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< SECCION EDITORIAL> 

LA CONQUISTA DE HONDURAS 

(Cominúa) 

LOS TESTIGOS NOMINADOS DIJERON 

"Después de lo susodicho en la dicha villa de Comayagua a 
diez y siete días del mes de agooto de dicllo año (1548) ante el 
dicho señor Gomalo Carbajal Alcalde y en presencia de mi el 
dicho escribano pareció Juan Oeb.oa ~ecino de esta dicha villa en 
nombre de dicho Alonso de Funes e por virtud del poder que del 
tiene que es el infrascrito atrás contenido y en el dicho nombre 
presentó por testigo al Capitán Alonso de Cáceres vecino ·de esta 
dicha villa .... 

CACERES DECLARO: 

"i. - a. la primera pregunta dixo gue conoce al dicho Alonso 
de Fun.es de diez años a est,a, parte poéo ma.3 o menes tiempo. 

ii. - a la segunda pregunta dixo que sabe que él dicho Alonso 
de Funes vino a esta gobernación al tiempo que dicho tiene en la 
pregunta antes· desta que se halló en Ja conquista del pueblo y 
peñol contenido en esta pregunta que es~ términos de la ciudad 
·de Grcteias a Dios. 

iii.-a Ja tercera pregunta dixo que lo que sabe de esta pre
gunta es que el dicho Alonso de Funes anduvo en compañía deste 
t.estigo desde el tiempo que dicho tiene en la primera pregunta a 
esta parte ansi en la C-OnQUista de W8 Urminos de la ciuiad de 
Gracias a Dios e de8t.a vüla de C<mUJ:yagu.a.e Valle.de TJl,a:ncko e 
que sabe que mediante el tiempo que duró la dicha guerra hizo 
ló que por parte de su gobernador e capitán le era mandado como 
-buen conquistador e que esto ~be porque este testigo era el mis· 
pio Capitá.Jl". 
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República de Hondnras-Amhie& Central 

EL ESCRIBANO MARTIN BELTRAN, DECLARO: 

"v.-a la quinta pregunta dixo que lo que sabe de esta pre
gunta es que este testigo llegó a esta dicha villa ahora nueue 
a1ios antes desto abra de seis meses se había poblado esta mlla y 
hecho el repartimiento della y al tiempo que desta dicha villa 
vino vio muy pobre al dicho Alonso de Funes e sin servicio de 
indios ningunos ni en aquel tiempo jamás se lo vio porque si lo 
tuviera est.e testigo lo supiera a causa de posar juntos a casa del 
dicho Alonso de Funes y que ansi mismo sabe que el dicho Alon
so de Funes no se sirve en esta dicha villa del dicho pueblo de 
Guabuquí ( Guarabuquí) porque si dellos se sirviese est.e testigo 
lo sabría a causa de tener con el mucha conversación e que la 
causa según .el dicho Alonso de Funes le ha dicho es por ser muy 
lejos desta dieha villa e la jente del muy poca". 

EL TESTIGO FRANCISCO DE CUELLAR, DECLARO: 

"i. - a la primera pregunta dixo que conoce al dicho alonso 
de funes en las conquist,as dest,a gobernuión· aJJra nueve o diez • a1W$ poco mas o menos. 

ü.-a la segunda pregunta dixo que lo que sabe desta pre
gunta es que abra el tiempo que dicho tiene en la pregunta antes 
dest.a que este testigo e.stando el capitán alAmso de cace-res con 
cierta gent,e asentado real so&re el peñ.ol de ojuera ?)'Ú) lkgar al 
dicho a/miso de funes allí el <fual se allo aUi en la toma del dicho 
peñol que se dw al dicho ca:pitan y despues lo i-W en la guerra de 
l.os términos de la cihdad de gracias a dws en compañia del, di,ch<> 
capitan e que esto sabe por se aver hallado este testigo en todo 
ello. 

iii.- a la tercera pregunt.a dixo que sabe que despues de a11er 
conquistad-O U>s Urminos de la cihdad de gracia8 a dio3 el dicho 
ca:pitan uino a oonquistar ros Urminos desta dicha villa e des
pues de oonqu'istadas e 'J)Oblada e.sta dicha villa !.e vio yr al des
culjrimi.enw dél valle de ulancho en todo lo cual este t.estigo no 
-le vio ooxar de hacer lo por el gobernador e capitan le era man
dado como hombre celoso del servicio de dios nuestro señor e de 
su magestad e que esto sabe por se aber hallado este testigo en 
todo ello. 

"v.-a la quinta pregunta dixo que sabe que en todo el tiem
po que el dicho almtso de funes residio en esta .villa en el tiemrx> 
de la etmqu'ista e de8pues de htcho d repartimiento w !.e sirvie~ 
rdn vnd.ios enesta villa e que después a<klant.e yendo al dwko 
Mscubrimiento del valle de ula'Ylcho salio de paz el pueblo de 
guarabuquí y el dwh<> ea:pitan se lo entreg6 al dwho akmso de 
funes por una Miula que mostro de d<m pedro de alvarado al 
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Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales 

cual dicho pueblo el dicho alonso de funes nunca se ha servido 
eJleSl;a villa como acostumbran los demas que tienen yndios de 
eneomienda e que la causa de esto es por ser veinte leguas poco 
más o menos desta villa e que est.o sabe porque a todo ello est.e 
testigo se bailo presente". 

EL CAUDILLISMO A.l-iARQUICO 

1526. - Estamos en las postrimerías del Gobierno de Hemau
do de Saavedra. Los españoles de Nicaragua atacan a Jos caste
llanos de Honduras. Los indios están exasperad~ por los malos 
tratamientos, pues además de henarlos como esclavos, la.a- incur· 
siones piráticas procedentes de Cuba continúan llevando indios 
de las Gua:najas; por lo que adoptan el recurso supremo de no 
trabajar para que los espa:Aoles n~ resistan el hambre y se retiren. 
Los indios caen sobre Puerto Cáballos, derrotan y matan a casi 
tod~ los españoles. El ataque anterior n~ era. un heeho aislado. 
Ciento eineuenta caciques de todas partes se habían puest.o de 
aeuetdo para acabar con los espai'ioles de Olaneho, atacaron va
lient.emento a Benito Hurtado, matando a quince europeos y 20 
caballos. Allí pereció Juan de Grijalva. · Eo esto; llega ·Diego 
L6pe-L de Salcedo, el 26 de octubre de 1526. · a Trujillo, cmúeu· 
cha gente, babia gast.ado easi toda su hacienda, venía muy eom
prometido, porque tomó prestadas muchas sumas de dinero, pen
sando hater lm pingüe negocio en Ja gobernaeión de Honduras; 
por lo que, como dice el Obispo Pedraza, "toin6 por remedio.para 
pagar sus deudas el destruir totalmente Ja tierra saeamJo a bar
cadas IGS indios de los pueblos y enviándolós en los navíos a ven
der como esclavos", para con el producto pagar a sus acreedotes; 
y ''f uf tal el sacomano que dió a Ja tierra que totalmente la· 4es
truy6 hasta hoy, porque no tan soJamente con los indios que 
sacaba se menoacabó", sine que al ver los pócos que quedaban 
"llevar a sus padres y maridos, hijos, hermanos y parientes ata
das con cordeles y con cadenas", meterlos en los navíos -y ven
derlos a los que venían a comprarlos, ''huyeron por las sierras, 
desamparando los pueblos, y como no tenían en ,las sierras mán· 
tenimiento aJguno, pues no sembraban y andaban fuera de sus 
propios lugares, morfanse de hambre, de manera que de pueblo 
de mil y dos mil casas ilo quedó _indio ni india ninguna, grande 
ni chico". Los indios, desde Ja costa A tlántiea basta Coma yagua, 
estaban exasperados y dispuestos a sublevarse a la menor coyun
tura, clice Milla. 

Este tirano fué"el inventor del tormento para fos indios, que 
describe Pedraza, consistía: ''en sacar muchos de eilos de sus 
pueblos y llevarlos encadenados y atados con cordeles. eón cargas 
muy excesivas así de hierro como de otras cosas; queriendo ir por 
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República de Bonduraa-America Central 

tierra a la provincia de Nicaragua, porque Je habían informado 
que había mucho oro, en Ja cual jornada se murieron gran multi
tud de indios por las excesivas eargas y malos trat.amientos, tali
to qua si alguno enfermaba- yendo at.ado en la dicha cadena-, 
que no podía llevar carga, el verdugo que a !>U cargo los Uevaba, 
por no desatar la cadena para sacarlo-si estaba en medio de 
eJJa-para que los otros indios no se le fuesen, le cortaba la ca· 
beza y pasaba de largo, y a esta causa muchos de tos indios que 
asf iban trabajaron de romper las cadenas con las manos y con 
ciertas mañas que hacían, y los cordeles con los dientes, y así, 
huyeron casi todos y dejaron )as cargas ... "; entonces el Gober· 
nador lós persiguió, "alanceáronlos a todos, que con- pasar de máS 
de dos mil, a ninguno dejaron vivo, y así se acabó de vendimiar 
.y menoscabar toda la tierra, lo cual yo hallé por información 
bastante ante escribano auténtico, como protector y defensor de 
los indios". :Este salvaje español era natural de Alcántara y 
murió en llegando .a TrujilJo de la expedición a Nicaragua. Estos 
indios que emigraron huyendo de este enfermo de fiebre de oro, 
fueron a poblar la inmensa región de Tagu.zgalpa (La Mosqui
tia); por consiguiente, es nuestra indiada rebelde, es el hondure
ño autóctono el que vive en esa región. La M08quitia, nuestra 
reserva naciona1, es totalmente hondureña, por raza y por de
recho. 

López de Salcedo es reducido a prisión por Pedrarias, en pa
go de su libertad admite eomo limites entre Honduras y Nicara
gua, desde el Golfo de Fonseca hasta P?.U'rl-0 Cab<JJ.Ws. 

Choques entre Pedrarias y López de Saleedo, luchas infruc
tuosas sin más anhelo que la riqueza, son la careeterización del 
caudillismo anárquico. 

DESORDENES EJ.'{ HONDURAS 

Durante la ausencia de Salcedo había quedado como Gober
nador de Trujillo un sujeto bien intencionado, Francisco de C!s·. 
neros. Los colonos se amotinaron· y lo redujeron a prisión; Sal· 
cedo envió a Diego Méndez para que pacificara el país, al prin
cipio se aprestaron a obedecerlo, pero después, el Cabildo se 
sublevó y lo metieron preso, proclamando Gobernador a Vasco 
de Herrera (o Sancho Díaz de Herrera); quien cometió toda clase 
de crueldades con los indioo, herrando como 150 con el fierro 
real y con otros dos que él mandó. hacer. Los europeos vivían 
licenciosamente, haciendo de las suyas, y los indioo soportando 
semejantes abusos. Del Valle de Naco sacaron tantos que car
garon tres r.avíos. 

Cuando nosotros recordamos semejantes episodios, una ola 
de indignación nos sacudé, y la protesta salta a flor de labió, 
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Revista del Archivo y Biblioteca Nacionale!! 

contra semejantes abusos cometidos, violando expresas disposi
ciones proteetoras de los indios, emitidas por los monarcas espa
iioles. Maldecimos a femejantes fieras humanas, deseando que 
en Ia hu~anidad desaparezca para siempre, tan salvaje trato: el 
conquistador que asesina y destruye al nativo, que recoge y apro
vecha toda la riqueza sin importarle un pito la suerte de los 
pueblos conquistados. Anhelamos, en desagravio de nuestros 
explotados aborígenes, como inaplazable reparáción, la <'oloniza
ción de La Mosquitia y Ja incorporación del indio a Ja vida civi-

, }izada, no para explotarlo nosotros, sino para prepararlo para la 
lucha por la vida, para esa lucha que cada día se presenta con 
caracteres nuevos y más complicada. ¡Que los indius de Hondu
ras sean fe Ji ces, que nuestros aborígenes aparten luz, trabajo y 
energía, en un futuro próximo, son mis deseos! · 

(Continuará). 

< SECC:ION OE HISTORI .. > 

IEIOBIAL DIRIGIDO AL BEY POR LOS YECIKOS Y EL CABILDO DE LA YILLA 
DE TRUJILLO El HOIDORAS. A10 DE ifiZ8. (1) 

Para qutlas Provincias de Nicaragua, eiudad de León y de Gra
nada, Villa de Bruselas y Provincia de Guatemala con las 
demás de aquella formen toda una Gobernación. 

S. C. C. R. M. 

Los vezinos, justicia regimiento y capitanes desta villa de 
Trujíllo del Poniente que es en el golfo de las Higuerras puerto y 
cabo de Honduras que agora se llama et nuevo rreino de úxm sú
ditns vasallos y naturnles de Vra. rreal mag~tad besamos sus 
rreales manos e pies y le sµplicamos porque conviene al servicio 
de Dios nuestro Señor y de V.M. y porque és muy gran bien ge
neral destas partes que V.M. sea servido que sean las provincias 
de Nicaragua e cibdad de Leon y de Granada e villa de Bruselas 
e provincias de Guatímala juntamente con las demás desta villa 
todo de una gobernacíon y que no esté dividido lo uno d~ lo otro 
porque de lo estar dividido se han Recrecido los ~dalos e bo
llicios e muertes de onbres deslealtades que a V. M. se ha fecho 
en estas partes en gran daño de los naturales de la tierra por los 

(1). Arcbfvo:; Na.doll&les. seccMn OolonJ&l. C. C N~ 5019. Arehlvo General 
de Indtu. E. t"5 Cl. lu!orm&elones r Memorl&les tS29-15Q9. (Ooleccl6n Le<Sft 
Fernáode2). 
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República de Honduras-América Cenital 

capitanes Fernando ('ortés que a ella envió e por Franci.sco de las 
Casas y Pedro de Alvarado e Gil Gonzates Davila e Hernando 
Saavedra e Francisco Fernandez capitan de Pedrarlas Davila por 
los cuaJes escandalos y novedades y desacatos que entre los Es
pañoles han vido qúe avia los naturales de Ja tierra despoblaron 
sus pueblos y se yvan huyendo a Jos yernos, a las mas asperas 
montañas que podian donde hazian sus labranzas y donde venian 
a se poner en salto por los caminos para saltear y matar los Es
pañoles como los mataban viendo los dichos yndios los escandalos 
e muertes de onbres que entre los españoles y capitanes que avia 
en la tierra porque hasta agora que V.M. fue servido de enviar 
por gobernador deellas a Diego Lopez de Salzedo sobrino del Co
mendador mayor que poblo la isla Española el qual como onbre 
astuto y esperto y de mucha esperiencia llegado que fue en estas 
partes con su venida e buen proveimiento han cesado los dichos 
escandaJos y muertes en onbres y desasosiegos que entre los di .. 
chos capitanes avia avido y avía cada dia y asimesmo entre los 
señores naturales de Ja dicha tierra se hgn vuelto y vuelven vien
do el buen :ratamiento que les haze y manda hacer el dicho Diego 
Lopez de Salzedo a los dichos sefiores e naturales de la tierra a 
poblar sus pueblos e rreformarlos a sus asientos de donde rredun
da muy gran bien a la tierra e los naturales della ser yndustriados 
en las cosas de nuestra santa fe catolica. Y porque queremos 
que despues de aver visitado Ja tierra e naturales della: e aviendo 
apaziguado los escandalos que en ella han avido y se esperavan 
haber cada dia si V. M. no lo remediara como los rremedió con 
embiar por gobernador destas partes al dicho Diego Lopez de 
Salzed<> queremos despues que lo aya tenido todo quieto e pacífi
co y puesto en toda rrazon e sosiego se querra ir a su casa e ha
ziendas que en la isla Española y en la cibdad de Santo Domingo 
tiene y para lo poner por obra enbiará a pedir e suplicar a V.M. 
fuese servido de le dar licencia a V. M. suplicamos porque cum
ple al servido de Dios nuestro señor e de V. M. y es en gran bien 
de la tierra y naturales de1la que si el dicho Diego Lopez de Sal
zedo embiare a pedir la dicha licencia V.M. sea servido de no se 
la mandar dar sino que de premia le mande estar en la dicha tie
rra con el dicho cargo porque de otra manera viendo los naturales 
de ia tierra y provincias de ella las novedades de los capitanes ~ 
sados y viendo como cada día hay novedades en venir nuevos go
bernadores y capitanes a les mandar no qreran cosa de lo que les· 
dijéren y seria dar lugar a~ue la tierra nunca se acabase de poblar 
ni se conquistase ni se atraxese debajo del servicio de V. M. ny 
podrian ser industriados los naturales y señores de la tierra en las 
cosas de nuestra santa fe catolica. Antes suplicamos a V.M. sea 
servido con qualquíer eapitan o capitanes que salieren a conquis-
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tare pacificar la tierra e provincias della vayan a costa de V.M. 
clerigos con cada un capitan un clerigo para que celebre el culto 
divino e bapti?.e las qrlaturas que obiere de los naturales de la 
tierra y para que si en la dicha con quista peligraren algQnos Es• 
pañoles les den los santos sacramentos y todo esto cometa V. M. 
si dello es servido al dicho DiE'go Lopez de Salzedo para que lo 
provea de manera ·que en ello no haya descuido. E asimismo 
para que provea las yglesias de clericos y sacristanes e hornamen
tos para que el eulto divino se celebre e las Y glesias sean servidas 
porque los oficiales de V. M. ponen adicion en especial el theso
rero Rodrigo del Castillo diiiendo que no han de dar salario a los 
clerieos sin yndios y que no han de tener sacristanes las diehas 
yglesias y porque el deseo de V. M. es santo e bueno e manda 
que sobre todo se cumpla esto y no se haze le hazemos sabidor 
dello y porque Garci López de Cabrera e Franci~ de Licauz van 
por procuradores desta dicha villa e nuevo rreyno de Leon y lle· 
van las rrelaciones e ynstrucciones e provancas que convienen se 
11~-ar al servicio de Dios nuestro señor e de V. M. e bien general 
de la tierra y para que V. M. sea informado de lo que conviene a 
su rreal servicio proveer en ello. A V. M. suplicaIOOS sea servido 
de les mandar dar a los dichos procuradores entera qredito en 
todo lo que de nuestra parte pidieren y suplicaren a V.M. para 
que noshaga mercedes nos dé libertades e francrnezas como lo han 
gooado y gozaren los vecinos de la isla Española. Y porque qre-. 
mos que c!omo a sus sud di tos e vasallos y naturales nos hara V. 
M. las mercedes y concederá. todas las demas que de nuestra ~ • te le pidieren e suplicaren los dichos nUEStros procuradores en 
nombre de esta dicha villa e nuevo rreyno de LEon no alargamos 
mas. Nuestro señor prospere y aumente la·muy catoliea cesaria 
rreal magestad de V.M. con acrecentamiento de muchos ·mas 
rreinos y señoríos e ymperios con que V. M. sirva a Dios nues
tro sefior y ensalse su santa fe catolica y a todos nos haga merce· 
des .asi como por la sacra cesarea rreal magestad de V.M. es d~ 
seado desta vilia de Trugillo del poniente desde puerto y cabo de 
Honduras que agora se llama el nuevo rreyno de-. Leon a quinze 
dias del mes de enero de mil quinientos veinte y ocho afios. Do 
quedamos como súbditos y vasallos de V. M. debaxo de su rreal 
servicio para hacer todo aquello que nos fuere de su rreal nombre 
mandado. 

Qúe sus rreales manos y pies besemos. 
(Siguen las firmas). (1) 

De la REVISTA DE LOS ARCHIVOS NACioNALES DE COSTA RICA. 

m. Falt..n es~ firmas en la ooplr. del or!Jrkial hech& en el Al'l!hlvo de lncllu 
de SeTl.lla en 1885. 
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REFLEXIONES SOBRE 
LAS LEYES DE INDIAS Por 

Nieeto Alcalá Zamora 

f Concluye) 

Propónense el proselitismo pero conforme a derecho; autoriza· 
rán para la colonización la conquista y como medio la guerra, pero 
conforme a derecho; tendrán que nombrar funcionarios, cercanos 
a la tentación de omnipotencia, pero sujetos minuciosamente en 
el deslinde y la sanción de sus facultades conforme a derecho; <>r· 
galiizarán un tráfico gigantesco de rique-as fantásticas y efectivas 
con los caracteres de convoy tan incensante como sus peligros 
bélicos, pero ello, a su vez, -conforme a Derecho. Así lo más in· 
coercible, sea religioso, guenero, autoritario o material, encauza· 
do, modelado, previsto, protegido y refrenado siempre por el 
derecho . • por el de su tiempo, naturalmente. Pero a esta ob· 
servaci6n cabe eontestar que sobre ser ello inevitable, ya era 
progre» enorme concebir y formar un imperio jurídicamente, y 
ese capital progreso, por estar en la intima y originaria raiz del 
pensamiento creador, va a motivar y explicar los otros progresos 
episódicos y parciales. Esa es la singularidad más sorprendente 
y quizá la más meritoria; la de un criterio jurídico e0iistante que 
almea, rtlaciona y traba todos los elementos y valores, según una 
jerarquia de rangos espirituales, modelada por un criterio jufis. 
diécional. Ante esa consideración, el símbolo del imperio espa
ñol, más aun que en las naves de los descubrimientos y en las 
espadas de tos conquistadores, está en la toga austera del oidor, 
en el estrado de la audiencia, llevada allí con premura, sostenida 
con una preeminencia que admira y sorprende. 

La concepeión del poder sobre el imperio colonial, y de éste, 
como una dominación jurídica, fué, ante todo y sobre todo, la 
obra secular e impersonal del Consejo. Unieamente 1a perilla· 
nencia y la primaeía de la institución explican la fijeza del crite
rio, la constancia del rumbo, el predominio de los métodos 
juridieos y la sistematización total de la obra. En Ja mutua 
correlación de la causa a efecto, así como esa omnipotencia efee. 
tiva del Consejo determinó la inspiración juridiea en los medios 
de gobierno, esta idea, abriéndose paso en el espíritu de los reyes, 
constituyendo, al cabo, una tradición contra la cual no pudieron 
reaccionar, quitó a la dominación en Jas Indias el carácter de em· 
presa política, confiada a monarcas y validos, para comprenderla 
como asunto de legislación y gobierno sometido principalmente a 
la meditación de un estudio técnico. De ese modo, no por on 
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capricho inconsciente, pero sí por una reflexión, cuya trascendencia 
superaba al propósito, dióse en aquellos siglos, y sobre ~tas ma-
terias, la difícil, preconizada y necesaria combinación de lo polí
tico. de lo voluntario, de lo mudable, con lo técnico, lo juridico
lo permanente, es decir, que Poder monárquico y Consejo llega, 
ron a compenetrarse, como dentro de las instituciones modernas 
se suele desear y recomendar se e<>mpenetren la democracia y la 
efica<'.ia. Quizá era más difícil en aquellos tiempos y con las insti
tuciones de los mismos, porque contra la ilusión, o la leyenda, de 
la constancia tradicionalista en el gob?erno absoluto, es lo cierto 
que nada supera al poder personal en los in.convenientes de lo 
inestable. Expeditivo por su esencia, omnímodo por su defini
ción, voluble por sus inclinaciones, llega a ser contradictorio en 
la resultant.e de sus facilidades, y ya remueva, o ya restan.re. 
nadie le aventaja en la rapidez y, al Ca.bo, en el estrago que la 
ausencia de obstáculos le permite. Si para convencerse de e!lo 
no bastará, por olvidada, la experiencia pretérita, serian suficien· 
tes los experimentos modernos, todas las formas de remoumien
to, en que una· ideología dúctil· o envanecida, procura, o er~ 
ofrecer, como novedad, la vejez antiquísima de los poderes abso
lutos o personales. Una democracia, con todos sus poderes reno
vables y renovados, de corta .duración, aun en los más estables, 
resulta, ¡ncomparablement.e, de mayor continuidad y Casi, en el 
fondo, más conservadora mientras con más pureza se practique, 
porque,•acentuando, én proximidad y en fidelidad, la represen
tación naciqnal, refleja el difícil, pausado y relativo movimiento 
de la masa social, cuyas osciláciones, por bruscas y tornadizas que 
parezcan, son parciales y de superficie en una S9Ciedad duefia de 
sus destinos. Precisamente por el contraste entre el sistema po
lítico de entonces y el sist.ema constitucional de nuestros tiempos. 
la continuidad del crit.erio es más sorprendente y admirable en la 
legislaci6n de Indi~, y la consecución de ese designio en época 
tan dilatada, con ambientes cortesanos tan cambiados, desde la 
hegemonía a la decadencia, desde lo austero a lo frívolo, sólo se 
explica por el influjo del Consejo, mooelador, con indeleble sello, 
de t.oda aquella legislación. 

LoS aciertos y los-yerros, el propóSito y la frustración de las 
leyes d.e Indias, se explican por los aciertos adivinadores y los 
obstáculos invencibles, que en el mundo moral tiene la visión a 
distancia; y allí fué siempre distante, en espacio que no podía 
abarcar, y en lejanía de tiempo, que quiso ir modelando. El es
píritu, la formaeión y los rasgos característicos de esas ley_es, son 
inseparables del fenómeno explicativo .y curioso, dado por la m<r 
. narquía española, señora, durante más de tres siglos, de Wl · im
perio, en que clava su bandera, difunde su espiritu y jamás pone 
la planta. Generosidades de rectitud, exageraciones de descon· 
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fianza, avances de ideal, no contrastado suficientemente con los 
hechos, quizá, por lo mismo, de más amplio vuelo, se explican por 
la exaltación obsesionante que debió causar Ja idea, nimbada e 
imprecisa, de la magnitud del territorio a dominar y Ja grandeza 
del destino a cumplir. Para las realidades más próximas y me
dianas la visión resultaba imposible; para las más remotas e in
gentes existió esa visión profética que suele acompañar a la vo
luntad euando, alejándose de lo cercano, piensa en el más allá; 
ese don que inspira la rectitud o el acierto de testadores vulgares, 
o de fundaciones cuyo impulso bienhechor naee, a veces, en almas 
que parecieron seeas y que fueron prooaica5. Para un mundo 
m~ cercano, la legislación habría sido menos noble y más obser
vada, de mayor eficacia y de inferior elevación. 

El juicio contemporáneo sobre este monumento legislativo, 
cuando no sigue con tendenciosa pereza el rastro de un elogio 
hiperbólico, ha de ser, injustamente, severo, por dos consideracio
nes inexactas, pero cuyo prejuicio no es fácil desvanecer. Ambos 
obstáculos para una visión serena, derívanse del transcurso del 
tiempo, de la lejanfa, a que nos encontramos del cuerpo legal a 
examinar. Por ello perdida ha tiempo la vigencia de Jos precep
tos, examinados como un hecho histórico, importa tanto o más, a 
veces, que el acierto de las soluciones, la realidad de su cumpli
miento, y así, el texto, con frecuencia admirable, queda oscureei
do o manchado por la frecuencia, también, de sus v\9laciones
Sin embargo, la distinción entre precepto y cumplimiento, entre 
deseo y re!ftlltado, es ineludible para un juicio sereno, y la inefi
cacia o.Ja inobservancia, frecuente o repetida, de las disposiciones 
sobre no empañar el mérito de éstas, se explica perfectamente. 
Al imp@rio colonial fueron muchos impulsos de aventura., bastan
tes buscadores de ínsulas, no pocos galeotes y malandrines. que 
engafiaron para obtener Ja licencia, o aun lograron arribar sin 
ella, y la malicia codiciosa de cada uno y el albedrío desenvuelto 
de todos, resultaban con frecuencia más poderosos, en la realidad 
de cada hecho y en el conjunto de un estado social que el recto 
propósito de la ley, acompañado por la majestad imponente, pero 
impot.ente, del Poder público. Con todo, -la eman.ación de ideal 
más sereno, constante, en el ansia de justicia que llegó a las In
dias. es la que fluye del texto, ya histórico y archivado, de esos 
preceptos. 

Desde otro punto de vista. producida ha más de un siglo, y 
consumada antes de empezar el actual, la pérdida de aquel in· 
menso imperio, es difícil sustraerse a un juicio pesimista, que-con
dene el sistema legislativo, como ineficaz para Ja conservación· 
Sin embargo, esta apreciaclón sumaria y expedita, .es también 
equivocada. Hacia Ja pérdida, es decir, hacia la -emancipación' 
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caminan en la gran órbita del proceso histórico, con unas u otras 
modalidades, t.odos los imperios colonizadores que el mundo ha co
nocido. Si algunos procesos de tal índole los hemos visto detenidos, 
.atenuados, suavizados en un ambiente de distinta civilización, 
ello ha sido, ad~más, el resultado de experiencias, .que apren
dieron dolorosamente en la nuestra y en la suya. Si vemos for
marse, subsistir pujantes, espléndidos, dilatados, otros sistemas 
parecidos y distintos, sobre no conocer la fase postrera de su evo
lución final, es que se han ido informando, precisamente, por la 
experiencia también, con una ideología más cauta, por ello menos 
soñadora, quizá, por lo mismo, menos idealista y generosa. En 
todo caso, la legislación de Indias tendió a crear más que a con
servar, a dar vida más que a retener, y con toda la ponderada 
riqueza de los galeones, las naves más pobres que hicieron la ruta 
en sentido inverso, llevaron sangre, carne, espíritu, ideal y amor 
desde España. La mudanza de rumbo, el derrotero hacia otra 
etapa de emancipación gradual, de libertad progresiva, no podía 
ser Ja obra y la preocupación, porque no eran la necesidad, de los 
siglos XVI y XVII, en que la Compilación se prepara y forma. 
Omitir ese cuidado fué la inercia o la incomprensión del siglo pos
terior, o también el fallo inexorable que, en el caminar de Ja vida, 
impone a los pueblos la fatalidad y, con ella, la justicia de la His
toria. Pero, repito, que fué crear, no conservar, la misión de las 

, leyes de gue he venido hablando y, en tal sentido, por el impulso 
que las guía, por el ideal que las alienta, no puede babi~ .de 
una frustración definitiva y total. No se propusieroa extinguir 
diversidad de razas y sí crear unidad de cultura, y en eso preva~ 
lecieron y triunfa.ron al fin, porque cuando se deshizo un imperio, 
subsistió, indestructible en sus vínculos, una civilización. 

NOTICIA HISTORICA DB LAS llHAS DE HONDURAS 

Por ANTONIO R. VALLEJO. 

(TRABAJO INEDITO) 
(Concluye) 

Dejarásele a este libro margen competente para anotar par
tidas, expresando los que concUrrieren, al tiempo debido en la 
siguiente forma. 

En tantos de tal mes, ocurrió fulano con Ja contra guía co
rrespondiente a esta partida; con lo que se declara haber cumpli
do, y quedar el fiador libertado, lo cual se rubrica por la justicia. 

"El que no ocurre se anotará de esta manera: En tantos de 
tal mes, se procedió contra fulano de tal (o su fiador por su de-
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íecto) como consta de las diligencias que se ejecutaron de que se 
díó cuenta al Superior Gobierno, en conformidad de lo mandado. 

En cuya forma lo executaran por convenir assí al servicio de 
S. M. seguro de los comercios y pública utilidad. Fecho en la 
Ciudad de Goathemda en siete de noviembre de 1744 años". 

En el mes de febrero del siguiente año "el Alcalde Mayor dé 
esta provincia Don Diego de Arroyave, mandó publicar en todos 
los minerales la disposición de que venimos ocupándonos, para 
que se le diera el debido cumplimiento. Desde esta época todos 
los mineros conducían o hacían conducir sus platas con la guía y 
torna guía correspondientes como veremoo adelante. 

En cumplimiento de la leY., el Alcalde Mayor de Tegucigalpa, 
Don Ildefonso Ignacio de Domezain, no pudiendo pasar personal
mente a practicar la 'Visita de las minas que se trabajaban en 
Santa Lucía, comisionó en 14 de Mayo de 1774, á Don Antonio 
Quezada, Juez Comisario del indicado mineral, para qu~, después 
de hacer saber a los dueños de minas Jo dispuesto por la Alcaldía 
Mayor, practicara, con arreglo a las reales Ordenanzas, el reco
nocimiento debido, para cuyo fin, debia ir acompañado de Vee
dores o Peritos, que en ciencia y conciencia informaran el estado 
en que encontraban las minas de este lugar. 

Quezada, después de requerir a los mineros, de nombrar los 
Veedores, y de recibirles el juramento de estilo, eomenzó su visita 
~l 28 de Mayo, por la mina que trabajaba el Regidot. Don Juan 
Ant.onio del mismo apellido pasando en seguida a la de Don Juan 
Antonio 11eña, y por último a las de Agustín Salgado y Leonardo 
Mejía. 

De esta visita resultó que las minas en explotación estaban 
conforme a Ordenanza, que se trabajaban con buen método y 
que a sus explotadores como el Real Erario, les producían cuan
tiosos rendimientos. (1) 

Otro tanto se hizo con las minas de Cedros, en 1763, pues el 
Alcalde Mayor Don Francisco Nicolás del Busto y Bustam.nnte, 
oomisionó a1 Capitán Don Manuel de la Pedrera, del partido de 
San Juán de Cantarranas, para que hiciera el reconocim.iento de 
las de las minas que ahi se trabajaban; acompañado de Veedores, 
cuya visita comenzó por la mina llamada "Pe-rla Naris", que per
tenecla a Don Fernando Esquivel, la que se encontró conforme a 
Ordenanza, y que sus vetas tenían como tres cuartas. Se pasó 
en seguida a las minas que trabajaba Don Manuel A.raya, Don 
Miguel de San Martín, Don Benito Balladares y Don José Anto
nio Zapata. 

(1) .-Los docomen tos no 11&.tn&n estu minas con sus oroplos nomJ .~, sino que 
llevan lo;i de sus explotadore::1. 
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Igual reconoeimiento se practicó en el mineral de Yuscarán. 
En 1744, y en los siguientes, se denunciaron las minas cuya 

nómina copiamos a continuación: 

''MINERAL DE POTRERILLOS 

Hermenejildo Godoy denuncia una mina en el Río Grande, a 
manera de tendero Abrii 9de1744. 

MINERAL DE SAN ANTONIO 

Gregorio Jíménez se encontró una mina donde está cituada la 
hermita de clicbo mineral, y por las casas de Manuel Moneada. 
Octubre 26 de 1744. 

Cristóbal Vega descubrió una mina en la Quebrada Arriba, 
que va para el portillo del Cerro Grande, al lado del Norte, mi
rando a la mina que trabajó el Alferez Don Carlos de Albarado. 
Enero 7-1744. 

Jerónimo Cruz, denuncia una mina de plata en el Cerro 
Grande, junto a la casa de Lorenza de Nava, en el cerrito de pie
dras del otro lado de la Quebradita. Junio 26-1751. 

MINERAL DE SAN JOSE DE YUSCARAN 

Protocolo de Registros y medidas de minas. 
Juan José Borjas, denuncia una mina que queda inmediata a 

Ja que tra'l>aja Cristóbal de Torres. Marzo 15 de 1746. 
Roque de Sierra denuncia una mina de plata cita #n la que

brada principa!, vecina a la de Cristóbal de Torres. Marzo 15 
de 1746. 

Cristóbal de Torres, denuncia una mina, situada en la qué
brada principal, contigua a la de Roque Cierra. Marzo 15-1746. 

Alejandro Navarro denuncia una mina en la quebrada prin
cipal, vecina a la que trabaja Roque Cierra. Marzo 21-1746. 

Jerónimo Sevilla denuncia una mina de oro que se halla al 
pie del cerro de la montaña, en la parte del Oriente inmediata a 
·una quebrada que corre hacia dicho rumbo, debajo de un ocotal. 
Junio 30-1746. 

Nicolás de Rivero, denuncia una mina que se haya a media 
legua de Yuscarán y en el cerro que ílaman "Guayavillas". Fe
brero 28 1747. 

Francisco Cardoso, denunció una mina distante una legua de 
Y uscarán, en e1 paraje nombrado las "GuayaviJJas" en una Joma, 
junto a la sabana, del otro lado de la quebrada. Esta mina es de 
oro. Julio 3-1747. 

Ni~olás Moneada, denuncia una mina, que se encuentra en 
la loma arriba que llaman de las Trojas junto a la montaña. Julio 
4 de 1747. 
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José Barahona denuncia una mina que se encuentra en 1a 
loma que llaman de las Trojas en la cima de ella, que corre de 
Oriente a Poniente. Julio 7 de 1747. 

Nicolás Moneada denuncia una mina que se haya en la cabe-
za de dos lomas, que bajan de la montaña para las "Guayavillas", 
corriendo de Oriente a Poniente, cerca de la que trabaja Jeróni
mo SeviJia. Julio 29, 1747. 

Don Tomás de Arbizú, denunció las minas llamadas "N ues
tra Señora de los Remedios" y San Rafael, sitas cerea de las ca~ 
sas e ingenios que posée el denunciante. Octubre 17, 1755. 

La medida de estas dos minas es como sigue: 

"En el mineral de San Joséhp de Yuscarán, en diez y siete 
día.s del mes de Octubre, de setecientos cincuenta y cinco años, 
yo, el precitado Alcalde Mayor con asistencia de los testigos, con 
quienes actúo y dos medidores nombrados, estando en las minas 
de Don Thomás de Arbizú, le requerí, dixese donde quería hacer 
esta cafixa, y porque rumbo quería fueran las medidas, a que 
respondió, que queria hacer su estaca donde mismo acabasen las 
pertenencias de don Pedro Ordóñez, que es una voca mina que 
hay a manera de taladro, sin rancho, que ha mucho tiempo lo la
bró Don Joséph Ortlónez, que es donde remata la división de las 
pertenencias de Ordóñez, que en la misma esquina, quiere que 
comiencen, y tomando de una punta Ja cuerda Juán Manuel He
rrera, y de la otra Cristobal Obispo, se tendió por la parte del 
Poniente que es lo superior del cerro, y bajando siguiendo al 
Oriente se midieron ocho cuerdas que componen dos pertenencias, 
con las que se llegó a un troncón negro, que hay del otro lado de 
una quebrada que hay a Ja mano derecha mirando al Oc:cidente, 
el cual queda por lindero, y tirando de allí, a la parte del Norte 
la cuerda, dando cabezada, llegó la medida á otro troncón negro, 
que está tras las casas de la morada de dicho Don Thomás, me
dia cuadra de distante que queda de lindero, siguiendo de allí la 
medida para la parte del Poniente, á lo superior del cerro, llega
ron las ocho cuerdas, á lindar, diez varas más del mojón que se
ñala la medida de Don Pedro Ordóñez, y siguiendo de él la 
medida, mirando de Norte a Sur, se llegaron con las cuerdas a la 
misma esquina de la boca del taladro donde se comenzó~ con lo 
que· coneluyeron las medidas, de las dos minas, que pidió dicho 
Don Thomás, se le midieron, nombrada la una que es la de arri
l>a, "San Rafael", y la otra que es la de abajo, "Nuestra Señora 
de los Remedios". En cuyo testimonio lo firmé con el dicho Don 
Thomás y Don Pedro Ordóñez, y los testigos de mi asistencia.
Don Vicente de Toledo y Rivero Tbomás de Arbizú-Pedro Or
dóñez- Lucas Romero-Juán de Laveá. 
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Anales ParrlamentaPios 
Asamblea Ordiuria dtl Estado 

dt Jo1d11ras. Aio de 1826 

(Véase el número anterior de esta revista, correspondiente al 
mes de octUbre de 1988, '[)á.ginas 191, 192 y 193). 

SECION 52 PRESIDENCIA DEL C. GOMEZ 
COMA.YAGUA JUUO 3 DE 1826 

Leida y aprobada el acta anterior se dio cuenta con una nota 
ministerial en que se. comunica el cupo de hombres y caballos 
que se han señalado a cada Estado. El C. Milla pidio que pa
sase a una Comicion. El C. Castejon dijo que siendo un provi
dencia de la Federación, no tenia más que darsele su cumplimien
to; y haviendose hecho varias reftecciones sobre el particular se 
acordó pasase a la Comícion de Guerra nombrandola al efecto en 
los ciudadanos Milla y Andrade. 

Se dio cuenta con ü.na nota del Concejo Representativo 
devolviendo la ley en que se da la forma para elecciones de Gefe 
y Vice-Gef e del Estado e.~presando.se en dicha nota que no podía 
obtener la sancion la expresada ley por tener un artículo en con
tradicción con la Constitucion del Estado y varios artículos con
fusos quetno seria faeil de cumplimiento y tomado en considera
cion lo expuesto se ouso a discucion y el C. Vigil pidió !>asase a la 
Comicion de puntos constitucionales y el C. Castejón dijo que 
estando ya sancionada la .ley por haverse pasado el tiempo pre
venido en el artículo 89 de la Constituci-On declarando en el mis
mo queda de hecho sancionada y que por tanto no era del cono
cimiento de la Asamblea reprovar o ratificar la ley. El ciudadano 
Vigil manifestó que el articulo 3<> de dicha ley estaba en opo.xicíon 
direeta con un articulo de la Constitución del Estado que pade
cían los demas artículos faltas que daban motivos a varias dudas 
para su ejecucion, y que por tanto pedía se pasase a la Comicion 
y no se declarase por sancionada por que teniendo enlase dicho 
articulo anti-constitucional con otros de la última ley, no podía 
ni el Consejo ni la Soberania en ningun tiempo aprobarlos. El C .. 
Lindo hizo presente que la ley que se opuciese al todo o algun 
articulo de la Constitucion no debia cumplirse: que debía consi
derarse como no escrita dicha ley, pero que estando dada la saq
cion por la misma Constitución no quedaba otro recurso a la 
Asamblea que declarar y esclarificar la oscuridad de algunos 
artículos según había expuesto el Consejo y el C .. VigiL 

Después de haber hecho algunos Diputados varias reflexfo
nes el C .. Vigil pidio Si e:.--taba el asunto suficientemente discutido 
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y declarado por bastante pidio que fuese la votacion nominal 
como se verifico y haviendose reclamado los \'Otos por este orden, 
fueron de opinion que quedaba sancionada por Ja ley los C. C. 
Presidente, Lindo, Castejon, Doblado, Andrade e Yrias, siendo 
de votos contrarios los C.C. Vijil y Milla y haviendoserec1amado 
nuebamente sí pasaba a la Comicion de puntos constitucionales 
para que abriese dictamen sobre el articulo que estaba en oposi
c1on con la Constituefon. Se acordó pasase a la Comicion sal
vando Sus votos Milla y Vigil. 

Se dio segunda lectura a una proposicion del C. Vigil sobre 
la aplieaeion de vagos a las minas y pidió se retirase. 

Se dio cuenta con Ja ley que volvio de la Comicion de Co
m1eion de estilo y fue aprovado su dictamen. 

Se dio cuenta con una representacion de la Municipalidad de 
Sensenti en que reclama los inconvenientes que se presentan para 
que exiSta el J usgado de 1 ~ Instancia en Gracias y ~e tuvo por de 
primera lectura. 

Se dio cuenta eon el dictamen de la Comicion de Legislacion 
a consequencia de la propOsicion del C. Vigil. Se señaló el 4 para 
su diseueion. Se levanto. Ja secion. 

J-uan Lindo 
D ... S. 

Franoo. Jou G<>mez 
D. Pdte. 

Pahlo Y~ 
D. S. 

SECION 53 PRESIDENCIA DEL C. GOMEZ 

COMA.YAGUA JUUO 5DE1826 

leida y aprovada el acta anterior se dio cuenta con una nota 
ministerial al Gobierno acompañando una representacion del 
Pueblo de Langue sobre el nombramiento de Cabesera de Parti
do al Pueblo de Goaseoran, Se mando pasar a la Comicion de 
Justicia. Se dió cuenta igualmente con una nota al Govierno en 
que acompaña la informacion mandada practicar para examinar 
el objeto con que se agolpó a las puertas de este edificio un gru
po de mujeres. Se mandó pasar a la Comicion respectiva. 

Se leyó el dictamen de la Comicion de Hacienda referente a 
la consulta hecha por el Ministerio. 

Se puso a discucien el dictamen de la Comicion en la propo
sicion del C. Vigil, y no fue aprovado. Se dio cuenta con la ley 
que volvio Ja Comícion de estilo con las correcciones que propuso 
y fueron aprovadas. 

El C. Presidente propuso que se prorogase y se señalase el 
t.ermino que devia durar la Asamblea en su~ Secciones, y oído el 
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FOTOGRAl-'0 CAPTO LA DEI.LA CATEPIL"-LDETl-:GCCIGALPA 

Ql:F. APAllECF. CO!>IO E:-;MARCADA POR L."- FRO:SDA. 
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dictamen de varios Diputados se acordó con totalidad de votos .se 
prosigan hasta el dia ultimo del Mes de Octubre del presente 
año; en seguida pidió el C. Vigil que señalado el termino de las 
Secciones el dia ultimo de Octubre que era ya tiempo de practi
carse el sorteo para que lo huviese de verificar las Secciones de 
los Partidos que deven haserlas y que puedan concurrir los nom
brados al tiempo que se les señale, despues de haver sufrido algu
na discucion este asunto, pidio el C. Castejon se suspendiese la 
discucion para otro dia como se verificó. 

Se levantó la Secion. 

Juan Linoo 
D. S. 

Franciscu Jose Gomez 
D. Pdte. 

Pabl-0 Yrias 
D. S. 

EFEMERIDES DE HONDURAS 

Por el LlC. DON ROMULO E. DURON. 

AÑO DE 1846 
(Continúa) 

§ 875.-Maye 17. - En once de abril, Fedeñco Chatfield, Qónsu1 
General de Su Majestad Británica en Centro Américaf diri,gió de 
Guatemala al Gobierno de Honduras un reclamo del .súbdito 
inglés Federico Lesperance. &te decía haber sido arrestad-o por 
tropas del Gobierno en San Antonio del Norte el 29 de junio ~e 
1845 y detenido en prisión forzosa de orden del mismo, durante 
más de tres meses, en la pepueña aldea de Siguatepeque, carecien
do aún de los artíeulos más necesarios para la vida y obligádo a 
mantenerse miserablemente con tortillas y agua, bajo la custodia 
de la Municipalidad indígena, que tenia orden de fusilarlo ~ 
intentaba escaparse o tener comunicación con personas de fuera. 
Y reclamaba, para que se le ci>mpensara la injuria que se hizo a su 
salud, pérdida de tiempo, e interrupción de sus negocios durante 
una injusta prisión de 108 días, la cantidad de qui'J?J;e mil ciento 
ochenta y nueve pesos; añadiendo que con gusto abandonaria al 
Gobierno de Honduras, Ja casa y tierras que tenía en Trujillo 
que ya.lían ochocientos pesos, más bien que correr el riesgo de 
visitar el Estado. Chatfield, en lenguaje hiriente bacía sus cargos 
y manifestaba que I..esperance, aparte de la consideración que se 
le debía como súbdito británico, merecía un cierto grado de favor 
Y ~ pro~n para su conocida industria y hábitos paciñeos 

R. l)li:L A. Y 8. N.-2 
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durante los doce o trece años que había traficado en diferentes 
secciones del país y además porque poseía los bienes expresados 
en el puerto de Trujillo, circunstancia que le hacía hasta cierto 
punto habitante del Estado dg Honduras. El General Guardio
la, Ministro de Relaciones, contestó la nota de Chatfield el 17 de 
mayo. Dijo, entre otras cosas: que enmedio de los acontecimien
tos a que dió lugar la invasión salvadoreña, que f ué repelida el 2 
de junio de 1845 en Comayagua (§ 831) y cuando una sola persona 
no se había aventurado a introduci~ del Salvador a Honduras, 
se apareció el· 3 de julio en aquella capital F. Lesperance, en 
momentos en que se recibía aviso del Jefe Político de Tegucigal
pa, de que sabía, por medio de un espia, que Apolonio Mañn y 
Sousa eran dirigidos a Nicaragua y Costa Rica, con la misión de 
instigar en aquellos Estados contra éste y que Lesperance se 
dirigía a Honduras con las mismas instrucciones y con el carác
ter ostensible de comerciante. Cuando éste fué preso por una 
escolta armada en San Antonio del Norte, el Gobierno ignoraba 
su ingreso; pero su captura obedeció a las órdenes que tenían tos 
Comandantes de los destacamentos de la frontera, de no permi
tir a persona alguna procedente del Salvador traspasar la línea, 
aunque fuese con el carácter de agente público, sin que precedie
ra salvo-conducto u orden expresa de la Suprema Autoridad del 
Estado. No le convenía al Gobierno hacer que Lesperance re
gresara al Salvador, ni que transitase por sus pueblos basta 
Trujillo, ni que permaneciese en Ja capital, como no ruera en un 
calabozo, para eludir las miras que se le atribuían, y por ello 
resolvió f>onerlo bajo la inspeeción de la Munidpalidad de Si
guatepeque, distante diez leguas de la capital, no aherrojado ni 
encerrado en un calabozo, ni rodeado de aparato militar sino vigi· 
lado por una autoridad civil e inerme, con la orden perentoria de 
no permitirle despachar correo alguno, ni hacer cosa que diese 
lugar a ejercer la misión que con fundamento se sospechaba 
traer; y su procedimiento estaba apoyado en estas palabras de 
Martens: "Todo Estado tiene derecho para mantener a distancia a 
toda persona sospechosa"; axioma que asienta este autor hablando 
de los extranjeros, sin distinguir tiempo de paz o de guerra. El 
Gobie:no de Honduras, pues, no podía haber aventurado su 
suerte, solamente por no impedir la acción de un hombre que, 
por pertenecer a una potencia poderosa, hacia probablemente un 
injusto redamo. No se persuadía el Gobierno de que Lesperance 
hubiera sido tratado con dureza: lo que hizo la Municipalidad de 
Siguatepeque fué cumplir la orden que se le comunicó, aunque 
ésta no podfa cuadrar con sus deseos e intereses; y si no eneon· 
tr6 · allí los alimentos que deseara, había los ordinarios de Ja 
mayor parte de los pueblos de Honduras y muy sanos, y se ha. 
Haba en una localidad tari hermosa como fresca, de temperamen-
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to salubre, en tales términos que ese pueblo era elegido siempre 
por los vecinos de Comayagua para mudar de aires y restable
cer la salud alterada. Guardiola acompañó comprobantes de los 
hechos afirmados concluyendo su nota con este párrafo: "Darlas 
las explicaciones que la diplomacia y la rigurosa justicia deman
dan, se considera autorizado este Supremo Gobierno, para por 
mi medio recabar del señor Chatfield: l 9 un lenguaje más mo
derado y propio del lugar que ocupa cuando se refiera a hablar 
al Gobierno de una sociedad regularizada. aunque sea la más 
pequeña e insignificante entre las del globo como lo es la de 
Honduras; 29 que si ha informado al Gabinete de S. M. B. 
con el reclamo de Lesperance se sirva verificarlo igualmente con 
est.e comunicación y documentos peculiares; 39 que en obsequio 
de la justicia y dignidad del Gobierno que representa, no sólo 
deseche el desatentado reclamo de Lesperance sino que lo com
pela a ser moderado, justo y respetuoso con este Gobierno y los 
demás de Centro-América que le dan seguridad y protección; y 
que si el temor que le inspira una conciencia. dañada por haber 
herido gratuitamente la dignidad de este Gobierno lo han impulsa
do a protestar que no volverá al Estado aunque pierda sus propie
dades, tenga entendido que estuvo a su disposición él y sus bienes 
y con medio de destruírlo salvando las apariencias; y que.si en
tonces no entró en sus cálculos obrar de este modo, menos puede 
verificarlo ahora que felizmente ha restablecido la paz y el régimen 
constitu~nal ha recobrado su imperio". 

§ 876. -Mayo 26. - Considerando que después de las desgracias 
que babia sufrido el Estado por causa de la guerra, fos pueblos 
exigían su presencia para remediar en Jo posible los males exis
tentes, el Presidente Chaves dictó un decreto en que dispone 
visitar el Estado, comenzando por el departamento d"e Tegucigal
pa el día 12 de junio. El 15 llegó a esta ciudad, en donde fué 
recibido con grandes manifestaciones de entusiasmo; el 27 salió 
para San Antonio y el 29 entró a Yuscarán, recibiendo en el 
ea.mino y en las poblaciones vivas manifestaciones de afecto. En 
este pueblo se le presentó el 19 de julio una solicitud firmada en 
El Zapotal por los señores Damián Domínguez. Bernardíno 
Moneada, Margarita García, Concepción Espinal, Manuel Mon
eada, Victoriano Sánchez, Florencia Hernández. Cristino Iza
guirre, José Adán Cálix y Francisco Torres, éste por los que no 
sabían firmar, en la que le manifestaban que eran de Jos que com
ponían el ex-pueblo de San Antonio de Texíguat: que equivo
cadamente habían hecho la guerra al Gobierno, al influjo exe
crabk de Francisco Sancho, Joa.quín Rivera, que ya había 
expirado en el patíbulo, Trinidad Cabañas, DionísW Herrera Y 
otros; y por causa de ellos les cayó el rigor de la justicia y que
daron sin propiedades, sin el rastro de sus intereses, sin recursos 
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'Y sin honOi', llevando su desgracia por montes y cerros y sin 
consuelo ninguno; y que escarmentados después de haber pasado 
la revolución, todos unidos solicitaban la merced de restablecer 
su antiguo pue!JW, bajo el concepto de que siempre serían sumi
ros y obedientes al Gobierno. El Presidente Chaves dictó el 3 
un decreto en que concedió indulto general a todos los que se 
rebelaron contra la Suprema Autoridad y formaron el cuerpo 
que se había denominado Facción de Texfguat, exceptuando los 
cabecillas, los que hubieran cometido delitos atroces o causado 
daño de tercero; pero los que mererieran Ja pena de muerte por 
delitos ·comunes quedarían indultados de ella conforme a la ky 
de 27 de febrero (§ 863). Los revolucionarios de Texiguat, aba
tidos por Ja derrota y las desgracias, tuvieron que renegar de su 
-actitud y de sus Jefes para obtener este indulto. Chaves conti
nuó su visita. El 5 de julio estaba -en Danlí, en donde dictó 
providencias sobre Hacienda y circulación de la moneda provi
-sional, habiéndose obligado con él la Municipalidad, a estahleeer 
una ~ela de primeras letras. Volviendo al Sur, el 12 hallábase 
-en Oropolí y er 14 en Duyure a donde llegó pasando embarcado 
eJ rlo Choluteca. en El Zapot.al por no habérselo permitido- en 
Morolica: alH acordó agregar a aquella jurisdicción los valles de 
Lina·ca y Tujupe. El 15 llegó ~ San Marcos hacia los confines 
del territorio en rumbo de Segovia. El 16 marchó a Choluteca, 
dejando a lln lado el pueblo del Corpus donde los vecinos lo espe
raban con entusiasmo: pernoctó en nn pequeño casetlo Jlamado 
CaUaniní y el 17 ingresó a Choluteca, en donde se supo de su 
Uegada ~sta que estuvo a las puertas de la ciudad: a los tres días 
se le dió un baile y fué visit.ado por las Municipalídades de Yus
guare, Na~asigüe, Morolica y Apacilagua. E1 22 sa1íó para Na
eaome, a donde llegó el día siguiente: en Ja hacienda del Guayabo 
se le había obsequiado con un suntuoso banquet:e. Hizo su en· 
trada a la ciudad en medio de un numeroso concurso de gente de 
ambos sexos, entre dos lineas que formaba la tropa de la guarni• 
ción: el 24 se !e obsequió con otro banquete en casa de don Leonar
do Romero y al día siguiente con un baile: el 27 visitó la escuela 
pública de primeras letras, en la que los niñ..>S recibieron el pre
mio merecido por sus adelantos: la Municipalidad de Pespire fué 
a visitarlo. El 29 ingresó al pueblo de Langue y el 30 a Guascorán: 
el vecindario y el Cura le hicieron su recepción, de etiqneta, y las 
casas se veían adornadas de colgaduras y gallardetes: en la noche 
del 31 se le dió un baile. El Presidente dispuse salir el 1.t? de agos
to, de regreso para la rapital; pero la Municipalidad y el vecinda
no de Nueva Alianza le suplicaron con tanta exigencia que les per· 
mitiera µn día de obsequio, que le f ué indispensable complaeerlós. 

( Oóminuará) 
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GENERAL D. ElllllO DELGADO 

Nació en San Salvador. Fué practicante 
de Farmacia y estudiante de M~icina. 
Tomó parte en los sucesos que produje
ron la raída del Dr. Dueñas en El Salva
dor y luego en los de Honduras con el Dr. 
Arias y después con el Dr. Soto. Fué 
Comandante Gener2l de los departamen
tos de Gra<.'ias y Copán. En 1881\ hizo 
armas contra el General Luio; Bográn, 
Presidente de Honduras, quien, <11ediante 
un Consejo de Guerra, le fusiló en Coma
yagua el 18 de octubre a. las 7 y 45 a. rn. 
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Recordando al señor General de DiYisión Don Emilio Delgado, 
fusilado en Comayagna el 18 de octubre de i~, a la 7 y ~ a. m. 

(Continúa) 
Por]. A. 1'r!ILL.4. G. 

Pero mientras continuamos este estudio veamos otros suce
sos que se llevaron a cabo con el mismo. objeto. 

Los servicios del General José María Medina, eran indispen
sables para consumar la obra y tratando de obtener de él lo que 
se necesitabá, se le hacía venir marchando de engafio, en engaño, 
preparando él mismo al propio tiempo su verdadera caída. Ha
bía cafdo González y era indispensable que Medina rucumbiera 
para colocar al Dr. Soto. Tal era la política pérfida de Guate
mala que UEaba entonces. 

Veinticinco días después de haber subido, en ei Salvador, el 
Dr. Rafael Zaldivar escribía éste a don Emilio Delgado a Santa 
Ros.a de Copán: "Jt;ZGO CASI UNA NECESIDAD, AUNQUE 
EL PASO ES BASTANTE ATREVIDO, TOMAR PRESO A 
MEDINA Y REMITIRMELO A ESTA CAPITAL O MAN
DARLO A GUATEMALA, EN DONDE SE LE TENDRA SU· 
JETO Y TRANQUILO POR ALGUN TIEMPO, agregándole: 
''SI UD LLEVA A CABO ESE PASO, SE LI..ENARA DE 
GLORIA Y LA GENTE HONRADA LE DARIA SU APRO
BACION". 

A excitativas de esta naturaleza se deben sin duda alguna 
los dos movimientos que a continuación relataré: 

Era Comandante de Armas de Santa Rosa de Copán el Ge
neral don Ezeqtiíel Marín, amigo leal de Medina, y había que dar 
algunos pasos para preparar la llegada de Soto a Honduras. Un 
día se presentaron a Marín, el Cura Párroco de Santa Rosa y dos 
ancianos a mostrarle una acta que habfan levant~do proclamando 
a Soto y excitándole a la vez para que se adhiriera a ellos. Ma
rín leyendo el acta la despedazó y arrojó los fragmentos al suelo, 
diciéndol~, que por respeto al carácter religioso del sacerdote Y 
a las canas de ellos, no les imponía el castigo que merecían y les 
mandó retirarse en el acto. · Los ancianos salieron y el cura se 
quedó recogiendo los pedazos de papel. Más tarde ya estando 
Soto en el Poder, fué fusilado Marín, y cuando se le tenía en ca
pilla, fijaron en la pared de la celda en donde se encontraba el 
preso esa famosa acta pegados los fragmentos en otro papel, co
mo para que comprendiera que de aquello le venía el mal. Les 
~cianos al salir dijeron que el cura quedaba preso y be ahl la se
l'ial para un levantamiento: hombres, mujeres, mucbacl)os y aun 
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estudiantes se lanzaron sobre Marín, él al verse solo, pues en su 
guarnición sólo habían cinco soldados, salió huyendo. El Coronel 
Inocente Solís le salió al encuentro en una boca-calle y le captu
ró habiéndole causado antes una herida con un proyectil de pis. 
tola, en una oreja. Marín fué hecho prisionero. 

Los indios de La Iguala, departamento de Gracias, al saber 
que su Jefe Marín estaba preso, se reunieron en número de más 
de doscientos y marcharon sobre Santa Rosa, pero habiendo 
mandado ellos una comisión a pedir la libertad de Marín advir
tiendo que de lo contrario ellos Je darían, Jos Jefes del levanta
miento de Santa Rosa huyeron con dirección a Chiquimula de. 
jando el cuartel vacío. Marín al ~erse solo s con. las puertas 
abiertas salió de su prisión. 

Concidiendo con este movimiento tenemos otro: era Coman
dante de Armas de Santa Bárbara don Luis Bográn, quien al sa
ber los sucesos de Santa Rosa se atrincheró convenientemente, 
contando con muchos amigos y grandes prestigios en aquella po
blación. El General don Emilio Delgado fué a apoderarse de la pla
za; el número de fuerza que llevaba Delgado, era apenas una terce
ra parte de la fuerza que Bográn tenía; pero como es sabido que 
la audacia lo puede todo, comenzó el ataque; una lluvia de balas 
salia de las casas particulares y de las trincheras. Delgado com
prendió que sino daba un golpe atrevido su pérdida era segura; 
el clarín tocó carga a la bayoneta y la plaza fué tomaQ'\ por asal
to, huyendo Bográn completamente desorganizado. El Coronel 
José Mam Espinosa iba persiguiéndole de cerca. Ya iba a dar
le al~ance cuando Delgado supo esto y mandó tocar retirada. 
Llega Espinosa rabioso: "Me ha hecho Ud. volver General., cua:n,do 
iba a 'tomar prisionero a ese cobarde. No importa! hubiera sido 
un aprieto para mi el que Ud. le hubiese capturado. Delgado 
trató con finas atenciones a los amigos y familiares de Bográn; 
pero sabedor de· lo ocurrido en Santa Rosa evacuó la plaza y se 
fué asimismo para Chiquimula siguiendo a don Francisco Fiallos 
y otros que allá se encontraban. 

Los acontecimientos anteriores demuestran que el estado 
anárquico en que se encontraba el pa.ís no era otra cosa que la 
c<>nsecuencia lógica del desarrollo de un plan político en busca de 
un ideal, y la ingenuidad de nuestrOs hombres públicos. 

Comprendiendo el Presidente General Barrios, que con Ja in
tervención del General Medina, la Presidencia de Honduras sería 
entregada por el Lic. Gómez, y siendo que Medina había mani
festado ~nfáticamente, que deseaba vivir apartado de las luchas 
y atender a su salud únicamente, le escribió a aquél rogándole ir a 
Guatemala; Medina Je contestó que estaba sin recursos y deseanª 
do ir al extranjero en busca de salud, por lo cual no podía ir a 
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donde él. Barrios insistió ofreciéndole ayud:1rle con mil pesos y 
obtener de los Jefes del Salvador, Nicaragua, Costa Rica otre>! 
mil de eada uno, para que pudiera ir a curarse sin otro sacrifieio. 
Medina se vió obligado a ir y llegó a Guatemala; Barrios sola. 
mente le dió quinientos pesos y lo demás fué promesa porque los 
gobiernos nominados no resol vieron nada; pero como lo que se 
deseaba era que Medina recibiera el mando de Honduras de ma· 
nos del Lic. Don Crescencio Gómez y lo entregar<! al Dr. Marco 
Aurelio Soto él se comprometió y lo llevó a efecto. 

El 12 de Agosto de 1876, Medina recibió el Mando del Líe. 
Gómez y aunque se excusó de ejercerlo para no contrariar lo ofre
cido en su manifiesto de 11 de Junio anterior, convino con los Go
biernos de Guatemala y El Salvador transferirlo al SE'ñ<>r Dr. 
Marco Aurelio Soto; y apremiado por el Dr. Zaldívar en telegra
ma del 17 de Agosto citado que recibió en Candelaria, expidió al 
fin en la villa de Erandique el 21 de dicho mes de Agosto el de
creto encargando el Gobierno Provisorio de la República al señor 
Lic. D. Marco Aurelio Soto, que una comisión nombrada puso en 
manos de éste dicho decreto en San Salvador, en donde se h.aUa
ba esperando el r~ultado de ios acontecimientos. Soto llegó a 
Amapala el 27 de Agosto de aquel año en donde inauguró su Go
bierno; y durante su primer año de mando tuvo a Medina cerea 
de él según decía aprovechando su experiencia. 

Medina se sintió gravemente enfermo e insistiendo en su pro. 
yectado ~aje sin recursos se puso en camino, llegó a Omoa én 
donde debía esperar una nave que le nevara a Belice y de allí to
mar pasaje para Europa. 

Soto envió una comisión a tratar de regresarlo y ésta lo lo
gró pero al llegar a Gracias iba atacado de desinteria _en muy pe
nóso mal estado y tomó cama, así se encontraba cuandb tuvo 
lugar un levantamiento del indio Calixto Vásquez (a) Corlacabe
zas en Santa María, movimiento que se le atribuyó y se le mandó 
capturar. 

Don Emilio Delgado admirador de Soto desde antes de venir 
éste, se encontraba ya ejerciendo la Comandancia y Gobernación 
de Copán, en cuyo puesto SE' captó muy luego la simpatía del 
Presidente Soto, llegando ambos a tener entre sí una smeera 
amistad. 

( Coiitinuará) 
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&pública de Honduras-América Central 

Nombres Geográficos Indígenas 
de la República de Honduras 

Por ALBERTO MEMBRE~O. 
( Co-ntinúa} 

OcOTALA.-Terreno medido a solicitud del común de Gua· 
tajambala, en el departamento de Gracias. Significa en meJiéano 
"pinar, ocotal''. Se compone de ocotl, pino, aalli, tierra, y la 
abundancial la. 

O<:OTEPEQUE.-Ciudad del departamento de Copán, situada 
en un extenso valle, a orillas del río Lempa. Significa en mejí· 
cano "en el cerro de los ocotes". Se compone de ocoll, ocote, 
pino, tepetl, cerro, monte, y e, en. 

OFOERA.-Con este nombre y con el de Ojoera era conocido 
un pueblo que perteneeió al Partido de Tencoa. En el mapa de 
Squier aparece al oeste del lago de Yojoa. Tomaremos la última 
forma, Ojwra, i;orque la f no es del alfabeto mejicano. Esta j es 
una k que se ha aspirado mueho. La ortograiia de la paJabra es 
Ghuara, de ohuatl, espiga de maíz, y guara, agua, rfo. Significa 
"agua de las espigas de maíz". 

OJOJONA.-Pueblo del departamento de Tegucigalpa, situa· 
do en el descenso del Cerro de Hule y distante de la c~it:al unas 
seis leguas. En la Geografía de Velaseo está escrito Xo:ronal, y 
todavía e! pueblo pronuncia Jojona. Significa en mejicano "agua 
verdosa". Se compone de. X<XCO'lU]Ui, verdoso, y atl, agua. La 
conversión de Ja u en n, dice el sefior Peftatiel que es por eufonía. 

oluCHA.L.-Lugar del departamento de Choluteea.. Significa 
esta palabra, mitad mejicana y mitad española, "abundancia de 
ojuches". Se compone de la palabra mejicana ojuche, una planta 
cuya hoja sirve de forraje a las cabaUerías, y Ja abundaneial cas· 
teJlana al. 

OJUSTAL.-Caseño del municipio de Juticalpa, en el depar· 
tamento de OJoncho. Sígniñca lo mismo que Ojuchal (véase 
esta palabra). La diferencia de forma que se nota proviene de 
que los choluteeas han c.aste1lanizado a oxotzin, que parece ser la 
forma de esta palabra, mientras que los olanchanos pronuncian, 
acercándose a como en la actualidad pronuncian en Méjico: Ojit.e. 

OLA.-Terreno del departamento de Choluteea. Significa en 
mejicano "abundancia de hule". Se compone de oUi o ulli, goma 
elástica (Siphonia elástica), y Ja abundancia! la. 

ÜLANCHO.-Nombre de uno de los departamentos más ricos 
que tiene la República. La interpretación de. esta palabra nos 
ha hecho meditar mucho sobre de qué proviene la última sílaba; 
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hasta que en la Historia de las Indias, por Gómara, leímos San 
Jarge Blanco. Claro está que la sílaba C<> se ha debilitado hasta 
quedar en cho. La forma mejicana de la palabra sería Olla'lco, 
que significa "en la tierra del hule". Se compone de olli, hule, 
goma elástica, tlalli, tierra, y co, en. En las cartas de C'-0rtés 
hay Huilacho, y aun en el mismo Gómara, Huict'lato. 

ÜLlSTASMAYA.-Pueblo del Repartimiento de don Pedro de 
Alvarado. La forma azteca de esta palabra es Olintlal:ma:ya:n, 
que 'Significa "lugar donde hay t.embJores de tierra". Se compo
ne de olin, movimiento, tla.lli, tierra, ma, que la traduciremos 
por hacer, y yan, lugar. 

ÜLOCINGO.-Aldea del municipio de Guarita, en el departa
mento de Gracias. BU:mcingo está escrito en el Repartimiento 
de don Pedro de Alvarado. Significa en mejicano "en los olo
tillos". Se compone de oloa, olote, carozo, tzin.tl.i, terminación 
de diminutivc, y co, en. 

ÜLOLA.-Creía que la forma azteca de esta palabra, con que 
se designa un plan que hay en el pueblo de Trinidad, del depar
tamento de Santa Bárbara, era Olotla; pero hay una planta 
llamada oloUic, la que no se conoce, y pudiera ser que en dieho 
plan abundara, y por esto llevar el nombre de Ouit-la-. 

ÜLOMÁ.N.-Terreno del departamefito de Yoro. Siendo bue
na· 1a ortografía de esta palabra, significa en mejicano "lugar 
donde se recogen oloteS". Se compone de olotl, carozo, ma, que 
represen~ la acción de tomar, y n, lugar. 

ÜLONTEPE.-Pueblo del Repartimiento de don P¡dro de Al
varado, Significa en mejicano "cem> de temblores". Se com
pone de olin, temblor, y tepetl,, ceITo. 

ÜLUBRE.-Caceño de Aramecina, en el departamento de 
Valle, inmediato al río Goascorán. Significa :•agua de los olotes". 
Se compone de olotl, alote, carozo, en meHcano, y li, agua, en 
uno de Jos dialectos de Honduras. 

ÜMOA.-Ciudad del departamento de Cortés y uno de los 
principales puertoo de Honduras en el Mar Caribe, durante la 
colonia y aun ahora después. Hoy es puerto menor, porque su 
comercio ha decaído desde que se habilitó a Puerto Cortés. En 
el Repartimiento de .don Pedro de Alvarado está escrito Com.oa. 
La última a no siempre podemos traducirla por agua, por no 
permitirlo el otro componente, por más que haya de este líquido 
en abundancia en el Jugar ~esignado ~r la palaJ;i~a. ()mM., o 
C(.YJ'MQ,, proviene de CoinolJ.i o ComuUi, un utensilio para hacer 
guisados: Ja a es la sflaba hua, tan común en Jos nombres geo
gráficos de Honduras, que, al unirse a la palabra, a ~a que se 1~ 
ha debilitado el sonido de la l, forrqa un todo cas1 contracto 
C<YiMa está, pues, por Com<>l-kua, deri!~º étnico de Comolhua
cau, lugar donde hay de aquellos utensilios. 

( Contittuaro > • 
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Repúbli~ de Honduras-América Central 

Monografía de las Islas de la Bahía 
(Continúa). 

EDIFICIOS PUBLICOS 

Son edificios públicos de Guanaja: la Casa Consistorial, Ja 
Comandancia Local y dos Escuelas Públicas, una de niñas y una 
de varones,tres iglesiru;: una Bautista y dos Metodista.'!, en donde 
.sus feligres~ se dan cita casi todas las noches de las 7 a las 9 
oon excepción del domingo que lo hacen por la manana y noche. 
La mayor parte de los vecinos de Guanaja son Metodistas, pues 
es limitado eJ número de Jos Bautistas. No existe iglesia católi
ca, pero existen algunas pe~onas religiosas que profesan la fe 
católi~. apostólica y romana. 
EXPLICACIONES TOf'OGRAFICAS Y NOMBRES DE LUGARES DE LA 
ISLA POR LOS PUNTOS CARDINALES: NORTE, SUR, ESTE Y OESTE 

PARTE SUR 
DireccWn. Sur-Oeste 

Partiendo de la población de Guanaja por la parte S. O. y a 
una distancia de media milla, se encuentra el Cementerio Gene· 
ral. el que está en una colina visible. A la derecha de este Jugar 
o por la parte S. O. se encuentra el eitio llamado La Laguna. 

LAGUNA 

Este lugar se encuentra en una posición S. E .• ~. O. la 
cual tiene como 100 yardas en la entrada de su can~. pero la 
circunferencia de ella es de 300 a 400 yardas aproximadamente. 

Es po' este punto por donde Ja Municipalidad de este año, 
encabezada por importantes vecinos de Guanaja, ha tenido 111 in· 
tención de abrir un canal que desemboque en la Bahía de Pine 
Rick Bight lo cual no se hace imposible, tom&ndo en cuenta las 
comodidades que se prestan a dicha proyecto. Dieho canal seria 
una importante obra para todos los veeino!ll, como para aquellos 
que tienen trabajos de agricultura en la parte Norte de la Isla, a 
los que se economizaría tiempo y peligros, ya que éstos en la hora 
presente, tienen que.traspasar Ja Punta Oeste de la Isla, para 
poder llegar a sus propiedades en la parte Norte, siendo estos 
lugares muy peligrosos para embarcaciones en mal tiempo. 

BAL JIORAT 

Bal Morat se encuentra a 420 yardas del lugar donde es
tá situado el Cementerio, teniendo dicha colina una altura de 
150 a 200 pies sobre el niqel del mar. 

RED CLIF 

A media milla de distancia de Bal Mcrrat se encuentra el 
lugar llamado Red Clif teniendo éste paredes de color rojizo, 
encontrándose en el mism(j punto un lunar de rocas como de 20 
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yardas adentro del mar, las cuales salen a flor de agua. Antes 
de Red Cli{. se encuentra una roca que Jleva por nombre B'úzck 
Rock (Roca. Negra). 

RM. Clif tiene de 20 a 30 pies de altura aproximadamente. 
La profundidad de sus aguas en el radio del lugar tiene como 5 
yardas. pudiendo navegar embarcaciones de 10 a 20 tonetadas. 
Adviértese que por el Sur de esta parte se encuentran Jfoeas de 
ar~ifes y bancos de arena que salen a ftor de agua en algunos 
sitios. 

MORENO HARBOUR (ENSENADA DE MORENOS) 

A una milla de Rwi, Clif !e encuentra la ensenada qae lleva 
por nombre Morerw Ha:rixmr o Emenada de Morenos la que se 
encuentra situada al pie de una colina de 30 a 40 pies de altura, 
y a Ja orilla de la pJaya cubierta de eocales. 

A distancia de medía milla de Ensenada MoreMS se eneuen· 
tra Tortell Harbour (Ensenada de Tortugas). 

PUNTA SUR-OESTE DE LA ISLA 

A i de milla de la ensenada de TorteU Ho.rbour (Ensenada 
de Tortugas). se encuentra Sa.utk West Point, la cual le lla
man W eshún Point of B01Ul.C<l. de donde se va dejando de ver 
la Población que parece dormir en un nido de palomas, mientras 
Por la parte Oeste, el pasajero, el capitán o marinero pueden 
contempLJr la bella isla de Barbareta. 

La parte S. O. de Guanaja forma sus paredes semejantes. a 
un triáng0lo, de color rojizo. A una milla de esta lagar en 
dirección Oeste y Nor. Oeste se encuentran arrecifes distan
tes de la playa, not.ándose en las partes, donde las ola8 re
vientan en las rocae. bancos de arena que salen a ftor de 
agua. Todo esto se puede ver alrededor de la isla, exeep
tuando algunos lugares en donde sus canales dan paso a las 
ensenadas bautizadas con sus nombres, comunicando con mar 
afaera, en donde el navegante puede encontrar una profundidad 
hasta de 100 brazadas en unas partes. 

PARTE NORTE DE GUANAJA 

Partiendo de Ja punta S. O. de la isla de Guanaja, a que la 
mayor parte de conocedores dan el nombre de Punta, Oesú y 
Ochre Bluf! de 100-125 pies de altura sobre el nivel del mar;b9eia 
ona dirección N. E. se encuentra a una milla de distancia el Jugar 
llamado Blue Rock o Ockre Rock (Rocá AzulJ, la cual tiene una 
altura aproximada de 60 pies sobre el.ni\Yel del mar, y se asé· 
meja a la mitad de una naranja. Desde la parte Oeste de Gua
naja hasta Ja llamada Blue Rock es sitio bajo, habiendo en Ja 
orilla de sos playas. rocas amariUas y blancas y grandes man
chas de cocales. De Blue R<>ek parte el cerro llamado Wed 
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República de Honduras-América Central ----
Peak de 800 pies de altara. Termina la cordillera de rocas desde 
Ja parte Oeste hasta la llamada Hül Bay, comenzando de esta 
Panta un filete del Pine Ridge Hill cubierto en unas partes de 
espesos bo!ques y escasos árboles de pino. También en una 
parte lateral y frent;e al mismo cerro, se determinan grandes 
derrumbos de piedra de granito, que viéndolos de lejo9, parecen 
puntos blancos en un lienzo verdoso. Escasos árboles de pino 
se interponen de unos a otros. AJ pie de este cerro se encuen
tran por la orilJa de Ja playa rocas blancas. 

PINE RIDGE HILL 

A cna distancia de una a dos millas de Blue Rock se er.cuen
tra Pin.e Ridge Hill de 742 a 800 pies de altura sobre el nivel del 
mar. Son las formas de este cerro, por el frente N. E. y O .• 
piramidales. Por sus lados N. y E. se determinan partes muy 
limpias de bosqúes y una que otra piedra de color blanco. Unos 
de sus filetes descienden basta llegar a la parte llamada Well 
Morat By formando esta montañuela una punta cubierta de 
barrancos con rocas de color rojizo, hasta llegar a otra colina 
pequeña, Ja cual forma una puntilla que da comienzo a Ja ense
naoa de Pim Ridge Bight. 

PINE RIDGE BIGHT (ENSENADA DE PINOS) 

Es este lugar una ensenada de las más importantes de la 
isla de Guanaja, tanto por la topografía, como por la <:!profundi
dad de sus aguas y tamaño de su bahía. Tiene de Sur a Norte 

e ' es decir, tomando por base Ja playa (parte Sur) basta la parte 
en donde se encuentran Jos arrecifes linea limítrofe con mar 
afuera (parte Norte) una extensión de una y media millas de 
latitud y de Este a Oeste, tomando por base dos puntas de cada 
lugar hay una extensión de una miHa de longitud, formándose 
su babia. 

A la orilla de esta babia, por la parte Sur se encuentran 
algnnos escasos árboles de coco; y en Ja parte O~te de la elise-
nada se encuentra una casa la cual está habitada por una famr
lia. También por la parte Este y por toda la orilla de la playa 
se encuentran algunas roe8S o piedras cubiertas de arcilla re
lumbrosa. Esta babia se encuentra al pie del cerro llamado por 
unos Fine Ridge Hil.l y también por la parte Este con un cerro 
poblado de grandes manchas de virios y otros árboles. 

Por !a nosición topográfica de la bahia de Pine Ridge Bight 
y del cerro llamado usualmente Pim Ridge Hül y que conoce
mos personalmente, no hacemos más que agregar, que indiscu
tiblemente, fué en esta bahía donde anclaron las carabelas 
del intrépido navegante Cristóbal Colón. en su euart.o viaje al 
Nu.evo Mundo, y después de haber saltado a tierra, subió 
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el cerro Pine Ridge Hill tomando en cuenta la facilidad de éste, 
pues en !!US faldas oo existen matorrales qoe impidieran so paso; 
antes bien. se supone haber llegado a la meseta de este cerro de 
donde divisó el Continente de tierra firme. 
pues una vez estando en la cúspide se puede dominar la parte 
Sur, Norte y Oeste. · 

SOLDADO POlNT (PUNTA DEL SOLDADO) 

Es este lagar la parte oriental Qlle forma la bahía de Pine 
Ridge Bight mientras a una distancia de esta Punta se encuen
tra de 50 a 60 yardas otra puntilla, hallándose en medio ae estas 
dos una quebrada que lleva por nombre Quebrada de/, &lda
do la cual tiene de 30 a 50 pies de anchura por 10 a 12 pies 
profundidad, pudiendo ser navegable por pequeños cayucos. 
La qoebn.da de este nombre tiene su nacimiento en las espe
suras del Hígnest Peak (Cerro más aJto), siendo potable el 
agUa de dicha quebrada. Desemboca la quebrada. del Solda
do en la parte Norte de Guanaja, 50- yardas al Este de Sol
dado Point. 

MICHAEL ROCK 

En dirección Noreste y a una distancia de 1 y t milla de 
&ldado Point se encuentra el lugar Uamado Michael Rock el 
cual eg una roca que conecta con una 1>éndiente del Hight Peak 
Hill questiene ésta una altura de 126 a 125 pies, que sob~le 
del mar, en forma de una h<>z. La parte alta se encuentra 
al final de !;U galaya y la parte baja en la que conecta ~on la pen
diente del logar llamado Gran Cerro o sea Highest Péak Hill.-

Dicha rcea se encuentra cubierta de zacate natural, circun
dada por todas partes de rocas negras y al final con arboledas 
esr>esas. Sobresale esta roca al mar como 50 yardas aproxi
mad.&.men te. 

Hay versiones de que en esta parte llamada M-ichael Rock 
se encuentra una roca con jeroglíficos y con unas palabras en 
idioma indio, de Jo que se supone que en dicho lugar existen 
grandes tEsoros enterrados por manos humanas de aquellos 
tiempos. Creemos que estas son únicamente supersticiones, ya 
que no hay una prueba cierta, aunque por repetidas veces se han 
presentado embarcaciones extra:Bas, desembarcando sus tripu
lantes y capitán en bu~ea de dichos tesoros, como también per· 
sonas extrañas lo hán hecho con mapas especiale$. 

Michael Rock se encuentra al pie de los cerros llamados 
Gran Hill o mejor sea Highest Peak y mide una altura de .... 
1-200 a 1210 oies sobre el nivel del mar- El navegante para 
Poder encontrar el canaJ de Micluul Rock tiene que buscar el 
grado 1489 y tomar una dirección recta con una de Jas partes 
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República de Hooduras-Amérie& Central ------
más altas del cerro llamado HighR,s Peack. Por esta dirección 
e) navegante puede encontrar una profundidad de 7 a 28 
brazadas. 

También habremos :ie mencionar una de las partes más 
altas de Highu Peak llamada PO? la carta Hidrografica Tr~ 
Peak la que se ostenta majestuosa, apareciendo tres puntas qoe 
se suceden igualmente. Por esta parte el cerro de mención 
presenta Ja espesura de sus bosques, en los que se desta.zan her· 
m0808 árboles de nuestra planta nacional el pino. Creo que por 
esta parte (Norte) del cerro Tree Peak no ha habido planta ha. 
mana qae se haya atrevido a traspasr sus espesos bosques ya 
que Ja mayor parte de los isleños no son amabtes de la explora
ción de los bosques, y tienen miedo a las serpientes. En eso se 
funda noestra desconfianza. 

MICHAEL ROCK BEECH 

Partiendo da Micha.el Rock comienza Ja parte JJamada Mi
clw.el Rock B~h a una milla de distancia, habiendo en t<Mla la 
playa árboles de coco basta llegar a la parte que tiene por nom· 
bre Quebrada Grande. Me.dia milla distante de la playa o sea 
de Sur a Norte, se encuentran arrecifes como también se PU•· 
den determinar unes parches de agua verdaderamente azules. 
La 1>rofundidad de las aguas por esta parte es de ~ a una braza· 
da de espesor. Antes de llegar a una punta que forma la babia 
de Mangrove Bight y al pie de Ja colina llamada Foúer Beech se 
encuentra una piedra grande de color blanco. la cual llama Ja 
atención 1 primera vista. También a la vuelta de otra punta en 
la .misma dirección, y al pie de ésta se encuentra otra piedra, 
pero de menos dimensiones. 

MANGROVE BIGBT 

Parte Norte 

De Fosl.er Beech al lugar llamado Mangrove Bight hay una 
distancia poco más o menos de i de milla. Dicho Jugar no es muy 
importante por Ja circunferencia que pudiera tener; pero si de
ben advertirse sus ventajas de ser una bahía que presta a Ja 
embarcación su refugio donde puede salvarse de un peligro en 
mal tie:-npo. 

La Béihía de Mangr{)'l)e Bight la forman loa cerros llamados 
Mangrove Bight Hül y un~ parte de "Savannah Bight Hill" te· 
niendo el primero de 600 a 800 pies sobre e1 nivel del mar, apro-
ximadamente. y el se~zundo de 700 á 900 pi~. 

La pobl.eción de Mangrove Bight la componen como 30 ha
bitaciones con sus re.spectivas familias, estando éstas en ana 
punta que forma su ensenada. A la derecha de éata o sea del 
caserío, se encu·entra una ensenada como especie de laguna, la 
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cual lleva de 150 a 200 yardas de circunferencia, estando en el 
centro de dicha laguna una casa de propiedad de un señor lla
mado John Greenwood. El fondo de sus aguas en esta parte es 
muy raquitico. Al frente de la población y en la falda del cerro 
Uamado Horth Bight Hül se encuentran unas piedras blancas 
qae en número regular se interceptan unas con otras. También 
se encuentran grandes manchas de árboles de coco, como 
verdes plantaciones de guineos, plátanos y yucales. Los ve
cinos de Mangrove Bight conservan una iglesia adventista. en 
donde sus feligreses se dedican a las prácticas de religión. 
También tienen una escuela en donde los niños educan sus tier· 
nos.corazones y despiertan su razón. 

El canal de Mangr01Je Bight es amolio, y de una profundi
dad no muy peligrosa. Del caserío de Mam.grove Bight a la 
parte llamada Vapor de Guerra la cual es una punta en donde 
se encuentran do3 habitaciones y una casa de Agua de Cocos, se 
llega en un tiempo de 10 minutos, habiendo una distancia de i 
milla. De Mangrove Bigkt por toda Ja playa hasta llegar a Va· 
por de Guerra se encuentran manchas de árboles de coco. 

BLA.CK POINT (PUNTA NEGRA) 

De la punta de Vapor de Guerra a Black Point hay una 
distancia de una milla aproximadamente, la cual tiene la forma 
de un faro, por el descenso del cerro llamado N<>rth Bight 
Hill que fe da su semejanza. · 

Tiene Black Rock una altura de 20 a 40 pies, h9l>iendo en 
unas partes, paredes de un color rojiz:J. A la vuelta de esta 
ounta se encuentran dos habitaciones pertenecientes a un se
ñor Lhuter Bodden, las cuales se encuentran situadas en Ja fal
da del cerro de su nombre. De este lugar parte un camino 
real que conduce a Plan Gramk y a North East Bight. 

NORTH EAST BIGHT 

De Bl,ack Point a North East Bight hay una distancia de 
una y media 1J1illa, habiendo por toda esta dirección, árboles de 
cocos, y por toda la orilla de sus playas, barrancos que no dan 
lugar a pasar por ellos. Su ensenada tiene la forma como de 
una bolsa, la que está formada por las partes North East Bight 
y East Ciff. En- Ja ensenada llamada North East Bigkt 
hay una parte en donde sus aguas forman una especie de lagu
na, teniendo éstas de i a una brazada de profundidad, sien
do su canal un poco angosto. De esta parte se for.ma un cuello 
con Ja ensenada de Mangrove Bight. 

En la parte Nortk Ecut Bígkt sus aguas son pacíficas.cuan
do hay verd~dera calma, pero muy tempestuoso y peligrosas 
cuando hay mal tiempo. 
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PARTE ESTE DE LA ISLA DE GUANAJA 

A una distancia de t milla de Norlh East, Bight se encuen
tra la parte Este de la isla de Guanaja, y qoe Jos vecinos y na~ 
vieros le JJaman usualmente East Cliff la cual es una pendiente, 
con una altura de 100 a 110 pies sobre el nivel del mar. Por 
todas sus paredes se encuentran agudas rocas. Al internarse 
en su montañuela ee determina Ja espesura de sus bosques. Em
barcaciones pequeñas pueden hacer su tráfico desde N()'ff}¡, E<ut 
Bight hasta llegar a East Cliff. comenzando de esta parte la ex
tensión de aguas abiertas y no peligrosas para cualquier embar. 
eión de pequeñas y grandes dimensiones, sin que hayan arreci
fes o bancos de are1:a que impidan el peligro a cualquier embar
cación. Comprende esta explicación de Ea,s;f, Clif{ a Black Rock 
Point en ona dirección de N. a Sur y de Black Rock Poirá al 
eayo número 1 con una direeción S. E. 

BLACK ROCK POINT 

A una distancia de f de milla de East Cliff se encuentra en 
una dirección Norte y Sur el lugar llamado Black Rock Point, el 
cual es una roca que forma una punta, siendo de color negro. 
Se extienden sus rocas a una distancia regular en dirección S. 
O. En esta parte no existen árboles de cocos ni otras plantacio
nes comestibles, determinándose únicamente espe&>a bosques en 
el interior. 

Parte de Black Rock Point en dirección N. S. E. ~ una linea 
de arree~es qoe eonectan con el cayo número l. Es de advertir 
que por esta línea de arrecifes ninguna .embarcación puede tras
pasar dicho lugar. 

EAST TOWN OF BONACA 

De Black R.ock Point y a una diEtancia no muy lejana se 
encuentra un lugar ¡:oblado con arias cuantas habitaciones lla
mándole East Town of Bonnaca. Las casas 1:1e encuentran por 
toda la orilla de la playa, quedando díeho caserío frente al cayo 

. número l. En esta parte se determinan árboles de cocos y esca
sos árboles frutales. 

SAVANNACH BIGHT 

De East T'ou.m ol B< nacca se encuentra Savannach Bight estan
do dicho lugar por toda la orilla de Ja playa y en frente de su 
amplia Y hermosa b~hia, que se encuentra a una y media milla 
al S. O. de East Town of Bonacca. 

La población o caserío de Savannach Bíght no tierie buen 
.aspecto, debido a que \sus hogares se encuentran en verdade· 
ro desaliñ>'' y que dicha población se halh por tola la orilla 
de la playa. 

-~-
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E ate caserío tiene agua })<)table, Ja eual es extraída de un 
~erro que se encuentra a su frente de donde sus v~cinos se suplen 
para el uso diario. 

Es muy digno de mencionar que esta aldea conserva su es
cuela Pública a la cual asisten de 40 a 50 alumnos de ambos 
sexos. 

Los habitantes de Savannaek Bigkt son de 100 a 150, apro. 
ximadamente, dedicándose en su mayor parte a la agricultura. 
y crianza de ganado de cerda y lanar. En este caserio habitan 
españoles en su mayor -parte, y unos pocos negros. 

De East Town of Bonacca al Jugar llamado Brigk Pmnt en 
direccicón S. O. hay una distancia de 2 millas, formándose en 
consecuencia la hermosa bahía de Savannack Bigkt la cual es 
ampJia y con un buen fondeadero, suficiente para soportar cual! 
quier calado de embarcación de vela, motor o vapor, como tam
bién es este lugar, un buen refugio o guarida para las e!l}bar
caciones que huyen del mal tiempo. 

BRECKPOINT 

Direcciffn Sur Oeste 

A una distancia de H milla del caserio de Sava:nnack Bigkt 
se eticuen~a el lugar llamado Breck Pmnt siendo una punta qoe 
se forma de una estribación de las tanbs montañuelas que 
por esa parte se forma y que llevan u.na altura de 3{1a 60 pi.es 
aproximadamente. 

WATER PLEASE 

A una distancia de ~ milla de Breck Poi.nt se encuentra 
Water Púxue lugar un poco desabrigado por no ser una ensena
da o babia, quedando o siendo este lugar respaldado únicamente 
por montañuelas que se interPonen de unas a otras con una al· 
tura de 40 a 80 pies sobre el nivel del mar, y que son estribacio 
nes del majestuoso cerro llamado Porcales, el cual se encuentra 
frente a la poblaeión de Guanaja por la parte Norte. 

En este de Water Please fué cuando en 1926 ancló Ja em· 
.barcación de motor llamada Carmelita en Ja cual había rnunicio· 
nes de guerra de propiedad de la revolución de Nicaragua, en 
cabezada en aquel entonces l>O?' el General José Maria Moneada 
Y otros jefes, y que por decires no auténticos, venia dicha em
barcación de Guatemala o México. 

( D:mtinuará). 
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< ,UtQUEOLOCIA HONDUllEA .. > 
LAS RUINAS DEL CACAO 

La Unión, Copáo, 30 de julio de 1938.-EL CRONISTA.-Con este 
nombre ht-moe bautizado unas antiguas ruinas existentes eo una her· 
mosa planicie situada en los dominios de este Municipio y cnyos lin
deros son los siguientes: al Norte, Aldfa de San Jo&é de las Palmas, 
perteneciente al Mnnicipio de Cuco,agua, río Higuito de por medio; 
al Oriente, el Municipio antes referido con el mismo río de por medio; 
al Sur, este pueblo de Ja Unión de Copán; al Poniente, parle de Is 
Aldea de El Corpus y mochas propiedades particulares. 

La extensión de la J-laníeie antes indicada es de cuatro y medio ki
lómetrós de Oriente a Poniente. por unos dos kilómetros de Norte a Sor. 

Su antigüedad. No cabe duda de que estas ruinas son tan anti
gaas como las de Copán en este mismo Departamento. Suponemoe 
que en las rninas que nos oenpan existió una fuerte población depen· 
diente del famoso Reino de Payaquí o Hueytlato. 

En tiempo de verano tuve la oportunidad de visitar estas ruinas 
y pude observar. por doquier, numerosos montículos con piedra la
brada, igual a las que f'Xisten en Copán; pocas son las señas de edi
ficios, pero sí existe multitud de pequeñas plazoletae que las consti
tuyen los montículos df' piedra en rf'ferencia, por Jo cual deduzco '?l 
trazo de una extensa y bonita ciudad. 

IdolO@. Se hallan dos: uno bastante eompletQ el cual se rumo
ra fué sacado de un montículo al estar trabajando; el º'ro tranco; 
E'l prime¡.o de ellos tiene una altura de seis pies, poco más o menos, 
el cual semf'jll o tiene la forma de un gran loro: se ven claramente 
en enorme pico. curvo; a los lados dos grandes ojos y el resto cubierto 
de plumas; esto es la parte visible; Jo que está por dentro de Ja tie
rra no lo obser'°é; el otro monolito está truncado como lo acabo de 
observar y no~ ven en él más que plumas en la parte correspon
diente al cuello. 

Los hallazgos. No encontré más que anos. pedazos de ladrillo; 
esto aban da mucho, todos ell0'3 pintados de rojo y negro; en uno ob
servo una et=:pecie de letra, supongo es jeroglífico; com:t.A de varias 
líneas en sentido vertical y oblicuo con un pequeño circulo, también 
n1>gro, en el centro; otro de los pedazos tiene nn muñeco pintado, 
pero bif'n l"P pueden ver: un ojo, la boca, parte de la cabeza y el hom- · 
bro. Muchas per~nas, ec;pecialmente las que trabajan en esos terre
nos, se han encontrado objetos completos. 

Lo que convendría. Que el Ministerio rE\speetivo E:e interesara 
por fijar su atención en estos antiguos vestigio~; no sabemos si en 
f'llOS se pudiera encontrar la cJa.,..e de tanto enigma que existe refe· 
rente a nuestra antigua civilización. 

No dudamos qni> nuestro Gobierno pondrá su atención en estos 
lugares, corno patriótieamente ha puesto sus ojos en la l:'estauración 
de las famosas Ruinas de Copán, de celebridad muudiaL-Corresponsal . 
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< 5'.cd611 dentt/ict>-llluario > 
TEMAS O E ctDICIAS flllTURALES. 

OFIDIOS VENENOSOS 
POR EL PROF. C. CA:SALES S. 

Son· venenosos aquellos ofidios que, por virtud de estar dota
dos de glándulas venenosas y colmillos inyectores, o matan al 
animal mordido o le causan malestar momentáneo o duradero. 

En nuestra Fauna tenemos como tales: 
l'? El cascabel (Cr6t;alus Mrridus o durissus), de 1.75 mt.s., 

que habita los lugares cálidos, pedregosos, de monte bajo, contie
ne veneno tan mortífero que bastan cinco centígramos para mat.ar 
al hombre más vigoroso. 

2C? El barba amarilla (Botkrops Atrox), vive en lugares 
húmedos, de monte espeso y se le distingue, más que por tener 
amarilla la parte ventral ae las mandíbulas, por poseer, a los 
lados del lomo, en color blanco, una serie de aes (de imprent.a) 
con el vértice hacia arriba; mide hasta 2 y f de yarda y es suma
mente irritable de grado que, antes que rehuir el ataque, se de
fiende en su puesto, fiera y tenazmente. 

3<:> l&- mano de piedra (Bctkrops nummíf ero), llamada 
también saltón, vive en los parajes húmedos u orillas de los ríos. 
Es par.do o café, de 1 yd. de longitud, extremadament:e grueso, 
dotado de la facultad de dar pequeños saltos. 

Casos presenciados de mordeduras, demuestran que no es 
tan venenosa como se asegura. 

4<? La chatilla (Bothro-p8 nasuta), de 2 pies de longitud. 
color café, con manchas negras a los lados del dorso, tiene como 
características el hocico remangado, como el del cerdo. 

59 Tamagás de agua (Agkistrodon lrilineatus), pequeño, 
algo más de 1 m., negro, propio de la orilla de las aguas, tiene 
como identificación 2 fajas· o líneas blancas que, partiendo del 
hocico pasan por encima de los ojos y otras 2, por bajo Jas man
díbulas. 

69 El coral rójo (Elaps coraUinuso Mürurusnigrociru:tus), 
de 1 y i yd., muy arisco y abundante, considérasele muy vene
noso. Un niño fué mordido por un pequeño coral y murió pocas 
horas después. 

Tiénese, también, por venenosa, especialmente para el gana
do vacuno, al que oeasiona una especie de papera y después la 
muerte, a la vulgarmente llamada bejuquilla, común en los gui
neales y que forma bolas en la época del celo. 
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Naturaleza del veneno.-Este es un líquido blanco, inodoro 
t 

viscoso, de la familia de las Amidas, semejante a Ja ictwroxina 
de la murena (Murena helena) que expuesto al aire. a 38° de 
temperatura, pierde su agua, transformándose en una sustancia 
sólida semejante a la goma arábiga. A los 5 años conserva aún 
sus propiedades t6xicas. Se produce, desde en estado de vibo
rezno, en un par de glándulas abiertas, situadas, cada una, detrás 
de los ojos y comunicadas con los colmillos que son acanalados. 
El animal al morder, comprime con los músculos correspondientes 
las glándulas y entonces el líquido infernal, no encontrando otra 
salida, lo hace por los canales del colmillo ~ta llegar al múscu
lo de Ja víctima. 

Manera de obtenerlo.-Sujet.o el ofidio con la mano por 
detrü de la cabeza, se le presenta un vidrio fuerte para que 10 
muerda; en cada golpe deja, gota a gota, el líquido, extrayéndo
se!e 2 veces solamente, el que después se lleva al laboratorio para 
su debido examen y Ja preparación de sueros específicos. Como 
Ja mortalidad ocasionada por serpientes venenosas es tanta en 
el Brasil, el Gobierno ha establecido 2 bien mont3dos laborat.o
rios y dictado medidas eficientes para el exterminio de ellas, tales 
como la crianza y proteeción de Ja zumhadorn, espilot,e o musu
rana y la cangauha (supongo 1a boa), enemigos irreconciliables y 
grandes devoradoras de las venenosas; y el sistema de propinaa 
para Jos individuos que present:en, en determinadas eficinas, un 
ofidio venenoso. Así, el Instituto de Sao Paulo recibió en un 
solo anat62.000 cabezas de ejemplares. 

Efectos del veneno. -Son de 2 clases, advirtiendo que varían 
según las especies: le:> Ataca el sistema nervioso, paraliza los 
músculos intercostales, destruye Jos glóbulos rojos y destr<na 
los tejidos y, 29 Además de doler las heridas, sobreviene vértigo, 
Iiáuseas, vómitos, hemorragias por las aberturas naturales del 
cuerpo y orina, sopor y por último la muerte, quedando la san
gre envenenada. 

lJtilidades;-El veneno de la cobra (Naja tripudians) está 
siendo empleado, en pequeñísimas dom, contra el cáncer, al que 
se cree curar con él y contra las tisis de la médula. Sábese bien 
que, los venenos más activos son Jos mejores medicamentos, de
bidament:e dosificados. 

Medidas preventivas.-Convencidos de que la mordedura 
procede de un ofidio venenoso, procédase inmediatamente a ligar, 
algo fuerte, el miembro arriba de la mordedura; d~pués practi
quense incisiónes en cruz, con fierro puntiagudo, alrededor de las 
heridas y apriét:ese, con la mano bien sana, de modo que mane 
sangre o mejor aplíquese ventosas hasta que la herida deje de 
sangrar. 
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El Prof. Francisco Martfnez !,andero, Misionero Escolar en 
La Mosquitia, refiere que los zambos o zumos tienen una bebida 
que cura la mordedura del barba amarilla. 

Caracteres morfológicos de los ofidios venenosos. -Estos se 
buscan en la forma del cuerpo, cola, cabeza, escamas, boca, ojos 
y fosas lacrimales. 

Cuerpo.--Este es triángular, con la cabeza grande, también 
triangular y distinta del cuerpo, terminado éste en una cola que 
se adelgaza bruscamente atrás del ano, resultando un simple y 
y corto rabillo. 

Escamas.-Estas producciones epidérmicas son grandes, -Y 
ásperas y ligeramente levantadas. 

Boca.-La comisura nada tiene de particular; con dos colmi
llos ganchudos, acanalados, retráctiles, desnudos o envaginados 
en una membrana que los enmascara e implantados en la mandí· 
bula superior, los que caracterizan esta parte corporal. 

La pupila.-Es alargada y colocada vertical u horizontal
mente. 

Fosas lacrimales. -Así se Jlaman unas ventanillas o agujeros 
colocados a los lados de la cabeza y en medio de la fosa nasal y 
ojo correspondiente. 

Todos estos caracteres pueden variar y dar por resultado un 
dictamen srróneo, excepto el de los colmillos, que es primordial .Y 
peculiarísimo. 

La Ceiba. Oct. 27-tl938. 
NOTA.-Estas producciones son hijas de la experiencia personal, 

adquirida en varios años como Profesor de Zoología y 
de Jas lecturas de autores americanos y europeos. 

LOS INDIOS XICA QUES 

MCSEO INDIO AMERICANO 
N Y. CITY. 

P<Yr W. VON HAGEN. 

Como a nov~nta kilómetros a) Norte de la capital de Honduras 
y cerca del.pueblo de Orica, se encuentra la morada de hoy del últi· 
mo resto de los indios xicaques. Sus poblaciones empalizadas es. 
tán colocadas arriba en la cerranía, entre los ocotes y robles de 
Montaña de La Flor, y con las tierras adyacentes-están sus ex
tensas milpas. Aquí en esta región es el último reducto de lQS 
que quedan de una nación que antes era grande y poderosa. 
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Antes de llegar Colón a las playas hondureñas Ja nación de 
los xicaques se extendía desde lo que hoy es Trujillo hasta Jos 
linderos con Guatemala, y por el valle del Ulúa dentro de Jos 
departamentos de Yoro y Olancho. Desde la invasión de Cortés 
hasta ahora su suerte ha sido triste, y la muerte ha acompañado 
sus migraciones huyendo del hombre blanco. Hoy encontra
mos este remanente del pueblo xicaque, después de tanta migra
ción, a que más adelante referiremos, aun resistiendo el tiempo 
y e) progreso con indomable tenacidad india, y dentro de la 
Montaña de La Flor en el departamento de Tegucigalpa. 

Era cuando estudiábamos el ave quetzal que oí decir de los 
xicaques, y confirmé su presencia cuando les hice una corta 
visita en agosto del año pasado. Cuando. mi esposa y yo habia
mos logrado capturar, criar y enviar a Londres los quetzales, 
entonces, en noviembre, nos dirigimos a Ja Montaña de La Flor. 
Con excepción de una corta visita del doctor Enrique Guilbert 
acompañado del señor Acly, antes Cónsul Americano en Teguci
galpat ningún hombre blanco había logrado tratar de cerca a 
estos nativos. Con ayuda de una familia española establecida 
allf cerca empezamos a construir nuestra casita. Escogimos 
nuestro campamento cerca del río Guarabuquí, que forma el 
Guayape y después el Patuca. Aqui en una altitud de 3.800 
pies el aire es puro y fresco y la región del todo virgen. Ningún 
lugar hasta entonces visitado era tan atrayente, ni qve ofreciera 
tan favorable oportunidad para estudiar esta gente primitiva e 
interesa.me. 

Nu$0 primer contacto con los indios era en un esfuerzo 
para obtener sus servicios en empajar la casita que cubría nues
tra tienda de campaña y a construir una cocinita. El día señala
do llegaron tres xicaques, entre ellos un jefe, portando grandes 
bultos de hojas de la palmera llamada suyate. Estos eran de cuer
po pequeño y algunos cinco pies tres pulgadas de alto. Su único 
\·estuario era una pieza que llamaban nijinguip, siendo una pieza 
de forma oblonga, con un hoyo en el centro, como poncho, de 
donde salía la cabeza, y el género amarrado pcr el talle con tiras 
de corteza de árbol. Cuando trabajaban los indios recogían el 
género al rededor del euerpo. Ellos contestaron nuestras saluta
ciones y en el acto se dedicaron con asiduidad al trabajo. Du
rante el día se cambiaron pocas palabras y sti único descanso 
consi.stia." en fumar. Sµs pipas son modeladas como las nuestras 
y hechas por ellos. El tabaco es sembrado por ellos en sus plan
taciones. P~ prender fuego usan el eslabón (chispa entre acero 
y pedernal) con tiritas de algodón para la ignición. Estos mate
riales son llevados dentro de un saquito de cuero de animal que 
se cuelga del cuello. 
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Después de doo días de contacto con ellos, cuando nos esfor
zamos para hacerles comprender que deseábamos conversar con 
ellos, yo les regalé un poco de pólvora negra y munición, y 
partieron dejándonos con una esperanza de que nuestra primera 
tentativa no hubiera fallado en todo. 

Estando arreglada nuestra casita mi esposa, Cristina, estu
dió . la manera mejor de colectar las plantas de esta región de 
Ja Montaña de La Flor. Visto que no se podia apresurar a Jos 
xiraques, y que nuestra mejor manera de conocerlos era de 
dejarnos ver con frecuencia por ellos, principiamos haciendo cier
tos paseos cer<>a de sus casas, pero sin tratar de molestados. 

Un día memorable dirigimos nuestros pasos por primera vez 
a sus habitaciones. Encontramos dos caseríos principales situa
dos en lados opuestos del río Guarabuquí. Cada caserío era 
·rodeado por una palizada alta de palos de roble, con sólo una 
entrada proveeída de un portón grande, hecho de una sola pieza 
de cedro. Tras esta palizada y extendiéndose por alguna distan
cia estaban las casitas de Jos xicaques. Las casitas son pequeñas, 
oblongas, cubiertas de hojas de palmera, y construidas de rajas 
del árBof balsa. Dentro de fas casas (que no vimos hasta des
pués de unas semanas) hay camitas bajas en forma de bancas; 
ardiendo varios fuegos con maíz, yuca y otros comestibles colo
cados sobre plataformas arriba de los fuegos, o colgados de las 
vigas del techo. Las casitas son primitivas, con sólo dós puertas 
y sin vent\nas, sucias, oscuras y mal olientes. 

Cuando por primera vez llegamos al caserío, nuestros acom
pañantes españoles gritaron y luego dentro del monte emano apa:. 
reciQ la cabeza de un xicaque, que nos escrutaba durant~ un rato. 
Entonces un número de xicaques bajaban despacio y en fila uno 
tras otro, encabeiados por un jefe hereditario. Hasta ento~ 
pudimos observar los tipos extraños existentes en esta colonia 
aislada, porque toda esta gente se ha casado sólo entre sí misma 
durante cuatro generaciones. Todos estos xicaques, ahora sólo 
unos cien (y antes eran doscientos) son descendientes de cinco 
indios que originalmente vinieron de Yoro a la montafia de La 
Flor. Para comprender esto debemos recordar hasta 1850. I)u. 
rante la administración del Gobernador Quiroz en el departa
mento de Y oro, se inició Ja demanda de zarzaparrilla, de cuya 
planta los farmacéuticos de Norte América extraían medicinas. 
Entusiasmado con la idea de aumentar la exportación de su país 
el Gobernador Quiroz hizo esfuerzos extremos para la colecta de 
zarzaparriUa. La mayor parte de ~ta crecía dentro de las mon
tafias de Y oro y hasta Ja sierra de Pijol donde los xieaques ha· 
bitaban, y fueron enviados soldados que hacían trabajar por la 
fuerza a Jos indios. Estos que llevaban las plantas al puerto de 
Trujillo luego encontraron la muerte en el común catarro, y se 
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murieron por cienes. Durante este tiempo vivían en sus casas 
primitivas y se vestían de ropas hechas de cortezas de árbol. La 
mujer andaba desnuda, salvo un pedazo de género por la cintura. 
Empero, para levantarlos de su letargo primitivo apareció un 
hombre distinguido. Era el ·Padre Manuel de Jesús Subirana, 
un misionero españ.ol que había vivido unos años entre ellos. 
Amigo y 3poyador de ellos los hizo vivir en comunidad, les ense:ñó 
varios ramos de agricultura y ios persuadió a vestir mejor a sus 
mujeres, porque eran y aun son polígamos. Subirana se opuso a 
la acción del Gobernador Quiroz y al trabajo forzoso de los in
dios, y esta lucha entre los poderes temporal y espiritual duró 
por algunos años hasta la muerte de Subirana en 1860, en el 
Potrero de los Olivos, departamento de Cortks, de donde fué lle
vado a Y oro para ser allí enterrado, y donde fué puesto recien
temente en nna cripta nueva. 

A la muerte de su amigo único, Pedro llevó su esposa y d<ls 
hijos y persuadió a otro indio que les acompañara, y los cinco 
emprendieron viaje hasta la Montaña de La Flor, lugar ya cono
cido por Pedro. Esto sucedió como en 1861. Los indios rehu..c:a
ron el contacto con blancos y ladinos y el grupo llegó a atcanzar 
una relativa prosperidad. Rehusa.ron y aun rehusan permitir 
que entren misioneros entre ellos. Sólo recientemente empeza. 
ron a comprar géneros para hacer sus ropas en vez de hacerlas 
de Ja corteza de la planta denominada Matapalo. Tal, en pocas 
palabras, ha sido el origen de la última colonia xicaqu~ Aunque 
todavía hay muchos indios en Yoro, ningunos son puros como· 
éstos y t8dos han adoptado el vestuario de la cultura espafiola. 

( Contin:uará). 

LAS RUINAS DEL IMPERIO MAYA, TAL GOIO 
STEPHEMS LAS ENCOHTRO, HACE CIEN AROS 

Conlereneia. leida por el Cónsul de Honduras, Ingeniero lannel López Calleias, 
el 16 de marzo del pltS6nte año, en el Salón del Club Español, de 

la ~indad de Bostou, lm., Estados Unidos de lm.érit.a 

(Continúa) 

De manera que si hacemos a un lado el imperio Qaiché, dado a. 
conocer al mando despaés de ciento setenta añoe de dominación espa
ñola, como el verdad~ro representante de la verdadera civilización 
Maya.. identificada por los historiadorea Xiroénez, De Boarboarg, 
Stepbens y otroe, quedamos envaeltos en el misterio de su origen, 
uf como en las crónicas de los MOUND BUILDERS y CLIF-DUE
LLER.S. 
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En Yucatán, Tabasco, Chiapas, Guatemala y Hondorae existie
ron tribus de indios Mayas: pero los arqueólogos, a pesar de sos 
grandes esfuerzoe. no han Podida dar con la clave acerca de cuál ds 
las inmigraciones filé la que dió origen a esos trabajos, cuye.s ruinas 
asombran hoy al mundo entero; y lo único que se ha paesto en claro 
es, que a la llegada de los conquistadores, el único ~abón qne nnía 
la cadena de circunstancias en relación con las tribus encontradas 
por éstos y la.e primeras que ocuparon este hemisferio, son Jos ritos 
religiosos, los sacrificios humanos y una sombra de orden social exis
tente entre los Quichés; pero el arte y la erodición que florecieron 
durant.e el clá;:iico imperio Maya, habían desaparecido a su llegada. 

Ya he dicho qoe los Mayas se distribuyeron por Yacatán, Tabas
co y Chiapas, en México; por Honduras y Guatemala, fD Centro 
América, pero aunque en Guatemala. dejaron una gran variedad de 
obras representat.ivl!oS de sn arte, éstas no pueden compararse con las 
ruinas del Palenque y Chi-Chen-Itzá en Yncatán, o las ruinas de 
Copáo en Honduras. 

Con respecto a la fundación de Copán, existeñ varís.s leyendas, 
de las cuales relataré la versión del PoPol-Buh, o sea la Biblia de 
los Mayas. 

Se dice quP hace mochos miles de años Valnn Votán arribó a 
Tabasco, civilizó los nativos y faodó el Imperio de Xibalbt.o; con el 
tiemPo apareció de las rPgiones del Norte una tribu de indios Nahuas, 
a cnya e?lbeza \"E nía Quetzalooatl; éstos se situaron en las cercanías 
del Palenque y fundaron la cinda.d de Tula, qae ~ún la leyenda 
rivalizaba en cultura y esplendor con el !mp@rio de? Xibalbao. 
Qaetzalcoatl no tardó Pn hacerle la-guerra a los habitantes de Xibal
bao, y al cabo de algán tiempo, debido a su habilidad superior en el 
campo de la guerra, logró conquistarlos; pero éstos, temerosos de las 
consecuencias que les podría a-0brevenir, huyeron hacia México, allá 
por el año 700 de la Era Cristiana. Se dice también qae después de 
haber andado errantes y haber sufrido innumerables crueldades, a 
manos de las tribus que encontraban a so paso y después de haber 
sido diezmados por las fiebres, hambres y otras calamidades, regre
saron a Centro América, al mando de Topiltzin Axitl y fundaron la 
ciudad de Copán. 

Según lo expuesto en esta leyenda, la fondación de Copán sola.
mente antecede a la llegada de los españoles cuatrocientos afioe. y no 
~sabe cómo éstos al mando de Cortés, Alvarado, De Olid y otros, 
que se internaron en el corazón de estas provincias y crozaron la 
América de un océano s otro, no hayan tenido el menor indicio 
acerca de la. exiE>tencia de esas tribus, ni sospecha de que ~s tierras 
guardaran los restos de una gran civilización: euatrocíentos afioe son 
relativamente un corto período de tiemp(), para que en sa transcurso 
háyanse horra.do todas aquellas huella.a de civilización y todos e~ 
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monumentos que hoy son tan conocidos; es también difícil creer que 
esos restoe de tribus, hambrientas y dege'lleradas por las \'icisitudes.y 
zozobras safridas durante su largo trayecto deade México hasta. Co
pá.n, hayan traído consigo los conocimientos astronómicos y mate
máticos que hoy se encuentran en evidencia en las ruinas de Copán 
y no hayan d1>jado huella de esos mismos conocimientos en México, 
en donde vivieron por tanto tiempo. 

Sea como fuere, Ja existencia de las Ruinas de Copán ya eran 
conocidas en el año 1700 Por Francisco de Fuentes, quien escribió 
las Crónicas sobre el Reino de Guatemala; y en 1836 el coronel Juan 
Galindo, a petición del Gobierno de Guatemala, escribió un r1>p0rte 
sobre las mismas; pero verdaderam-ente no foé sino hasta 1S39 que 
dichas ruinas fueron dadas a conoeer en toda su significación por 
John L. Stephens y el artista Cather Wood. Stephens había venido 
a Centro América, como Jefe de una misión diplomática, represen
tando al gobierno de Van Yuren, ante el gobierno del General 
Francisco Morazán, qaien se encontraba en esa época develando una 
revolución encabezada por Ferrera en Rondaras, y por Carrera en 
Guatemala, queriendo separarse de la Unión de Centro América; 
así es que, mientras Stephens esperaba la ocasión de ser recibido por 
Morazán, decidió explorar las rPgiones en donde se saponía qae 
exi!rtían las ruinás rt>feridas. 

Stepbeni; relata ~n sus Crónicas que, en compañía de Cather 
Wood. di>spués de un largo y penoso_ viaje a caballo y a. pie, abrién
dose paso ~on la ayuda del hacha y el machete, pndiero"ñ llegar a 
un lilgar, e¡¡ el cual se encuentra hoy la ciudad de Copán, pero que 
en aquel entonces no era más que un ca.Serío, conteniendo- apenas 
unas siete chozas con techos de paja. Los habitantes de este caserío 
no pudieron o no quisieron informarles acerca de Ja loc!llidad exacta 
de las mencionadas ruinas, pero les dijeron que a cierta distancia 
habítabá un señor, a quien ellos le llamaban Don Goyo, y que de 
segaro Podría indicarles la dirección, o por lo menos ayudarles a 
encontr~rla, como al efecto así fué. Después de haber recórrido un 
espacio de dos leguas, por entre esP,eSOs bosques, Stepbens y Cather 
Wood llegaron a las orillas del río Copán, río caadaloso qoe, junta
mente con el rio .Motagua, ll~van las aguas de la.s montafias 
del Merendón hasta sa desembocadura en el Mar Caribe. Y 
caál no sería la sorpn>sa de estos sefiores al divi~ar en la orilla 
opuesta uná gran pared de piedra, imponente y majestuosa, la cual 
estaba rotieada de inmensos lrboles, como centinelas guardianes de 
lo~ secretos MI pasado; esta pared tenía una altura de cien pies, y ee 
extendía. a Je largo del río Copá.n unos seiscientos pies, estando Ja 
superficie casi toda cubierta de vegetación. destruida en parte, lo 
cual era una revelación de los estragos consumados por el tiempo. 

(Continuará). 
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LA MUSICA EN HONDURAS 

PoT J,f, de . .\DALID :r G.4.MERO. 

Hace pocos días que rreibí una carta de un gran arpista norte
americano que lleva dados hasta la fecha más de cinco mil conciertos 
y que escribe en la actualidad un libro sobre la historia del arpa y la 
posición que ocupa este instrumento en todas las naciones del mundo. 
Este virtuoso desea conocer los nombres de los buenos arpistas hondu
reños y saber si éstos dan conciertos de arpa sdo o si solamente eje· 
cotan en las orquest~ de nuestros teatros y salas de múeiea. EJ 
lector puede imaginarse el compromiso en que me puso esa carta: por 
una parte, soy incapaz de dt'jar sin respuesta el mensaje de nn colega 
que se dirige a mí en forma ateata y delicada; por otra parte, aiempre 
ha eido norma de mi vida d~ir la verdad, y nada más que Ja verdad, 
en cuanto fuere preguntado o tuviere que decir a los demás. Con· 
testé a Mr. Melville Clark (así se llama el famoso arpiSta), qne 
Honduras es un país pequeño y Pobre que no puede permitirse e1 
lujo de sostener orquestas; que hasta donde ye eé, no hay arpistas 
ni podrían vivir de sa profesión. 

Me dirán Uds., que con esa respuesta desacredito a Honduras; 
de ninguna manera: el pobre qa6 confiesa so pobreza es más digno 
de reepPtO y consideración que aquél que la oculta y pretende hacer
se pasar Jor un Creso. Por otra parte, no debemos avergon~rnos de 
nu~tro atraso musical, porque Honduras es un país joven que tuvo 
una infancia tormentosa, de la cual ha salido débil y em'l>obrecida, y 
la mút~ica es arte que sólo florece en los paíset!! que han alcanzado una 
cultora superior. Estados Unidos, un país casi tan exten90 como 
toda Europa y con mayor riqueza natural que Europa, atendió al 
desarrollo de su agricultura, industrias y manufacturas antes que al 
desarrollo de las bellas artes. Fueron prim~ro un pueblo de indns
tria.les para ser más tarde un pueblo de artistas Antes de 1900. la 
másica en !as escuelas de aquel país se enseñaba solamente por su 
valor disciplinario, y no foé basta 1927 que la Superintendencia de 
la Sociedad Nacional de Educación dispuso que la música recibiE!r& 
el mismo apoyo y Ja misma atención que la8 otras materias obligatoriaa. 
6Cuál ha sido el apoyo y la atención prestados a la música en las 
escuelas norteamericanas? Puede j;:zgar el lector cuando sepa que 
ya en 1933 tenían esa.a escuelas nYás de treinta y cinco mil orqaestas, 
algunas de ellas de proporciones verdaderamente sinfónicas. Es se
guro que en los últimos cinco años este número ha aumentado consi
derablemente. Pero, lo repito: los yanquis hicieron dinero primero 
para laPgO poder hacer música. 

Volviendo al arpa diré a Uds. que et1, despué9 del gran 6rgano, 
el instrumento de más difícil ejecución. Su estudio debe comenzarse 
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pn la infancia y el instrornento necesita que el Pjecutante tenga con
diciones anatómicas y aptitodPs excPpc1onales. Ahora, ¿qué honda
rPño u hondureña qoerría dedicar buena parte de su vida al estudio 
de un instrumento tan difícil, si con ese instrumento se había de 
ganar la vida en Honduras? Entre nosctros, para hacer fortuna con 
el arpa. hay que aprendPr a tocarla "en sentido figurado". 

Los últimos descubrimientos hechos en las regionf'S donde e-xis
tieron las monarquías más antiguas de que nos habla la liistoria de
muestran qo.e aqo.elloe pueblos sintieron la necesidad de la música y 
la practi~aron en la forma cruda y primitiva de un arte quP aún no. 
ha evolucionado. Parkhurst, músico e historiador erudito, a quien 
se deben obras didácticas de importancia, dice: "(.Cuándo comenzó 
la má~ca·? Con los comienzos de la hi!>t-Oria humana, tan cierto 
como qut> el primero y débil niyo de luz en el temprano amanecer es 
el verdadero preeursor del día''. 

De la música de los aborígenes de Honduras y dPl r~to de Cen· 
tro América en el período precolombino, no sabemos sino que care
cían de instrumentos de música con una escala determinada, como lo 
prueba la narración de los que preet-nciaron la conquista de estos 
países. Probablemente los instrumentos de Jos indios de Honduras 
eran los mismos de los indios mexicanos que se exhiben en el Museo 
Nacional de México. instrumentos puramente rítmicos o, por lo me
nos, inadecuados para expresar una idea melódica. 

¿.Tuvieron los mayas y, posteriormente, otras trib0$ de Honda-~ 
ras, música propia, o la misma de las tribua mt>xícanas?c Carezco 
de elementos para juzgar. En nnas excavaciones practicadas hace 
algunos añf>s a orillas del río Chamelecón, apareció entre varios ob
jetos de barro cocido y de factura evidentemente india, on instru
mentito que podía eonarsP como la flauta moderna.con la particnlari
dad de que padía soplarse por ambos extremos. Tenía dos agujeritos 
laterales para los dedos: sonado por on extremo, emitía las notas de 
una triada mayor; sonado por el otro extremo, emitía las notas de 
una tria.da menor. Si esta circunstancia no fuera casual, probaría 
qne Jos aborígenes tuvieron par lo menos dos esza.las, correspondiP.n
tes a nuestros dos modos diatónicos. En los museos de algunas ciu
dades de Estados Unidos, tuve ocasión de conocer ocarinas de barro 
cocido halladas eo varias excavaciones de Com Rica. 

Estas ocarinas tienen le. eses.la pentatónica de los Incas, y pare
cen dPmostrar que la influencia incaica alcanzó hasL! nuestrll hermana 
del Sur. No es probable que los 'indios de Honduras hayan tenido 
notación musical; pero es natural col~gir que tuvieron música vocal, 
!o mismo que los indios de Yéxieo. ¿cuál fué el carácter de sue 
melodias? No podemoe ~pecharlo ni remotamente; roa! es seguro 
que cantaban al igual de loe otros pueblos primitivos. 

Después de la venida de los españoles; es bien sabido que loe 
conquistadores impusieron su idioma, su religión, sus costumbres, 
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eus artes. Puede deciree que casi destruyeron la civilización autóc
tona. y la suetituyeron con la que ellos importaron. Rápidamente 
ssimiláronse los indios la másica española. aprendieron a taiier los 
instrumentos eurppeos; y; un poco más tarde, los instrumenfos 
africanos que construyeron Jos primeros negros traídos a América 
como esclavos. Harta la fecha, nuestro folklore musical consi!!te en 
viejas canciones y tonadas español~, ligeramente modificadas por el 
tiempo y por el temperamento peculiar del mestizo. 

Dije en mi srtieolito anterior qne los aborígenes de Hondoras:se 
asimilaron rápidamente la música de los conquistadores: aprendie
ron las canciont>S y el manejo de los instmmentos importadoa. Se 
hicieron populares la guirra y el guitarrillo, asi como el tambOril; 
pero la dulzaina y la gaita (instrumentos ambos de JengÜ!>ta con 
doble caña), el violín, la flauta y el oboe, el pandero y las castañue
las no hallaron cabida en nuestro suelo, probablemente POr ser difí
cil su construcción. Cuando los españoles trajeron t>sclavos africa
nos, los indios aprendieron a fabricar y tocar la za1nbumbia, 
instrumento de una sola cuerda, dividida en el tercio de sn longitud 
por una eorreíta rematada en ona jícara de calabaza, la cual jícara 
sirve de resonador. Este instrnmento africano se toca golpeando la 
cuerda, --cuya parte inferior emite la dominante de la escala, mif'n
trss la superior emite la tónica,-con una varilla de madera. A ve
ces colOC$n el instrumento sobre una media calabaza para aumentar 
la sonoridad. Hasta hace pocos añoe,este instrumento era muy común 
entre las9gentes del campo, quienes acompañaban con él sus cantos 
y las melodías f'jecutadas en el guitarrillo. La marimba no enoon
tró la acogida que tuYo en Guatemala~ recuerdo si~ tirobargo, 
haber visto marimbitas de factora may antigua, tocadae con eseasa. 
habilidad. Despnés de cnatro eiglos de olvido, el instrumento con
golés se ha abierto campo en este pais, llegando a-eonstitoir el prin
cipal elemento de las murgas qoe amenizan nuestras fiestas, bailes, 
banquetes, etc. 

La construcción de iglesias en la época colonial tuvo como con
secuencia la necesidad de cantantes para el culto, de conformidad 
coa la litvrgia romana: de ahí que los españoles estable.ciertm e~cue 
las de mústca para enseñar el solfeo y el canto, y ann la f'jeeución de 
instrumentos músicos. 

Parece ser que en la Sf'gonda mitad del siglo pasado, la música 
había sufrido un eclipse, pues en esto y en otras razones muy justas 
fundó el Padre Reye1:1, dE' grata recordación para los hondureños, una 
moción al Congreso Nacional para que acordara una subvención a 
una t>SCael9 de músiea. Quería el Padre ~yes qog se trajera. un 
maestro de música titulado, y a falta de éste, un maestro empírico 
que devengaría un sueldo menor que el asignado al maestro con títu
lo. El Cone;re.;o decretó el subsidio; pero, como casi todos nuestros 
proyectos, se quedó en el papel. 
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Cuatro palabras, pronunciadas por don Francisco Planas a la 
muerte del Presbítero Dr. don José Trinidad Estrada 

SEÑORES: 

Cuando se escriba la historia de los hechos notables del pue
blo de Tegucigalpa, el 15 de mayo de 1874 será siempre una 
época de triste e imperecedero recuerdo para todos los que cono
cieron el mérito y las virtudes cívicas del Pre!)bítero Doctor don 
JOSÉ TRINIDAD ESTRADA. Pretender hacer su apología no es 
permitido a los que no poseen las suficientes aptitudes; sin em
bargo, yo me atrevo a tributar a su memoria estas cortas líneas, 
porque no sena satisfecho guardando un perpetuo silencio al que 
por medio siglo fué Cura y Vicario de este Departamento. 

Señores: Casi siempre que se escribe para hablar del que 
no existe, se hacen dibujos exagerados, hijos del afecto o de la 
consideración; pero en presencia de los ciudadanos que me escu
chan, sería una falta de respeto diseñar sucesos falsos que des
lucen el mérito de quien se habla y que tanto rebajan a quien 
los dice. 

Sefiores: Desde que el Presbítero Estrada aceptó el Curato 
de Tegucigalpa su primer pensamiento fué la reparación de la 
Parroquia de esta ciudad, que a causa de los temblores del año 
de 9, había sido abandonada hasta el de 34. En~nces fué 
cuando impulsado este vecindario por el señor Estrada, se repa
ró este interesante edificio, que desgraciadamente por la mala 
inteligencia de los artistas volvió a descomponerse prontamente; 
pero constante en sus buenos designios, no se cansa en su tarea, 
y el año de 59 .promueve otra vez la reparación de este tem
plo, y el vecindario le presta nuevamente su apoyo hasta lograr 
su completa reconstrucción. Posteriormente se interesó en que 
se le hicieran otros reparos y a la fecha está uotablemente me
jorado. 

Constante en cuidar las iglesias que le estaban encomenda
das, se le hicieron varios reparos a San Francisco, lwDolores y el 
Calvario; y debido a este celo se conservan hoy en buen estado· 

Pasando al orden administrativo debo decir en alta voz, que 
el señor Cura Estrada, a más de ser muy desinteresado, era 
cumplido en su ministerio y patriota cvmo quizá no encontra
remos otro que lo sus ti tuya. El señor Estrada conocía bien los 
atributos de la religión católica que profesaba, y los sabía prac
ticar; por esto fué que bautizaba gratis y casaba a muchos de 
la misma manera y jamás dejaba de hacerse en esta ciudad 
ninguna función establecida porque faltaran fondos para remu
nerar su trabajo. El señor Estrada, como buen Tegucigalpa, 
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Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales --------
tenía orgullo en que en el pueblo en que nació fuera todo grañde 
y solemne, porque su interés no 1o fundaba en acumular rique
zas, pues era bastante humilde en sus comodidades y con ellas 
vivía muy contento y satisfecho. En el cumplimiento de sus 
demás funciones como eclesiástico no podía ser mejor, pues el 
año de 37 y 38 que invadió el cólera morbus esta población, el 
señor Estrada, no obstante el pánico terror que le tenía a esta 
destructora epidemia, él dió eon gusto todos los auxilios espiri~ 
tuales a los desgraciados de aquella época, socorriendo con limos
nas a muchos indigentes. 

En la parte rle instrucción pública el señor Cura Estrada 
fué uno de los fundadores de la Universidad de la República; 
sirvió varias veces la Vice Rectoría y hoy, por· ausencia del Rec
tor, desempeñaba satisfactoñamente este encargo, siendo muy 
constante en acompañar a la Corporación a hacer las Visitas de 
la eseuela primarEa de esta ciudad en las cuales promovia siem
pre algunas reformas útiles para los adelantos de la juventud. 

Señores: En los difíciles asuntos de la política fué donde el 
señor Cura Estrada se manifestó con la mayor nobleza de senti
mientos y se portó con más juicio y circunspección. Sin atender 
a ninguno de los matices que han despedazado el país, él se em
peñaba siempre en favor del que sufría, y eomo fruto de tan rele
vantes virtudes, el señor Estrada lograba atenuar las pasiones y 
los deseos de venganza. En el largo período de su curato, se sur
gieron e::! esta ciudad varios acontecimientos bélicos y en todos 
ellos mostró un vivo int.erés por restabl.ecer el orden público y 
porque se evitaran desgracias. En una palabra, el señor Cura 
Estrada, era un buen sacerdote y un excelente ciudadano, servía 
a cuantos Je ocupaban sin ser exigente de ninguna manera, mo
desto, sobrio y de labios muy puros, jamás se ocupaba de incre
par ni aun aquellos que podían considerarse eomo sus desafectos. 

Pero, señores, el señ.or Cura Estrada no existe, y al separarse 
de nosotros nos ha dejado el lamentabfo reeuerdo de sus inimi
tables cualidades: yo me siento bastante conmovido por su irre
parable pérdida; pero me fortalezco al traer a la memoria las 
sublimes palabras que dijo el filósofo Aplonio a la muerte de 
Marco Aurelio en Roma, que eon bastante propiedad puedo yo 
aplicar en el presente caso: e.Sólo debemos llorar sobre la tum
ba de los hombres que han hecho el mal y ya no lo pueden repa
rar; mas nunca sobré Ja de los buenos, porque este es el triunfo 
de la virtud que vuelve al Ser Supremo » - HE DICHO. 

Tegucigalpa, Junio 2 de 1874.-lmprenta de la UniverSidad 
de Honduras. 

Este discurso lo hemos tomado de un impreso en tela que 
nos ha proporcionado la SEmorita Antonia Echeverrla.-Nota de 
la Revista. 
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Reot).blica de Honduras-América Central 

11 El Parrooo de esta Ciudad, exitado por el zew del íl 
1 C. G. l. empreTJ,de, acompañado del Presb. Dip. T. 

Reyes, utilizar la parroquia arruinada poniendola 

en estado de celebrarse en ella las sagradas funcio-
nes, y para que los fieles concurran con sus limos
nas, ó trabajo persomil ál re]Xlro de un edificio que 
es el unieo adorno de Tegucigalpa, 'Ws con'l)ida con las 

siguientes 

OCTAVAS. 

¿Podreis mirar con ojo indiferente 

Ese Templo soberbio, y magestuoso 

Dó la victima pura é inocente 

Era inmolada al Todo--Poderoso? 

¿Esa fabrica beJla, y eminente, 

Otn.ato de este pueblo el mas precioso, 

Que ahora solo es un triste monumento, 

Que á quien le mira mueve á sentimiento? 

Volved los ojos; vedio desolado, 

Vedlo en panteon oscuro convertido, 

De halitos sepulcrales infestado, 

Y de nocturnas aves concurrido. 

Y puesto que en vuestra alma está inflamado 

El patrio amor, y el pecho enardecido 

Teneis de sentimientos religiosos, 

Volad á repararlo generosos. 

~nidad Estrada-J. TTinid1ul: Reyes. J 
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Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales 

CARTA JUSTICIERA 
ALBERTO llEMBRE~O. 

Abondo. 

México, 6 de julio de 1908. 
Sr. Dr. D Antonio R. Vallejo. 

Tegucigalpa. 
Mi querido amigo: 

Recuerdo que cuando comenzab~ mie estudios sobre las lengll118 
indígenas de Centro América, Ud. me mostró los nombres geográfi
cos dt>I Salvador traducidos por el Dr. Barberena; y deApnés de ha
ber leído el Almanaque en que se encontraban, manifesté a Ud. que 
no estaban todos, y que la mayor partf' de los que faltaban no los 
traducía el Dr. Barberena. Pues bien, ahora que estoy un poco.des· 
ocupado he dado cima a aquel trabaio, por completó; y como recaer· 
:io de aquellas pláticas y de nuestra unión para todo aquello que 
redunde en utilidad de Honduras, dedico a Ud. ese f'jemplarqueespe
ro acogerá con el gusto con que ha recibido Ud. siempre mis humil~ 
des producciones literarias. Le va también un t>jemplar de mis 
Áztequi.smos. 

No he tenido mayor alivio con los maestros de aquí. La mayor 
parte de los nombres del Salvador, como Ud. verá, están tan desñ· 
gnrados, q¡ie nadie se ha atrevido con ellos. Yo. tuertas o derechas 
las interpretaciones las presento; sí no sirven, que las componga 
otro. Hago lo que puedo. No le parece? 

No he visto ni de paa<> el libro de Ud. sobre el castellano. No sé 
como qnedó definitivamente este trabajo, para mí muy simpático. 

Qué obras tiene Ud. entre manos? Yo estoy tratando de ver si 
les doy forma a unas etimologías latinas. 

Supoogo que habrán remunerado a Ud. bien su Memoria. eobre 
los límites de Nicaragua; pues fué la qne verdade'J'amente roe sirvió 
para los ale.gatos al Rey de España. En cinco días leí su obra, Y 
veinte gasté en redactar el primer alPgato, que planteó definitiva
mente la cuestión. Kn esta larga y delicada litis no ha tenido la 
República más Abogado que Ud. y yo. El brillante triunfo obtenido 
en España se debe sólo a Abogados hondureños y esta es la mayor 
gloria de la República. 

Aquí no me va del todo mal: saco para la posada y comida con 
mi hijo Alfredo y estoy tranquilo. 

Mientras nos vemos, que será cuando todo esté aplacado por allá 
y haya un verdadero Gobierno Nacional, reciba un apretón de manes 
de su affmo. amigo. 

ALBERTO MEMBRERO. 

l~ de Nuevo Méxice, 23.-México, D. F. 
'R. 'DEL A. "l!° B. ~--• 
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República de Honduras-América Central 

En el día de Leinpira 

Por ~rtín .JJ loorado 

Señor Presidente de Ja República, señoras, señoritas y señores: 

No una conferencia que por lo extensa canse vuestra aten
ción, he de dictaros. No una narración histórica detallada sobre 
el asunto que nos tiene aquí congregados he de delinearos, por
que demasiado bien conocéis la epopeya lempiriana. Deseo 
solamente cumplir la designación con que me honrara la sefiorita 
Director.a de este prestigiado centro educativo, haciendo algunas 
apreciaciones que considero de oportunidad. 

MORAZ..~ EL GRANDE y LEMPIRA E~ BRA vo, se ha dicho. 
Ellos son los manes tutelares de nuestra nacionalidad. 

El héroe de San Pedro Perulapán y el indomable cacique de 
Cerquín, el • Señor de la Sierra •, se complementan en la idea
lidad suprema de la personalidad colectiva. 

La figura gigantea del hijo preclaro de Tegucigalpa recorre 
prepotente en su corcel de guerra las parcelas eentra!es de la 
América, tan caras a su corazón; y en gestos inimitables de gran
deza hace escarmentar a los conculcadores de los dereó!os ciuda
danos, y muere por fin sacrificado en el altar de la más amada de 
sus ideal~des políticas: la reconstrucción de la Patria de nu~ 
tros mayores. 

Morazán representa el triunfo, en nuestra tierra, de los ele
vados principios de la democracia y la unidad nacional cen
troamericana, en su concepción más noble y desinteresada. 

Pero antes que el bizarro palad•n actuara. el • Gran Señor 
de la Sierra de las Neblinas», en la serranía abrupta de las co
marcas gracianas se perfiló oomo el abanderado de la libertad, 
como la encarnación del principio inalienable de la autonomía de 
su pueblo. 

Lempira, sintetizando lo más preciado de la espiritualidad 
de su raza, se opone con valentía al Conquistador. La fiereza 
del caudillo inflama de santo amor patrio los pechos de sus con· 
terráneos, quienes, coro() un solo hombre, en una sola voluntad, 
opusieron un valladar infranqueable a los invasores. Y he aquí 
la gran enseñanza. El flamante conjunto de los españoles capi· 
taneados por Alonso de Cáceres, a pesar de la superioridad de 
sus armas, sufre la más oprobiosa de las humillaciones, al no 
poder vencer a los indios con la limpiéza de la caballerosidad. 
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Revist&. del Archivo y Biblioteca Nacionales 

¿C6mo la bravura espaftola se ha estrellado ante la audaz 
resistencia de Jos nativos? 

Es que entre éstos hay un hombre que les da fuerza y valor. 
Es que ellos saben defender con entereza y con dequedo la inde
pendencia de su casta. Comprenden que el don más· preciado de 
los hombres es el de la libertad, y que han de defender a todo 
trance las tradiciones de sus antepasados, la augusta majest.ad 
de sus deidades, sus montaiias, sus rios, sus boscajes .••• ! Y el 
epílogo de este drama de intensas emociones, de estos actos que 
resumen una época, se perfila con caracteres que deslumbran en 
la inmensidad de Ja gloria. 

El alma de una raza, cuántas veces se resume en la persona
lidad de un hombre! Lempira es para nosotros un hombre sfm.. 
bolo. El indio de Ja montañosa tierra nuestra,. amaba, sobre 
todas las cosas, como el ave de verde y oro del escarpado Pijol, 
el derecho más sagrado, el de la libertad.. 

Lempira supo interpretar esta característica de su linaje; 
luchó hasta perder la vida por mantener incólume el blasón de 
sus ascendientes. 

Amplio en sus concepciones de defensa, y consciente de su 
deber, el indómito cacique, en v~ de unirse a los intrusos para 
exterminar a sus vecinos con quienes estaba en guerra a la llega.. 
da de aquéllos, como se observó en otros lugares, arregla las ~ue. 
rellas existentes y t!Onsignt! que bajo su mandato se oponga un 
frente uutlo al soldado extranjero. 

Con fe en la elevación de su causa, enfila sus denodadas 
huestes en lucha eruent.a y desigual; y sólo la traición sin escrú
pulos de quienes se decfan civilizad.os e hijos de Cristo, consigee 
que el águila, rota el ala y herida por los ptoyectiles de la perfi
dia, ruede de sú peñón, baiiada en su propia sangre y ya sin 
vida, como que sabían Ja superioridad que le asistía. 

Murió Lempira y con él desaparece Ja h'bertad de su pueblo. 
Cae Lempira, pero Ja altura de Piedra Parada había de ser el 
primer peldafi.O de su inmortalidad . . . ! 

* * a 

Cuando se discutía en el Co!lgreso Nacional E:l nombre que 
debía darse a nuestra unidad de moneda, dos diputados y maes
tros distinguidos propusieron, uno el nombre de Morazán y el 
otro el de Lempira. 

Como era natural, se dividieron las opiniones en a1 recinto 
de la Cámara y no escasearon los elogios para fos semidioses de 
nuestra Historia. Se trajo a euent.as, en relación con el General 
Morazá.n, entre otras eosas, sus épicas hazaiias en todoslos am
bitos de la América Central en favor de las libertades públicas, 
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Repóblica de Hondn?a9"-América Central ------
y su anhelo invariable de dejarnos una Patria grande y respe
table. Pero precisamente, para muchos, la grandeza. de los idea. 
les morazánicos, disminuyó Ja potencia en relación con la tierra 
hondureñ~. 

Morazán llena a Centro América toda, y se quiso significar 
en la moneda a1go netamente hondureño; algo que reflejara el 
espíritu aut&tono nuestro; algo que estuviera ligado con lazos 
indestructibles al pasado, al presente y al porvenir del país; algo 
en fin que fuera la Honduras -de nuestras ensoñaciones. 

Y por eso triunfó el nombre del i~dio inmortal; porque para 
el alma colectiva de los hondureños, resplandece en ei cielo espi· 
ritual de la Patria adorada, con signos de apoteosis, la figura ex
celsa del indómito Lempira.. 

El día de hoy se ha destinado a una merecida consagración. 
Honrando la memoria del más grande de nuestros caciques tam
bién homenajeamos a Honduras. 

Porque pronunciar el nombre de Lempira es articular también 
el nombre de la Patria ennoblecida .... ! 

EJ cultq a los grandes hombres es de suma trascendencia en 
Ja vida evolutiva de los pueblos. 

En todas las épocas de la Historia y en_ todas las latitudes se 
ha honrado la memoria de los héroes. No sólo por el mereci
miento que en sí lleva tal distinción sino por el fin educativo que 
entraña. c. 

Los maestros tenemos el deber ineludible de hacer sentir a 
nuestros ~iseípulos, de manera sincera. y leal, el más acendrado 
reconocimiento y la más hondagratitud a los hombres superiores 
cuyas existencias supieron ponerlas al servicio de las causas 
nobles y bienhechoras. 

Una narración histórica sobre la vida y la actuación de un 
hombre sobresaliente puede ser muy intere:5ante y patética, pero 
nunca tendrá el efecto saludable de impr~ionar tan vivamente 
como una festividad de la índole de la que se realiza en este mo. 
mento. 

Bien hacen, por eso, los establecimientos de educación de ce. 
Iebrar eon entusiasmo y en una atmósfera de cordialidad estos 
torneos de bien entendido civismo. Eilo nos mueve a elevar 
nuestros corazones. BHo nos induce a pensar en la prosperidad 
de la noble tierra que nos da la vida. A desear vivamente la 
paz y el proireso que ha de poner muy en alto el nombre de la 
Patria. 

Teguciga]pa, D. C., 20 de julio de 1938. 

NOTA. - Esta disertación fué pronunciada por su autor en el Instituto 
Normal Central de Señoritas. 
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Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales 

México tuvo la primera 
Imprenta en América 

(Tomado del libro "PRINTI~G IN AMERICAS'' de John Clyde 
Oswald. The Gregg Publishing Company, New York, 1937 ). 

Traducción de RAFA.EL HELlODORO VALLE. 

El primer nombre que se relaciona con la imprenta Pn Méxic0 

es el de E,::teb1m Martín. En un memorial fechado 1533-34,
apenas quince 11ños d¡>gpué,_; de la llegada de lo~ es!'lañoles encal>E>za· 
dos por Hern~n Cortés,-se dice que ~fortín era un inminente 
maestro impresor, capaz de imprimir libros y música eclE>siástica 
Poco se sabe acerca de éi. Se cree que debe haber llegado a México 
en 153~. pero hasta hoy no ~e ha dE>scubierto Pjemplar de obra suya. 

Al l!Pgar a 1539 nos hallamos sobre una base más firme. Juan 
Cromberger, de Sf'•illa, el más importante impresor de España, 
obtuvo del Virrey Don Antonio de Men<loza y del Obispo Juan de 
Zumárraga concesiones que lo indujeron a llevar de E .. paña a México 
un taller4'ie imprenta. De actl(>rdo con ella~. el 12 de junio de 
aqael año, CrombergPr firmó an contr11.to que contiE>ne interesantes 
cláusulas con Juan Pablos (que tal era su nombre en español, pero 
en su lengua natal se le llamaba Giovanni Paoli), impresor dt> Br1os· 
cia, Italia. El contrato era por diez años. Pablos debía ir a 
México con su mujn y dos ayudantes, ano de ellos impresor y el 
otro un esclavo negro. Con\"enía en trabajar 3 000 hojas al día (lo 
caal parece '*runa cantidad enormt>), para realizar apropiadamente 
su labor, haciéndO$E! respon~able de los errores, bajo penas severas y 

DO permitir que s~ dt>tniorara el ~uipo. Cromberger proveería l<>s 
materiales tipográficos, el esclavo y el dinero para el pasaje. Pabloe 
no tendría participación en el negocio, pero sí los gastos neeesarioe 
para su manutención durante diez afios, al fin de los cuales habría 
otro arrfglo y recibiría el quinto de las ganancia:.. 

Gil Barbero, Pl prPnsista, iría también bajo contrato, aunqtie sn 
arrf'glo era por un período menor, de trt>S año!!. Barbero recibió un 
pago anticipado de doce y medio doca~os. Sa salario era~ cinco y 
medio ducados por mes, mientras durara el trabajo, pero sólo tendría 
dos y medio durante el viaje a travé9 del Atlántico. La compem~a· 
ción qoe recibiría la mujer de P.ablos parece qne qnedaba ioclnida. 
en la de su marido. 
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República de Hondul'8.S-América Central 

No se conocPn todos los detalles acerca de los primeros frutos de 
la imprenta en México. Hay ona noticia, no verificada aún, sobre 
un libro qne se titula "Escaljl Espiritual", impres~ antes dE> 1539, 
pero hasta hoy nadie ha. vi:;to un ej1>mplar de él El libl'o ''Doctri
na Cristiana" es descrito en "Cartas de Indias", publicadas en Ma
drid en 1877, añadiendo Ja información que fué impreso por Juan 
Pablos en 1539 en espafiol y mexicano aunque ningún ejemplar ha 
sido localizado. En la ·'Bibliografía Mexicana'' de García. Icazba.l
eeta hay facsímiles de dos hojas de un .. Manual de Adultos", im
pre10 por Pablos en 1540, pero también este libro ha desaparecido. 
~ mismo puede decirse de un tercer impreso EJUe de Pablos se cono
ce, en 1540. que es un reportazgo sobre el terremoto de Guatemala 
de 1540, el cual apareció en 1541. 

Sin embargo, no cabe incertidumbre re:ipecto a cuatro libros que 
proceden de la primera imprenta mexicana en 1544, por la razón d~ 
que en la New York, Pablic Library hay ejPmplares de todos ellos: 
"Doctrina Cristiana", de Don Fray Jaan de Zamárrsga; el "Tripar
tito", del Sr. Jaan Gerson; el "Compendio Breve", de Dioniaip 
Ricbel; y la ":;)octrina Cristiana". de Fray Pedro O:>rdoba. 

El volumen de Zumárraga es aceptado como el más antiguo do 
ellos por le razón de qae en su portada hay la fecha 1543, indicando 
qtle el impresor e1>peraba terminar dentro de un año Ja impresión. 
Si la hip6tesis es correcta, da al libro la importancia de ser hasta 
hoy el más antiguo volumen completo que se e!!tampó er el Nuevo 
Mundo. El_ "Tripartito" contiene una pintura de la "Adoración 
de la Virtl"n", Jo cnal le confiere primacía entre lo~ libros ilni?ttados 
en América. 

El libro de Zumárraga contiene 167 páginas, cu.ro tamaño es de 
4 y media pulgadas por 6 y media. 

D..roe que el taller de imprenta manejado por Jwm Pablos llegó 
a México a solicitud de un alto prelado, era de esperarse qae lo que 
produjera sería principalmente de carácter eclesiástico. Sin embar
go, no del todo fné así. Un tratado legal, "Ordenanzas y Copilaeión 
de Leyes", apareció en 1548; una aritmética por Juan Díaz, en 
1556; en el mismo año el "Specnlom Coniugioram", un tratado 
sobre el matrimonio, por Alonso de !a Veracroz, y E-D 1557 "Phísica 
Specalatio, obra sobre Física por el mismo autor. Todos esos fueron. 
por consiguiente, loa primeros qoe habo de su clase en el Naevo 
Mondo. 

En 1550 llegó a la ciudad de México, procedente de Sevilla, on 
fundidor de tipos, Antonio de Espinosa. Los hizo y mejoró la cali· 
dad de la producción de Juan Pabloe. El monopolio del último 
terminó en 1559, año en que Espinosa instaló un establecimient-0 
que le hir.o oompetencia. 

-SlO-

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH
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La primera producción conocida fué una edición en 8vo de una 
gramática latina por l\Iatnrino Gil~rli, cuyo pie de imprenta dice: 
''.Mexieí: ~~xcudebat Antonius lt~pinosa, 15'>~". Al margen de la 
encuadernación de pergamino de un t>jemplar vendido en subasta 
pública en Kueva York en 1935 aparecían las pruebas de imprenta 
de una obra al parecer desconocida y que probablemente se dió antes 
a lll estampa.. 

En 1561 Espinosa imprimió un "Romanum Missale" de 330 
páginas numeradas y S adicionales que medían 8 X 11 * pulgadas. 
El volumen fué ilustrado con un wabado del tamai'io de toda una 
página, que reprrientaba Ja Crucifixión, y decorado con iniciales y 

teniendo los márgenes doblados. lmpreoo en dos colores, ni>gro y 

rojo, es una prueba de que E9pinosa era impresor de habilidad 
extraordinaria. 

J oan Pablos murió en 1560 y fué sucedido p0r so yerno, el 
francés Pedro de Ocharte. Este irnpritnió en 1563 en folio menor 
Ja primera edición de las leyes de México= 

El grabado en madera apareció en 1571, SE>gún Lawrence C. 
Wroth, quien ha h~ho un estudio sobre el particular (\.éase "Juan 
Ortiz y el grabado en madera en América", en la parte XII ( 1932) 
del "Colophon", New York). 

Juan Ortiz. un francés na~ido cerca de 1538, hizo dos vi~itas e. 
.México, la segunda en 1568. Ortiz trabajaba metales, fabricaba 
hilo de oro y cortaba. madera. Se cree que el primer grabado en 
madera que se hizo en el Nuevo Mundo, es el que figura una mano, 
qne en cada dedo lleva doe de los diez mandamientos, y fué trabaja
do por él para la "Doctrina en la Lengua Gua~teco" e impreso POr 
Pedro de Ocharle en 1571. 

El primer periódico mexicano fué una gaceta mensual publicada 
en la ciudad de México por Franci!'co Sahagún de Arévalo de 1728 a 
1739. El Dinrio de Méxi.co y el Diario de l'eracruz, se fundaron en 1806. 

Una expedición aspañola dirigida por FranCisco de Montejo lle
vó a cabo la. conquista de la penínsull!- de Yncatán en 1527 y en 
parte tu'l"o éxito. Hacia 1549 la mitad de la población estabe.!ome
tida al régimen español. Hubo varias revueltas, transcurriendo 
períodos en que los habitantes indígenas eran prácticamente inde· 
pendientes. A mediados cM siglo pasado la mayor parte de la pe
nfnsula quedó sujeta al gobierno de México, aunque todavia hay 
tonas autónomas y cierta parte del territorio, que según dice, no ha 
eido explorada. 

La imprenta apareció en Yucatán en 1813, durante Ja domina
ciótl espatlola. Francisco Bates, asociado a don J~é Fernández 
Hidalgo como director, estableció dicho afio en Mérida, la capital, 
una. ~ublicación que se llamaba El A.Marco. 
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Repdblica de Rondaras-América Central -------
Para la Histma de la Educación en Honduras 

RASGOS BIOGRAFICOS DE MAESTROS 
( Oontinúa) 

IX 

LICENCIA.DO DON FELJX SALGA.DO 

En esta Tegucigalpa que tanto han cantado Jos poetas, surgió a 
la vida, el 17 de Noviembre de 1872 este otro incansable maestro de 
la juventud, Licenciado don Félix Salgado. 

Es hijo natural de lcl señora María de los Angelee Salgado, 
qaien cariñosa y solicita !e prodigó los cuidados propios de nna ma
dre que Rabe de sus respon8abilidadee. Por desgracia, la buena seño
ra murió cuando don Félix sólo contaba con nueve años de edad. 
De ésta época en adelante fué atendido por una tía soya, la señorita 
Micaela Salgado, quien le en!!eñó las primeras letras, lo mismo que 
la doctrina cristiana. En el año de 1882 ingresó a la escuela públi
ca primaria que ftincionaba en el barrio de La Hoya y que dirigía 
don Mignel Oqnelí Bastillo; asistió dt>epués a la que estuvo a cargo 
de don Filiberto A vile-z, continuando en ella cuando ~pués foé 
dirigida pOr don Maurfoio \Vhite, eri tiempos del General don Luís 
Bográn. 

El 26 de Abril de 1886, dt>bido al interés de so padrino, el Pres· 
bitero Licenciado don Ernesto Fiallos, ingresó al enrso preparatorio 
d..el Colpgio Eclesiástico de Tegucigalpa que hab~a fundado tan vir
tuoEo sacerdote, e-n anión del Presbítero de gratos recuerdos, don 
Yanoario Gírón. 

En el colegio de referencia cnrsó el plan de estadios de Bachille
rato, obteniendo ea grado el 30 de Noviembre da 1892. Allí conoció 
al Dr. don Esteban Gnardiola, qnien faé so maestro durante cna· 
tro afios. 

El mi1Smo año que recibió ea título de Bachiller se encargó de 
servir el curso preparatorio del propio Cole-gio Eclesiástico y desde 
entonces principió. a dedicarse de lleno a la ensefianza. En los cor
sos correspondientes del m1sroo establecimiento tuvo las cátedras de 
Historia Univer~al y Geografía. e HiE.toria de Centro América, baEta 
el año de 1900 en que ee cerró tan prestigiado centro educativo. 

En los años de 1896 a 1$03 ayudó al Dr. don Esteban Guar
di-Ola, en el Colegio "El Porvenir", sirviendo las clases de Geografía 
Unirersal y alganas veces la de Economía Politica y Estadística. 
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Revista dd Archivo y Biblioteca Nacionales 

Durante los años de 1894 a 1897 hizo sus estudios de Jurispru
dencia y CiE'ncias Políticas en la Universidad Central, obteniendo el 
título de LicE'nciado el 23 de Diciembre del último año anotado, y el 
de Abogado el 4 de Enero de 1898 

Muy pocas veces ha ejercido su profesión, pues la maror parte 
de su tiempo lo ha dedicado a la enseñanza para la cual ha sentido 
especial inclinación, particularmente en los ramos de Historia y Geo
grafía. 

De 1899 a 1901 la Monieipalidad de Comayagiiela le encargó la 
Dirección de la Eecuela de Varones de la misma ciudad, escuela que 
organizó con los cinco grados de ley, habiéndole ayudado eficazmente 
el profesor don Alejandro Flores y el Dr. don Manual G. Zúñiga, 
entonces estudiante de medicina. 

Al mismo tiempo y por llamamiento de la señorita Jesús Medi
na, que había fundado la Escuela Normal de Maestras, sirvió en 
dicho establecimiE'nto la asignatura de Geografía e Hi~toria de Hon. 
duras y Geografía e Historia de Centro América. Faé en este centro 
donde comenzó a preparar su obra de Historia de Hondur~. qoe se 
publicó una parte en la. revista "La. Instrucción Primaria', que pu
blicaba la Dirección General de Eosefianza Prilll1lria, durante la Ad
ministración del General Sierra. 

En el año de 1902 foé nombrado por la Secretaría de Instruc
ción Pública. Director del ColE"gio "La Educación" de la ciudad de 
Marcala, puesto que desempeñó durante todo el a~o. habiendo !*'r
vido, además, las asignaturas de Geografía Universal. Histo.ria. Uni
versal y las dP PE>dagogía y Moral en la Sección Normal que tenía 
dicho estsiblecimiento. Por falta de fondos, el Colegio sólo funcionó 
el año de referencia, habiéndosele quedado debiendo a don Félix 
gran parte de sus sueldos. 

Desde ~1 año de 1907 hasta el di: 1911 tovo a su cargo en Ja Es
cuela Normal de Varenes la'! asignaturas de Geografía de Centro 
América y Geografía Universal. primero, cuando estuvo como Direc
tor de la Escuela el doctor don Manuel F. Barahona y despnéa que 
pasó a manos del Profesor don Pedro Nuño. 

No continuó er, la Normal porque a mediadoe de Abril del ·pro-. 
pio afio de 1911 pasó a ocupar la Dirección del Instituto Nacional, 
sustituyendo al Profesor don Felipe Solano. En el Instituto sirvió las 
asignaturas de Geograffa e Historia de Honduras e Historia Univer· 
sal, lo miE'mo que la de Moral y Urbanidad. Ya desde 1903 había 
trabajado en el mismo Plantel, con las mismas asignaturas, siendo 
Director don Pedro Nnfio. 

De 1907 a 1911 fué Profesor de Geografía descriptiva e Historia 
Universal y de América en la Escuéla Militar-qae dirigió el Coronel 
Lnis Oyarzún, durante la Administración del General don Miguel R. 
Dáviia. 
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República de Honduras-América Central 

También de 1908 a 1911 sirvió t>n la Escuela Xormal de Señori
tas la clase de Geografía Universal. 

Al dt>jar la Dirección del Instituto Nacional, siguió colaborando 
allí mismo como P~ofesor en loe·ramos de su preferencia. De 1915 
en adelante trabsjó consecutivamente, hasta 1930, en las Normales, 
en el Colegio de San Miguel y en el Instituto Nacional, siempre co
mo Profesor de Geog111fía e Historia. 

En este último año, es decir, en 1930. el Poder Ejt>eutívo por 
medio de la ~retaría de Instrucción Pública y a solicitud del pro
pio Licenciado Salga~o, por excitativa que recibiera del entonces Ins
~tor de &>gunda Enseñanza, Profesor don Rodolfo Rojas, acordó 
jubilarlo, en atención a que hacía por entonces 38 años que se había 
dedicado de manera ininterrumpida a la enseñanza. La J)€'nsión que 
se Je concE'dió fué de 200 pesos mensuales; pero en vista de que no se 
le pagaba con rPgalarídad y que se le redujo por fin a 90 pesos, resol
vió, al inaugurarse la preEente Administración, volver al senicio ac
tivo de la enseñanza, siempre en las asignaturaa de su predilección. 
tanto en el Instituto Nacional como en las Normales. Y todavía en 
el año qne corre vemos a don Félix, para quien sentimos loa que he· 
mos eido sus dsicipolos especial cariño, que va de nn col~io a otro, 
calladam~nte con sns libros inseparables, mudos tt>stigos de lae preo· 
cupaciones y Jos noble;; anhelos del riPjo mentor en favor del mPjora· 
miento de la javt>ntud de Honduras, impartiendo a manos llenas 
iins conoeimiPntos de verdadero erudito en las materias ~que tanto 
IIOS hemos referirlo. 

Y no se ha conformado con quemar el incienso de su intelecto 
en el altar de la cátedra, sino que ha condensado en libros el produc
to de sos incursiones en los intrincados dominios de Clío. Nos ha 
brindado con sa Geografía de Centro América y con su Historia de 
Honduras, obras de suma utilidad en nuestros centros educativos. 

Hombre metódico y ordenado, se conserva don Félix, a. pesar de 
los anos y del trabajo tan intenso, fuerte y sano, eon alientos para 
sE>guir adelante en so labor meriüaima; porque escrito está, en la 
vida de los verdaderos maestros, que han de l!f'gar al final de la jor· 
nada cumpliendo su sagrada mi~ión. 

Por eso, po¡que don Félix es modesto y sincno, amante del es· 
todio y modelo cabal de _caballerosidad; porque ha consagrado eu 
existencia a dar vida a un deber de cristiandad, cual es la de ensefiar 
al que no sabe, es que la Escuela Alvaro Contreras hoy se honra 
dando su nombre al aula del Quinto Grado. 

Tegucigalpa., 17 de Septiembre de 1933. 

(f) MARTlN ALV ARADO. 
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REPERTORIO ALFABETICO 
DEL CODIGO PENAL 

Por el Lie. JOSE MARIA SANDOYAL. 
(Continúa) 

D 
DEPOSITO: quebrado o concarsado que no restituyere el depósito 

miserable o n~esario, Art. 527 
apropiación en perjuicio de otro, de dinero, efectos o cn&lquiera 
otra cosa .mueble, recibida en depósito, Art. 529 NO 5~ 
RE>g'la general, Art. 399. 

DERECHO DE GENTES: muerte. lesiones o caalqaier otro atentado 
cometido en un Jefe de otro Estado, residente en Hondaras, 
Arts. 133 y 134. 
violación de la neutralidad de la República. comerciando con loe 
beli~rantes, artículos declarados contrabando de gaerra, vio
lando la. inmunidad pern>nal o el domicilio del Jefe de otra na
ción. recibido eo la República ~n carácter oficial o de un Minis
tro Diplomático, Art. 135 
id. de los decretos u órdenes de internación por ciudadanos o 
súbditos de nación con qaien Honduras estuviere en guerra. Art. 
136. 
caso eo que tambiéo se aplica, Art. 120. 

DERECHOS INDIVIDUALES SANCIONADOS POR LA CONSTITUCION: 
delitos cometidos par funcionarios públ:ü:~: aplicación de palos y 
cualquier Pspecie de tormento, Art. 178. 
penas que imponen, arrogándose atribuciones judiciaJes, Arts. 
179 y 181. 
cuando imponen penalidad distinta a la ertablecida por la ley, 
Art. 182. 
entrega indebida de ana causa criminal por autoridad judicial a 
otra autoridad o funcionario miJitar o administrativo, y la del 
reo, Arts. 183 y 184. 
detenciones ilpgalee, Arta. 185 a 189. 
violación de domicilio, Arte. 190 a 198. 
id. de la correspondencia, Arts. 193 a 195. 
cobro de impuestos ilfgaleti, Arta. 196 a 200. 
expropiación ilegal de bienes, Art. 201. 
atentado contra el derecho de reunión o manifestación pacifica, 
Arte. 202 a 207. 
disposición general para otros delitos contra los derechos ledivi
duales, Art. 214. 

DERECHOS INDMDUALES SAN<:IONADOS POR LA OONSTITUCION: 
delitas cometido8 f1<11" los particulares: reuniones y manifeets.eiones 
no pacificas y penas en qne incurren los infractores, Arts. 165 a 
172. 
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lkpóbliea de Honduras- América Central 

asoci~ciónes ilícitas y sus penae, Arts. f73 a 176. 
fundación de estableeimientos de enseñanza contrarios a la moral 
pública, Art. 177. 

DESACATOS, INSULTOS, INJURIAS Y AMENAZAS a Ja autoridad~ e 
insultos, injuriati y amenazas a sus agentes y demás funcionarios 
públicos. Olncepto y penas, Atts. 241 y 242. 
provocación a duelo aunque sea embozada o con apariencia de .... 
privada, Art. 243. 
cuando la calumnia, etc., no fuere hecha a presencia de la aut-0-
ridad, o que se hnga por escrito, Art. 244. 
injurias, insultos y amenazas dirigidos a los fonciona~,ios públi
cos o a los agentes de la autoridad, en su presencia o en escrito 
que se les dirigiere, Art. 245. 

DESCARRILAMIENTO: delito que ee comete por ese medio, Agrm:ante, 
Art. 99 c. 4<!-
constitut.ívo de asesinato, Art. 404 c. 3~ ref. 
lesiones con esa circunstancia, Art. 415 N9 49 
V. Ferrocarrilee, Arts. 256 y 257. 

DESCENDIENTES. V. .4.;;cendiente3, menos Art. 44 7. 
DESCUBRIMIENTO y revelación de secretos: ~na contra el qne, para 

d~ubrir los sE>cretos de otro, se apodera de sns papeles o cartas, 
Art. 495. 
divulgación de los secretos del principal, por el administrador, 
dependiente a criado, Art. 496. 
de los secretos de una industria, con perjuicio del dueño, hecho 
por el encargado, empleado u obrero de la misma, Art. 497. 

DESERCids. Pena del que la promueve en campaña, Art. 118. 
DESGRACIA. Cometer el delito con ocal!ión de ella. Agravante, Art. 

99 c. 1~. 
DESOBEDIENCIA o resistencia a la autoridad y a sos agentes, Arta. 

240 y 566 N9 29 
de los funcionarios a sus superiores, Arts. 369 a '371. 

- provocación a. la desobediencia a las leyes y a las autoridades 
constituidas, Art. 562 NQ 49 

DESORDENES PUBLICOS. Tumulto e turbación de la audiencia de 
nn Tribunal o Juzgado: en loe autos públi~ de cnalqniera au
toridad, oficina o establecimiento público: o en espectáculos, 
solemnidades o reuniones numerosas, Art. 246. 
gritoe provoca.ti vos de rebelión o sedieión en cualquier reunión o 
asociación o en lugar públ~o u ostentando lemas o bandt:ras, 
Art. 247. 
extracción de personas deteoidae o presas o proporcionándoles la 
evasión, Art. 248. 
destrucción de pinturas, e~tatuae u otros monumentos u objeto 
póblico de utilidad o ornato. Art. 24.9. 
caso en que los hechos oonstittt)'an delito más grave, Art. 250. 

(Continuará) 
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PAREDES, LUCAS.-BIOGRAFIA DE UN HOMBRE. 
Tipo-Litografía Arz"ston. -Tegucif"alpa, D. C., 
Honduras.-:-1938.-1 vol. de 245x 175 mms. con 
343 páginas, un índz"ce y una fe de erratas. 

Miectras leemos detenidameote este interesante libro, lo hemos 
hojeado para darnos cuenta cabal de so contenido y de su forma de 
expresión 

Se trata de la Biografía del General y Lic. Tiborcio Carias An· 
dino. a quien se considera bajo múltiples aspect.os, entre otros: oomo 
miembro de la sociedad tegucigalpense, como ciudadano, como hom
bre de bien y de ideas avanzadas, como profeeional. como luchador y 
gobernante, exaltando siempre su destacada personalidad. 

El autor inicia sn E'Xtenso trabajo con nn preámbulo que jntitu
la "Ayer y hóy" y lo divide en cineo partes que subdivide a la vez 
en capitolos. Todos ellos están nutridos de datos históricos en tal 
abundabcia que podemos decir que ha escrito la historia contempo
ránea de Honduras en un período que se extiende de 1891 haeta 
naPstros días. 

En el capítulo VI de la última parte. bajo el mote .. EJ, Gobernante 
lnúgro", se hablad~ la actitad asumida por el Presidente Carías An· 
dino con motivo del incidente de límites provocado por &l gobierno 
de Nicaragua y en el eapítt:1lo VIII "Ea Marcha" e.e enumeran las 
obras' de progreso realizadas POr el referido gobernante. 

Paredes es un hombre de talento y un fácil y correcto escritor y, 
por consiguiente, está demás decir que su obrá está bien plan(:Sda y 
bien escrita. 

"Los amigos de la Revista del Archivo" le estamos muy agra· 
decidos por el obsequio que ha tenido la amabilidad de hacernor, • 

. I<'EH.RERA. FAUSTA.-cUENTOS REGIONALEs.-
1938. - San Pedro Sula, Honduras, C.A.--Ccm~ 
jañía Edit~ra de Honduras. -1 vol. de 20Sx 135 
mms. con 106 Páf"S. 

Aunque ya habíamos leído algunos de estos preciosos cuentos en 
"Diario Com<>rcial" de San Pedro Sula y aun habíamos recortado 
unos pocos para reproducirlos, nos sorprendió gratamente la noticia 
de que habí:an sido pu'blicadoa en un volumen en la ciudad norteña. 

Habíamos extrañado no haber reeibido eete librito; pero a últi. 
ma hora ha llegado a nuestras manos eon amable dedicatoria que 
mucho agradecemos. 
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La autora de e15tos cuentos ha triunfado con ellos. Han sido 
bien reeibidoe y mejor apreciados por los amantes de la literatura. 
Dofia Fausta ha compro&ado que tiene rica imaginación, buen gasto 
y gracia especial pars las narraciones. Y si a eso se agrega que ha 
escogido como campo de aceión la amada tienuca, ha comprobado 
también que entre sus nobles sentimientos está el amor patrio. 

El cuento es uno de los géneros literarios más difíciles de culti
var; pero pref5enta para el que tiene aptitudes un vasto campo que 
se extiende desde el que asum!l las proporciones de una pequeña 
novela hasta ·los cuentos llamados de C&lllino; qne no por sencillos 
dejan de cautivar los ánimos. 

En este librito encontramos ademáa de cuentos rE>gionales, cuen. 
tos y leyendas para niños a propósito para JaB aulas y para las vela
das familiares. Mucho nos gustaría encontrar en nuevos volúmenes 
uno de narraciones e:xclnsivamente infantiles. 

Siga doña Fausta componiendo sos bellos cuentos ya que tiene 
para ello talento y fácil vena. 

CASTA5i.'"EDA S.~ PROF. GUSTAVO A.-HOJAS DEL 
CAMINo.-Editorial "fosé Trt'n,idad Reyes". San 

Pedro Sula, Honduras, C. A. /vol. de 2/SX/45 
mms. con 249 páginas. 

Este variado, importante y bien escrito libro comprende sólo una 
parte de la fecunda labor realizada por el Prof. Caotañ~ A. en el 
campo del periodii;ruo y de la oratoria. Es variado, porqne aborda 
mochos tt-~as qae, anilqne desarrolla brevemente, I<> hace con in
ten13idad; importanU>, porque trata asnntoi; de traroendeneia ideológi 
ca, y bien e:crito, porque emplea un estilo fácil, sobrio y severo en 
Jos tópicos serios, fácil y florido en los asuntos emotivos. 

De allí que en e¡;te libro no todo sea fiores;sino qne baya mucho 
de espinoso cuando se trata. de conJenar vicio;; y abusos. Y esto lo 
hace el autor sin reticencias, pregentando la verdad desnuda como 
debe l)resert\aree para que brille en toda su magnitud. 

Por esta nueva obra damos nuestros par!lbienee al Prof. Castafie
da A. que con la publicación continuada de sos libros se está signifi
cando cada vez más como un hombre estudioeo, instrnído y patriota. 

ORELLANA, J. l~OCENTE.-NOCIONES ELEMEN

TALES DE RAlCES GRIEGAS Y LATINAS.- Talle_ 
res· Tipográficos 1.Vacionales.-Tegucz'galpa, D. C., 
Honduras, 1938. Un <10!. de 218Xl45 mms. con 
I 37 página>. 

Como dice el autor .en la portada de su importante libro de 
texto, éste '"ha sido arrl'glarlo de conformidad al Programa Oficiat 
para el estudio de la materia Prosodia Castellana puf'!lto al alcancE', no 
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:ól:o para los jóvenE>s estudiantes de enseñanza eecundaria y normal. 
eino también para niños de asistencia a las escuel'ls elementales y 
eupenores',. 

Es un trabajo de talento y de preparación por cuanto exige un 
arreglo metódico y a la vez una gran paciencia por Ja acumulación de 
materia selt>eeionada a propósito para el fin que se persigae: eomi· 
nietrar a los eetudis.ntes nociones de etimología que lw lleven a. 
cono:ier el tPCnicismo científico. 

Suprimido. como dice el autor. el estudio del Latín y del Grie· 
go, fuerza es llenar el vacío buscando en los elementos de estos idio· 
mas algo siguificativo e invariable que sirva de base a la mPjor inte
ligencia de las palabras formadas o de los vocablos nuevos cuando la 
evolución de la ciencia así lo E>xija. 

El estudio, pues, de las raíces griegas y latinas constituye una 
verdadera ne<:"t'Sidad y el libro del Profesor O rellana viene a cooperar, 
con otroe ya eecritos sobre la materia, a la -mejor preparación del 
alumnado que concurre a los eetableeimientos de enseñanza de la Re-
pública. 

Felicitamos cordialmente al ilustrado y honorable Profesor Ore
llana por haber llevado a feliz 'término eu trabajo, qne indndablemen· 
te será provechoso para la juventud estudiosa. 

. . ••• =·= -..... • 
1 E 1 BIBLIOGRAFIA NACIONAL ~ ............................... ~·--·----........ --..... ~=~· ... -----.---....................... . 
Dr. y Pbro. Antonio B. Vallejo: 

Apuntes de Gramática Latina. l voL en 8°-1881. 
Historia Social y Política de Honduras, dos ediciones en 8<?: una 

en 1882 y otra en 1925. 
Documentos juetificativos del tomo I de la Historia Social y Po

lítica de Honduras. Dos ediciones en 8<? en los mismos años qae las 
anteriores 

Historia Documentada de los Llmit('S entre la República de Bon· 
dttras y las de El Salvador, Nicaragua. y Gaatema.l~. Tomo I en 89 
1905. 

Ligeras Ob~ervaciones al Curso Elemental~ Historia de la Len
gua E@pañola del Dr. e Ingeniero Santiago I. Barberena, publicado 
en El Salvador. Edición en 89 de 1906. 

Límites de Honduras con El Salvador. Edición en 89 de 1926. 
NPcrología de Pbro. don Miguel Angel Bustillo. Edición el 169 

de 1892. 
Primer Anuario Estadístico de la ~pública de Honduras. Ano 

de 1889. 
Discursos y Escritos Políticos y Científicos de José Cecilio del 

Valle. en 1893. 
Colección de Con~tituciones Políticas de Honduras~ comenzando 

por la Federal, emitida el 22 de Noviembre de 1824. 
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República de Bondm~América Centra! 

"Apéndice" con los documentos justificativos de la Historia de 
Honduras. 

"Indice Alfabéticb..y Cronológico" de loe títulos, escrituras de 
amparo y demás docnmentog relativos a los terrenos de Honduras. 

Indice Cronológico de loa Tratados, Convenciones, etc., etc. 1899. 
Cenro General de la República de Honduras, levanta.do en Ju

nio dJ! 1887. 
Pacto de Unión Provi~ional, ~lebrado en San Salvador, en 1889. 
División Municipal y Judicial de la República de Honduras en 

1889. 
Estadí~tica de las Escuelas, según el Censo de 1887. 
Geía de Agrimensores. 
Todas estas obra~ han sido editadas en la Tip. Nacional. 

Dr. y Pbre. José Trinidad Reyes: 
Lecciones Elementales de Físie3. Extractadas de Jos autoi:es 

modernos. Tegucigalpa. marzo de 1855. Imp. de la Academia. 
89 menor. 

Pastorelas. Restanradas por el Dr. Rómulo#E. Durón. Tegu
cigalpa. 1905. Tip. Nacional. 

Dr. BaID.ón Rosa: 
Biografía de Jo~ Trinidad Re:ree. Edicion~ de 1891 y 1905. 

La primera en la Tip. "La Prensa Popular" y la 2~ en la Tip. 
NftCional. TE>gaeíg11.lpa. 1 vol en 89 

Biografía dPl Dr. JoFé Oeeilio del Valle. Editada en ''La Gace
ta", periódico oficial de Hondura!!, fD "Hondurefios CélP9res" y en 
las ''Obras dPl Dr. Joeé Cecilio del Valle" a cargo del Dr. Rómulo 
E. Dmón..:; Tomo I 1906. 

Biograffa de Manuel Dieguez y Olaverry que forma parte de la 
obra Biografías de Litentos Necionales, publicada por la Academia 
Guatemalteca: Tomo- I. 1889. 

C~netitución Social y Política del País, folleto. 
Blanca Roea, folleto. 

(Continuará). r ......................... ,,,.,, .. ,...,,H'., .... _, •eeoe=·-··oe "''"'""xoe'"' 1 
L NOTAS BREVES 1 

w:.:: r;:;;., 11 11111 e ~·o c-r::c =~•= ~- u~ 
CENTENABIO. - El Inetituto Histórico y Geográfico de Río 

-Janeiro celebró el primer eentt>nario de su fundación el 21 del ro~ 
de octubre último. 

La Sociedad de GPograíía de Honduras fué invitada, por mPdio 
del Sr. Ministro del Bra&il en GuatE>mala. Excmo. Sr. J. S. da Fon
seca Hermes, para hacerse representar en los actos oficiales que se 
efectuarían con tal motivo. 

Nuestra Socied:ici A<'i>Ptó con gusto ~!"a honrosa invitación, y 
nombró al efPCto al Sr. Cónsul GenE>ral de Honduras acreditado en 
aquel floreciente país. · 

Celebramos el fausto acontecimiento de que damos cuenta y de
seamos al ilustre Instituto brasilero profícuas laborea y una vida 
perd nra ble .. 

-3~-
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ACTIVIDADES 

OE t.A 

BIBLIOTEOA Y ARCHIVO NAGio.NALHS 
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PERSONAL 

Ingeniero Miguel Angel Ramos.-Director.-Nombrado , 
el 8 de junio de 1937. 

Bachiller Manuel Pineda Tábora.-Sub-Director.-Nom
brado el 11 de abril de 1934. 

Francisco Garay.-Oficial de la Biblioteca.
Nombrado el 7 de febrero de 1933. 

Julio C. Palacios.- Oficial de la Biblioteca.
Nombrado el 16 de enero de 1937. 

Estudiante Miguel Angel Mont.oya. -Oficial del Archivo. 
Nombrado el 25 de junio de 1938. 

Profesor Augusto C. Bustillo.-Ofi.cial del Archivo.
Nombrado el 25 de junio de 1938. 

Don Ramón Torres.-Conserje.-Nombrado el 5 de 
julio de 1937. 

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH



BIOGRAFIAS DH AUTORBS NACIONALES 

SKCCIOB DE LA BIBLIOTECA HCIOIAL 

( Coru:lwe) 

Guardiola, Esteban.-Nació el 5 de mayo de 1869 en el 
pnef>lo de San Antonio de Oriente, Df'partamento de Tf'g'Ucigalpa. 

Hizo sos estudios primarios en la t'SCuela municipal de TE"gt)Ci· 
galpa bajo la dirección de don J oan Ramón Bu&illo, eontiouando 
Jos de '*'gunda ensefianza en el In~itato Nacional, en donde coronó 
so bachillerato en 1889. De aquí pasó a la Universidad c.entra.J, 
recibiéndose de Abogado en 1894; también hizo tres cunros de .Medi· 
cma. 

Ha d~sempefiado las cátedras siguientes: Gramática Caetellana, 
Latín, Filosofía, Filología, Preceptiva Literaria., Botánica, Aritmética, 
Geografía e H~toria Universal, Química y Física ~n varios Celegioe 
y Eecuelas~ la capital. Y en las Faeult.ades de Ingeniería y Derecho 
las clases de Código de Miueria, Eoonomía Política, Agricultura, 
Motoonltivo, Derecho Natural, Sociología, Código Civil y Economía 
Politica y Estadística. 

Fundó en 1892 f'l ColE>gio de &funda Ensefianza "El Porvenir'', 
sosteniéndolo durante 14 años. 

Ha desempeñado los siguientes pUE>!:tos públicos: Secretario !{u. 

nicipal de T~¡ucigalpa; Oirección de la Biblioteca. y Archi\'O Nacio
nales; Sub-Secretario de Instrucción Pública y Encargado del De! 
pacho por algún titawpo; Sub-Director de la ·EEeuE>la Normal de 
Varones; Magistrado de la Corte Suprema de Josticia. y la de A~
lacionee y Jot-z de U.tras Supl .. nte de lo Civil y lo Criminal; Secre
tario de la Academia Cif'ntífieo-Literaria de Honduras y Delf>p~o 
al Congreso de Periodietas de Guatemala en 1911. 

Actoalro.t-nte desempefia cátedras .en varioe ~f'gios de SPgunda 
Ensehanza; es Presidente de la Sociedad de Ge<>grafí.a e Historia y 
Direttor de la Revista del Archivo y Biblioteca.; Pr~te de la So
ciedad de Abogados y Director de El Foro Bondorefto. 

Entre sos antecesores se encuentra su üo el ex-Pre!!idente de 
Hondllras Gener.al don Santos Gnanüela. 

-s2S-
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Repúbiica de Hondnras-América Central 

Acaba de edit:.rse en los talleres Tipo- Litográficos Nacionales, 
un folleto intitolado IMPUGNACION, obra del Dr. Goardiola, cola
borando con él el Lic. Félix Salgado. Otras de sos obras son: 
"Ofrenda Filial", editado en la Tipografía Nacional en 1930; ''Bio
grafía del Dr. Al varado Manzano", 1934; Raíces Griegas y Latinas, 
1929; y "Ligero Estadio acerca de loa temas I, II, III y VIII pro
l>Oestoe al Primer Congreso Pedagógico Centroamericano'', 18~4. 

lzaguirre, Carlos.-Nació en Yoseará.n, Departamento de El 
Paraíso, Honduras, el 9 de enero de 1895. 

Hizo PUS estadios de Magisterio en la Escuela Normal de Varo
nes de Tegucigalpa, donde se graduó de Profesor de Instrucción Pri
maria en febrero de 1914. 

En 1916, foé Director de la Escoela de Varones de Joticalpa, 
Departamento de Olancho, siendo al mismo tiempo profesor de las 
aCJignatoras de Literatura y Castellano del Colegio León Alvarado de 
la misma ciudad. En 1917, Inspector Técnico de los departamentos 
dP- Cholnteca, Valle y La Paz. Foé electo Diputado al Congreso Na· 
cional en el año de 1923. Y un afio más tarde Comandante de -Ar· 
mas y Gobernador Político del Departamento de Cortés y enseguida 
tnsladado con el mismo cargo a Tegucigalpa. Desempeñó la Secre
taría de la Delegación de Hondarae en Wa,.hington, D. C., en el ano 
de 1925, en donde permaneció hasta 1929, babiE>ndo desempeñado 
varias veeee el puesto de Encargado de Negocios de Rondaras. 

En 1926, Delf'gado al Congreso de Periodistas que ~ reunio en 
Washin~n, D. C.; Delegado al Congreso de Marcas de Fábricas qoe 
se reonió en la misma ciudad de WMhington; Repreeentante Ejecu
tivo de la Pan American Airways C9 de New York en Centro Amé
rica, Comisionado por el Gobierno de Hondurae, en 19~1. para la 
traducción, clasificación y presentación de los documentos de limites 
en la disputa de fronteras con la República de Guatemala. 

En 1933, nuevamente Secretario de la Legación de Honduras 
en WREhington, D. C. En 1935 Diputado al Congrero Nacional. En 
1936 Diputado a la Constituyl'nte. Secretan~ de Ja Delegación de 
Honduras ante la Comisión Mediadora reunida en San José de Costa 
Rica con motivo del incider.te de límites provocado por Ja República 
de Nicaragua, a fines del afio de 1937. Inspector General de Con
solados de la &pública de Honduras, puesto que aetaalmente 
desempe:fia. 

Fundador y Director del periódico "El E~foerzo''. en la ciudad 
de Juticalpa. Fundador y Director del periódico "Alva Nueva", 
en Choluteca, el año de 1919. En colaboración con el Lic. Heriber· 
to CastilJo, fundó .el periódico ''El Marino'', en la ciodad de Puerto 
Cortés, el año de 1922.· 

En 1923, fundó en Puerto Cortés el periódico poHtieo "El 
Debate'', del cual fué su Di recto!'. El afio de 1932, fundó y dirigió 
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Actividades de la Biblioteca y Archivo Nacionales 

en Trujillo, dt-part~mento de Colón el periódico político "La Voz de 
Colón". 

Ha publicado loe siguientes libros: "Inq·uietudea". ''Honduras 
y eoe Problemas de Educación". "Alturas y Abismos". Tradujo 
del inglés al español la obra '"Introducción a la Moral" editada en 
Te>gUCigalpa, D. C. Tiene en pre~raeióo: "J~ús, DE"Siertos y 
Campiñas". 

Mejía ).foreno, Luis.-Naeió el 25 de ago$to de 1878. en 
San Antonio del Norte. Departamento de La Paz. siendo sus padree 
don UrsnJo Moreno y doña Teodora MPjfa. 

Hizo !!os estudios primarios en el lugar de so nacimiento y la 
secundaria en él Colegio La Educación y la terminó en el ColPgio 
F.,clt.Siástico de Comayagüela, donde se graduó de Bachiller y so ca· 
rrera proft>Sional en la Universidad.Central de TE-gncigalpa. 

Ha sido Sub-Secretario del Ministerio de Gobernación: Inspec
tor General; Jefe Expedicionario en diferen~s épocas. Obtuvo el 
grado de Gt:JJeral de Brigada en 1922. Fundador y Director de nna 
Escuela de St>gunda Ensefianza. en San Antonio del Norte. 

Viajó a Estados Unidos del Norte dos veces, el prjmer viaje 
como turista y el otro en bneca de salud. 

Abogado de la Facultad de Honduras e incorporado a lu de 
Nicaragua y Guatemala. 

Ha t9erito en periódicos y revistas sobre Polítka. Arqlieología·y 
Derecho. 

Científico de número del Instituto Internacional 3e E.stados 
Unidos y del Ateneo del Salvador. 

Actualmente dedicado a estadios arqneológjcos en Comayágoa. 
Escribió lu obr&!': .. Práctica del Dtarecho Civil Hondure-fio'~ y 

.. El Calvari~ de un Pueblo". 

Morazán, Mljuel.-Nació en la aldea de 'Baenoa Aires, 
jorisdiec!ón de San luan de Floree. Departamento de T~lpa, 
en 1887. 

Hizo eus estudios primarios en Valle de Angeles y los termino 
en Güinope. su pueblo de origen. 

A continuación los Normalt"S en Tegocigslpa. termmándoloe 
en 1907. 

Ha desempefiado todos los pueetos de la. En$danza Primaria., 
desde Profesor de -Orado. Su.b ... Director, Director, Inspect.or Depar· 
tamental de foetruceión Pdbllea, Director e In!peetor General ·en 
dos ocasiones, Presidente del C:mSE'jo Nacional de Educación; traba
jando en distinta.e partee de ·ta Répdblica: El Parafeo, Tf'gQCigalpa, 
Trojillo, ·Tela, La Ceiba, Juticalpa. Comayagüéla y principelménte 
en la capital. 

-827-
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Republica de Bondoras-Amériéa Central 

Foé a Guatemala contratado especialmente por el Gobierno de 
aquel país, para dirigir la Escuela Normal Central da Varones y el 
Instituto Normal de la Antigua; y formó parte dél Consejo Nacional 
de Educación, en calidad de Vicepresidente. 

Fundó un ColE>gio particular "El Liceo Moderno" y laboró en 
aquel país, dorante siete años y medio. 

Fundó en Tegucigalpa el Liceo "Pedro N año". Es autor de una 
colección. de Libros de Lectora para todos los grados de la Escuela 
Primaria. y de doe libros de Pedsgogía: "Elementos de Pedagogía,', 
para los cuatro cursos de la enseñanza normal, y la "Escuela del 
Porven.ir'', concepto moderno de la Escuela Primaria. 

Delegado a la Segunda Convención Internacional dP.I Magisterio 
Americano, reunido en Montevideo en 1929. Ha desempeñado mi· 
eiones Pedagógicas en El Salvador y en México ·Y tiene en prepara
ción varias obras didácticas. 

Ochoa Alcántara, Antonio.-Naeió en Tegucigalpa, D. C., 
el 3 de abril de 1893. Prim.era.8 Letr0$: Escuela Pública N9 1 y Co
legio "El Porvenir". Etl.udios Secundarios'!/ B<1.1:hill.eraw: Colegio "El 
Porvenir" y el Instituto Nacional. 

Ha tomado parte en varias campafiae: Pro-Antonorofa Centro
americana, 1912. Pro-Patria Naciónal, 1919-1932. Campaña v<:>r la 
Paz de Honduras y la cuestión de límites con Guatemala, 1925-1931. 
Campaña en favor de Honduras en cuestión de límites con Nicaragua, 
1937. e 

Redaf.tor dPl periódico literario ''Renacimiento", (1913-14). 
Redactor de "La Nación", periódico p<tlítíco (1919). Director de 
"La Voz de Occidente", Santa Rosa deCopán (1919). Redaetordel 
diario "La. Prense.", San Salvador (1920). Redaet.Or-Jefe df'l diario 
"El Mundo",Gnatemala (1928). Director del ·•Diario de Honduras", 
(1929). Editorialista de "El Tiem~' (diario), Guatemala (1931). 
Director del "Diario del Salvador". (1932). Director de la .. Revis
ta del Ateneo de El Salvador". Director del diario "El Norte", San 
Pedro Sula; (1936-37). CorresPonsal-Redactor del diario "El Cro
nista". de Tegocigalpa; "La Prensa", San Salvador; "La Raza", 
Buenos Aires; "Alrededor de América'', Habana, Coba; "El Espec· 
tador Habanero", Habana, Cuba; "Orientación", Buenos Aires; "L& 
Sierra", Lima, Perú; "Las Novedades'', Madrid, E¡;paña; "Progre
so y Caltara", Caracas, Venezuela. 

Socio de loe Ateneos de El Salvador y Honduras, de la Asocia· 
ción Internacional de poetas, novelistas y ensayistas de Londres, de 
Ja Unión Iberoamericana de El Salvador, Presidente de la .8ociedad 
Hondnrefia de A<!ción Bolivuiana, Miembro de honor de varias eor
poraciones literatiaa y cientiacae de América. 

Delegado de la AsociAci6ó de la Prensa Hondorefia. al Congreso 
de la Prensa Hispanoameriéana en Madrid y a la inangunción del 
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Actividades de la Biblioteca y Archivo Nacionaíes 

Palacio de la Prensa Española en Madrid. Miembro Prominente de 
la Asociación Internacional de Acción Bolivariana en New York. 
EE. UU. Representante Diplomático y Consular de Honduras en 
El Salvador. :Miembro Fundador de la Biblioteca" América", en 
Quito, Ecuador. 

Medalla "Al Mérito", en el Grado de Oficial, otorgada por el 
Gobierno de la República del Ecuador. Medalla de oro de primera 
clase, otorgada por la Liga Internacional de Acción Bolivariana, de 
New York. 

Ha recorrido Centro América en varias ocasiones, desde 1907 a 
1937: México, Estados Unidoe del. Norte, Canadá, Cuba, Puerto 
Rico, Santo Domingo, Curazao, Trinidad, Jamaica, Colombia, Ve
nezaela, Ecuador, Panamá, Islas Canarias, Espafía, Italia. Aostría, 
Hungría, Cheeoeslovaqoia, Francia, Bélgica, Holanda, Inglaterra, 
Marroecos (español), y Portugal. 

Ha poblic,ado: •·Gemas", qae ha alcanzado tres ediciones, dos 
en Guatemala y la última en Honduras. • La Nueva Honduras", 
1935. "Anfora~", 1936. 

Ú'b "self-made-man": por propio esfuerzo ha llegado donde 
está: de la caja y Ja prensa tipográfica a la diplomacia. Debe sn 
iniciación en las letra~. a Román Mayorga Rivas, maestro de perio
distas en El Salvador, a. donde llegó emigrado en 1919. 

En la actualidad es el Gobernador Político Departamental de 
Tt>gucigtlpa. 

Ramos, Miguel ~el.-Nació en el pueblo de Concordia 
el 29 de septiembre de 1884. Fueron sns padres Yanaario Ramos 
y Josefina Cerrato de Ramos. 

Hizo sus estadios de Segunda Enseñanza en "El Espirito del 
Siglo", e Instituto Nacional de Tegucigalpa, coronando su carrera de 
Ingeniero en el Colegit> Militar- de Chapnltepec de los Estados 'Bnidoe 
Mexicanos, durante la administración del General Porfirio Díaz. 

Ha ~rito sobre temas de ingeniería, milicia, pelitiea, literatu
ra., historia militar y geografía económiea, psyeolog{a, -eocioJogia, 
~te. Estoe trabajos se registran en la Revista Científico Mnita.T y 
Revista de lngf'Diería de las cnales foé Director; Boletín del Minis
terio de Gnerra y Boletín del Ministe"rio de Fomento; en les <iiarioe 
"Patria", "El Cronista", "La .Rt>generacióo'~. "Blanco Y Rojo'', 
"El Sol", y "La Epoca", en la República de Honduras. En la 
República. del Salvador, como Redactor de la Revista de la Eec~a 
Politéeoica; en calidad de colaborador en los diarios: La Prensa, 
Diario Latino, Diario de Ahuachapán; y en St>manarios como '·m 
Antonomieta." y otros. En Guatemala,- colaboró en el diario 
"Excelsior". 
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~pública de llonduras-América Central 

Es autor de las obras "Reconstrucción Nacional: estudios etoló· 
gi.cos y etográficos" y "Divulgaciones Militares". De buena acep
tación. 

Ha desempeñado cátedras de matemáticas puras y aplicadas, 
historia militar, e$grima de sable y .florete. geografía económica, y 

otras, en la Escuela Politécnica, E'!!Cuela Comercial Privada, Liceo 
Salvadoreño y Liceo Moderno de la República de El Salvador. En 
condiciones semejantes ha laborado en el Profesorado, etl la Facultad 
de Ingeniería, en el Instituto Nacional, Escuela Normal de Varones 
y de Señoritas y Escuela Comerchi.l Privada de la ciudad de Teguci
galpa, D. C. 

Ha vívido en El Salvador, Guatemala y México, y recorrido el 
Occidente y Sor de Estados Unidos de N. A. 

Ha' ejercido su profesión y d~mpeñado los empleos de Coman
dante Principal de Armas en el puerto de Amapala, Director de la 
Academia Militar, Director de la Escuela de Artillería, Sub-Secreta
rio de Guerra, Marina y Aviación y encargado del Despacho durante 
on lapso corto, AgrE>gado Militar a la Misión Especial de Ht>nduras 
a GoatemaJa en 1921, ~n motivo de la celebración del Centenario 
de Centro América. 

Actualmente deEempeña la Dim!Ción de la Biblioteca y Archivo 
Nacionales. 

Bivas, Pedro. -Nació en TE'gtlcigalpa el 14 de mayo de 1885, 
siendo sus padres el Coronel don Pedro Rívas y su m<¡dre dotia 
Comelia F.onseca de Rivae, cúya vida fué modelo de virtudes. 

Las primeras letras las aprendió en el seno del hogar, oon su 
madre, después ingresó a las Escuelas Privadas y Públicas hasta 
completar su enSE>ñanza primaria. 

En 1897 vino a Tpgacigalpa, ingresando al Curso Preparatorio 
del Instituto Nacional. En 1898, por disposición gubernativa se 
abrió una Sección de Magisterio, en la casi el joven Rivas ingresó 
habiendo obtenido el Diploma de Maestro de Instrucción Primaria. 
en 1900, a muy temprana edad. 

Figuró como Profesor en varias materias en la Escuela Normal 
de Sefioritae. Al mismo tiempc trabajó en otros establecimientos de 
ensefianza de carácter privado. 

Fué Director de la Eecuela de Varones en la ciudad de Naeaome. 
Sub-Director de la EsC'uela de Varones de La Plazuela., en Tt>guciga.l
pa. Profesor de diferentes asignaturas en la Escn~la Noctarna de 
Cho1uteca. Sub-Director de la Escuela Superior de Varones de Ma
satepe, de la República de Nicaragua. y Director de la Escuela de Va· 
rones de la ciudad de C.Omayagiiela. 

Afias más. tarde desempeñó lae cátedras de Geografía de Hondu
ras, Geografía ~ Centro América.. Historia. de Honduras, Historia de 
Centro Améfica y Aritmética Razonada. Y así mismo desempeñaba 
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Actividades de la Biblioteca y Archivo Nacionales 

varias clases en la Escuela Técnica Práctica que tenían establecida en 
esta ciudad las St>ñoritas López Pineda. 

PermanE>ció en la Costa Atlántica durante cuatro añ<>s; regresó a 
Tegucigalpa: y nuevamente reanudó sus labores en el Magisterio, tra
bajando en varias asignaturas en el Instituto Nacional y Escuela. de 
Comercio. 

Ha colaborado en los Establecimientos de Enseiianza Mfütar:en 
la Escuela de Artillería, PD la Academia Militar. Por falta de te.xtoa 
en la enseñanza el Profesor Rivas escribió un libro intitulado "LEC
TURAS MILlTARES", el cual méreció la aprobación y elogió del 
Gobierno. 

Colaboró en el Banco Atlántida, trabajando once años consecu
tivos. Después se apartó un tanto de ene labores de Magisterio de
dicándose al estudio y al mismo tiempo eecribió varias obras que han 
sido publicadas. 

co''. 
"Ensayo sobre nn diccionario geógráfico, histórico y etimológi-

Lecturas Militares. Primera edición 1918. Segunda eo 1931. 
Descripción de la Batalla de la. Trinidad. Primer Premio. 1927. 
Silabario N'? 1 del Soldado Hondureño. .. ,, 2 ., . . 
Libro de Lectura para Cabos y Sargentos. 
Léxico Militar. 
MONOGRAFIA GEOGRAFICA E HISTORICA DE LA ISLA 

DEL TIGRE Y PUERTO DE AMAPALA. 1934. 
LIMITES ENTRE HONDURAS Y NICARA.G~ EN EL 

ATLANTICO. 1938. Y 14 cartas geográficas que forman la colec
ción de Ia obra en referencia. 

Es socio Activo de la Sociedad de Geografía e Historia de Hon
duras y Socio correspondiente de la Real Acad~mia de Cádiz. 

Ha ocupado en diferentes épooas posiciones oficiales qoe los go
biernos le confiaron, siendo Diputado al Congreeo Nacional y. figo
rando oomo escritor de combate en varios periódicos que ha dirigido 
en colaboración con otros eecritores. 

Sandoval, 1* María.-Nació en el puebló de Minas de 
Oro, del Departamento -de Comayagua, Repóblica de Honduras, el 
15 de septiembre de\ año de 1869, siendo hijo legítimo de Jeronimo 
Sandoval y Maria Lázaro Burgos. 

Hizo ea aprendizaje élementál en la escuela pública del pueblo de 
eu nacimiento. La enseñanza seenndaría la cursó durante los dos 
primeros afiós en el entonce.& Colf'gio Nacional de ~ Eneeñanza, 
hoy Instituto Nacional¡ y los tres afl.os snbSiguientes en el Coli"gio 
Eclesiástico, dirigido por el Presbítero Dr. don Ernesto Fiallos. ex· 
Vicario Capitnlar y en la actualidad Deaa del Cabildo Metropolitano 
de Honda.ras y Protonotario de So. Santidad. 
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En el Col~o Eclesiástico fué graduado de B!lchiller en Ciencias 
y Letrae, Estudió Derecho en la Facultad de Jurisprudencia y Cien· 
eias Políticas de la Univen:idad Central de Honduras, donde obtuvo 
el título de Licenciado, el 26 de noviembre de 1897; y ·el 10 de 
diciembre siguiente, la Corte Suprema de Justicia le extendió el tí
t"alo de Abogado de los Tribunales. 

Ha de~eropeñado vi1rios empleos públicos. En el Ramo Judi
cial: J UE'Z de Letras del departamento de Santa Bárbara y J u1>z de 
Letras de lo Civil del departamento de Tegucigalpa; Magistrado Su
plente de la Corte 2' de Apelaciones de la Sección de Tegucigalpa 
y Magistrado Suplente, primero y de!'pués Magistrado Propietario de 
la C.:Orte SaprE>ma de Justicia. 

En el P..amo Legielativo: Diputado por el Estado de Honduras, 
en la A5amblea Constitnyente, reunida en Tegucigalpa, el año de 
1921 para emitir la. Constitución de los Estados Unidos de Centro 
América, nueva entidad _política formada por los Estado$ de Guate
mala, El Salvador y Honduras y que desgraciadamente fracasó con 
el derrocamiento dt'l ·Presidente del primero de dichos estados. 
También fué Diputado al Congreso Nacional de Honduras en loe 
años de 1923 y Hl24. 

En el Ramo Administrativo: Gobernador Político y Coman
dante de Armas del Departamento de La P11z; Sab-&>cretario de Es
tado en los D~pachos de Gobemac16n, Justicie. y Fomento; Obras 
Públicas y Agricultura; y Secretario de Estado en este último des-

e pacho. 

En lac:Ensefianza: Rector de la Universidad Central de Hon· 
duras y Profesor en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Políti
cas y Sociales de las asignaturas de Derecho ·Penal, Derreho Admi
DÍ$trativo y de Código de Procedimientos Civiles. Siendo en la ac
tualidad el Prdesor de esta última asignatura, que eetá dividida en 
dos enrsoe. 

Ha pnblicado dos obras en coarto mayor, en la Tipograria Na
cional. Una de ellas el año de 19~9. denominada ''EXPLICACIO
NES SOBRE PRACTICA FORKNSE HONDURE~ A EN MATERIA 
CIVIL''; consta de dos tomos, de 275 páginas el primero y 450 el 
segundo. En el primer tomo se explican los libros I y II de la pri
mera parte del Códjgo de Procedimientos¡ y en el segando tomo, los 
libros III y IV. 

La seg.anda obra fné publicada en el afio de 1932. Consta de 
284 páginas y explica el libro único. parte segunda del Código de 
Proeedimientoa, que trata de loe Procedimientos en Materia Criminal. 

Uclés, Carlos A.lberto.-EI 4 de agosto de 1854, nació en 
Tt>gueigalpa, siendo sos padres el Lic. don Martin Uelés y Pére,; y 
doña Roberta Soto de Uclés. 
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Comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Hondu 
ras y loe oonclayó, coronando su carrera, en la ciudad de Guatemala, 
el afío de 1877, obteniendo el título de LicE>nciado y más tarde, en 
septiembre de Pse mismo año se graduó de Doctor en Jurisprudencia 
y Ciencias Políticas y Sociales. 

Fué Jt>fe de Sección E-D el Ministerio de Hacienda y Crédito Pú
blico. · Vocal de la Comisión que redactó los Códigos qae se promul
garon el 27 de agosto ele 1880. Diputado al Congreso Nacional por 
el Departamento de Yoro, má.s tarde por el de Valle, y varias ~eces 
Diputado Propietario por el Departamento de Tegucigalpa. Magis
trado de la 1Corte Suprema. Miembro de la Academia Científioo
Literaria de Honduras. 

Viajó por los Estados Unidoe ,de América, Inglaterra, Francia, 
España e Italia y escribió sus impresiones de viaje. 

De rE"g?E'SO foé electo popularmente Jrfsgist~do de la Corte So· 
prema de Jo.sticia. Fundador de la agrupación política "Unión Pa
triótica'', qae publicó el periódico titulado "La Paz'~ dd cual fué 
su redactor, 

Fué tres veces Síndico Municipal de TPgucigalpa y otras tantas 
Consejero Municipal. Mantenedor de los Jnpgos Florales: su Dis
curro, Patria, Amor y Fe, resultó un éxito. Rector de la Universi
dad Central de HondurM. Decano de la Facultad de Juri¡:prudencia, 
Ciencias Política a y Sociales: Magistrado a la· Corte de Paz de 
Cartago, C.OSta Rica. Fundador de la Revi&a de Ja Universidad. 
Delegaddtal &ogundo Congreso Pan Americano, reo nido en W asbing 
ton en 1916. Ministro de Relaciones Exteriores. Delegado a las 
Conferencias Pro-Unión Centro Americana, en 1921. ltnviado Ex
traordinario y M.instro Plenipotenciario en Misión ante el Gobierno 
de Guatemala, para representar a Honduras en el Aniversario de la 
Emancipación Política de Centro América. Miembro de la C;\mara 
de Comercio de Honduras. Socio del "Mando Latino". Socio d& 
la ''Unión Ibero-Americana de Madrid". Individuo Correspondien
te a la Sociedad del Ateneo de Buenos Aires. Socio de número del 
Instituto Ibero-Americano. Sooio de la Sociedad de Dere<-ho Inter· 
nacional que reside en Waishington, D. 'c. Socio de la Sociedad de 
Legislación Penal Comparada M Berlín; .Miembro de la Academia 
de la Lengua, en !thdrid. Socio de la Sociedad Geográfica de Lima 
y de la Alianza Científica de París; y 6S Gran Cruz de la Orden del 
Sol, del Perú. 

Por sus "Apuntes de Lt>gislación Penal de Honduras", mereci6 
laii felicitaciones del entonces Emperador Alemán, y una medalh1. de 
oro en la Exposición de Guatemala. 

Ha escrito: "Apuntes sobre la L>gislaeión Penal de Henduras". 
DiseuTS(5S, Artfoolos y Poesías. 
Su obra Científico-Literaria se et>euentra en periódicos y revis

tas qne se han editado en el país desde 1880 hasta la fecha. 
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Vallejo, Antonio B.-Naci6 en Tegucigalpa el 17 de marzo 
de 1844. siendo sus padres el t>Stimable ciudadano don Román Valle. 
jo y doña Marta Bui:tillo, perronas qoe gouron de consideraciones en 
la eocif'!dad de so época. 

Todos sutJ estadios profesionales Jos hizo brHlantemente en erta 
capital, habiendo obtenido el título de Bachiller en Filosofía el aOo 
de 1860. 

A 1os 24. af'íos de edad fu~ ordenado de sacerdote católico, can~ 
tando su primera. misa el 19 de e:eptiembre de 1868. 

Fué nombrado Cura Párraco de Lamani, y enseguida Capellán 
del Puerto de Omoa. Faé alumno distinguido del latinista don 
FranciECo Bo~lo y fué tal so capacidad que a los 16 ailos lo nombra· 
ron catedrático de rsta asignatnr~ 

Coronó so carrera de Al ogado el 5 de octubre de 1874. 
Foé nombrado Ministro del Gobierno del General José María 

Medina, para ante los gobiernos de Guatemala, ·Nicaragua y Costa 
Rica. 

Desempeñó la Secretaría Privada del Presidente Medina. Y 
también el mismo cargo al principio del gobierno de don Marco A. 
Soto. 

El 27 de agosto de 1880 se inauguró el Archivo y Biblioteca 
Nacionales que él organizó y foé nombrado Director General de Es
tadística. 

Secretario del Comité para hacer arreglos de .cuentaR y docu
mentos relacionados con nuestro soñado Ferrocarril Inte~ico. 

Director y fundador del periódiCQ llamado "HONDURAS JN. 
'DUSTRIAt". y de ''LA REPUBLICA". Socio corresP.Qndiente de 
la Real Academia Española, de la Academia de Ciencias y Bellas 
Artes de San Salvador. Tuvo bajo ea dirección el Colpgio .. EL 
PORVENIRn. 

La. colección de efcritos del Dr. Vallejo está contenida en las 
signiente.s obras: "Colección de <Anstituciones Políticas de Hondu
ras". ·~Apuntes de Gnimática Latina''. "Compendio de la Historia 
Social y Política de Honduras''. ''Apéndice de los documentos jus
tificativos de la Hietorir. de Honda!'1ls''. •'Indice Alfabético y Cro
nológico''. •'Censo General de la Repúblíca de Honduras''. '· Paew 
to de Unión Provisional". "Prin1er Anuario Estadísco de Ja Repú
blica de Honduras". "Historia Documentada de Jos Límites entre 
la República de Hondur;s y las de NicaDgua, El Sal\."ador y Guate
mala". Publicado solamente e! primer tomo en 1905. 

Murió el 18 de enero de 1914. 

Tureios B., Salvador. Nació én su casa. eolariega de Coma· 
yagüela, D. C., siendo sus padres legítimos don Felipe Turcios Carías 
y doña. Santos Ramírt-z, ambos vecinos de aquella ciudad. Sus as
cendientee paternos, o sean, sn bisabuelo don Eugenio Toreios y e11 
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abuelo don Grf'gorfo Turcioe, figuraron ampliamente en el gobierno 
local de Comayagüela, el primero, desde antes de la Independencia. 
como aparece en los anales de aquel P.x:tinto Municipio. 

El SE'~Or Turcios R. e@ Bachiller en Ciencias y Letras, habiendo 
principiado sus estadios en el Colegio Eclesiástico que dirigió el Lic. 
y Catlónigo don Emeetá' Fial1os, y loa terminó en el Instituto Nacio
nal de San Salvador, República de El Salvador, en donde después 
trabajó varios años E'D la prenf:lft, y fué con el Dr J. Dolores Corpeño~ 
el fundador del Ateneo de El Salvador, que todavía contribuye al 
desarrollo cultural de aquel hermano país. 

En El Salvador desempPñó el cargo de Oficial Ms,yor del RPgis
tro de la Propiedad Raíz Hipoteea.s de Ja Sección Centra!, doran~ 
varios años, h11sts que regresó a sa tierra natal. 

Es sooio fundador y actualmente Secretario de la Sociedad de 
Geografía e Historia de Honduras, miembro de la C.ámara de Comer· 
cio y Gónsnl General Honorario de la República Dominicana. COia
bora en varias publicaciones nacionales. Ha publicado las siguientes 
obras: 

"Reflexiones". (Folleto Político). 
"Libro Araojo" (Editado en colaboración con José Dolores 

Corpe1io). 
"Libro de los Sonetos". 
"Al Margf'n del Imperialismo Yanqui". 
"El Prócer Dr. Joeé Me.tías Delgado". (Estudio Laureado con 

la Medall.6 Gavidia de primera claee). 
"Plan de Trabajo de Ja Municipalidad de Comayagñela en 1925' '. 
"Apunte-e Biográficos. La personalidad de Panlioo -Valladares 

a tra "és de los años'', y tiene en preparación otras obras. 

¿Zavala, Rosalio B.-Nació en Tegucigalpa el 4 de geptiembre 
de 1888; cuando tPnía un año de edad sus padres se trasladaron a 
Comayagüela, donde se crió y desarrolló, por lo que .se considera 
nativo de la antigua V.ílla de Coneepción. 

Las priroerae letras las aprendió en aa propia. casa con su padre. 
Muerto éste en 1898, entró a Ja Escuela Pública, que en ese entonces 
estaba bftjo la dirección del Proft:so:r Lic. don Félix Salgado. 

Cuando pa..."6 la escuela pri!Jlaria, se incorporó a la fuerza que 
salió para Choluteca al mando del Coronel don Emigdio \TelásqueZ. 
Al regreeo de la campafia dispuso ingresar a la Escuela de ArtJUería, 
de aquí salió para el puerto de Amapala como Instrnctor, donde per

maneció cerca de dos años. 
Al estallar la guerra en 1911 se incorporó, con el grado de CAl>i

tán, a las fuerzas revolucionarias al mando dé loe Generales Mon
terroso, Ferrari Guardiola, Williams y }farín. Al tñunfar la Revola· 
ción Reivindicadora, quedó organizado en la Brigada .de Artilleiía 
como CApitán de la Primera Batería, cnyo director faé primero el 

-33&-

Procesamiento Técnico Documental 
Digital. UDI-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

UD
I-D
EG
T-
UN

AH



República de HondurM-América Central 
~~~·~~~~~ 

Crnl. Múimo C. Núi'lez y después el Crnl. Felipe .Pineda C. Salió 
para Choluteca como Jefe de una Sección de Artillería que había. en· 
tonces, donde permanE>Ci6 do;¡- afíos. 

Fué trasladado a Tegucigalpa, como Segundo J1?fe de Brigadtl y 
Escaela de Artillería, desempeñando al mismo tiempo las funciones 
de Jefe de Detall y Profesor de Ametralladoras, de Documentación y 

Contabilidad Militar, de úigislación Militar, de Cosm<>grafia e Ins· 
tructor de Artillería e Infantería. 

En San Pedro Sula le tocó defender la plaza durante cuatro día8 
consecutivos, como Jeíe de Artillería, puesto en el qae !!e distinguió 
por su serenidad y disciplina. 

Fué Direct-Or y principal colaborador de la" Revista- Directorio" 
en anión del Coronel don Lais Oyarzún y Antonio Fajardo M .. en 
Tegucigalpa. R€daetor de "La Ley", en San Pedro Sula y "El De
bate", en Puerto Cortés. Fué Director del pt>riódico político "De· 
fensor Nacional". Tomó parte en el Concurro Literario promovido 
por el Ministerio de Introceión Pública, habiendo ganado el primer 
premio consist<>nte en un DIPLOMA DE HONOR Y QUINIENTOS 
LEMPIRAS, de conformidad con las bases del concureo. 

Ha, desemJ)E'ñado Jos ptiE'ktos sigaientes: Mayor de Plaza de 
Puerto Cortés, Director de Policía de Puerto Cortés y San Pedro Sula, 
Mayor de Plaza en Tegucigalpa, Segundo Jefe de la. Guardia de 
Honor Prl?sidencidl y ProfE>sor de varias asignaturas en la. misma. 
Guardia y en el Estado:Mayor Presidencial en donde arregló su '· Li • 
bro de Educación Moral Militar". 

Ha sido también Comandante de Armas del Departiimento de 
Int.ibucá, Sub-Inspeetor de la Carretna del Sor, Comandante y Capi· 
tán .del Puerto de Ama.pala y actualmente Comandante de Armad 
de Santa Bárbara. 

Zúñiga, Luis Andrés.- Nació el 3ú de abril de 1878 en Ja 
ciudad de Comay11güela, D. C. Hijo del coronel don Manuel Zúñiga 
y doña Margarita Portillo de Zúñiga, ésta última oriunda de la ciu · 
dad de Ocotepeque. 

El:'tudió B11.chillerato en el Col~gio Eclesiástico, dE: Tt·gucigalpa; 
coronando su carreta de Licenciado en Jarisprudencia y Ciencias 
Polílicae. 

Visitó París. Laureado Poeta en .Jut>gos Florales en 19G6 POr eu 
canción 'ºPoeta y Aldeano". Laureado poeta. en 1916 por su drama 
"Los Conspiradores". Nuevamente laureado en 1926 por su•· Himno 
al Pino". 

So poema principal: "AGUILAS CONQUISTADORAS". 
Ha sido M11gii::ir11do. Juez de Letras, Director de Instrucción 

Primaria, Director de la Biblioteca y Archivo Nacionales, Sub-Secre
tario de Relaciones Exlnior~~. Diputado, Ministro Plenipotenciario 
para la firma de un Tr11t¡¡do Comncial con Nicaragua y Secretario de 
Ja Legación ante el Gobierno de El Salvador. 

Ha dirigi-!o las re'<ic;tas "Semana Ilustrada", "Germinal" y 
"AtenM de Honduras" y ha escrito "El Banquete", .. Los Gonspi· 
radore.s" y "Fábulas". 
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8ecrelllrm i setumiil Pó~lico y Profmión 80Ci01 

SECCtON DE EOUCACION SANITARIA 

PROGRAMA DE HIGIENE 

(Sugerencias a /.os 'llUU8tros, trad:ttci,d,a¡J de los 1WOfPYJ,mas de kigi.e· 
ne de las eJJcuelas norteamericanas con adapt.aci6n a las mJR,Stras). 

IMPRENTA NACIONAL. 
SAN JOSE, COSTA RICA. 1938. 

I 

Cioet.a. Rica es un peflneño país qne abunda en geniales aspiracio
nes, y, nna de ellas es la de tender a la extirpación del analfabetismo. 

A cuentas, viene al caeo, ese folletito de divulgación sanitaria. 
Hace eogerencias a loe maeet.roe coet.arricensee sobre la necesidad 
imprescindible de adoptar nn «PROGRAMA DE HIGIEN!• para las 
escuelas primarias de la República. El pre.grama expone la ma~ria 
en etapa9. Divide la Higiene en varias lecciones. siguiendo 1lD 01 den 
metódico desde loe gradoe inferiores: I. II. III, IV hasta loe sope. 
riones V y VI. 

Para hacer la eneeñanza más amtma y atractiva, sogiere objeti
varla por medio de eaentoe, historietas, introdaciendo a la vez la 
forma dramática. 

Las lecciones que señala para loe grados inferiores. se imparti
rían entre nosotros en Jos grados: I, II, III; los superiores, en los 
grados IV y V. Cónvendri& exponer afganos temas en forma más 
elemental pirra no recargar la melíloria de loe alumnos. Eo nuestro 
medio opinamos que la Hig;;ene SexwJ, no debe darse únicamente al 
último grado de la primaria. porque ya en los gndos anteriore8 se 
haée notar la necesidad de 8'0 enseñanza. La experiencia prueba-de 
manera irreeu~ble tal necesidad, puee, hay alumnos qae, amiqoe por 
so atr&So mental se ericaentran todavía en los gradoe ioferióreé, por 
eu deearrollo fisiológico ee ñan ltdélantado al peñodo de ra pabertad. 
Precisamente en est.é periodo es cuando más coneejoe necesita el 

..._ .Dll: s.. • y ..... ,..,.... 
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República de Honduras-América Central 

alumno parA que su salud no sea quebrantada por cDON JUAN 
TENORIO>. 

EL <PROGRAMA DE HIGIENE>, de que es objeto este estu. 
dio, dice entre otras cosas: "Todo cuanto atai'ie a la educación 
sPxu~l ha vivido en\"uelto en un manto de misterio. Los padres y 

loa maestros han considerado siempre poco honesto hablar de tales 
eosas a sus hijos y a sus alumnos". RPalmente. es uno de los erro
res más monstrn<>Eos el de no querer hablar de uno de "los peeadb8 
originales" como lo llama la Iglesia Católica.. Nuestro programa de 
Enseñanza Primaria en las nociones de CC. FF. y ~N., tiene para el 
Cuarto Grado, lo siguiente: "La cavidad craneana, toráxica, abdo
minal y pel\"iatla" men~ionando los órganos que contiene. En el 
Quinto Grado, que debería intensificarse tal enseñanza, nuestro pro
grama de Enseñanza Primaria no tiene nada a e8e respecto. 

II 

Muchos de los puntos consignados en dicho folleto, están conte
nidos en nue-stras asignaturas de Moral y Urbanidad, Instrucción 
Cívica, Economía Doméstica, GPografia e Historia patrias. Además, 
e-n las advertencias del Programa, se hace un llamamiento a loe 
maestros sobre Ja mf'jor manera de conducir e intensificar uno u otro 
conocimiento cuando la oportanidad lo demande. 

El Reglamento General de Knseiianza Primaria, consigna en los 
Artícnlos 179, 180, 182. 198, 199 e inei302 de este último artículo, 
preciosos conceptos Sobre dieciplina e Higiene escolares; g 204 esta
blect" importantes obligaciones para el ·Médico Escolar, que ee UIJ1a 

lástima qúe no se lleven a cabo. 
Para el C.Onsejo Nacional .de Educación, establece álgunas atri

bnciones importantE>s; en el Art. 329, inciso 29; dice: "Escoger y 
adoptar los textos que han de servir par.a la Enseñanza, promove-r 
concotsos para proveer loe que se necesitan (de manera que !?i el 
Gobierno de Honduras quisiera adoptar el presente folleto, Jo haría 
conforme estP artículo) y adquirir los que se hayan ensayado con 
buenos resultados en los países donde la enseñanza hA alcanzado 
mayor desarrollo''. 

El inciso 39 del mismo artículo, dice: "Estudiar los progresos 
de la Enseñanza di? las demás naciones (tendría que ser depurado ese 
folleto por los señores que integran el C.Onsejo Nacional de Educa· 
ción). y adoptar o proponer que se adopten y planteen las reformas 
que sean aplicables en las e~uelae del país". 

El inciso 15 del citado artículo, expone: "Dictaminar acerca 
de las obras que (<PROGRAMA DE HIGIENE>, tendría que pasar 
por un tamiz m.oy fino), sobre coalqnier tema de enseiianza. sean 
sometidas a consideración y estadio (de nuestros má@ eminentes 
pedagogos)''. 
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nr 

Como dejamos dicho anteriormente. la mayor parte de las lec
ciones del <PROGRAMA DE HIGIENE>, se encnentran tratadas 
en el Programa de Enseñanza Primaria de nuestro país: pero apro· 
vechando esta oportunidad y sin pretensiones de Pedagogo, y co:no 
una deducción del folleto que e~tudiamos, queremos consignar a]gn. 
nas apreciaciones nuestras que si no sirven, no harán daño a nadie. 

Los preceptos higiénicos que se establecen para la.S escuela.a pri
marias de nuestro país dejan mucho qae desear, pero no ha de estar 
lf'jano el día en que se lleven a cabo las innovaciones pertinentes, 
pues así lo demanda el movimiento evolutivo de nuestra. enseñanza; 
paso a paso iremos entrando en el camino que ha de condñcirnoe a 
la perfección. La Higiene Escolar o Pedagógica, ejerce una gran 
influencia en la salud de los niños, la higiene escolar no es otra cosa, 
pues. que la aplicación de los principios y preceptos de la higiene 
privada, y en parte, pública. Rf.ferente a la Higiene sexual, creo a 
mi humilde modo de pensar, qae debe enseñat"Se únicamente (noeio
nP-S) a todos aquellos alumnos que hayan entrado al período de la 
pubertad, la cual se acusa por ciertos caracteres que aquélloe muee
tran : 'li(iZ ronca, pechos abul.tad.08, las cadera.8 empiezan a a.mrl-W:r8e en 
las niñas; el '111'11.duu:ho se" wef:l)e penoso, curioso y s~ cree ya hombreciJ..-0. 
Por lo general la. edad cronológica es el mejor medio. de averiguar 
tales estados psicológicos: para los varones, a loa 14 años; p&ra las 
niñas, los 12 o 13, aunque hay casos raros de precocidad en qne apa
recen anti!§ de las edades señaladas. 

AGGUSTO C. BUSTILLO, 
Profesor de Ensenanzá Primaria y 

O!:lciai del Archivo Nacional, 

Tegucigalpa, D. C .. XI 1938. 
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Se.flor: 

CIRCULAR 

Intercambio panamericano sobre bibli03rafía 

T"gucigalpa., D. C., Julio 1938. 

Con sumo agrado y gratitud espiritual, hemos estado recibiendo 
Joe valiosos canjes de esa importante y civilizada sección del conti• 
nente americano, cuya interesante !éetma. ha venido a abrir una 
vigorosa y vivificante corriente de fraternidad, coitara, experiencia, 
anhelos y modernas ideologías con ·ee:te país, que desea con veliemen
cia, convivir ooti sos hPrmanas de hispanoamérica. 

Los importantes canjes qoe hnemos a Ja vista en este &tabft>éi
miento y que eonstanten1ente penemos a la ordPn del público inteli
gente que nos visita, nos traen el COD()Citniento amplio de los valort'S 
intelectuales de E'SE' país, de sus obras materiales y tendencias hacia 
un mejoramiento intpgral, de su espíritu batallador que se esfoerza 
en las profundas investigaciones científicas o en la conquista de re
sultados t.Jascendentes en dh-·en:os seetorP.S de la actividad humana. 
de sos riquezas naturales, de las capacidades económico-financieras 
adquiridas mediante el esfuerzo y, PD una palabra, de la vida y de 
las obras de sus hombres s~riorP.S qne libran la excelsa batalla de 
Ja civilización y de la pro@peridad en los amplios campos del estudio, 
de la investigación y del trabajo. 

Esta labor de estudio, de conocimiento amplio de todas 11ts acti
vidades de ese país y de los demás del continente panamericano, ee 
una idea qoe dE'Sde hace muchos años debió haberse iniciado, en 
nombre de los idPales que de día en día van acel'('8.ndo más y más 
los intereses económicos, políticos, rociales y culturales de estos pai
ses. La fraternidad contin .. ntal es tarea de con"\"ivencia y de acer
camiento espiritoal mediante el oootaeto de i;:us elementos dirigentes 
por medio del libro, del folleto, de la })reilsa. periodística, de Is epis
tola o de la palabra trasmitida a través de las ondas heróanas. Mi
sión inteligente será para el destino de los pueblos hisl)anoaméri
canos, el que sus hombree capacitados i>or la preparación mental 
y la elevación de sus ideales; se impongan la obra enorme y trasren
dente de acuñar E'D troquel comón esas aspiraciónes e ideologías de 
convivencia continental para encauzarlas en las m~rnaB corrientes 
de pa.r; y prosperid~. fratunidad, civilización y amiatad que animan 
la vida de Joá pnebloe de América. 
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República de Honduras-América Central 

Si hasta hoy se ha dejado a los congreeos panamericanos el enor
me cuanto grandioso esfuerzo de procurar el acercamiento interna
cional, político, científico, artístic¡:,, PC-Onómico, induetria1 y comer
cial de los pueblos de América, para compenetrar sus comunes iote
rE>ses basta formar con ellos un poder moral continental gigantesco 
que cause la admiración del mundo, es deber nuestro y de lae demát! 
instituciones o entidades que tienen la misma capacidad intelectual, 
ampliar la campaña de acercamiento por medio de un intercambio 
de toda clase de. producciones bibliográficas con el objeto de abrir una 
nueva corriente de conocimiento recíproco entre nuestros pueblos y 
sus hombres superiores qne representan Ja exponencia de sn cultora. 

Con el objeto expresado, esta Dirección de la Biblioteca y Archi
vo N aeionales, ha abierto una sección bibliográfica en la prensa de 
este ~s. par& resefíar los múltiples aspectos de la cultora de los poe. 
blos americanoa, revelada eada día con naevas ansias de superación, 
tomando impresiones de la9 obras que llegan a esta institución. 

Con Ja esperanza de que Ud. participará de estos mismos propó
sitos panamericanistas, me apresuro a sueeribirme de Ud. su moy 
Atto. y S .. S. 

MIGUEL ANGEL RAMOS. 
Director de la Biblioteca y Atchivo Nacionales. 

CIRCULAR 

Bibliografia Nacional 

Tegucigalpa, D. C., Julio 1938. 
Sefiores 

Autores Nacional~ Directorea y ex-Directores de Periódicos y 

Revistas. 
Toda la República. 

Distinguidos SE>ñores: 

En vista de las oontinoas solicitudes qne recibe esta Biblioteca 
Nacional, de varias Naciones Hispanoamericanas para que se les in
forme ~bre las obras y bibliografías de Autores Hondurefios, noe 
hemos spresarado a ordenar las que- se encuentran en este Estableci
miento y las adquiridas en entrevistas que han celebrado emplead06 
de esta Ofieina con escritores que viven en esta MettóPOli; pero como 
estamos interesados en completar dicho informe a la mayor brevedad 
posible, noe permitimos muy atentamente. solicitar la valiosa. y pa· 
triótiea cooperación de loe Antores Nacional~ lo mismo que de los 
Directores, ex-Directores de Periódiooe y Revistas. 
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Actividades de la Biblioteca y Arehi vo Nacionales 

En cuanto a las obras, dt>Eeamos los siguientes datos: nombre 
tamaño, precio, ciodad o imprenta en donde fueron editadas, fecha 
y si la edición está o no agotada. 

Con respecto a Periódicos o Revistas que han dejado de editarse, 
queremos los eiguientes: nombre de la publicación y de su director, 
fecha en que se· poblicó el primer.:> y último número, si fué diario, 
semanario. bisemanario, trisemanario, quincenal o mensual; precio 
de su5cripción, colaboradores principales, ideología de la publicación 
y campañas importantes SO!!tenidas. 

De los datos biográficos deseamos los siguientes: logar y fecha de 
nacimiento; padres y ascendientes que hayan deeempE>ñado puestol! 
imPortantes, Escuelas y ColE>gios en donde hicieron sus estudio~. tesis 
y fecha de la coronación de su carrera, honores y empleos; mención 
de obras escritas y nombre dE' los periódicos o revistas que han dirigi
do; -países extranjnos que hayan visitado y objeto de esos viajes; 
coáles son sus obras principales y mención de diez <le sus mejores 
artículos, discnrros o poesías. Es entendido que estos informes pue
den ser ampliados por los e:xpresadoe autores, con aquellos datos que 
tenpn algún interés especial, ya irea científico, arti~tico, industrial, 
etc. 

En obsequio a la Cultura Nacional y del mejor nombre t pre&o 
ügio del país, aprovechamos esta OPortunidad para ex<:itar a las per
~º"ª que hayan eecrito en Periódioos y Revistas, para qu.e recojan 
este mattrial y lo manden a editar, los que dispongan de medios 
económicos, y los q ne no, los P.Xcitamos para qne tE>ngan J¡ gentileza 
de obsequiarnos con una colección de dichos artículos, ya sea en re· 
cortes o escritos a máquina, para los ñnes de divulgación cnltnralqae 
se propone eE>ta Biblioteca Nacional. 

!goal excitativa hacemos a los familiares de escritores y auto~ 
de obras, ya fallecido~, con cuyo servicio harán nn bien a la Patña, 
porque tales autores con sus obras, nos serviráñ de propaganda en el 
exterior para <lemost"rar los Valores Intelectualesr qué posee Honde• 
tas, tanto en el pasado como en el presente. 

Interesada como se encuentra esta Direccion para que se lleve a 
cabo lo mé.s pronto posible, el trabajo de información a que se refiere 
esta circulár, ya dió ptincipio a él, y al E"fecto, en otro lugar de ~e 
Cotidiano publicamos una lista de Autores Naciona1es qne contiene 
loa datos que d1:seamos hacer conocer. 

Con¡ruente con el plan de Divulgación Cultural que a grand~ 
ta~os hemos explicado, la. Dirección de la BibliotRca Y. Archivo Na
cionales, también se propone. formar una Sección de obras de Aoto
"'B Nacionales, con sns volúmenffl debidamente empastados, para e¡ 
servicio público, tal como ya se principió a hacer eri el presente mes. 
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República de Hondnras-Amériea Central 

No dndando qne la presente insinuación, que persigue altos fines 
de superación cultural y patriotismo, encontrará. grata y amplia. aco
gida entre las personas a quienes T& dirigida, anticipándoles mis 
agradecimientos, quedo de Ud. su Affmo. y S. S. 

MIGUEL ANGEL RAMOS. 
Director de la Biblioteca y Archivo Nacionales. 
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Actividades de la Biblioteca y Archivo Nacionales 
-----

NOTA BIRLIOGRAFICA 

"NUESTRO DERECHO INTERNACIONAL" .-SINOPSIS DE TRATA

~ y ANOT • .\.CI01'"ES HISTÓRICAs.-1821-1937.-Giwtemala, c . 
.A.., .Abril de 1998.-PM José lt.-Obíguez Cerna. 

Los tratados normativos coLstitoyen ooa faente principal del ])e. 

recbo Iott>rnacional, por lo tanto la ordenada compilación de aqné. 
Ilos puede servir de obra de ooosolta. para el hombre de estudio y los 
caballeros universitarios que deseen orientarse mejor en la Ciencia 
que trata de las relaciones recíprocas entre los Estados y entes que 
forman parte de la Comunidad Internacional. 

la obra del Lic. Rodríguez C-erna está reunida en un grueso 
volumen de 816 páginas divididas en secciones eobre Tratados Mol· 
tilaterales Centroamericanos, Tratados Multilaterales Interamerica· 
nos. Tratad08 Generales, Convenciones y Tratados Bilaterales. De
clara el autor que su trabajo no ee de carácter doctrinario. docente 
o polémico, Bino dfl compilación y resumen; sin embargo Rodrígoez 
Cerna no solamente se concreta a la consignación de tratados (nor
mativos y tntadoe contratos), sino que se extiende a capítulos 
illlportantes sobre la vida de relación centroamericana. 

Los estudiantes universitarios de las Facnltades de Jurispruden
cia y W. PP. de Centro América, hallarán en esta obra un rico ve
nero para sus ~todios respectivos. 

Just.o ee hacer constar que, aparte del valor intrín.3eCO de la 
obra lace el crédito del antor. quien está reputado como uno de los 
primeros escritores de América. 

JULIO PALACIOS, 
Estndiaote del 49 Curso de CC PP. 
y Sociales. Oficial de la Biblioteca 

Nacional. 
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INFORME 
de la Biblioteca y Archivo Nacionales, correspon• 

diente al ejercicio económico 1937-1938 

Tegacigalpa, D. C., 11 de Octubre de 1938. 

Señor Ministro: 

Me apresuro a enviar a Ud. un resumen de los datos más impor. 
tantes que contendrá el informe del año económico 1937-1938, que 
enviaré dentro de pocos días, a esa Secretaría, porque 108 coadroe qoe 
tengo que acompañar, son muy largos y no están preparados en este 
momento. 

Como Ud. sabe muy bien, las labores diarias de este centro ~e 
reducen a proporciotlar al público material de lectora, en la :Bibliote
ca y Archivo; atender al canje con las Biblioteca.e y demás Institu. 
ciones del exterior; continuar boecando documentos para nuestra 
eoestión~imítrcfe con la Repnblíea de Nicaragua; catalogar laé obras 
que ingresan, lo mismo qoe loe libros duplicados del Réigiátro Ci'P;il; 
vigilar el trabajo del taller de encuademaeión anexo; yQateadet en 
general, a las consnltae que por egcrito, haeen del exterior a esta 
Oficina, lo mismo las que se preseDtan verbalmente. 

Por otra parte, ee ha estado pend~ñte de poner al servicio del 
públko las obras nuevas qne llegan, a fiil de dei!peltar su interés por 
la lectura de asuntos científicos y de interés general, y en vista del 
aumento-de lectores durante el ptt>Sente año económico con respeeto 
a.l anterior, se supone que una de las causas de eee aumente se dehe 
a la propaganda por la prensa, y a la constante facilitación ·de mate· 
rial nuevo y atractivo. 

Desde el mes de Septiembre del a.fio pasad~ !e reeibieron instrue
C iones verbales en ~Dirección. para buscar documentos re!aci&ila• 
dos con nuestra cueatíón de lfmitee con la Rt>pdbliea de Nicaragaa;
al mismo tiempo se me autorizaba para recibir todas Is publicacio• 
nes que con este objeto se remitieran de la Imprenta NacionaJ, tanto 
de los documentos enviados a dieba Imprenta directamente dé la~Bi· 
blioteea como de los que allí se hicieran por colaboradores de }a ·Se. 
cretaña de Relaciones E:ir.terioteS. Con est-e motivo hubo gTan mo
vimiento de trabajo en la oficina .a mi cargo durante siete me8e8' 

consiguiendo proporcionar la mayor parte de la docomentaeión qne 
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República de Honduras-América Central 

llevó nuestra Delegación de Límites a San Jo..~ de Costa Rica durante 
sus dos etapas. 

La edición de libros y folletos efectuada en Estados Unidos de 
Norte América, Pn la Imprenta Calderón, y en la Imprenta Nacional, 
a~ndíó a 72.500 Pjemplares. De los cuales se han distribuido 
55.500 y queda una existencia de 24.000. 

En el ink>rme enviado a la Secretaria de Relaciones, el eaal 
acompaño, con fecha 30 de Marzo de este año, se encuentra detallada 
la participación que tomó la DirPCCión a mi cargo en nnestra cuestión 
de Límites con la Rt-pública de Nicaragua. 

En los primeros días del nies de Julio del corriente año se reci· 
bieron instt'ucciones para mandar un lote de libros a la Exposición 
del Libro Amerieano, que <se verificaría en Bogatá, con motivo de la 
toma de posesión de la Pret:idPncia de la República, del notable pe. 
riodista don Eduardo Santos. 

Para cumplir tal orden se solicitaron a esa Secretaria los acuer
dos corrsespondientes para la adquisición de algunas obras de autores 
nacfonales y conseguida la autorización y el pago respectivo, se pro
cedió a la compra de ellae, las cuales en unión de las Leyes, obteni
das en el Ramo de Hacienda y las tomadas de los duplicados exis
tentes en este Establecimiento, dieron un total de 142 volúmenes. 

En este lote se encuentra una colección de nuestra Legislación 
Civil 1 Militar, ejemplares de Historia y Geografia.. Castellano, Ma
temáticas, Literatura, Sociología, Psicología, ME'dicina, Ensffianza 
Primaria, Novela, :'.\f úeiea, Deportes, etc., etc. 

Como eeas obras no iban con carácter devola.tivo, esperamos que 
E'Sa Snperiocidad hsbrá avisado en so oportunidad a la Secretaria de 
F..dneacióa de la RepÚblica de -Colombia, para que dichas obras sean 
incorporadas al Catálago de la Biblioteca Nacional de la Ciudad de Bo
gotá. Tal medida me parece tanto más acertada.cuanto que esa entidad 
de alta cultura hispanoamericana, es una de las que eon más eonstaneia 
ha estado enviando obras de sns autores nacionales a noeEtra Biblio
teca, siendo de no.tar entre ellti la magnífica Biblioteca Aldeana, Se· 
1ección Samper Ortega, que ha tenido la gentile1a de completar en 
los últimos meses del año económico a que se refiere este informe, 
pnea es bien sabido que dicha colección se compone de 100 volúmenes. 

A finee de Jonio del año económico, se recibieron del Gobierno 
Francé@, en calidad de obsequio, 29 obrae que tratan de varias mate
riae, entre las coalee anotamos: Matemáticas, HiMria, Geografía, 
Literatura, Qufmica y Derecho. De eete lote, se entregaron 6 obras, 
compuestas de vario@ ton.oe, a la Facultad de Derecho, de conformi· 
dad con la.e instruecionee verbales recibidas de e.ea Secretaría. Igual· 
mente se entregaron en su oportunidad, recogiendo los respectivos 
comprobante@, las obras destinadas a lae Fácoltadee de Medicina '! 
Farmacia, a !a Sociedad de Geogratia e Historia y al Instih1to Na. 
cionaL 
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Actividades de la Biblioteca y Archivo Nacionales 

En vista de que la partida de¡¡tinada para gastos generales de 
este Centro es P:xigua y no permite la adquisición de obras de consul
ta, tomé la iniciativa de abrir una Sección Bibliográfica en el diario 
La Epoca, que se edita en esta ciudad, con objeto de dar en ella un 
breve informe acerca de IH obras recibidas, iniciativa que ha des
pertado gTSn interés en diferentes CPntros COltoraJes, los coaJeS se 
han apresurado a mandar obras que eAtán sirviendo para aumentar 
las 12. 709 obras que existen en ésta Biblioteca. 

Se ha continuado arregTando el Rf'gietro Civil, anexo al Archivo, 
estando basta este momento debidamente catalogados seis departa
mentos, que ya pueden pre@f.ar nn verdadero servicio al público. 

tes: 

les. 

Entre Jos datos estadírtioosanotamos principalmente los siiUien-

5' 271 lectores en la Biblioteca y Archivo Nacionales. 
Entre las publicaciones recibidas: 
76 periódicos, entre diarios y semanarios. 
139 revistas, semanales, quincenales, mensuales y anuales. 
87 boletines, diarios, semanales, quincenales. mensuales y a:nua-

558 folletos; 209 libros; y 142 libros doplicados del Registro 
Civil. 

Se han despachado al exterior por razones de canje: entre libros, 
folletos, revistas y boletinee: 40. 723 ejemplares. 

Insisto en que es indiapeneable el mejoramiento del loeal. para 
lo cual ~o erogarse una cantidad qoe no baje de CINCUENTA MIL 
LEMPIRAS (J, 50.000); en que es indiépensable establecer el taller 
de encuadernación en una forma más amplia. dados lo~ resultados 
que está dando el minúsculo, que por orden dé esa Superioridad, se 
ha organizado en esta Biblioteca; fin&lmente, deseamos hacer hinca
pié en la neceeidad de aumento en los eneldos. de los empleados del 
Archivo y Biblioteca. a ñu de que pueda contarse con un personal de 
mayor responsabilidad y dispuesto a dedicar todo su tiempo a esta 
oficina. 

De Ud. Atto. y S. S. 

MIGUEL ANGEL RAMOS, 
Director de la Biblioteca y Archivo Nacionales. 
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República de Bonduias-América Central 

ANEXO A 

LECTORES 

MESES BIBLIOTECA ARCHIVO 

Agosto 487 165 
Septiembre 34.5 151 
Octubre 300 214 
Noviembre 419 245 
Diciembre 390 225 
Enero 339 130 
Febrero 284 128 
Marzo 122 78 
Abnl 109 103 
Mayo 390 225 
Junio 261 152 

TOTALES ......... 3455 1816 

Tegucigalpa, D. C., 31 de octubre de 1938. 

-850 

MIGUEL A. RAMOS, 
Director. 
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ANBXO B 

-~------

ME81:8 Perlddleo~ Rev111tt.s "'llolet.lnE'l1 Folletoll J,lhl'OI Publle.c!o~s <ls lt. Uupllet.do~ <lel > .o. a s. Q • 1\1. A. D. Q, M. A. 800. de Nacs. ltCI(. o. 
~ 
~· 

Agosto ... lG 18 2 2 89 1 17 5~ 15 2 
¡s: . ••• 1 •••••••• 1 • 111 

Septiembre ...... 17 19 s 2 88 12 lit 3 4 c. . ........... ~ 

Oc~ubre~ , ....... 12 21 3 a 4G 1 24 102 40 4 
(JI ............ '. c. 

Novlembre 10 26 2 2 54 24 . 47 so 5 6 ~ . 
Diciembre 11> 28 li 8 81 8 . 1$ . 27 8 7 5 ¡¡-
Ene1·0 . 9 28 2 2 88 2 . . lS . 46 30 . ............. 1)1 t::ó 

~I 
Febrero ••.••.. 10 28 1 2 30 . l 1 28 4 48 1l ...... ' . ' . ' . a g: 
Marzo ........•.. 21 26 2 8 41 . 26 1 49 25 17 39 i Abril ............ 11 27 2 2 40 . . 21 • 42 2\ ó 
MllYO ' •.••.•••• 1l 27 1 1 22 2 . H. óS 9 6 3 
Junio , . ,,, .....• 11 27 2 2 41 22 . 46 17 11 1 '-1 . . 

> ----·----·-··- - -- -- ---·---· - ---~-_.__ ______ .. ~ 

TO'l'ALES ............ , ..•....... , . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . .ól>~ 209 51 118 
O" 
:;· 
o 

Teguci8alpl\, D. C., 81 de Octubre de 19,88. ~ 
5· 
CI 

MIGUEL A. RAMOS, 
,. 

Director. í 
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Repóblica de Honduras-América Central ------
ANEXO C 

SALIDA DE PDBLICACIO~ES 

Libr06"'y fotletos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Revista Tegucigalpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

O"Jmpica ........•.........•.... 
d1! la Biblioteca y Archivo .......••• 
del Foro Hondureño ............... . 

Boletín Ugi11lativo .................•...... 
La Gaceta ....................•........... 

T~alpa, D. C., 31 de octubre de 1938. 

10977 ejemplares 
1166 numeroe 

900 
990 
990 

1980 
20260 

MIGUEL ANGEL RAMOS, 
DiEector. 

A1'EXO D 

OBRAS EXlSTEXTES EN LA BIBLIOTECA NACIONAL 

Conocimientos humanos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 30 
Teología. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c:92 
Filoeofía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 123 
Pedapgía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
J urisprudeneia, Ciencias Políticas y Sociales. . . . . . . . . • 1278 
Matemáticas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 129 
Ciencias Fíeieaé y Naturales . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 140 
A rt.es. Indut>trias y Oficios. • • • . . . . . . • • . • • . . . . . . . . • 42 
Filología y Bellas Letras . . • . . . . . . . • . . . . . . • . • . . . . . . 7 5 
Preceptiva y Crítíca Literarias. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
Historias y Ciencias An:xiliares...... .• . . . . ... . . . . . . . 512 
Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 
Obras fuera de catálogos, por duplicada$ o incompletas 1870 
Obras eacritae en Portogués, Inglés, Francés y otroe 

idiomas. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8800 Obras 

TOTAL ................... 12709 

T"gucigalpa, D. C., Sl de oct.ubre de 1931. 

( Contiruvuá) 

MIGUEL A. RAMOS, 
Director. 
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SUSCRIBASE A. 

1 
EL ESPECTADOR HABANERO 

"El M""'1:m de t.. T!ª Am6bs" 

¡ ("PUBUCACION MENSUAL) 

11 tattlr4 Jattlto a )lo..~ ,,_ ~ J 

CIRCULO l!VTERNACIONAL AMERICANISTA 
~'*"' Ai..l: $ 3.00 (MOIRlflllla. CaHna o U. S. q,.) 
H~-a - tidf G'lro Piilsl4l 0-Banc.no a la •~n ti~ 

a ESfttTADOR ....... ~ ~ 69, BABAN.A., Cok 

ADVERTENCIA 
Aunque no. cabe confundir IA Rerirttt dtJ 
Arcliiw ·y BiblÜJtel:tl Nacio11nka. órgano 'de Ja 
89ci00ad de G~ffa e Imtoña d,. Hondo-
ra•o, ~n la Di~ dP-t · fftab«aeimi4!Dtn 
otkal (h>f mii::rno uonibre. rog1lm~. al qae 
f'StO )f'J'f'Tf', tomar ~\a d.- la difer'Pnáa .. 

P arfi lo4 otildttJ y casa.s ediloros...-En et aes'ée' de eontribuir al fu. 
t.eicambio intelflct.eal, ·af> ~: ~anl!!t'll .Alll~ y: positi\'a., po&f'lrioe 
.-n eonocim.iP11W ~·té>s ilut.c>m.d~ Jibros T if@ las:Oll8as edit:oras. ~ue si 
ee nO@ enVían dos e~rE'ti de. sué. obras io1preB11s. oon é.11in <le.:ir 
anmentando· ftl· l'Í~m> bibii.ográfiCo c:le ~'ta SoéiE'd11d, tPndrán ~ó 
a. unA DOtá bibliepáfica de-.Jas mism..._s obnis: a p(i>eto dP ,.tie11pt'!rtai<·et 

fo~ por -e.thP E>Dtre brnurñeoeos if.ctores dP. t'StE> paú:. 
o 

rr==============================================~ 
P1"#!eiot1 #le susf.-rifH!i611: 

Námiero sadtó ---~·.,.--··--·----······-·--·····-·$ 0.25 :aitl'lUado----·--··· -...----· ........ ____ ,__ 0.50 

Amsncios .en ~ WnQ,.- ptt<;10s conv~~i~ 
P~ adei$11Uldn 

~==~===================:::i;::=====================~ 

PERSONALTDAD Y CULTVRA MENTAL 
R~oüta Menmal 

~anual 

Tres _pesos M. A. 

I A solicitud 8ervímos un E~emph¡r muestra a .cualquier lupr. 
f .Rapa Ntnellll'por evo ~to1>enean>a ta orden. 
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