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A José Giroud1, se le deben numerosos elementos vinculados a la arquitectura

o a la producción azucarera de Trinidad. Hijo de la Revolución Industrial, es de

los hombres que introduce la modernidad en la ciudad. La propuesta de un

acueducto, el cuidado de los relojes públicos, la pérgola de la plaza Carrillo,

numerosas rejas para ventanas, relojes solares y sobre todo sus campanas,

forman parte del rico legado cultural que atesora la ciudad y el Valle de los

Ingenios,  sitios  que fueron declarados en 1988 por  la  UNESCO Patrimonio

Cultural de la Humanidad.

José Isabel Giroud nació el 30 de abril de 1781 en Ferney-Voltaire, Francia.

Hijo de Francisco y Ana Perachon. Fue bautizado el 3 de mayo del mismo año

y según el  propio  Giroud  al  salir  de  su  país  no  estaba casado.2 Según la

tradición familiar -en este caso contada por su tataranieta Rosa Diez Giroud3-

José abandonó Francia con dos de sus hermanos huyendo de la guerra. En la

travesía uno de ellos falleció por deshidratación, los otros dos desembarcaron

por algún puerto del Oriente cubano. Cuenta Diez Giroud, que su antepasado

realizó una talla de Cristo en un fémur de su hermano. La artística pieza es

conservada por la descendiente. 

En 1819 José Giroud se encontraba en Trinidad4, momento de gran riqueza y

auge azucarero en la  región.  En la  ciudad instaló  una herrería  y  fundición.

Según  la  estudiosa  de  la  arquitectura  colonial  cubana  Dra.  Alicia  García

Santana, el francés fue el fabricante de parte de las hermosas rejas de hierro

de la ciudad. 

Las primeras rejas de hierro tenían barras lisas con guardapolvos de
hierro conopiales, rematados con motivos tomados del imperio francés:

1 Su  apellido  aparece  en  distintos  documentos  como:  Girau,  Guiraud,  Gireau,
Gireaud, Giraud y Guiroud. Sin embargo el francés firmaba con Giroud e igualmente
de esta manera aparece su apellido en las campanas realizadas por él. 
2 Archivo Histórico Municipal  de Trinidad (en lo adelante AHMT).  Testamento de
José Giroud. Protocolo notarial de Manuel N. Aparicio, legajo 8, expediente 1, tomo
1849 (Enero-junio), folio 247. 11 de junio de 1849. 
3 Rosa Diez Giroud es la última persona en la familia que conserva el apellido. 
4García Santana, Alicia. Trinidad de Cuba, un don del cielo. Ediciones Polymita, 
Madrid, 2010. p. 174.
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bolas, águilas, coronas…, lo que hace sugerente atribuirlos al ingenio del
herrero francés avecinado en Trinidad, José  Guiraud en cuyos talleres
se elaboraron como solución, y vendidas en serie en respuesta a la alta
demanda constructiva de los años 30.5

A Giroud se le atribuye también la glorieta de hierro que se encuentra en el

centro de la plaza Carrillo de la misma ciudad.6 

La primera referencia documental encontrada de Giroud es de 1827. El 16 de

mayo  de  ese  año  realizó  un  testamento  en  Trinidad  ante  el  notario  Juan

Matamoros. En ese momento dijo no ser casado pero sí tener con la parda

natural de la isla de Santo Domingo María Luisa Prudota7 un hijo llamado José

Alejo. Era propietario de “la casa de mi morada con el ajuar que se encontrase

por mi  fallecimto. mas quatro esclavs nombrados Ysidro, José, Agustín y Juan

Miguel, mas por mis vienes algunos cortes de Carretas constante de mi libro de

cuentas, un caballo Mixto, mas la herramienta de mi exercicio”.8 

Dijo tener cuentas pendientes con Juan Guillermo Becquer por trabajos que le

estaba haciendo. Debía a Briturbio Enriques 50 pesos, a José Cruz 12 onzas

de oro, a Luis Grampez dos y a José Bruno cuatro. Tenía un negocio de corte

de  madera  con  Pedro  Dupouy,  borlolés  establecido  en  la  jurisdicción  de

Cienfuegos. Declaró por albaceas a Pedro Malibran y María Luisa, madre de su

hijo a quien también nombró tutora y curadora del niño. Instituyó por su único

heredero a José Alejo. Es de interés que sobre su oficio solo hace mención a

“la herramienta de mi exercicio”.

El 18 de junio de 1827 se conoció en el ayuntamiento trinitario que 

Mr.  Girau  extranjero  avecindado  y  de  conocido  buen nombe.  en  esta
ciudad  ofrece  conducir  el  agua  pa.  el  abasto  pubo.  al  punto  mas
conveniente, cuyo proyecto tan util y necesario pr. la distancia qe. hay al
rio exige la atención de este Ylustre Cuerpo; pero qe.  Girau pide una
recompensa justa de su trabajo […] de presentar el plano y maquina q e.
asegura  el  éxito  del  proyecto  prometiendo  la  garantía  de  hacer  una
prueba de experiencia siempre se le diga con seguridad el premio qe. se
le consigna, o mejor dho: qe. se le admita la propocions, antes de dar
principio al ensayo, en pequeño por el […] con qe. ha de hacer de su

5Ídem. 
6 Véase:  García  Santana,  Alicia.  Trinidad  de  Cuba,  un  don  del  cielo.  Ediciones
Polymita, Madrid, 2010. p. 292.
7 Los datos referidos de María Luisa Prudota aparecen en el testamento realizado
por José Giroud en 1849. Véase: AHMT. Protocolo notarial de Manuel N. Aparicio,
legajo 8, expediente 1, tomo 1849 (Enero-junio), folio 247. 11 de junio de 1849.
8 AHMT. Testamento de José Giroud. Protocolo notarial de Juan Matamoros, legajo
12, expediente 12, tomo 1827 (Enero-diciembre), folio 107. 16 de mayo de 1827. 
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peculio  y  sus  señorias  acordaron  que  se  nombre  una  comisión  pa.
solicitar del vecindario una subscripción volunta. qe. concluida se sobra
quanto puede ofrecerse pr. la obra […] lo qe. falte a llenar el todo y poder
asertivamte.  Contestar  Girau  lo  conveniente  y  resultaron  electo  los
Señores Alce.  ordo.  D.  Ygno.  Arias  Regor.  D.  Felix  Ysnaga  y  el  Cavo.
Sindico  Licdo.  D.  Jose  Felipe  Pomares  y  con  el  expreso  encargo  de
participar en todos los cavildos el estado de sus trabajos.9 

La propuesta a realizar era una gran empresa, lo que hace suponer que el

francés  tenía  la  técnica  y  herramientas  necesarias  para  acometer  tales

trabajos. Sobre el asunto, días más tarde, el 2 de julio de 1827 se conoció que 

El Sor Suarez del Villar dijo: qe. pa. animar al mecanico D. José Gireaud
en un proyecto de traer las aguas del Rio Tayaba a la Ciudad Superando
las dificultades con qe. la naturaleza lo ha dividido de ella, se adoptó el
medio de una Subscripon. gratuita en el vecind. yle parecía como otros
SS. Habían opinado qe. se insertara en el periódico una imbitación qe.
explicara la estabilidad del proyecto, y el nombre delos SS. Comisarios
encargados de la recaudacon.  pa.  qe.  se hiciera mas notoria y hubiese
mayor numo. de contribuyentes como era de esperar, pero a efecto de
qe. no desmaye el patriotismo delos vecinos porla desconfianza de qe. no
efectuada  esta  empresa  seles  obligue  a  Cumplir  lo  que  prometan
aunque qe. se diga qe. su inbercion se haga en otros objetos importantes,
proponía qe.  se remobiese este temor anunciado positivamte.  qe.  nose
exigirá  Cosa  alga.  sino  despues  debien  examinado  el  proyecto  y
presupuesto dela obra y cuando por juicio de perito se sepa qe.  sera
executada con éxito seguro, y aprobado todo pa. la Superioridad a quien
se dara Cuenta, despues qe. el empresario presente el plano ofrecido.10 

En  este  momento  se  le  da  el  tratamiento  de  mecánico.  La  propuesta  del

acueducto fue un asunto bien dilatado y tratado en los sucesivos años. 

En el cabildo del 21 de junio de 1830 se conoció por parte de la Comisión

encargada de poner el reloj público en la torre del Convento de San Francisco

“que los un mil pesos del legado de D. Francisco  Morilleno se han invertido

ochocientos pesos en la maquina y los docientos restantes en parte de pago de

los cuatrocientos en que se ajustó el  trabajo con D Jose  Gireau aquien se

deben  docientos  y  los  reclama en  circunstancias  de  hallarse  enfermo para

remediarse”.11 En  ese  momento  el  gobierno  acordó  que  Giroud  fuera  el

encargado  del  reloj  público  “que  le  dé  cuerda  diariamte,  limpie  y  asee  su

maquina no menos que la composición de cualquiera de sus piesas, caxas

9 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo 1827-1829. 18 de 
junio de 1827.
10 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo 1827-1829. 2 de 
julio de 1827. 
11 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo 1830-1840. 21 de 
junio de 1830.
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cuerdas maestras y generalmente todo lo á el annexo”.12 Giroud recibiría cien

pesos anuales por este trabajo. 

Aunque en la reunión del gobierno no se hace referencia a campana alguna, el

francés tuvo que fundir una para conectarla al reloj del Convento. Es esta –

hasta el momento- la campana más antigua localizada del fundidor. La misma

fue fundida precisamente en 1830. La pieza se encuentra en la parte más alta

de la torre del antiguo Convento de San Francisco, hoy museo de la Lucha

contra Bandidos. Tiene cuatro asas, un ancho de 88,6cm y una altura de 86cm.

Presenta el siguiente texto en el tercio: “LAUDATEEUM IN CIMBALIS BENE

SONANTIBUS DE PAULA”,  termina la  frase con una rueda dentada.  En el

medio pie se lee “HECHA EN TRINIDAD DE CUBA POR DON JOSE GIROUD

AÑO DE 1830”. La pieza está decorada con una cruz de tres pedestales. No

tiene  badajo,  sí  un  sistema de  martillo  en  desuso.  (ILUS.  1) El  historiador

Francisco Marín Villafuerte en su libro Historia de Trinidad apuntó que “Por la

inscripción transcrita, parece perteneció a la iglesia de Paula y que, desde su

creación, era de bien sonantes voces”13, sin embargo la pieza evidentemente

fue realizada para el reloj. 

En 1832 realizó una nueva campana. La pieza se localiza en la iglesia de San

Francisco de Paula, en la parte este de la torre. Posee 56,7cm de ancho y

59,3cm  de  altura.  Tiene  dos  asas,  cordones  y  dos  hermosas  decoración

realizada con motivos vegetales. En ella se puede leer: HA. EN TRINIDAD PR

DN JH. GIROUD AO DE 1832. Presenta una grieta y se encuentra sin badajo.

(ILUS. 2)

El 17 de mayo de 1833 se leyó en el Ayuntamiento trinitario una petición de

Giroud 

solicitando se le abonen dos años de sueldo vencido y separándose de
este encargo por sus muchas ocupaciones, de que instruido su señorías
acordaron que á D. José Giraud se le abonen sus sueldos vencidos tan
luego como haya existencia en el arca de consejo y que con respecto a
su separación se le admitirá inmediatamente que se encuentre persona
que  se  encargue  del  cuidado  del  relox,  recomendándole  qe.  no  lo
abandone ni se descuide de su arreglo y limpieza, certificándose este
decreto.14

12 Ídem.
13 Marín Villafuerte, Francisco. Historia de Trinidad. Jesús Montero, Editor, La 
Habana, 1945. p. 133.

 Página 4



Es de interés la aclaración que se separaba de este trabajo “por sus muchas

ocupaciones”.

En 1835, el francés fundió una campana para el ingenio Mainicú. La pieza tiene

seis asas. En el tercio y entre cordones tiene el texto: SOY DE DON PEDRO

YSNAGA. En el medio también entre cordones se puede leer YNGENIO DE

MAINICÚ  AÑO  DE  1835.  En  el  medio  aparece  HECHA  POR  DN JOSÉ

GIROUD,  información  que  se  acompaña  de  decoración.  Pedro  Iznaga

Hernández fue miembro de la Junta Parroquial que en 1866 estaba solicitando

ayuda  económica  a  los  trinitarios  para  la  construcción  de  la  nueva  iglesia

parroquial de Trinidad. La campana fue donada a la Iglesia Parroquial Mayor 

a la terminación y consagración de la iglesia parroquial mayor Santísima
Trinidad, hubo el proyecto de colocar en la torre, que iba a construirse,
otra campana mayor que todas […]. Esa campana pesa cincuenta y seis
quintales y fue donada por Doña Bárbara Iznaga de Montalvo, después
de haber servido muchos años en el ingenio Mainicú, y es fama que no
había en el valle trinitario ingenio alguno con campana más sonora. Esa
campana fue colocada el  día 6 de febrero de 1892 a un costado del
templo, donde no ha mucho existió un horcón de madera dura; y se tocó,
a  intervalos,  el  día  de  la  consagración  de  dicho  templo  Santísima
Trinidad.  Nos  parece  haber  leído  que  esa  gran  campana,  que
entendemos pertenece a nuestra parroquia, fue trasladada a la Habana
y  que  se  encuentra  colocada  en  la  Catedral  donde  deja  oir  en
determinadas horas al amanecer sus voces graves.15 (ILUS. 3)

La pieza se continúa conservando en la catedral habanera.

En ese año también en Trinidad estaba fundiendo campanas Antonio Boorque.

De  1835  se  conservan  tres  campanas  realizadas  por  este  fundidor,  dos

colocadas en la torre de la Iglesia Parroquial Mayor de Sancti Spíritus y la otra

en el portal del Archivo Histórico Provincial de la misma ciudad. Es interesante

destacar que Boorque también ponía en sus campanas “Hecha en Trinidad de

Cuba” igual que Giroud. 

El  25 de mayo de 1836,  José Giroud contrajo  matrimonio con la  mexicana

Vicenta Zápari  en la parroquial  Mayor de Trinidad. Del matrimonio nacieron:

Isabel,  Luis,  Elena,  Alejo  León,  Amalia,  José,  Manuel  y  Felipe.  Hay  que

puntualizar que Vicenta era viuda de José Vela y que de ese matrimonio tenía

14 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo 1830-1834. 17 de 
junio de 1833.
15 Marín Villafuerte, Francisco. Historia de Trinidad. Jesús Montero, Editor, La 
Habana, 1945. p. 133.
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dos  hijos  nombrados  Josefa  y  Francisco  “los  cuales  eran  niños  cuando  lo

contrajo conmigo y los he mirado y educado como buen Padre hasta que la

hembra tomó estado y el varon se ha instruido en el arte que a mi abrigo ha

aprendido”.16

En 1836 fabricó relojes solares, tres de estos se conservan en el museo de

Arquitectura de la Ciudad. Uno posee un trabajo decorativo de hermoso vuelo

artístico. En los tres se lee: FAA DE DN JOSE GIROUD TRINIDAD DE CUBA

1836. 

En 1837, Giroud tenía su fundición en la calle de la Alameda17, al fondo del

solar de su casa.18 (ILUS.4) El 4 de enero de ese año 

Por  decreto  del  Sr.  Gobernador  Subdelegado  de  Real  Hacienda,
espedido en 3 del corriente a instancia de D. José Giraud, se anuncia al
público que ha denunciado una mina en la hacienda nombrada Potrerito.
distante una legua de esta ciudad, pidiendo permiso para esplotarla, y
estraer los metales de hierro y cobre; por si alguna persona se considera
con derecho a dicha mina, ocurra ante su señoria a deducirlo en forma.19

(ILUS. 5) 

La nota es de gran interés pues el fundidor tenía cobre en las cercanías de la

ciudad, metal que es la base para la realización del bronce, aleación metálica

con la que se realizan las campanas. En ese año en Trinidad también estaba el

herrero Leandro Resino. Su taller se encontraba en la “calle de Jesus Maria (a)

Masico, se hallan de venta aventadores de café perfectamente acabados, y

romanas desde 12 á 50 arrobas, bien construidas y arregladas á nuestro peso.

Tambien  se  encontrara  un  alambique  del  rendimiento  de  una  carga  de

aguardiente con su hermosa culebra de 7 vueltas, y algunos utensilios para

ingenio, todo á precios cómodos”.20 

El 23 de diciembre de 1840 en el Ayuntamiento se conoció que los vecinos

Gregorio  Calra,  Juan  Barnés  y  Rosa  Consuegra  se  oponían  a  que  Giroud

16 AHMT. Protocolo notarial de Manuel N. Aparicio, legajo 8, expediente 1, tomo
1849 (Enero-junio), folio 247. 11 de junio de 1849.
17 Véase: AHMT. Periódico El Correo de Trinidad, miércoles 5 de julio de 1837.
18 Véase: Varios autores. Guía de arquitectura de Trinidad de Cuba y el Valle de los
Ingenios, Junta de Andalucía y Oficina del Conservador de la Ciudad de Trinidad,
Sevilla, 2003. p. 120. 
19 AHMP. Periódico El Correo de Trinidad, miércoles 5 de julio de 1837.
20 Archivo  Histórico  Municipal  de  Trinidad  (en  lo  adelante  AHMT),  periódico  El
Correo de Trinidad, miércoles 23 de agosto de 1837. 
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mantuviera el taller de fundición en su casa de la calle Alameda.21 No es de

extrañar  que las altas temperaturas,  el  humo y los fuertes golpes fueran el

motivo de la queja de los vecinos. 

En 1843 realizó otra campana, que procedente del cercano pueblo de Casilda -

puerto de Trinidad- fue situada en la iglesia de la Popa en la misma ciudad.22

Esta  campana  era  de  pequeñas  dimensiones  pues  en  el  libro  Historia  de

Trinidad de Francisco Marín Villafuerte se le da el tratamiento de “campanita”.

Sobre la pieza solo se tiene esta referencia documental. Hasta el momento no

ha sido posible localizarla, pues las tres campanas de la Popa fueron retiradas

de la espadaña por el mal estado de conservación de la edificación. 

El 13 de septiembre de 1843 Guillermo Payne solicitó al Ayuntamiento que se

le permitiera abrir  un taller de fundición en la ciudad. El 25 de ese mes se

conoció que Payne “señala para establecer su fundición el solar de la casa que

habita en la calle de la Alameda. Se acordó que se cumpla el acuerdo anterior

en cuanto que debe ser el establecimiento de fundición en la parte exterior de

esta Población”.23 La propuesta en la calle Alameda lo situaría muy próximo a

la fundición de Giroud. 

El 8 de julio de 1844 se conoció en el Ayuntamiento de Trinidad que Giroud

proponía  “la  construcción  de  las  cuatro  campanas  de  la  Iglesia  Mayor  en

reemplazo  de  las  que  hoy  existen  bajo  las  condiciones  que  refiere  en  su

instancia  y  presupuesto  que  acompaña.  Se  nombro  una  comisión”.24 Todo

parece indicar que la propuesta no se llevó a efecto pues no se ha localizado

hasta el momento ninguna de las cuatro referidas piezas. 

La campana fundida para el ingenio Buena Vista es -hasta el momento- la de

mayores dimensiones localizada de Giroud. La hermosa pieza tiene una altura

de  1.42m  y  un  diámetro  de  1.65m.  Presenta  seis  asas,  seguidas  por  dos

cordones en el  hombro.  En el  tercio  presenta un texto  enmarcado por  dos

sendos cordones en el  que se puede leer:  + Hecha por Dn José Giroud en

21 AHMT. Resumen de las Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo
1840-1841. 23 de diciembre de 1840.
22Marín Villafuerte, Francisco. Historia de Trinidad. Jesús Montero, Editor, La 
Habana, 1945. pp. 141-142.
23 AHMT. Resumen de las Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo
1842-1843. 25 de septiembre de 1843.
24 AHMT. Resumen de las Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo
1830-1840. 8 de julio de 1844. 
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Trinidad de Cuba Año de 1846. En el medio está decorado con un cordón que

se encuentra  separado de  otro  par  de  estas  líneas que encierran  el  texto:

Ingenio de Buena – Vista de Dn. Justo Gn.  (Germán) Cantero +.  El medio pie

está decorado con seis cordones, el pie en su parte superior presenta cuatro

cordones que se encuentran a cierta distancia de las últimas cinco líneas que la

decoran. La campana conserva su badajo. (ILUS.6)

Esta pieza es un símbolo del desarrollo azucarero alcanzado en el Valle de los

Ingenios. Justo Germán Cantero realizó en 1857 el libro Los ingenios, volumen

ilustrado con grabados del francés Eduardo Laplante, entre los que aparece el

del ingenio Buena Vista. (ILUS. 7)

Sobre el Buena Vista es interesante apuntar que la casa señorial se situaba en

la cima de una colina y a sus pies quedaba su jardín diseñado en forma de

campana.  Esto se aprecia en un plano realizado por  el  agrimensor  francés

Francisco Lavallée en 1830. La Dra. Alicia García Santana expresó sobre el

jardín: 

La concepción de la vivienda está unida a la del extraordinario jardín
que, en forma escalonada, formaba un anfiteatro,  regado por el  agua
suministrada por una bomba. El jardín, recostado sobre la falda de la
elevación, tenía la forma de una campana, forma dibujada por árboles en
hilera. La casa se hallaba rodeada de árboles que tomaban la forma del
anillo de engarce de la campana y le brindaba la umbría necesaria dado
su  excéntrico  emplazamiento.  A  partir  de  este  punto,  los  árboles  se
abrían a ambos lados hasta formar la base de la campana. Al centro,
una vía desemboca en la escalinata de acceso de la casa. La casa y su
jardín eran una unidad de singular y novedosa composición.25 (ILUS.8)

¿A caso la campana estuvo inspirada en el inmenso jardín del ingenio? Las

dimensiones de esta pieza la convierten en una de las más grandes del país.

Esta se encuentra actualmente en el antiguo ingenio Manaca Iznaga ubicado

en  las  cercanías  del  Buena  Vista  y  constituye  un  elemento  de  atracción

turística. 

En el cabildo del 11 de enero de 1847 el gobernador de Trinidad “presentó un

recibo de veinte pesos dados y firmados por Dn Jose Guiraud por trabaj de

25 García Santana, Alicia.  Trinidad de Cuba, ciudad, plazas, casas y valle. Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, Sevilla, 2004. p. 267.
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herrería y la colocación de un reloj  del  Sol  que construyó en la torre de la

Yglesia Parroquial, junto al reloj publico”.26 

En 1848 el francés había retomado su trabajo de relojero, en este momento del

reloj de la parroquial Mayor. El 15 de abril de ese año se conoció en cabildo

que

El Sor. Alc. Segdo hizo presente qe el relox publico qe se halla enla Torre
dela Yglesia Mayor necesita de hacerle una composicion enlas Cuatro
puertas qe tiene cerrado las dos qe.  caen al Sud y al  Ste y las otras
restantes ponerlas de rejas de hierro pa. evitar con esto el qe. sufra con el
viento y conlas lluvias la maquina de dho. relox lo qe hace sin duda qe

muchas veces no este al Corriente y la Corporacion acordó: que se haga
conforme  se  propone,  qe  Se  practique  el  debido  presupuesto  porlos
inteligs qe elijan los SS. Comisarios y qe. Se de Cuenta dela Superioridad
para la aprobacion del gasto; y qe sehaga entender a D. Jose Giraud
encargado  del  Cuidad  del  referido  relox  que  personalm te.  cuide  de
conservarlo arreglado sin confiarlo a otra persona pues de no hacerlo se
vera la Corporacion en el Caso de Solicitar otra persona qe por si solo lo
haga.27 

El 11 de julio de 1849 realizó un nuevo testamento, este ante el notario Manuel

N. Aparicio. En ese momento se encontraba en buen estado de salud. Declaró

que a su casamiento aportó: 

el Capital de nueve mil pesos novecientos treinta y un pesos consistente
en un solar fabricado de tres colgadizos sobre horcones embarrado de
tablas y tejas en la Calle de la Alameda al numero cuarenta y cinco
avaluado  en  dos  mil  doscientos  pesos:  mas  los  muebles  de  casa
utensilios  de  la  fundición,  caballo  de  cilla,  alhajas  del  servicio  en
cuatrocientos pesos: mas ochenta arrobas de cobre apreciado a medio
real fuerte la libra de dicho metal en pasta, trescientos setenta y cinco
pesos mas por alcance de créditos a mi fabor y cobrables en la indicada
época, setecientos seis pesos; siendo lo que yo debía doscientos veinte
y  siete  idem:  mas,  aporte  un  mil  doscientos  pesos  de  que  me eran
deudores los Sres Castiñeyras por escritura hipotecaria ante D. felipe
Maria  Dominguez  Escribano  publico  que  fue  de  esta  Ciudad,
habiéndome satisfecho D. Antonio Castiñeyra esa suma al vender en el
año de mil ochocientos cuarenta y cuatro el sitio nombrado el Lampiño,
en tierras del Hato Cabagan, en cuyo sitio estaba la hipoteca ya referida,
desde el  año de mil  ochocientos treinta y cuatro:  mas componían mi
capital los trece esclavos de mi pertenencia Agustín de oficio fundidor
apreciado  en  ochocientos  pesos,  Felix  en  cuatrocientos  cincuenta,
Miguel  Yngles  en  cuatrocientos,  Lorenzo  en  quinientos,  Antonio  en
cuatro cientos cincuenta, Federico (muleco) en trescientos y cincuenta

26 AHMT. Resumen de las Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo
1847. 11 de enero de 1847.
27 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad, tomo 1848-1849. 15 de 
abril de 1848.
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pesos, Ysidro en cuatrocientos, Francisco en Cuatrocientos y cincuenta,
Cristobal criollo de ocho meses de edad en setenta y cinco, Cecilia en
Cuatrocientos,  Luisa  muleca  en  trescientos  Cincuenta  pesos,  Josefa
Ydem en trescientos, Rosa de veinte meses en Ciento veinte y cinco: lo
espongo para la debida Constancia y especial certeza de lo declarado
respecto a esta y a la presedente clausula.28 

Dijo ser dueño de 

la Casa numero Cuarenta y Cinco de mamposteria y teja y el solar que le
comprende con su menage situada en la Calle de la Alameda, otra idem
al numero diez y seis en dicha Calle haciendo esquina a la de Colon al
numero Ciento Cincuenta y nueve, de la Calle de Gutierrez un Colgadizo
con medio solar: otro al numero treinta y uno de la Calle de Jesus Maria.
29

También le pertenecían los esclavos: Lorenzo, Francisco, Andrés, Cristóbal,

Antonio, Gregorio,  Elena y Henrique. Tenía además “las herramientas de la

fundicion en que me he ejercitado, así como las deudas activas que aparecían

de  los  libros  que  llevo  y  en  sus  asientos  se  hallaran  las  que  sean  y

ecsaminaran los Albaceas para que los hagan cobrar, así como pagar lo que yo

debiere que conste de los dichos libros y no haya sido ya satisfecho”.30

Sobre su hijo natural José Alejo refirió que lo 

he  criado  y  sostenido  dándole  escuela  y  enseñándole  el  oficio,
separándose de mi casa a los diez y nueve años de su edad, capaz de
ganar  hasta  uno  y  medio  peso  de  jornal  con  mantención  como  lo
acredita el tiempo que estuvo en el taller de D. […] Boorques; al referido
Alejo le he entregado quinientos pesos por herencia de su difunta Madre
y no dejo otros bienes que dos negras de poco valor las que yo mismo le
había regalado sin haberle conocido otra fortuna, y como me abandono
luego que pudo serme útil portandose con ingratitud, por tales motivos
declaro que nada le debo, ni  le puedo asignar de mis bienes por ser
estos de poca concideracion y ocho mis hijos legitimos a quienes de
ningun modo quiero que se les grave en este particular. 31

Declaró  por  herederos  a  sus  ocho  hijos  legítimos  e  instituyó  a  su  esposa

curadora de los mismos y a falta de esta a Roque de Lara Campos, Pio Bastida

o a su legitimo hijo Alejo, “para que se les de educación oficio y colocación

valiéndose de los medios que le inspiren sus Conocimientos y acostumbrada

prudencia”.32 

28 AHMT. Protocolo notarial de Manuel N. Aparicio, legajo 8, expediente 1, tomo
1849 (Enero-junio), folio 247. 11 de junio de 1849.
29 Idém. 
30 Idém. 
31 Idém. 
32 Idém. 
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Si se compara las propiedades declaradas en su primer testamento realizado

en 1827 con las que poseía en 1849, se puede apreciar un gran aumento de

las  mismas,  indicador  de  la  buena  marcha  de  sus  trabajos.  Es  de  gran

importancia la presencia de su esclavo Agustín “de oficio fundidor apreciado en

ochocientos  pesos”,  era  el  más  valioso,  evidentemente  por  su  preparación

como fundidor.  En el  testamento de 1827,  Giroud declaró tener  un esclavo

llamado Agustín, es posible que el francés lo haya instruido en el arte de fundir

durante todo ese tiempo. Preparó a su hijo natural José Alejo “al que he criado

y sostenido dándole escuela y enseñándole el oficio […] y como me abandono

luego que pudo serme útil”.  Es interesante la  referencia de que José Alejo

trabajó en el taller del fundidor de campanas Boorques, quizás algo que no fue

del agrado de Giroud. También enseñó al hijo de su esposa Francisco Vela “se

ha  instruido  en  el  arte  que  a  mi  abrigo  ha  aprendido”.  Esto  demuestra  la

necesidad de mano de obra que tenía en su taller, motivando la transmisión del

conocimiento de su oficio. 

Luego de su  testamento  continuaba aumentado sus propiedades.  El  25  de

septiembre de 1849 solicitó al ayuntamiento trinitario unos solares en la calle

Real del poblado de Casilda. Los terrenos lindaban “pr. el Norte con las cercas

del potrero de Dn. Joaquín Soler, por el oeste con Dn. Carlos Colton y por el Sur

con Dn. Manuel de Lara y Felipe Vienñia y la corporacion acordó: que se le

merceden”.33 

El 17 de febrero de 1851 el regidor alférez real Justo Germán Cantero expresó

en el cabildo que José Giroud “esta pronto a conducir el agua a esta citada

siempre qe. se le de la suma de ocho mil pesos los cuales garantiza este con

los bienes qe. posee, y la corporacion comisionen al Caballo. Regidor D Jose

Pio Fernandez de Leon pa. qe. se ponga de acuerdo con dicho Giroud acerca

del ofrecimto. y qe. hace y qe. por escrito formalice su proposición siempre qe.

insista en […] un obra tan importante y necesaria”.34 

En el propio año continuaba trabajando como relojero. El 11 de agosto 

Se leyó una petición de D. Antonio Herr encargado del cuidado del relox
público pretendiendo se le separe del contrato que tiene celebrado por

33 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad. Tomo 1849-1850. 25 de 
septiembre de 1849.
34 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad. Tomo 1851-1852. 17 de 
febrero de 1851. 
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tener que ausentarse y estar conforme D. José Giraud en los propios
términos que el esponente y sus Srias. acordaron: que con certificación
del acuerdo en que fue celebrado su compromiso con espresion de su
termino y condiciones y la de este Cabildo o, por esta instancia á la
Junta  Municipal  para  que  con  arreglo  á  todo,  se  sirva  resolver  lo
conveniente participando sus resultas.35

El 21 de junio de 1852 acudió ante el notario Manuel N. Aparicio para hacer

una  aclaratoria.  Resulta  que  en  su  testamento  de  1849  se  escribió

incorrectamente  el  nombre  de  uno  de  sus  hijos,  se  puso  Luis  cuando  en

realidad era Joaquín José.36 La fecha de la aclaratoria fue asentada como nota

marginal  de  su  testamento,  lo  cual  algunos investigadores han interpretado

como su fecha de muerte. 

Sin embargo, no fue así, en 1853 Giroud recibió un importante encargo de tres

campanas por parte  del  Ayuntamiento de Trinidad.  Las piezas tenían como

destino la torre del Convento de San Francisco, pues dos de las cuatro que

tenía estaban rotas y ya se escuchaba el reclamo popular. “Las campanas del

Convento  son,  para  los  trinitarios,  como  una  tradición,  ya  suenen  tristes  o

alegres,  porque,  esas  lenguas  de  bronce  han  hablado  al  alma  de  varias

generaciones,  cantando  sus  alegrías,  o  con  notas  plañideras,  llorando  sus

duelos”.37

Por suscripción popular, a virtud de acuerdo del Ayuntamiento, bajo la
Presidencia  del  Gobernador  Don  Baltazar  Ortíz,  en  17  de  octubre,
haciéndose  constar,  en  dicho  acuerdo  […]  “no  podía  que  llamar  la
atención  del  Consistorio  para  que  se  acordase  el  modo  de  buscar
medios con que llenar esta necesidad que la piedad cristiana y el estado
de ilustración del país exigían imperiosamente y los señores Capitulares,
participando de los  sentimientos  emitidos  por  su  Señoría,  resolvieron
nombrar una comisión compuesta de los señores Regidores Don José
Ignacio de Zayas, Don Camilo Marín y Don José María Fornias para que,
uniéndose  con  el  cura  y  vicario  del  mencionado  templo,  procedan  a
formar una suscripción con el fin indicado. […] Las campanas fueron
construidas en 1853 por el Sr. José Giroud, con un valor de setecientos
cincuenta  y siete pesos mediante la  ayuda prestada por  los vecinos,
entre ellos,  el  fundidor  que donó el  costo de la  mano de obra de la
campana pequeña.38

35 AHMT. Actas capitulares del ayuntamiento de Trinidad. Tomo 1851-1852. 11 de 
agosto de 1851.
36 Véase: AHMT. Protocolo notarial de Manuel N. Aparicio, Tomo 1852, folio 403v. 
21 de junio de 1852.
37Marín Villafuerte, Francisco. Historia de Trinidad. Jesús Montero, Editor, La 
Habana, 1945. p. 131.
38Ídem. 
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En el  costado norte de la torre del  Convento se encuentra la campana “La

Santísima Trinidad”. Esta pieza es la de mayores dimensiones con un ancho de

1.30m  y  de  altura  1.33m.  “Pesa  dos  mil  cuatrocientos  cuarenta  y  una

libra”.39Tienen  seis  asas,  presenta  en  el  tercio  el  siguiente  texto:  “LA

SANTISIMA  TRINIDAD”.  En  el  medio  pie  tiene  otro  que  dice:  “POR

SUSCRIPCION PROMOVIDA POR EL M. Y. A. [Muy ilustre ayuntamiento]”. El

último escrito es “HECHA EN TRINIDAD DE CUBA. FUNDICION DE DN JOSE

GIROUD AÑO DE 1853”. En el medio pie tiene dos líneas realizadas con bolas

y en el centro otras líneas curvas que forman una hermosa composición. La

pieza tiene varias cuarteaduras, conserva su badajo. (ILUS. 9)

La segunda campana se llama “NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN,

como recuerdo de la primitiva Iglesia que estaba dedicada, en el lugar donde

se erigió el Convento, a Nuestra Señora de la CONSOLACIÓN DE UTRERA”.40

Está situada en la parte este de la torre, hacia la plaza Mayor de la ciudad.

Tiene  seis  asas,  1.8m  de  ancho,  1.4m  de  altura  y  pesa  “mil  quinientas

cincuenta  libras”.41 Presenta  los  siguientes  textos:  “NUESTRA  SRA  DE

CONSOLACION” en el tercio; “POR SUSCRIPCION PROMOVIDA POR EL M.

Y.  A.”  en  el  medio  pie  y  por  último  “HECHA  EN  TRINIDAD  DE  CUBA

FUNDICION DE DN JOSE GIROUD AÑO DE 1853”. Conserva su badajo. En el

medio pie tiene igual decoración que la anterior. (ILUS. 10)

La última campana realizada para el Convento y que es la menor de las tres no

tiene nombre. Posee dos asas y está emplazada en la parte sur de la torre.

Tiene un ancho de 72,7cm y una altura de 69,1cm. En el medio pie se puede

leer:  FABRICA  D  DN JOSE  GIROUD  TRINIDAD  1853.  No  posee  badajo,

presenta dos faltantes de consideración y varias grietas, lo que la imposibilita

de funcionar. (ILUS. 11)

“Desde el día 8 de marzo de 1854 vibran las campanas del exconvento de San

Francisco  de  Asís.  Después  de  la  bendición  de  las  campanas  y  de  un

prolongado repique,  se echaron a volar desde lo alto del  campanario,  unas

décimas impresas, muy pobres en el orden literario, de autor desconocido, que

fueron repetidas por el pueblo”.42

39Ibíd., p. 132.
40Ídem.
41Ídem.
42Ibíd., p. 131. 
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En 1853 realizó una campana para Nicolás Brunet, uno de los hombres más

ricos de la ciudad. La campana se encuentra en la torre de la Iglesia Parroquial

Mayor de la ciudad de Sancti Spíritus. La pieza tiene un ancho de 94cm y un

alto  de  83.  Presenta  el  texto:  DEL  ESCMO  SR  DN  NICOLAS  BRUNET  *

INGENIO ANDREITA. […] JOSE GIROUD TRINIDAD 1853. 

También de 1853 es una campana que se encuentra en la espadaña de la

iglesia  parroquial  Cristo  Rey,  en  el  barrio  de  Tulipán  en  la  ciudad  de

Cienfuegos. La pieza fue realizada para el ingenio azucarero San Facundo43,

ubicado  en  el  Valle  de  los  Ingenios.  Tiene  seis  asas  y  posee  los  textos:

YNGENIO DE SN FACUNDO DE LOS SRES […]. Tiene otro texto inferior que

dice: HECHA EN TRINIDAD DE CUBA POR JOSE GIROUD AÑO DE 1853. No

fue posible el acceso a la campana por no existir condiciones adecuadas para

ello, imposibilitando realizar las mediciones de la misma y la lectura del texto

completamente. Se encuentra en funcionamiento. (ILUS. 12)

Hasta el momento se desconoce la fecha de muerte de José Giroud, relojero,

mecánico,  herrero  y  fundidor  de  amplio  trabajo,  conservado  sobre  todo  en

Trinidad. Realizó encargos para algunos de los hacendados más importantes

de  la  ciudad  como:  Juan  Guillermo  Bequer,  Pedro  Iznaga,  Justo  Germán

Cantero o Nicolás Brunet. Sus campanas son testimonio de su trabajo como

fundidor  al  menos  por  23  años,  tiempo  en  que  tuvo  que  convivir  con  la

competencia.  Fabricó  campanas  de  dos,  cuatro  y  seis  asas,  incluyendo

ejemplares de gran tamaño para ingenios azucareros. Sus trabajos denotan

además su vocación artística, reflejado en la terminación de sus piezas y en los

hermosos  detalles  decorativos  que  aparecen  en  las  mismas.  Transmitió  y

enseñó  su  oficio.  Sin  dudas,  fue  uno  de  los  más  importantes  herreros  y

fundidores de Cuba en el siglo XIX. 

43 El  ingenio  también tuvo  los  nombres de  San José  de Abajo o  Abajo.  Estaba
ubicado en el Valle de los Ingenios. 
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Ilustraciones

ILUS. 1 Campana de 1830, ubicada en la torre del antiguo convento de San

Francisco, Trinidad.
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ILUS. 2 Campana fundida 1832, iglesia parroquial de San Francisco de Paula,

Trinidad.
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ILUS. 3 Campana realizada en 1835,  momentáneamente  en la  plaza de la

catedral de La Habana por trabajos en la torre. Fotografía tomada en el 2018.
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ILUS. 4 Casa de José Giroud en Alameda 69, lugar donde estuvo su taller de

herrería y fundición. 

ILUS. 5 Nota en el  periódico  El Correo de Trinidad,  miércoles 5 de julio de

1837. Archivo Histórico Municipal de Trinidad.
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ILUS.  6  Campana  del  ingenio  azucarero  Buena  Vista fundida  en  1846,

actualmente en el antiguo ingenio Manaca Iznaga.
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ILUS. 7 Grabado del ingenio  Buena Vista,  realizado por el  francés Eduardo

Laplante para el libro Los ingenios, 1857.

ILUS.  8  Copia  del  plano  del  ingenio  Buena  Vista realizado  por  Francisco

Lavallée en 1830.
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ILUS. 9 Campana La Santísima Trinidad, antiguo convento de San Francisco. 

 Página 22



ILUS. 10 Campana  Nuestra Señora de la Consolación,  antiguo convento de

San Francisco. 
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ILUS. 11 Campana pequeña realizada por Giroud en 1853 para el convento de

San Francisco. 
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ILUS. 12 Campana fundida en 1853 para el ingenio San Facundo, actualmente 

en la iglesia Cristo Rey del barrio de Tulipán, ciudad de Cienfuegos. 
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