) Jose Latorre 10 16 15 oct. 1885 a 31 agosto 1886 
4) Fernando Camacho 4 7 12 1 set. 1886 a 13 abril 1891 
5) Nicolas Delgado 1 17 14 abril 1891 a 31 mayo 1891 
6) Pedro Munoz 8 1 junio 1891 a 31 enero 1892 

~ - ) Nicolas Delgado 1 2 •29 ' 1 feb. 1892 a 30 abril 1893 w 
t:'1 7) Julian Atiles 3 1 mayo 1893 a 31 julio 1893 

8) Jose del Carmen Nieves 3 1 agosto 1893 a 30 oct. 1893 
9) Deogracias Vargas c.4 31 oct. 1893 a 28 feb. 1894 

- ) Pedro Munoz 1 9 12 1 marzo 1894 a 13 die. 1895 
10) Ramon G. Giraldi y Esteras 2 5 17 14 die . 1895 a 31 mayo 1898 
11) Tomas Lasanta 4 17 1 junio 1898 a 18 oct. 1898 
12) Demetrio Rivera ? 18 oct. 1898 a ? 

TABLAA-23 

SACRISTAN PRESBITERO, 1851-1879 

1) 

2) 

~ 3) Parroco Dorado 
w 

ANTES 

w 4) Sac. Pbro. Humacao; Regente Dorado 

5) Capellan Coro; Primer Sochantre 

66) Capellan Coro; Sac. Pbro. Naguabo 

7) Capellan de Coro 

DESPUES 

Economo Hato Grande; Parroco Cangrejos; 
Parroco Barranquitas; Sac. Pbro. Sta. Marfa 
Remedios; Parroco Barranquitas 

Regente Dorado; Parroco Ceiba; Sac. Pbro. 
Isabela; Regente Ciales y Parroco Rincon; 
Capellan de Coro; Sac. Pbro. Aguadilla 

Parroco Dorado 

Encargado Real Presidio; Capellan San Cris
tobal; Sac. Pbro. San Francisco de Asis; Sac. 
Pbro. Sta. Maria Remedios; Capellan Castillo 
del Morro; Capellan Hospital Militar 

Regente Aibonito; Coadjutor Ponce 

Sac. Pbro. Lares; Sac. Pbro. Caguas; Regente 
Santa Isabel; Economo Salinas; Sac. Pbro. Caguas 
Caguas; Sac. Pbro. Arecibo; Capellan Batallon 
Cadiz; Regente Coamo; Regente Toa Alta; 
Regente Guainabo; Regente Coamo 

Sac. Pbro. Lares; Sac. Pbro. Arecibo ; Coadju
tor Arecibo 



ANTES 
TABLA A-23 {Cont.) 

8) Coadjutor Aiiasco; Sac. Pbro. Aiiasco; 
Sac. Pbro. Utuado; Sac. Pbro. Morovis; 
Sac. Pbro. Arecibo 

9) 

10) 

11) 

,_. 12) Sac. Pbro. Manati 
Cl.) 
~ 

13) Capellan de Coro; Coadjutor Rfo Piedras 
14) 

15) Capellan de Coro 

16) 

17) Sac. Pbro. San Sebastian; Regente Naranjito 
18) Sac. Pbro. Naguabo 

DESPUES 

Sac. Pbro. Arecibo; Regente y Vicario Arecibo; 
Regente Aiiasco; Economo Sabana Grande 

Regente Patillas; Coadjutor y Regente Rio 
Piedras 

Sac. Pbro. Aguadilla 

Sac. Pbro. Utuado; Secretario Cabildo Catedral 
Sa~. Mayor Catedral; Economo Cangrejos; 
Regente Bayamon; Parroco Corozal; Economo 
Puerta de Tierra; Sac. Mayor Catedral 

Coadjutor Rfo Piedras; Regente Rfo Piedras 

Regente y Vicario Coamo; Coadjutor San Ger
man; Economo Guainabo; Economo y Vicario 
Mayagiiez 

Comisario V.O.T. Franciscana; Sac. Pbro. San 
Sebastian; Sac. Pbro. Sta. Marfa Remedios; Eco
nomo Vega Baja 

Economo Camuy; Sac. Pbro. Caguas; Sac. Pbro. 
Naguabo; Coadjutor San German; Sac. Pbro. 
CaboRojo 

Sac. Pbro. Anasco 
Coadjutor y Ec6nomo Aguas Buenas 

COADJUTORES, 1879-1898 

,_. 
Cl.) 
Cl 

1) 

2) Vea Sac. Pbro. (18) 

3) Capellan de Coro; Coadjutor Ponce; Sac. 

4) 

5) 
6) 

Pbro. Bayamon; Sac. Pbro. San Sebastian; 
Coadjutor San Sebastian; Capellan Coro; 
Coadjutor Guayama; Sac. Pbro. Isabela; 
Coadjutor Fajardo; Sac. Pbro. Aguada; 
Coadjutor Aguada 

7) Catedratico; Capellan de Coro 

8) Ver Parroco (20) 

Sac. Pbro. San Francisco; Coadjutor Ponce; 
Coadjutor Utuado; Sac. Pbro. Fajardo; Co
adjutor Bayamon; Economo Guainabo; Eco
nomo Jayuya; Economo Vega Alta; Economo 
Maunabo; Economo Gurabo; Economo Adjun
tas; Economo Peiiuelas; Coadjutor Guayama 

Coadjutor Aguada; Sac. Pbro. Moca; Coadju
tor Yabucoa; Sac. Pbro. Moca 

Regente Gurabo; Economo Dorado; Economo 
Trujillo alto; Coadjutor Fajardo; Economo 
Culebra; Economo Adjuntas 

Coadjutor Arecibo 

Economo Rio Piedras 

Coadjutor Yabucoa; Ec6nomo Santa Isabel 
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