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El Forjador de la Federación Centroamericana

I M O R A 2 A N 1
Permite ¡Padre Nuestro! que este dia 
te consagre mi verbo delirante, 
para expresarte la gran ufanía 
que palpita en mi espíritu vibrante.

Que es ahora la celeste Epifanía 
que la Patria te depara triunfante, 
y que hace que en la obscura lejanía 
tu gloria inmarcesible se agigante.

Pues si no fuera un pedestal eterno 
tu grandeza de Legionario fuerte, 
que venció las maldades del Averno,

Te basta, como un homérico e'ogto,
«más allá de la vida y de la .muerte»,
¡la esplendidez de tu martirologio!

Salvador TURCIOS R.
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BIENHECHOR Y REFORMADOR DE HONDURAS

EXCMO. DR. Y  CRAL. DON TIBURCIO  CARIAS A., 
Presidente Constitucional de la República

Al conmemorarse nuestra Magna Fecha de Independencia, ha
cemos votos fervientes por la prosperidad y eterna ventura de la 
Patria Hondurefia, y nos permitimos presentar nuestro respe
tuoso saludo a la persona eximia e ilustre de su Jefe de Estado, 
en homenaje sincero de nuestra creciente admiración y cariño; 
cuya Administración se ennoblece como una de las más auténti
cas y progresivas que haya tenido la Patria del HEROE EPOL 
NIMO General Francisco Morazán, caracterizándose su Gobier
no por una orientación ampliamente democrática.

Su Exce'encia el señor Presidente Doctor y  General Tiburcfo 
Carias Andino es admirador de la Gran Nación Colombiana, y 
a quien se deben sólidos cimientos de una confraternidad colom- 
bo-hondureña en esta próspera Nación.
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ILUSTRE CANCILLER HONDURENO

EXCMO. DOCTOR DON SALVADOR ACUIRRE,
Secretario de Estado en el Despacho de 

Relaciones Exteriores.
Jurisconsulto connotado, educador y hombre de basta 

preparación intelectual.
Su presencia al frente de tan Honorable Despacho de 

Relaciones Exteriores, constituye una de las figuras más 
prestigiosas e interesantes, de una inteligencia y  corazón 
más acrisolados en nobleza, al servicio del Gobierno de 
Honduras, en más de una ocasión, por su lealtad y con
sagración ejemplar, extensivo también para la Democra
cia de América.

Nuestro cálido y respetuoso saludo al Excmo. señor Mi
nistro Doctor Salvador Aguirre en nuestra Gloriosa Efe- 
méride.
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Párrafos Editoriales NUESTRO LEMA: Servir a la confraternidad espiri
tual y  de estrechamiento en los vínculos de herman
dad entre HONDURAS y  COLOMBIA. ________

A  LOS PUEBLOS DE CENTRO AMERICA!

Una Iniciativa Morazanista
—por Rosalío O. IRAHETTA

A L pensar en que cada nao de los países de Centro 
.rV  América, tienen como fundamento histórico la per
sonalidad epopéyica del General Francisco Morazán, ya 
que haciendo un minucioso examen de la Historia Cen
troamericana en general, y  aunque existen hechos de in
negable patriotismo, ejecutados por apóstoles genuino*, 
nos encontramos con que el General Francisco Morazán 
ocupa sus primeras y  más interesantes páginas, desde el 
día de la independencia de nuestros pueblos, hasta la 
víspera del Primer Centenario del fallecimiento del In
victo Paladín.

Las acciones políticas y militares del General Fran
cisco Morazán, tan Justicieramente ponderadas por añe
jos y  modernos intelectuales de las tres América*, nos ha
cen reconocer que un sacrificio tan grande y  heroico, co
mo el del Gran Capitán centroamericano, merece un ho
menaje que, anulando lod formulismos tradicionales, cons
tituya un acto propio de esta América, cuyo patrimonio: 
el Derecho de la Razón, le abre amplios horizontes de 
progreso y civilización; un acto —decimos— que produ
ciéndose en forma unánime, se convierta en testimonio 
imperecedero de justicia y admiración hacia el único au
téntico federalista que derramó su sangre en aras de un 
ideal que, de haberse realizado definitivamente, nos lía- 
diría liberado de las espantosas calamidades políticas in
testinas que han casi desfigurado el ancestro heroico que 
nos legaran los primitivos dueños de estas tierras prodi
giosamente ricas en bienes espirituales.

Considerando pues, que la Historia-de los pueblos de 
Centro América, se Inició con fulgores gloriosos en la 
cruzada federalista encabezada por el General Francisco 
Morazán; y, en atención a los merecimientos de un hecho 
magno que ha determinado para siempre nuestra aspira
ción hacia una configuración político y social que nos 
pueda establecer un destino común, nada sería más justo 
que una demostración patriótica de los cinco países her
manos en conjunto, con el prepósito de vincularse en for
ma leal y  sincera al ideal por el que luchara tan brava 
y  denodadamente aquel ilustre precursor de la Unión 
Centroamericana. Con ocasión del Centenario Morazanis- 
ta, ese homenaje tendría di carácter de UNA PEREGRI
NACION CENTRO AMERICANISTA, con el primordial 
objeto de rendir pleito homenaje a las sagradas cenizas 
del General Francisco Morazán, que se encuentran, lega
das por él mismo, en la dudad de San Salvador.

Una peregrinación hada la tumba del centroamerica- 
nista más destacado, en la cual estuviesen representados

los gobiernos y  pueblos hermanos, tendría que ser, sin 
duda alguna, un acto apoteósico de grandes alcance? pa^ 
ra el futuro. Ello entrañaría una fraternización verdade
ra y un dictado efectivo a la conciencia política y social 
de estos sanos y nobles pueblos americanos.

Como una iniciativa de esta naturaleza, necesita el con
curso y la buena voluntad de la prensa, organizaciones 
patrióticas, radioemisoras e intelectuales en general, no 
vacilamos en pedirlo con el corazón enehido de té centro- 
americanista, para que los ilustrados gobiernos de estos 
países hermanos y  sus respectivos pueblos, puedan con
siderarla ampliamente.

DIOS, UNION- Y  LIBERTAD.

Nuestro asiduo colaborador caballero escritor don Ro
salío C. Irahetta nos ha enviado una «Iniciativa moraza
nista a los Pueblos de Centroamérica», maravillosa acción 
peregrinatoria ésta, que en un todo acogemos nosotros, 
pues además de constituir un llamado de hermandad Cen
troamericana de finalidades nobles y grandiosas, es tam
bién perfectamente realizable. Y al acuerpar tan laudable 
Iniciativa estamos seguros que nuestros hermanos Cen
troamericanos acogerán en su corazón un homenaje m fe 
al HEROE EFONIMO Centroamericano, General Fran
cisco Morazán, cuya figura agiganta el recuerdo de glo
ria inmarcesible al conmemorarse el Centenario de su 
muerte.

Cada pueblo y Gobierno de Centro América deberá de 
constituirse ante la tumba del Patriota Indomable, que 
al través de su excelsa jornada supo legamos nuestra In
dependencia, y  será inextinguible hacia futuras generacio- 
neraciornes en ejemplo e imperecedera gratitud al insigne 
Paladín.

Hermanos Centroamericanos:
¡15 de Septiembre de 1942!
¡Fecha gloriosa y  de reunión fervorosa, ante la tumba 

del HEROE Y GENIO MILITAR GENERAL FRANCIS
CO MORAZAN!

Y al unimos en gesto solidario de hermandad y  con
fraternidad Centroamericana, juraremos para siempre, 
mantener incólume el ideal de aquel gran espíritu que 
cimentó nuestros derechos #e pueblos libres legándonos 
con su sacrificio los recios postulados de la Democracia.

¡Loado sea el HEROE EPONIMO CENTROAMERICA
NO, ante cuya tumba haremos el sagrado voto unánime 
de nuestra hermandad!
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Cooperación y solidaridad agrícolas en las Americas
— por Baúl Varela M ARTINEZ  

Ingeniero Agrónomo

LA  acción panamericana de cooperación y soli
daridad agrícolas, propuestas entre los países 

de las Américas que viven en paz, mantienen su 
éstabilidad social encamada en la vida democrá
tica y se precian de ser buenos vecinos, se funda
menta en la necesidad de resolver favorablemente 
el problema de adquirir materias primas y otros 
productos de primera necesidad que escasean ca
da día más a causa de la guerra europea que tie
ne comprometidos no solamente a las metrópolis, 
sino también a sus vastos territorios coloniales 
en Africa, Asia y Oceanía, y con el fin noble, en
tonces, de crear una mayor extensión y mejor in
tensificación de las industrias 'básicas hasta al
canzar con el desarrollo..,y fomento de ellas, el 
abasteeimiento propio en estos países del Hemis
ferio Occidental o del Nuevo Mundo, y, en conse
cuencia, conseguir la total independencia de com
prar e importar dichos artículos en el Hemisferio 
Oriental o Viejo Mundo.

Comparando las necesidades de consumo con 
las riquezas naturales correspondientes a cada 
país, se llega a la conclusión fácil de que en el He
misferio Occidental, formado por las naciones de 
las tres Américas, se puede establecer el abaste
cimiento propio con independencia total del He
misferio Oriental .formado por los continentes de 
Europa, Africa, Asia y Oceanía, y  que para lograr 
fomentar con éxito la política panamericana de 
cooperación y  solidaridad agrícola-económica, 
hay necesidad de obrar dentro de un plan de con
junto, inteligentemente coordinado, desarrollado 
técnica y  financieramente, y  fundamentado tam
bién en iguales derechos de soberanía para todos 
los países.

Los países de las Américas están localizados, 
unos en las zonas templadas, y otros en la zona 
tropical.

Los Estados Unidos y Canadá, por un lado, y  
Argentina, Chile y Uruguay, por el otro, están si
tuados en las zonas templadas septentrional y  
austral .respectivamente, y son naciones cuya 
producción agrícola industrializada está caracte
rizada por iguales productos, como trigo, maíz, 
lino, algodón, frutas (naranjas, manzanas, peras), 
carnes, lana, cueros y pieles, que originan vastos 
comercios de exportación, competidos. Los demás 
países están situados en la zona tórrida y su pro
ducción agrícola tropical dominante es también 
igual, como café, caucho, quina, fibras, aceite, 
plantas insecticidas y mfedicinales, yuca, maderas, 
etc., pero que no está producida ni industrialmen
te, ni en las cantidades que son exigidas por los 
otros países, dentro y fuera del Hemisferio.

Pero de la producción industrial y manufactu
rera no se puede hacer el mismo agolpamiento 
geográfico en los países del Nuevo Mundo. En ri
gor y  verdad, es la nación de los Estados Unidos 
la que demanda y compra casi sola todas las ma

terias primas y artículos que pueden producir los 
demás países de las Américas y la que tiene el 
desarrollo industrial y manufacturero más com
pleto y voluminoso del mundo, suficiente para su
plir a todo este Hemisferio y gran parte del Orien
tal.

Tomando este último agrupamiento, es decir, 
los Estados Unidos de un lado y los demás paí
ses del otro, y concretándose a la producción agrí
cola, podemos hacer una reseña de los productos 
que los Estados Unidos demandan, compran y se 
esfuerzan porque se produzcan en las cantidades 
por ellos necesitadas para alimentar a su pobla
ción y a sus industrias manufactureras, Sin tener 
que recurrir al Hemisferio Oriental, y  luego de los 
productos que los Estados Unidos ofrecen a to
dos sus vecinos americanos, bien solos, o bien con 
la cooperación de la Argentina, Canadá, Chile y 
Uruguay ,en la forma siguiente:

C A F E

El café, considerado como bebida tonificante, 
es exportado por más países del Hemisferio Occi
dental que cualquier otro producto. Los países ex
portadores de café en las Américas toman más de 
la mitad de la producción para colocarla en las 
mismas, cantidad que se calcula en 948.000 tone
ladas al año. En adición a estos suministros se 
exportan además al otro Hemisferio cerca de 
600.000 toneladas, cada año.

Quizás el más significativo ejemplo del nuevo 
espíritu de cooperación interamericana fué el fir
mado el 28 de noviembre del año próximo pasado 
por 14 países latinoamericanos productores de ca
fé y el gobierno de los Estados Unidos, que cons
tituyó el Acuerdo Interamericano de Café, super- 
vigilado por la Junta Interamericana de Café, 
compuesta de un delegado de cada uno de los 
países firmantes, y  por el que se adoptan como 
cuotas básicas anuales para las exportaciones de 
café a los Estados Unidos, las siguientes, en sacos
de 70 kilogramos:

Brasil.......................................  9.300.000
Colombia.................................  3.150.000
Guatemala...............................  535.000
M éjico ....................................  475.000
Venezuela................................  420.000
Haití ..................................... 275.000
Costa Rica..............................  200.000
Nicaragua...............................  195.000
E cu a d or........................... 150.000
República Dominicana .. .. 120.000
Cuba........................................  80.000
El Salvador............................  60.000
Perú.........................................  25.000
y Honduras............................  20.000

TOTAL................................ 15.545.000
(Continuará).
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Informaciones económicas
Importaciones de Colombia durante 

los últimos diez y  ocho años

Del último boletín de prensa «nítido por la 
Contraloría General de la República transcribi
mos los siguientes datos:

“Del año 1923 al 1940 Colombia verificó impor
taciones por valor de 2.013 millones de pesos.

Dos etapas quinquenales, la que va de 1928 a 
1932, y  la de 1933 a 1937, presentan la caracte
rística de una exportación mayor sobre las im
portaciones. Para el primero de estos quinquenios 
las exportaciones fueron el 52.67 por ciento, por 
47.33 por ciento que arrojan las importaciones; 
para el segundo, la proporción fué la siguiente: 
51 por ciento las exportaciones, por 49 por ciento 
las importaciones. Estas etapas corresponden a la 
crisis mundial iniciada en 1928 y  a las transfor
maciones políticas verificadas en Colombia.

El quinquenio inmediatamente anterior al pri
mero de los anteriormente citados, es decir, el de 
1923 a 1927, presenta con ellos una relación in
versa. En él, las importaciones fueron superiores 
a las exportaciones. Mientras que las primeras 
fueron el 52.61 por ciento, las segundas se situa
ron en el 47.39 por ciento. En cuanto a los últi
mos tres años, de 1938 a 1940, es décir, en el pe
ríodo que ya incluye los fenómenos del conflicto 
bélico, las exportaciones vuelven a descender en 
relación con las importaciones. Así, mientras las 
importaciones fueron el 54.77 por ciento, las ex
portaciones bajaron en los tres años al 45.23 por 
ciento.

Cabe analizar aquí el progreso alcanzado por 
Colombia en el comercio exterior de_mercancías, 
durante este lapso de diez y ocho años. Los nú
meros índices .estudiados por la Oficina de Expo
sición de la Contraloría General de la República, 
demuestran que, tomando a 1930 como 100, los ín
dices fueron en 1923 del 95 por ciento para las 
importaciones y el 54 por ciento para las expor
taciones, en tanto que en 1940 subieron, respecti
vamente, al 211 y el 120 por ciento. Los años que 
muestran el mayor volumen de importaciones y 
exportaciones son 1939, con el 261 y el 131 por 
100; 1937, con el 241 y el 146 por ciento; 1928, 
con el 231 y el 127 por ciento; 1938, con el 226 y 
el 139 por ciento. Los índices más bajos en las 
exportaciones son producidos por los años 1932 
y 33 (el 64 y el 65 por ciento, respectivamente) y 
por 1930 (el 77 por ciento). En cuanto a las im
portaciones, los años menos favorecidos fueron 
1932, con el 49 por cíente; 1933, con el 65; y 1924, 
con el 88 por ciento.”

Nuevas sociedadas comerciales

Según informaciones suministradas por la Cá
mara de Comercio, acerca de un millón de pesos 
ascendió la suma invertida durante el mes de julio 
último en la formación de nuevas sociedades co
merciales e industriales en Bogotá, sin contar el 
aumento de capital que en varias sociedades cons
tituidas anteriormente se registró también y que

subió a más de quinientos mil pesos, lo que lleva 
las nuevas inversiones efectuadas en el mes que 
acaba de pasar, a la cifra de millón y  medid de 
pesos.

Indica este dato que se mantiene la actividad 
mercantil en el mismo nivel que ha venido mos
trando a lo largo de los meses corridos del pre
sente año.

La cifra alcanzada en el mes de julio es inferior 
a la del mes de junio, pero a este respecto espre- 
ciso tener en cuenta que en este último se dió 
nueva organización a varias compañías de impor
tancia con capital elevado cada una de ellas, y 
que si se hace por este motivo la deducción del 
caso para buscar el nivel anteribr, se encuentra 
que la cifra correspondiente a julio, en él cual se 
reconstituyeron también varias sociedades, aun
que en menor escala, guarda armonía con la cifra 
que en promedio se ha venido registrando men 
sualmente.

Debe agregarse a la suma de $ 963.251.62, a 
que ascendieron las nuevas inversiones en julio, 
la suma de $ 534.100, valor del aumento de capital 
registrado en sociedades constituidas anterior
mente, lo que eleva él movimiento en dicho mes 
a $ 1.497.351.62.

El aumento de capital en julio se descompone
así: $ 273.500 en sociedades comerciales y ..........
$ 260.600 en sociedades industriales.

La cifra de $ 963.251.62, correspondiente a nue
vas sociedades en julio pasado, se distribuye así:

En doce sociedades industriales___ $ 517.251.62
En seis sociedades com erciales.. . .  „ 446.000.00

T O T A L ................................. $ 963.251.62

En el grupo de las dieciocho sociedades consti
tuidas en el mes pasado, predominan las siguien
tes actividades:

En las industriales: agricultura y ganadería; 
fabricación de productos alimenticios; de fósfo
ros; de artículos de cuero; de productos farma
céuticos; transportes fluviales y terrestres; em
presas editoriales; sastrería, etc.

En las comerciales: importación de mercan
cías; representaciones; compra y venta de víve
res; compra y venta de combustible y lubrican
tes, etc.

Industria del algodón

Después de un período de decadencia, la indus
tria del algodón ha vuelto a reaccionar satisfac
toriamente, observándose un continuo avance en 
su producción en varios Departamentos, especial
mente en los de la Costa Atlántica, en Santander 
y en el Tolima.

Aunque actualmente la producción de este ar
tículo es deficiente, pue» apenas representa el 30 
por ciento del consumo interno deí país con ún 
total de 3.614.674 kilos, las perspectivas de esta 
industria son muy halagadoras, para un futuro 
no lejano, y en efecto, se estima que en el año
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próximo la producción para aumentar en dos mi
llones de kilos, gracias a las medidas que ha to
mado el Gobierno a fin de obtener precios altos 
para los cultivadores y con el mejoramiento de 
losf servicios de maquinaria y de sanidad vegetal 
qué presta el Ministerio de la Economía Nacional. 
Esto sin contar con las recientes clasificaciones 
de las distintas clases del algodón, lo que ha per
mitido a los productores obtener mayores cotiza
ciones para las calidades superiores.

Los resultados de esta política no solamente 
han sido provechosos para los cultivadores, quie
nes además, han acrecentado sus utilidades y han 
aumentado el área de sus plantaciones, sino que 
la economía nacional también M ha beneficiado, 
habiendo disminuido las cantidades de algodón 
que se importaban de los Estados Unidos y  del 
Perú.

La economía colombiana y el comercio exterior

Del boletín de prensa número 40 de la Contra- 
loria General de la República, transcribimos la si
guiente información:

A pesar de ser Colombia un país exportador de 
materias primas e importador de productos ma
nufacturados, lo que le da un puesto específico a 
su economía, en los últimos años, especialmente 
a causa del conflicto bélico mundial, se vienen ob
servando cambios que señalan un aumento en su 
producción manufacturera. Los estudios que se 
hacen en la oficina de exposición de la dirección 
nacional de la estadística, demuestran que a la 
vez que se ha disminuido la introducción al país 
de los productos fabricados para el consumo, se 
marca un aumento relativamente correlativo de 
la importación de los productos fabricados que 
son sometidos en el país a nueva manufactura. 
Así, mientras que en 1937 correspondió en la im
portación el 76.25 por ciento a los productos ma
nufacturados y en el 38, el 78.30 por ciento, en el 
39, este porcentaje descendió al 74.96, para lle
gar el año pasado hasta el 72.05. Si se compara 
esta disminución con la introducción de materias 
para nueva manufactura que, por una limitación 
aún no superada, son las oue. en gran parte, ali
mentan nuestra producción doméstica, observa
mos un crecimiento de ésta, ya que esta clase de 
materias pasó del 13.58 por ciento de la importa
ción total del año 1937, al 15.35 por ciento en 
1940.

No obstante este desarrollo de su producción, 
bastante visible por cuanto no se advierten res
tricciones en el crecimiento orgánico de la capa
cidad del mercado interno, sus exportaciones de 
productos manufacturados ocupan un puesto in
significante en su comercio exterior. Estas, más 
bien, han descendido de 1937 a 1940, pasando por 
el 2.14. el 1.63, el 1.30 y el 0.97 por ciento en las 
exoportaciones de cada uno de los años indicados. 
En cambio, los alimentos al natural y las mate
rias primas ocupan los más altos porcentajes en 
sus exportaciones. La venta a otros naíses de ali
mentos al natural, sin embargo, ha disminuido un 
poco, al pasar del 69.81 por ciento en las ventas 
de 1937, al 64.05 por ciento en 1940. En la compra 
de materias primas colombianas por otros países,

se advierte que el ritmo de progreso que ella traía, 
y  que fué ligeramente detenido en 1939, por la 
natural, contracción ocasionada por el estallido de 
la guerra, vuelve a tomar su impulso en 1940. De 
tal forma, la exportación de materias primas que 
en 1937 fué de 27.83 por ciento del total de ven
tas al exterior, pasó a ser el 30.03 por ciento en 
1938, para regresar al 27.81 en el año 39. En el 
pasado, en cambio, las materias primas ascienden 
al 34.37 por ciento de las compras hechas a Co
lombia en el mercado mundial.

Consumo de gasolina en 1940

En 1940 vendió la Tropical en el país 38.332.500 
galones de gasolina, por los cuales pagó al Esta
do impuestos por la suma de $ 3.833.250.07.

La ciudad de mayor consumo fué Bogotá, con 
11.164.675 galones, siguiendo en orden de impor
tancia Medellín con 4.836.349 galones y Barran- 
quilla con 3.502.164 galones.

Los datos que se llevan en la interventoría de 
petróleos establece que de la producción general 
petrolífera del país, el once por dentó se destinó 
al consumo interno y  el 89 por ciento a la expor- 
tadón. La mayor parte dd petróleo exportado lo 
es para el Canadá, con un 39.23 por dentó de la 
exportación total, siguiendo Aruba con 36.52 por 
ciento, viniendo luego Francia, España, Portugal, 
etc., estando los Estados Unidos en penúltimo 
lugar.
La exportación de petróleo en los últimos 15 años

Desde enero de 1926 a junio de 1941, Colombia 
ha dado salida a 249 millones de barriles netos de 
petróleo, cada uno de ellos con capacidad de 42 
galones. Todo este petróleo crudo exportado por 
puerto de Mamonal, alcanzó un valor de 285 mi
llones de pesos. En los tres últimos quinquenios 
los envíos de hidrocarburos al exterior represen
taron, 17 millones de barriles anuales porun valor 
de 19 millones de pesos.

Mil novecientos treinta fué el año de más alta 
exportación, con 19 millones de barriles, valora
dos en 26 millones de pesos. El año de más baja 
salida de este producto nacional, fué 1926, con 5 
millones de barriles, que alcanzaron a valer nueve 
millones y medio de pesos.

En la primera época de la década que examina
mos (1926 a 1935) el incremento de la exporta
ción de petróleo no resultó ser muy grande. Du
rante el quinquenio 1926-1930 se exportaron 74 
millones, y  en 1981-1935, solamente tres millones 
más. A través de este largo período, el aumento 
equivale al reducido porcentaje de 4.

Es en los cinco años siguientes, cuando la ex
portación y, por tanto la producción de hidrocar
buros se intensifica extraordinariamente. El quin
quenio 1936-1940, dió 90 millones de barriles ex
portados por Mamonal, o Sea 13 millones más que 
el anterior quinquenio, y 16 más que el quinque
nio terminado en 1930. Suponen estas diferencias, 
aumentos del 17 por ciento y  del 24 por ciento, 
respectivamente. En ninguno de los cinco últi
mos años la exportación bajó de 16 millones de 
barriles.

 
PROCESAMIENTO TECNICO DIGITAL 

FDH-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



7 Boletín Boyar*

Breve historia del café
(Concluye)

Con todo, la noble no visitaba estos es
tablecimientos y, además, sus propietarios debían 
luchar con la competencia de los orientales que 
vendían por las calles el café, ya preparado, a un 
pilecio muy bajo.

El grano llegó a Inglaterra en 1637, llevado por 
un joven asiático estudiante de Oxford. En 1650 
se abrió en Londres el primer café público, por un 
griego llamado Rosée, en St. Michaels Avenua 
(Com hill); en 1693 existían ya allí unos trescien
tos cafés, donde se hablaba de política hasta hora 
avanzada de la noche, del mismo modo que en 
París.

El primer aviso o anuncio publicado en perió
dico soDre el café, apareció en el Public A dviser, 
el 19 de mayo de 1657, aunque ya en 1598, la re
vista inglesa Linshotes Resor había hecho men
ción de la planta.

En 1683 se inauguró el primer establecimiento 
público en Viena; en 1686, en Nuremberg y en Re- 
gensburgo; en 1687, en Hamburgo; en 1712, en 
Stutgart; en 1720, en Estocolmo y en 1721, en 
Berlín. Hacia el año de 1668 el capitán John Smits 
introdujo el café en los Estados Unidos.

Como datos interesantes agregamos que el pri
mer congreso del café se reunió en Leipzip, en 
1707 y que Federico el Grande, estableció el pri
mer monopolio en el año de 1781.

* * *
LLEGADA DEL CAFE A  AMERICA

En 1716 se entregaron al médico Icemberg, pa
ra que las llevase a las colonias francesas de las 
Antillas, algunas plantas tiernas de café, que no 
llecimiento del citado médico poco tiempo después 
fueron cultivadas convenientemente debido al fa- 
de su llegada a América. Cuatro años más tarde, 
un profesor de botánica del Jardín dé Plantas de 
París, monsieur Antoine Jussisú, confió al capitán 
de navio, Desclieux, tres maricas de café proce
dentes de la que fue obsequiada ai Luis XIV, por 
el Jardín Botánico de Amsterdam, con el encargo 
de transportarlas a la Martinica. Dos de estas 
plantas murieron en, la travesía y la tercera pudo 
llegar a su destino gracias al sacrificio que, para 
salvarla, realizó el capitán Desclieux. En efecto, 
habiéndose escaseado en la nave la provisión de 
agua dulce, Desclieux se privó de una parte de la 
pequeña ración que le correspondía para poder 
regar la preciosa planta. Cuando llegó a Martini
ca, redobló sus cuidados con el cafeto, convirtién
dose en su guardián y rodeándolo de espinos a fin 
de defenderlo de todo enmigo exterior. Con .el 
tiempo cosechó de él dos libras de semilla que re
partió entre todas las personas interesadas.

Bien pronta se multiplicó en la Martinica y  pa
só a Santo Domingo, Guadalupe y algunas otras 
islas de las Antillas.

Antes de la revolución francesa, Santo Domin
go y la Martinica producían la mayor parte del

—por Eduardo Nieto UMAÑA.
“afé que se consumía en Europa. Después de la 
insurrección de los negros de Santo Domingo, se 
extendió el cultivo por Cuba y el resto del Conti
nente. En 1732 ya exportaba Jamaica mucho café.

En 1760, Juan Alberto Castello Branco trajo a 
Río de Janeiro un cafeto de la India Portuguesa, 
tjon la noticia de que las tierras y  el clima dfel 
Brasil eran particularmente favorables a su des
arrollo, un religioso belga regaló algunas semillas 
al monasterio capuchino de Río de Janeiro en 
1764. Más tarde, el Obispo de la citada ciudad, 
Joachim Bruno, estimuló la propaganda del culti
vo en Minas Geraes, Espíritu Santo y Sao Paulo. 
En 1808 el café del Brasil había adquirido impor
tancia para el comercio mundial.

En Costa Rica se introdujo el cultivo del café 
en 1879, con semilla llevadas de Colombia, seguir 
información hallada en un documento oficial ame
ricano. En Venezuela comenzaron los cultivos cer
ca de Caracas, por iniciativa del cura José A. Mo- 
hedano, con semillas importadas de Martinica en 
1784.

• • *

EN 1760 LLEGA A  COLOMBIA LA 
PRIMERA SEMILLA

A Colombia llegaron las primeras semillas, traí
das de Venezuela o de las Antillas, hacia 1760. No 
se sabe a ciencia cierta en cuál de los departamen
tos en que está hoy dividida la República se culti
vó el café por primera vez, aunque se supone que 
fué en uno de los Santanderes, posiblemente en el 
del Norte. Del valle de Cúcuta fué intencificándose 
poco a poco el cultivo por todo él territorio san- 
tandereano, y ya en 1813, don Ignacio Ordóñez de 
Lara tenía sembradas siete mil matas en su ha
cienda de “El Peñón,’’ jurisdicción del distrito de 
Cúcuta. En el año de 1821 los señores Francisco 
Puyana y Bernabé Ordóñez sembraron el aromá
tico grano en Bucaramanga, y  en la misma épo
ca don Bartolomé Peñaranda y la señorita Anita 
Molina lo cultivaban en la hacienda de “ Miraflo- 
res,” y  don Facundo Villamizar introducía a Chi- 
nácota la semilla.

Según la tradición, en 1775 se conocía el café 
en la provincia de Antioquia, por cuanto en ese 
año los cafetos se cuidaban en las huertas de las 
casas de todas las principales ciudades, más que 
todo como curiosidad, ya que la falta de vías de 
comunicación no permitían un cultivo con miras 
comerciales. Al ser colonizada la parte sur de la 
citada provincia, que hoy hace parte importante 
del departamento de Caldas, poco antes de la gue
rra de la Independencia, fué introducido el café a 
las poblaciones comprendidas entre el río Arma 
y el de la Vieja, por los primeros exploradores. 
En 1865, don Eduardo Walker Robledo, sembró 
en La Cabaña, vereda del municipio de Manizalesr 
unos pocos árboles que seguramente fueron los 
primeros que se sembraron en territorio caldense. 
En 1867, Mr. Tyreel Moore estableció en Saisai-
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ma la primera plantación en grande escala, en 
tanto queen Antioquia don Mariano Ospina Rodrí
guez fundaba, enla hacienda “El Amparo,”  muni
cipio de Fredonia, el primer cafetal como empre
sa agrícola de importancia. En 1886, don Simeón 
López A., llevó el cultivo del grano a Pereira y  de 
allí se extendió a los principales centros produc
tores del Departamento de Caldas. En Antioquia 
se supone que fué don José María Jaramillo Zapa
ta quien, por el año de 1861, fundó en el departa
mento el primer cafetal de alguna consideración 
y el cual estaba ubicado en la finca “ El Tablazo,” 
municipio de Ríonegro. De allí se llevaron semi
llas a Envigado.

No hemos podido averiguar quiénes fueron los 
primeros cultivadores de café en los otros depar
tamentos. Pero sí estamos en condiciones de afir
mar que a Cundinamarca introdujeron los prime
ros granos el doctor Manuel Murillo Toro y don 
Carlos Abondano. Gran parte de la preponderan
cia* qu pueda tener el café en este departamento 
se debe a don Nicolás Sáepz y  a don, Alberto Wi- 
lliamscn, dos apóstoles de la industria e incansa
bles propulsores de su desarrollo.

* * *

FUNDACION DE LA FEDERACION 
NACIONAL DE CAFETEROS

En el segundo Congreso Nacional de Cafeteros, 
reunido en Medellín en 1927, bajo la presidencia 
del doctor Carlos E. Restrepo, surgió la iniciativa 
de la Fundación de la Federación Nacional de Ca
feteros y se dictaron sus estatutos. La institución 
quedó formalmente organizada y comenzó sus la
bores en 1928. Hasta entonces los productores co
lombianos estaban sometidos a vender sus cose
chas dentro de una enorme anarquía de precios y 
calidades, a merced de los bancos que les facilita
ban el dinero para sus inversiones en la misma 
industria y de los exportadores que no se mane
jaban siempre con cristalina pureza. Esto quiere 
decir que la Federación ha venido a ser una re
dención para ellos, especialmente para los peque
ños cultivadores. Entre las muchas iniciativas 
desarrolladas por la institución se destacan, a 
grandes rasgos, las siguientes, cuyos resultados 
han sido de positivo interés y de gran beneficio 
para el país:

Estandarización de tipos o calidades del grano.
Fundación de los Almacenes de Depósito.
Propaganda e nel Exterior.
Fundación de la Caja de Crédito Agrario, In

dustrial y  Minero.
Disposiciones para eyitar las mezclas.
Publicaciones técnicas de divulgación y ense

ñanza.
Apoyo al gobierno para la fundación de la Ma

rina Mercante.

Los gerentes que ha tenido la Federación 
desde su fundación y a los cuales se debe todo el 
éxito de sus actividades, son, en orden cronológi
co, los siguientes:

Alfredo Cortázar Toledo 
Enrique de Narváez 
Mariano Ospina Pérez 
Camilo Sáenz 
Alejandro López 
Manuel Mejía.

# # »

Cerramos este escrito con algunos datos es
tadísticos sobre exportaciones de café colombia
no, en sacos de 60 kilos, desde el año de 1935. En 
los años no mencionados debe suponerse que las 
exportaciones aumentaron progresivamente a 
partir del último que se tome como referencia en
tre los que aquí se citan. En los años que apare
cen sin dato se puede considerar que no hubo ex
portación o, al menos, que no hay noticia de su 
cuantía:

1835 .................. . . . .  2 .592
1836 ................... . . . .  31
1837 ................... . .  . .  3 .912
1840 ...................
1 8 4 1 .................. . .  . .  30
1842 .................. . .  . .  11.007
1846/54 . . . .  
1855 .................. . . . .  34.393
1861/64 ..............
1865 . . . .  . . . . . .  6 .795
1866 ................... . . . .  77.772
1868 .................. . . . .  103.385
1869 .................. . . . .  63.376
1874 .................. . . . .  172.651
1875 .................. . . . .  76.011
1880 . . . .  . .  107.589
1881/86 .............. , ,  . • • • • • • « .
1887 ................... . . . .  110.866
1888/93 .............. , , , , ..............
1894 .................. . . . .  337.726
1899 .................. . .  . .  287.207
1900/04 .............. , t , , ..............
1905 ................... . . . .  500.811

Desde este último año las exportaciones han 
aumentado constantemente hasta culminar, en 
1940, con 4.456.000 sacos.

Empresa Nacional de 
Transportes, 5. A.

(Netamerfce hondurena)

Registros aduanales y fletes marítimos. 
Embarques y  comisiones.
Transportes en el Golfo de Fonseca. 
Agencias en Amapala y San Lorenzo.

Oficina Central: TEGUCIGALPA, D. C. 

...................................- ..........................................
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Colombia en América
(Continúa)

LOS países latinoamericanos tienen su comercio 
asentado sobre dos o tres productos y se en

cuentran incapacitados para surtirse mutuamen
te de manufacturas. La mayoría de las importa
ciones latinoamericanas se componen de mercan
cías que ya están listas para el consumo y sólo 
algunos países de industrialización parcial — Bra
sil, Argentina, México, Chile, Colombia o Cuba— 
importan manufacturas semielaboradas que, por 
requerir aún transformación para ingresar al con
sumo, crean un margen nacional de industrializa
ción: tal sucede con las hilazas, algunas drogas y 
productos farmacéuticos, etc. En cuanto a la im
portación de productos acabados (maquinaria, 
automóviles, herramientas, muebles, etc), puede 
advertirse que es muy semejante — en su clase o 
calidad— en todos los países latinoamericanos.

En el terreno del comercio exterior, la América 
Latina se caracteriza por ser un conjunto de na
ciones que no pueden negociar entre sí, porque ca
recen de necesidad apreciable de materias primas 
industriales, porque no pueden aprovisionarse de 
mercancías a bajo costo y porque el comercio de 
alimentos o ciertas sustancias de primera necesi
dad ha sido restringido por la escasa capacidad 
de comora y la ausencia de un sistema de true
ques. Sólo para aquellos países en los que prospe
ran las industrias fabriles — como el Brasil— con 
capacidad técnica para elaborar productos acaba
dos (particularmente tejidos, carnes en latas y 
frutas en conserva-, las relaciones comerciales 
con América Latina dejan de tener un carácter 
místico o artificial. Como medio de salvar esa in
comunicación y de reemplazar en parte los mer
cados europeos, ha surgido la tendencia de can
jear directamente masas de productos entre las 
naciones latinoamericanas, usando la moneda co
mo una simple unidad de cuenta ,tal como sucede 
entre Brasil y  Argentina, v. gr., y  como se pro
yecta — en mayor escala—  entre México y Chile. 
Por otra parte, para favorecer este intercambio 
y ensanche de los mercados interiores, el hemis
ferio latinoamericano cuenta con un doble hecho: 

a- No existe una unidad geográfica, localizán
dose unas porciones en la zona templada y otras 
en la tropical y presentándose una gran diversi
dad en cuanto a los sistemas orográficos hidro
gráficos y los recursos naturales;

b) Las semejanzas de las naciones como pro
ductoras y consumidoras son generales, ya que, 
v. gr., constituyendo los minerales el más impor
tante renglón de la exportación mexicana, bolivia
na o chilena, los productos mineros no son igua
les, ya que las diferencias de medio físico deter
minan una especialización forzosa en la produc
ción de materias primas, lo que es una expresión 
— por cierto elementalísima— del principio de la 
especialización internacional del trabajo.

Si hasta ahora las economías latinoamericanas 
no han podido complementarse, se debe a que pro
duciendo unas petróleo, otras estaño, otras cobre, 
otras salitre, se repiten como sistemas aún atas
cados en sus tradiciones coloniales y con una ca-

—por Antonio GARCIA.

pacidad mínima de transformación industrial. La 
posibilidad del intercambio efectivo e intenso 
guarda, pues, una estrecha relación con las refor
mas sustanciales al sistema tradicional de pro
ducción y a la orientación de la política económi
ca, reformas a las que necesariamente debe con
ducir el nuevo orden del mundo. En su informe 
sobre la Independencia Comercial de las Améfi- 
cas, H. W. D. Mayers hace notar a este respecto 
que “otro elemento que debiera promulgar un ma
yor intercambio entre las repúblicas de la Améri
ca Latina es su creciente industrialización que va 
progresando con diferentes grados de rapidez» en 
todas ellas; progreso que probablemente será ace
lerado —en la mayoría de los países—  como re
sultado de las condiciones existentes en Europa, 
produciendo entre ellas una demanda recíproca de 
carbón y petróleo y sus derivados, y de materias 
primas para ser convertidas en artículos manu
facturados.”

Otro de los factores importantes que han re
tardado o estancado el intercambio de los países 
latinoamericanos, haciendo deleznable la principal 
base de la solidaridad, es la existencia de inter
mediarios como los Estados Unidos que, a más 
de evitar el trato directo entre el productor y el 
consumidor, recargan el costo de los artículos por 
los mayores desembolsos en fletes, primas', ga
nancias a las distribuidores, etc. Desgraciadamen
te, debido a que la mayoría de lo& países latino
americanos no tienen en sus estadísticas de co
mercio exterior una clasificación de las importa
ciones por países de compra y  de origen, no es 
posible estudiar en bloaue el “ comercio de reven
ta”  en América. A los Estados Unidos, v. gr., Co
lombia compra cacao en grano (1,4 millones de 
kilos en ocho meses de 3939, oue dicho país im
porta del Brasil, Costa Rica, Costa de Oro, Re
pública Dominicana)

Para dar una idea objetiva de la naturaleza de 
las exportaciones de América Latina y de las po
sibilidades de ampliación de sus relaciones mer
cantiles, se suministra la siguiente clasificación 
de los países según la clase de productos que sirve 
de base a su comercio de exportación y  el papel 
principal o secundario de ellos:

De acuerdo con su comercio exterior total 
(dato de 1938 en millones de antiguos dólares 
oro, Colombia ocupa el octavo lugar entre los 
patees de América, habida cuente de que no 

se incluye la exportación de oro, así
Im port tJCxport.

Estados Unidos. . . . .. 1.777.6 1.805.4
Argentina.......................... 261.6 258.6
Brasil.................................  173.0 175.0
México...............................  65.0 110.0
Venezuela........................  62.0 158.0
Cuba..................................  62.6 85.4
Chile..................................  61.6 82.0
C olom bia......................... 52.0 54.0

(Continuará)
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Colombia en cifras
(Continúa) —por el Mes Financiero y Económico

Excluyendo el oro, los productos de exporta
ción pueden clasificarse de la siguiente manera:

C afé.. . .  
Petróleo, 
Bananos 
Platino. 
Cueros.. 
O tros...

63.8% 
23.4 „ 
6.4 „ 
0.8 „ 
2.7 „ 
2.9 „

TOTAL 100%

Calculando las exportaciones colombianas en 
1939 de acuerdó con las zonas geográficas a don
de estaban destinadas, y excluyendo la exporta
ción de oro, podemos dividirlas así:o

A América el 
A Europa el 
A Asia..........

76.6% 
23.2 „ 
0.2 „

Las exportaciones colombianas a mercados 
americanos:

A los Estados U nidos.. . .  
A las Antillas Holandesas
Al Canadá.......................
Ala Argentina.................
A los demás países...........

56.6% 
12.2 „ 
6.7 „ 
0.4 „ 
0.7 „

Con motivo de la actual guerra mundial todos 
los mercados europeos con excepción del inglés 
han quedado cerrados para productos colombia
nos. En sustitución de éstos el comercio colom
biano en 1940 ha buscado nuevos mercados, au
mentando sus relaciones con varios países hispa
noamericanos, especialmente la Argentina y el 
Perú, y con Norte América.

El oro colombiano, la mayor parte del cual se 
exportó a la Gran Bretaña hasta 1934, se expor
ta íntegramente a los Estados Unidos. Durante 
1933 y 1934 se exportaron a la Gran Bretaña cer
ca de $ 11.153.000; de 1934 para acá quedaron 
suspendidas las exportaciones de oro a Europa.

F I N A N Z A S

Industria Bancaria

Existen en Colombia 257 establecimientos ban- 
carios, contando las sucursales y  agencias de los 
principales Bancos comerciales e hipotecarios.

89 ¿ñudades de Colombia tienen servicio com
pleto de Bancos. La Caja de Crédito Agrario, In
dustrial y Minero, por su parte, ejerce a través 
de sus secciones diversas funciones sobre 230 mu
nicipios de los 810 que tiene el país.

El centro del sistema bancario colombiano es 
el Banco de la República, que es el Banco emisor 
y el que efectúa los dedescuentos.

Las demás instituciones son: Banco de Bogo
tá, Banco de Colombia, Banco Hipotecario de Co
lombia, Banco Comercial de Barranquilla, Banco

Alemán Antioqueño, Banco del Estado (de Popa- 
yán), Banco de Oriente, Banco de San Gil, Banco 
Nacional de Sabanas (Bolívar), Banco de Salami- 
na, Banco de Londres y América del Sur, Banco 
Francés e Italiano para la América del Sur, Na
tional City Bank of New York, Roya! Bank of Ca
ñada, Banco Agrícola Hipotecario, Banco Hipo
tecario de Bogotá y Banco Central Hipotecario. 
Además, existen la Caja Colombiana de Ahorros, 
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, 
el Banco Prendario Municipal de Bogotá, el Ban
co de Crédito Territorial (de Buga), y el Instituto 
de Crédito Territorial.

En 1941 ha comenzado funciones el Banco Pos
tal.

El siguiente cuadro nos muestra el molimiento 
de las principales cuentas del Banco de la Repú
blica entre 1934 y 1940:

(Continuará)

HISTORIA DE LA LITERATURA 
COLOMBIANA

—por José Domingo ARIAS BERNAL.
• * *  •

Innumerables cátedras y  academias, velan por 
la pureza del idioma, llevando la iniciativa “ La 
Academia Colombiana de la Lengua,”  en cuyo se
no toman puesto las más prestantes figuras de 
nuestra patria literatura. “Nada en nuestro sen
tir. simboliza tan cumplidamente a la patria como 
la lengua,”  es nuestro blasón. Conservamos como 
un legado de honor, para mantenerlo incólume y 
purificarlo, el castellano que nos legaron nuestros 
conquistadores abuelos. A  él le hemos dedicado 
lo más florido de nuestra cultura, lo más sobre
saliente de nuestros afanes espirituales. Cuando 
Femando Séptimo tomó el poder de España, comp 
nos lo narra el peninsular Ramiro de Maetzu, se 
decía para significar que el idioma iba apocando 
su cauda, iba avergonzándose de sus propias cons
trucciones y valores. “Que ya no existían los Piri
neos,”  como para hacer sentir la influencia fran
cesa, en el vocabulario, pues bien: le cupo a Co
lombia, la gloria de aue se conservase intacto, sin 
amaneramiento ni ajenos y humillantes présta
mos, la sonoridad y la pureza de la lengua. Por 
esta causa, nuestros valores literarios son escu
chados con respeto en el extranjero, a tal extre
mo de que ái se auisiera analizar la obra desarro
llada en este particular, el angustioso cupo de cin
co mil palabras que poseo como máximum, sería 
insuficiente para contener los solos nombres de 
los letrados y poetas colombianos.

Hecho con cariño este esbozo de historia lite
raria. no pretendo amenguar el valor de los que 
no cito, por carencia de cupo, aquí no pretendo 
sino contribuir al estudio de las personalidades 
aue han dilatado las fronteras espirituales de Co
lombia, la hija amada y dilecta de la España sen
timental, romántica, letrada y  lírica.

— ; F I N :—
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Los Románticos
(Continúa)

ESTE nuevo concepto fie la educación, que per
mitió fundir en las escudas todos los elemen

tos de la nacionalidad, fué recibido en los pueblos 
como la afirmación más rotunda de un espíritu 
revolucionario.

Durante dos siglos y  medio el sentimiento de 
casta, casi sin atenuaciones, había dominado el 
pensamiento colonial. El discurso de fray Barto
lomé de las Casas, que se ha señalado como punto 
de partida en nuestra historia para indicar el 
principio de un régimen humanitario, apenas fué 
defensa limitada de una dase: estuvo lejos de ser 
la afirmadón íntegra, la afirmadón cristiana. El 
célebre político pidió que se induyese (a los indios 
en el catálogo de los seres racionales; pero no sólo 
compartió la opinión corriente de que los negros 
eran bestias, sino que es responsable en alto gra
do de la importadón dd  elemento africano, que él 
aconsejó para completar la labor de los caballos y 
los bueyes. 7n esto d  fraile parecía un inglés.

Ciertamente, hay un avance en el pensamiento 
español cuando acepta la racionalidad de los in
dios, aunque éste sea un reconocimiento puramen
te intelectual, una simple figura jurídica. Porque 
hay que tener en cuenta que durante todo d  siglo 
XVI se defendió con argumentos casi divinos la 
animalidad de los indios. Estaban interesados en 
esto los capitalistas y los frailes: toda modifica
ción del concepto implicaba un desequilibrio en los 
negocios, y entonces solía hacerse una aplicación 
comercial de las Sagradas Escrituras.

Cuando Tomás Ortiz, con una hilera de domi
nicos y de franciscanos, pidió la Corona que man
tuviera en servidumbre perpetua a los indios, ra
zonó así en su bien ponderado memorial:

“Los hombres de tierra firme comen carne hu
mana, y son sodométicos más que generación al
guna. Ninguna justicia hay entre ellos; andan 
desnudos; no tienen amor ni vergüenza; son como 
asnos, abobados, alocados, insensatos; no tienen 
en nada matarse y matar; précianse de borrachos, 
tienen vinos de diversas yerbas, frutas, raíces y 
grano; emborráchanse también con humo y con 
ciertas yerbas que los sacan de seso; son bestiales 
en sus vicios; son traidores, crueles y  vengativos 
que nunca perdonan; inimicimos de religión, ha
raganes, ladrones, mentirosos y de juicios bajos y 
apocados; son hechiceros, agoreros, nigrománti
cos; son cobardes como liebres, sucios como puer
cos; comen piojos, araña# y gusanos crudos do 
quiera que los hallan; no tienen arte ni maña de 
hombres; hasta diez años parece que han de salir 
con alguna crianza y virtud; de allí en adelante se 
toman como brutos animales; en fin, digo que 
nunca crió Dios tan cocida gente en vicios y bes
tialidades, sin mezcla de bondad o policía.. .  etc.”  

Pero bueno: esto del fraile pasó.
*

* •
Mejorada la figura jurídica del indio por las le-

— por Germán AKCLNIEGAS

yes, se le conservó al negro la suya intacta. Aun 
los más avanzados estadistas fundaban la venftira 
de las colonias en la importadón de la bestia afri
cana, de tal suerte que puede afirmarse que sólo 
la 'casualidad, o lo limitado del espíritu de empre
sa en el español impidió que a  la América de los 
Reyes Católicos llegaran negros en la abundancia 
en que se importaron a las colonias inglesas.

El virrey y  arzobispo Caballero y  Gongora, uno 
de los más salientes estadistas que llegaron a las 
playas de América, planteaba la urgencia de traer 
negros, de esta manera:

“Ya tengo insinuado el número de negros que 
hay en las minas, pero aún podrían traerse infini
tos más, y  por muchos que se introduzcan jamás 
habrá los bastantes aunque no se les destinase si
no al duro trabajo de las minas. Las de Mariqui
ta se trabajan por jornaleros Ubres y  está com
probado que si se trabajasen por esclavo? se aho
rraría más de 100 por 100 en los costos. En esta 
necesidad de negros para el fomento de las minas 
me he hecho conceder varias licencias para su 
conducción de Colonias, sin embargo, que por 
Real Orden está prohibida la introducción por 
otra mano que por la compañía de Filipinas, pero 
ésta no ha podido dar abasta a tanto como se le 
ha concedido, y  harta desgracia es de este Reino 
que de gozar del privilegio a su arbitrio la com
pañía penda la introducción de un género de pri
mera necesidad para su fomento cuando debería 
concederse todo género de franquicias que es lo 
que ha hecho prosperar tanto las colonias extran
jeras.”

El virrey y arzobispo también obraba en esto 
como un inglés.

La revolución obró de otra manera. Partiendo 
de un problema de castas planteado en los térmi
nos de esclavitud y vasallaje que dominaron el 
pensamiento colonial, se lanzó a la überación de 
los esclavos y proclamó la participación por igual 
de todos los habitantes en los derechos civiles y 
políticos. Los ideólogos de la Repúbüca saborea
ban en esta actitud un desarrollo dd  triángulo re
volucionario francés.

* •
Pero si la Universidad dejó de ser aristócrata 

en el sentido de hacerse indiferente al origen de 
cada estudiante, no por eso fué popular. Si fue 
un instinto abierto lo mismo para el blanco que 
para el neyro, para el indio que para él español, 
no fué una afirmación de espíritu nacional.

La cultura se distanció de nuevo de la «tierra. 
Los planes de enseñanza» se inspiraron en esque
mas europeos. Había una borrachera de enciclo
pedismo, de vida francesa. Don Andrés Bello co
piaba para Chile el Código de Napoleón. Los par
tidos políticos se definían o por la constitución de 
los Estados Unidos o por las constituciones de 
Francia. Se vivía, o  bajo el meridiano de Filadel- 
fia, o bajo el meridiano de París.

(Continuará)
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Problema agrícola y social
El Río Magdalena y su cuenca hidrográfica

—por H. Tamara LOPEZ.

ESTA caudalosa arteria colombiana, puede sus
tentar con gallardía la bella frase escrita en 

homenaje de una corriente civilizadora: “Perte
nece a la aristocracia de los grandes ríos del con
tinente americano.”

Ha vivido en una permanente, cordial e íntima 
relación con la patria, hasta poder decir que ha 
gozado todos sus triunfos y ha sufrido sus dolo- 
rosas inquietudes. Como un infatigable y abnega
do obrero ha cooperado en todos los tiempos al 
progreso y civilización de Colombia. Sobre el lomo 
de sus aguas orientadoras y turbias ha librado la 
economía colombiana grandes jomadas en prove
cho del florecimiento de lps riquezas y  de las pros
peridad y  engrandecimiento de la patria.

El divorcio de las aguas lo enrumbó fatalmente 
hacia la Costa Atlántica —pero sin olvidar a su 
paso generoso, de invitar a las dos terceras par
tes de la población colombiana— a utilizar sus 
aguas, explotar sus riberas y  enriquecer su mesa 
con la carne sabrosa y rica de sus peces— Regalo 
de la naturaleza para los hijos de la patria es este 
río prodigioso, que hace en el riñón de los Andes, 
para seguir andando por un ancho sendero, en 
cuyas riberas ha de acampar tarde o temprano 
una gran civilización.

¿Qué empresa del ingenio humano puede sos
tener con él una lucha triunfal? ¿Dónde está el 
camino que como el suyo lleve en su seno elemen
tos de vida para la raza humana y trasmita a la 
tierra por donde pasa la humedad y frescura de 
su corriente, que hace crecer lozanos los árboles 
frutales y maderables, cuajar de cosechas las se
menteras y  llenar de brillo y colores el paisaje? 
Sólo olvida representa la actitud de desvío que se 
advierte en cierto sector colombiano por la aten
ción de sus apremiantes necesidades, ya que él no 
hacho'otra cosa, desde que lo brotaron las mon
tañas, que servir permanentemente los intereses 
generales de la nación y prestar su decidido con
curso al intercambio fecundo e imponderable de 
las relaciones económicas, sociales, culturales y 
políticas de las distintas regiones del país.

Este río contribuye a la vida de la economía 
colombiana en una forma cuantiosa, magnífica. 
Cegado su cauce por extraño fenómeno natural, 
Colombia sentiría irreparables desgracias, sufri
ría fatales consecuencias, irreparables pérdidas. 
No pbstante, hay gentes que lo miran con odio, 
como si su presencia magnánima en tierras co
lombianas fuera un motivo de perturbación, de 
fatalidad y no un elemento vital, de imprescindi
ble necesidad para el desarrollo de su comercio, 
defensa de la raza e incremento de su riqueza pú
blica y  privada.

Hasta ahora, esta corriente fluvial ha sido ex
plotada como un filón inacabable. Sobre ella se 
han ejercido los tres atributos de la propiedad ro
mana, el uso, el fruto y el abuso. Es hora de repa
rar esa injusticia, principiando por colonizar sus

riberas y esto le corresponde a los diez departa
mentos que poseen tierras en sus orillas, que en 
compañía del Estado, deben ejercer sobre toda su 
hoya hidrográfica una1 función económica, insta
lando granjas, viveros, para desarrollar en sus 
vegas una intensa cultura agropecuaria y de esa 
manera ocurrir a llenar las deficiencias agríco
las, que vienen perturbando fundamentalmente la 
prosperidad de la economía paisana. Esa produc
ción, con la ayuda de la técnica sería barata y de 
fácil movilización, ya que la corriente del río es 
un medio de trasporte insuperable, tanto para 
surtir los mercados interiores, como para ensayar 
una exportación en forma .seria y saludable para 
la economía del pueblo.

Esta gran riqueza natural, se ha usado como 
vía nacional, pero se ha olvidado incorporar sus 
tierras aledañas a una próspera explotación agrí
cola, con grave perjuicio para los intereses econó
micos y defensa de la raza, ya que se hace indis
pensable una campaña de saneamiento por parte 
del gobierno nacional, para proteger el capital 
humano que sin recursos económicos no resiste la 
dureza del clima. Sólo angustia patriótica de el 
espectáculo humillante de sus aldeas y  pueblos, 
donde sus habitantes viven en una lucha estéril y 
agobiadora contra el paludismo y la anemia, que 
azotan implacablemente a muchos grupos de co
lombianos.

Se trata de un problema serio que debe resol
verse con un sincero sentimiento de humanidad y 
de patriotismo, que afecta la vida misma de la 
patria que tiene una íntima relación con su pros
peridad, desarrollo económico y  social. Todos los 
problemas del río, que tanto vienen afectando la 
tranquilidad y paz del pueblo, empezarían a des
pejarse si los departamentos y el Estado inician 
una campaña colonizadora en las fértilísimas ve
gas de tan imponderable cuenca hidrográfica.

El Magdalena es “el gestor de la patria colom
biana.” Sirvió a la economía indígena cuando 
nuestros abuelos americanos deslizaban las velo
ces piraguas por su corriente, para establecer el 
intercambio de la llanura con la zona serrana. Lo 
aprovechó él Conquistador y la Colonia para que 
subieran y bajaran sus bergantines cargados de 
productos y  repletos unas veces de negros africa
nos, que con los españoles incubaron en el vientre 
de las indianas Ia*raza colombiana, que ya empie
za a dominar esta naturaleza bravia del trópico.

Millones de peces viven en sus aguas para ali
mentar al1 pueblo colombiano, en sus barrancos 
“chorrea el petróleo,'""codiciado por todos los po
derosos del mundo, en los filones de la cordillera 
que asoma al valle, cuaja su riqueza el oro y  en 
el espejo de sus ondas coquetean los ramajes de 
árboles ide fina madera, como el cedro oloroso, la 
tolúa sollozante, y  el roble esbelto; y  qué decir de 
los frutos tropicales como el arroz, maíz, cacao, 
yuca que podrían adornar y dar grandes cosechas 
a todo lo largo y ancho de su vega paradisiaca. 
Piensan mal y le hacen una humillante ofensa a 
la patria, los que sigan creyendo que el Magda
lena es un dios vencido, que debe relegarse a cria-
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Movimiento Diplomático, Consular y Económico
LOS señores Jorge Zawadzky, Ministro de Co

lombia en México, y Francisco Urrutia Hol- 
guín, han sido designados delegados de Colombia 
al Segundo Congreso Interamericano de Turismo. 
Como delegado colombiano al Cuarto Congreso 
Panamericano de Carreteras ha sido designado 
el señor Julio Fajardo.

En reemplazo del señor Jorge Wills Pradilla, 
quien pasa a desempeñar otras funciones, ha sido 
trasladado el señor Augusto Tono de la Espriella 
del cargo de Adjunto Comercial a la Embajada 
de Colombia en Washington al de Cónsul de la 
República en Miami. El señor Wills Pradilla ha 
sido promovido al ca rg o  de Cónsul General de la 
República en Colón.

El señor Jaime López Mosquera, Vicecónsul de 
Colombia en Puerto Obaldía, Panamá, ha sido 
destinado en Comisión en el Consulado General 
de la República en Panamá, con la obligación de 
visitar mensualmente los puertos principales de 
la Intendencia de San Blas de la misma República.

Condecoraciones

El Gobierno Nacional ha conferido la condeco
ración de la Orden de Boyacá, en la categoría de 
Caballero, al doctor Darío Rozo, quien ha sido 
miembro de todas las comisiones demarcadoras 
de las fronteras colombianas.

—El Gobierno Nacional ha conferido la conde
coración de la Orden de Boyacá, en la categoría 
de Gran Cruz Extraordinaria, al Excelentísimo se
ñor Am ulfo Arias, Presidente de la República de 
Panamá.

La situación general

En el mes a que la presente reseña se refiere 
no se observó cambio apreciable en la situación 
general de los negocios en el país, y mantuvo ella 
la actividad y  favorable desarrollo que ha venido 
mostrando, no obstante las restricciones crecien
tes que los gigantescos preparativos bélicos nor
teamericanos van imponiendo a las relaciones co
merciales de los Estados Unidos con las otras na
ciones del continente, que tan primordial impor
tancia tienen en el caso de Colombia, y  a pesar 
también de la agitación política que empieza a 
sentirse en el país con motivo de la próxima elec
ción presidencial.

Así vemos cómo se mantiene el activo y cre
ciente ritmo en la producción nacional, especial
mente en las industrias manufactureras, que es
tán trabajando a su máxima capacidad, sin que 
alcancen aún así a satisfacer los pedidos que tie
nen, y en la minera, que mostró en julio un im
portante aumento en la producción de oro, que 
fué 16.6% superior a  la de junio.

Lo mismo el movimiento bursátil fué bien acti
vo en julio y  se anotó ala en las cotsizaciones de 
la mayor parte de los valores. El índice de la Bol
sa de Bogotá tuvo un aumento de 1.84 en rela
ción con el del mes precedente y  de 11.76 sobre el 
de julio de 1940.

La actividad comercial fué considerable tam
bién, como lo demuestran las cifras del canje de 
cheques, sólo superadas por las de mayo del pre 
sente año.

Y en cuanto a (los negocios de finca raíz se pu
do evidenciar que siguieron bien activos, lo pro
pio que las nuevas construcciones.

Las reservas de oro del Banco de la República 
sufrieron en julio un nuevo y  fuerte descenso, que 
era de preverse por las mayores facilidades que se 
han dado para los pagos en el exterior y por la 
suspensión transitoria de las exportaciones de ca
fé, en cumplimiento del pacto de cuotas.

La situación fiscal
Los recaudos en julio de las rentas nacionales 

ascendieron a $ 7.097.000 contra $ 7.001.000 en 
junio precedente y $ 6.453.000 en julio de 1940.

En los siete primeros meses del presente año 
se han recaudado $ 40.096.000 contra $ 39.295.000 
en igual período del año pasado.

Las apropiaciones para los gastos públicos na
cionales en julio fueron de $ 6.158.000.

La Banca y  el mercado monetario
e

Los préstamos y descuentos otorgados por el 
Banco de la República y las instituciones afilia
das aumentaron moderadamente en julio, pasan
do de $ 9.401.000 a $ 10.228.000. Los hechos al 
Gobierno Nacional disminuyeron, en cambio, ba
jando de $ 38.265.000 que valían en 30 de junio a 
$ 36.616.000 para el 31 de julio. Los préstamos 
hechos por el Banco sobre vonos de Almacenes 
de Depósito aumentaron fuertemente entre esas
dos fechas, pues pasaron de $11.431.000 a ..........
$ 5.303.000.

dero de caimanes. Su valle todavía no se ha apre
ciado en lo que vale y puede servir a la riqueza 
colombiana, vinculado a las llanuras de Tamala- 
meque, Sabanas de Bolívar; en intensa produc
ción las crías de ganado, las sementeras. Mide 
mil trescientos kilómetros navegables, con una 
faja paralela de muchas millas. Es, según con
cepto científico, “uno de los territorios más opu
lentos del globo.”

Quién pone en duda que en época >más o menos 
próxima entrarán por las Bocas de Ceniza buques

marítimos para cargar y llenar sus bodegas, en 
las mismas riberas del Río Grande de la Magda
lena, como lo llamaron los Conquistadores, de 
frutos tropicales, cosechados en sus vegas, con 
modernos sistemas de agricultura, como también 
carne empacada, para salir rumbo a los mercados 
del mundo.

El río Magdalena, pésele a sus malquerientes, 
no ha dado todavía todos sus frutos y su porvenir 
se presenta fecundo en realidades sociales y  eco
nómicas.
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PONCE, VASQUEZ &  Cía
.

BANCO DE HONDURAS
FUNDADO EL AÑO DE 1889

Tegucigalpa, D. C. — San Pedro Sula.

Agentes y Corresponsales en toda la República 
y en todos los principales centros del Mundo.

Institución netamente bondureña, que en las 
mejores condiciones hace toda clase de 

operaciones bancarias.

AGENCIA DE NEGOCIOS EN GENERAL
i ■

Especialidad en
IMPORTACION Y  EXPORTACION DE 

ARTICULOS ALIMENTICIOS
TELEFONO N9 14-31

Tegucigalpa, D. C. —  República de Honduras
■ i

' '

C A S A  U H L E R, S. A. Farmacia S U  B 1 R A N A
Tegucigalpa, D. C.

' ■
de los Hermanos Sandoval

Surtido siempre renovado de medicinas.. Prontitud■ ■ y esmero en el despacho de recetas. Usted, amable
Exportadores de los productos del país. lector, encontrará la medicina que desee, a los más
Importadores de mercancías extranjeras. bajos precios de la plaza.

Con casa propia en el puerto de Amapala. Tegucigalpa, D. C., TELEFONO

Se atienden toda clase de Ave. Jerez. 16-68

ASUNTOS ADUANALES,

desembarques y embarques de mercaderías y ■1 fletes en el Golfo de Fonseca, contando para ello
con dos potentes recoleadores y 200 toneladas i i

de lanchas. B A Z A R  U N I O N
Agentes de la< ' Es la tienda que mantiene su prestigio para servir

United Fruit Company, ■ -
siempre bien a su numerosa clientela.

de la

Pacific Steam Navigation Company Todo lo que Ud. busca, lo tenemos nosotros "
y  del Visítenos hoy mismo.

Lloyd’s Inglés.
' ■

Tegucigalpa, D. C. — Honduras.

• Dirección cablegrárico: UHLER
' '

Teléfono 11-14
i

■ ■

“ E L  A G U I L A ’’ AGENCIA FROS
F. R. ORDUÑEZ STREBER

Aplanchaduría y Dry-cleaning Representaciones —  Importaciones —  Exportaciones

Esmero - Prontitud - Economía ■ i
Dirección Cablegráfica:

Teléfono 16-08 “ F R O S ”  —  Tegucigalpa, D. C.

Códigos: Bentley — Schofield’s 3 Letter
TELEFONO: 18-31

Tegucigalpa, D. C. —  Honduras.
h ■

Tegucigalpa, D. C., Honduras, O. A., Apartado: 11
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Vida Hacendaría y Financiera de Honduras
— por el P. M . Joaquín BURGOS.

Además de esa estipulación se concede al Sin
dicado el derecho exclusivo do tránsito sobre tie
rra y agua en todo el trayecto del Ferrocarril In- 
terocéanico, el uso libre de una faja de terreno de 
cien pies ingleses de anchura a cada lado de la 
vía, ya sea de terrenos nacionales, municipales o 
particulares; siendo obligatorio para el Gobierno 
indemnizar el valor de los terenos expropiados; 
y  del Sindicado, pagar de conformidad con la ley, 
el valor de las mejoras o cultivos que en ellos exis
tiesen.

El Sindicado tenia el derecho de explotar la vía 
por parte y en su totalidad, a medida que se cons
truyese y se abriese al servicio público, de pasa
jeros y carga. Para este fin, el Sindicado contraía 
la obligación de formar un reglamento y  una ta
rifa de los pasajes y fletes que fuesen transpor
tados.

Se concedió al Sindicada una área de terreno 
nacional de CINCO MILLAS CUADRADAS IN
GLESAS por cada milla inglesa de camino inter- 
océanico que se construyese, con la consiguiente 
obligación, por parte del Gobierno, de otorgar los 
títulos definitivos al cumplir el Sindicado lo esti
pulado en su caso. Las cinco millas cuadradas de 
que se hace mérito equivalen a unas mil setecien
tas veinte (1.720) hectáreas. En las concesiones 
ferrocarrileras de últimos tiempos esos lotes no 
han bajado a menos de diez mil hectáreas. Como 
sucedía entonces y ha sucedido posteriormente, 
cada concesionario, al hacer sus solicitudes sobre 
empresas de tal magnitud, no deja en blanco un 
solo concepto .de perspectiva económica que re
sulte en su beneficio que no estipule, detallada
mente, en cada articulado comprensivo de largas 
series de incisos en que se emplean todas las le
tras del alfabeto; de allí que la concesión otorga
da al Sindicato, fuera de las franquicias cajoneras 
de introducción libre de cuanto fué imaginado, 
abundan derechos y más derechos para el empre
sario. Se registran casos en concesiones de índoles 
diversas en que se da más de lo que se pide. Así 
es que referirse a las derivaciones de los puntos 
principales de la concesión del Ferrocarril Intero
ceánico de Honduras, sería interminable trabajo. 
Sin embargo, consideramos necesario consignar 
flue entre muchos derechos otorgados, se incluye
ron los siguientes, o en cultivo de los terrenos ce
didos, operarios o colonos extranjeros, con ex
cepción de chinos y negros; pudiendo traer a es
tos últimos con expreso consentimiento del Go
bierno. Esos operarios o colonos estaban exentos 
durante diez años, contados desde su llegada al 
país, de toda contribución personal de carácter na
cional y con la libre introducción de sus muebles, 
ajuares y materiales para construcción de sus ca
sas.

La estipulación anterior, considerada desde el 
punto de vista nacional, es lastimante para el tra
bajador criollo; pero en la época en que tenía lu
gar el desarrollo de los trabajos ferrocarrileros, 
se explicaba la previsión que comentamos, por la 
demanda de brazos y la amplitud de que gozaba

el agricultor hondureño. Se preveía el caso de la 
indeseable colonización de negros y  chinos: aqué
llos estaban desde la época del coloniaje español 
situados en toda la costa, desde Omoa hasta la 
Mosquitia, y  éstos fueron entrando años después 
como Pedro por su casa, sin restricción ninguna. 
Otras compañías trajeron negros, no obstante las 
poblaciones existentes de esa raza. Hasta cierto 
punto, el hijo del país contribuye con su idiosin- 
cracia a facilitar la inmigración trabajadora del 
ertranjero; ésta constituye un elemento especial
mente preparado y es disciplinado; el paisano es 
el sentido contrario. Aquél es barato y  éste es ca
ro, y, por lo menos, antieconómicó. Razones justi
ficables intervienen en el hecho de preferir al ex
traño. No se puede culpar a los poderes ni las 
compañías: este cargo lo merece el hondureño im
preparado.

Respecto á facultades especiales, el Sindicato 
tenía “autorización para tomar dinero prestado 
con el objeto de emplearlo, en cuanto fuere nece
sario, en la construcción, equipo, mantenimiento 
y explotación del ferrocarril y  sus dependencias, 
y para crear .emitir y vender bonos u otras obli
gaciones legales con el mismo fin, y  para asegu
rar el pago de ellos por hipoteca u otra obligación 
sobre el todo del ferrocarril o  cualquiera parte de 
él, lo mismo que sobre sus dependencias y  anexos, 
bienes raíces y  movientes, derechos, privilegios y 
franquicias adquiridas en vitrud de la contrata; 
pero el derecho que el Sindicato tenia de emitir 
bonos u otras obligaciones, se limitaba a una can
tidad no mayor de $ 20.000.000 dólares oro ameri
cano por cada milla de ferrocarril; y  dichos bonos 
no admitían interés mayor de un 60 por ciento 
anual.”

Esa estipulación tiene aspectos contraproducen
tes en vista de que implica una responsabilidad de 
mucho peso sobre los intereses del Estado, y  no 
como una obligación que debió asumir directa
mente la concesionaria. Se deja ver que el Sindi
cado no contaba con capital para llevar a cabo la 
construcción del Ferrocarril Interoceánico, y  que 
se propuso deliberadamente sacar de las partes 
construidas, en su explotación, los recursos que 
debía aplicar en la continuación de la línea con sus 
equipos y privilegios. Sencillamente, se buscó un 
medio de dejarle una nueva carga al país, con pro
vecho del Sindicado; ésto, aparte del derecho de 
la explotación concedida, inclusive las franquicias 
sobre introducciones aduaneras. Si por causas no 
previstas las cantidades tomadas a préstamo no 
se pagaban en la moneda convenida, los acreedores 
caerían sobre la línea construida e hipotecada, o 
el Estado vería la manera da cancelar el crédito. 
En estos tiempos no se concibe que el Estado ve
ría la manera de cancelar el crédito. En estos 
tiempos no se concibe que el Estado conceda de
rechos tan amplios a un explotador, y en vez de 
obtener una compensación se quede con las deudas 
del empresario y éste se embolse los dineros. A 
veces el afán de progreso nos pone una benda en 
los ojos. (Continuará)
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Conociendo la Historia Patria

Prisión y fuga del General Morazán
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1%/fUY lacónico es el General Morazán, al hacer 
•‘•"■"mención en sus “Memorias”  del espantoso cri
men cometido en la hacienda del Hato Grande, si
tuada a dos leguas al norte de Sabanagrande, pues 
sólo anota lo siguiente:

“Como uno de los jefes de la fuerza que se di
solvió en La Maradiaga, marché en busca dél au
xilio que mandaba el Vicejefe del Estado de El 
Salvador. Pero este auxilio, que llegó a Tegucigal- 
pa-después de haberse rendido la plaza de Coma- 
yagua, era tan pequeño, que tuvo que retirarse 
hada el Estado de Nicaragua. Los Córemeles Díaz, 
Márquez, Gutiérrez y  yo, buscando nuestra seguri
dad, acompañamos al Jefe salvadoreño, que se re- 
'tirafra a Nicaragua. Un ineigente desagradable, 
que podía comprometer nuestro honor, nos obligó 
a separamos de él en la vidda de Choluteca, y a 
pedir garantías al Coronel Milla para permanecer 
en Honduras. Nuestros deseos fueron satisfechos 
po reste Jefe, mandándonos el pasaporte con el 
mismo correo que condujo la soheitud. Al instan
te marché con dirección al pueblo de Ojojona para 
disfrutar en unión de mi familia, de la grada que 
se concediera. Por un presentimiento, que jamás 
cupo en la confianza que me inspiraba la palabra 
de Milla, dichos jefes no corrieron la suerte que se 
nos aguardaba* en aquel pueblo, y  yo, víctima de 
mi credulidad, conocí, aunque tarde, lo poco que 
debe confiarse en los que defienden una mala cau
sa. Diez horas después de haber llegado al pueblo 
que había señalado para mi residenda, fui reduci
do a prisión por el Teniente Salvador Landaverri, 
de orden del Mayor Anguiano, Comandante local 
de Tegucigalpa y conduciddo a aquella ciudad. A 
pesar de haber presentado a este Jefe mi pasa
porte, me hizo poner en la cárcel pública.”

„ “La seguridad de que en ese atentado no tuvie
ra parte el Coronel Milla, me hizo dirigirle una ex
posición en la que le expresaba, con bastante 
energía, los males que me ocasionaban sus ofreci
mientos. La contestación de este Jefe me dió a co
nocer el lazo que había tendido a mi confianza, y 
sólo procuré entonces los medios de evadirme de 
la cárcel.”

“Después de haber sufrido veintidós días una 
estrecha y penosa prisión, pude burlar la vigilan
cia de mis carceleros y retirarme a la dudad de 
San Miguel. De allí pasé a la de León en busca 
de auxilio para volver sobre Honduras.”

Glosando los párrafos anteriores de tan intere
sante «íarración, diremos que, el inddente des
agradable que se menciona, consistió en el bárba
ro asesinato cometido por unos oficiales y  solda
dos de la tropa del Coronel Cleto Ordóñez, a la 
cual se había unido el General Morazán y sus com
pañeros, a la salida de Tegucigalpa, como una ga
rantía para sus persosas, en su marcha hacia el 
sur, en busca de las fronteras, para ponerse a sal
vo de la persecución de sus enemigos.

Ese sangriento suceso fué el siguiente. A prin
cipios del mes de mayo de 1827 había llegado a la

—por Justo PEREZ.
hacienda del Hato Grande el comerciante español 
don Miguel Madueño, originario de La Habana, 
procedente del Estado de El Salvador, conducien
do un gran lote de mercaderías, que era transpor
tado en veinticinco muías, y se dirigía al departa
mento de Olancho, en donde se proponía efectuar 
su realización, y  hacer su regreso por la Costa 
Norte hacia La Habana.

Al saber los dueños de las muías, que eran tam
bién los mozos que ayudaban al señor Madueño 
en su travesía, que la ciudad de Comayagua había 
sido tomada por las fuerzas del Coronel Milla, el 
diez del expresado mes, tuvieron temor de seguir 
adelante y dispusieron regresar a El Salvador, lle
vándose a sus semovientes y dejando así abando
nado al comerciante español, en aquel sitio, con 
su valioso tesoro, y  sólo en compañía de un criado 
de confianza y de algunas personas que cuidaban 
la hacienda.

El Coronel Ordóñez, a su llegada a Sabanagran
de, con su gente, tuvo conocimiento de que el se
ñor Madueño se encontraba en el Hato Grande, 
y se asegura que lo hizo conducir a su presencia, 
con un pretexto cualquiera, y, al dejarlo regresar, 
se había presentado una escolta y varios oficiales 
de Ordóñez, en la casa de la hacienda, y al sólo 
verlos el infortunado Madueño, por su actitud 
sospechosa, quiso ponerse a salvo, echando a co
rrer por el llano, frente a la casa del aquel fundo; 
pero, habiendo sido alcanzado por los criminales, 
fué bárbaramente asesinado a machetazos y  a ti
ros de fusil, siendo arrojado el cadáver en una 
zanja, de donde fué sacado para ser sepultado por 
personasi caritativas y por el criado de confianza 
que había logrado huir para no correr la misma 
suerte de su patrón.

Este hecho horrendo ocurrió el 13 de mayo del 
citado año, y, el día 16, intervino en su esclareci
miento la autoridad competente de Sabanagrande, 
y se practicó la exhumación del cadáver de la víc
tima, y fué trasladado a aquella población en don
de se le dió cristiana sepultura, y se siguieron las 
averiguaciones del caso sin ningún resultado 
práctico.

Los asesinos cargaron con el tesoro de Madue
ño, que era en definitiva lo que se proponía hacer, 
sin tener escrúpulos de nada ni de nadie, ni im
portarles la*-deshonra del cuerpo militar a que 
pertenecían.

¡Y  asegura la fantasía popular, que el alma des
olada del infortunado señor Madueño, vaga incon
solablemente por aquellos históricos parajes!

El hecho de que el Coronel Ordóñez no castiga
ra a sus crueles subalternos, fué la causa por la 
cual se separaron de él el General Morazán y sus 
fieles compañeros los Coroneles Díaz,. Márquez y 
Gutiérrez, en Choluteca, resolviendo el primero de 
éstos pedir garantías a Milla para vivir tranquila
mente al lado de su familia en el lugar en que 
aquélla se encontraba, y en donde fué capturado,
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llevado por su buena fe, al creer en la efectividad 
de un documento oficial de un Jefe que era traidor 
a su patria.

*
• •

El General Morazán fué hecho prisionero en 
O jo  joña, el 6 de junio, a donde había llegado el 
día anterior, y habiendo sido conducido a esta ciu
dad, fué puesto en la cárcel pública el día 7, estan
do ésta en uno de los apartamientos de la Casa de 
Rescates, o Casa de Moneda, o sea la parte anti
gua del lado oriente del edificio que hoy ocupa la 
Tipografía Nacional; encerrándosele, como cual
quier criminal vulgar, juntamente con otros reos 
que allí se encontraban, en un estrecho recinto, y 
en donde pasó penosamente, como él mismo lo di
ce, durante veintidós días, pensando secretamente 
en escaparse de sus verdugos.

Hay una tradición acerca de la fuga del General 
Morazán, que logró hábilmente burlar la vigilan
cia de sus carceleros, y de la cual poco se ha ha
blado, y es la siguiente:

Tenía más de diez días de estar en la prisión el 
General Morazán, cuando se fingió gravemente en
fermo, diz que provocándose una gran irritación 
enn las encías y en el interior de la boca, con subs
tancias que no eran peligrosas, y  simylando otros 
síntomas de grave enfermedad, por cuya razón se 
solicitó la intervención de un práctico-médico, pa
ra que atendiera al enfermo; y, con tal fin, fué de
signado don Manuel Midenee, quien, después de 
varios dias de tratamiento, diagnosticó que esta
ba atacado de escorbuto, y  que para hacerle un 
tratamiento especial, era de urgente necesidad que 
se le permitiera por el Juez que le juzgaba ser 
trasladado a su casa; pero es de entenderse que él 
“práctico” Midenee, o estaba en el secreto que en
cerraba su diagnóstico, que favorecía en un todo 
al ilustre prisionero, o lo hacía por ignorancia de 
la materia de que trataba.
* A las ocho de la noche del 28 de junio fué ex
carcelado; y, como ya todo estaba preparado si
gilosamente por sus familiares y  amigos, salió de 
su casa disfrazado de sacerdote y acompañado de 
dos humildes hombres del pueblo, uno de Comaya- 
güela y  otro de Curarén, y  atravesó el Río Grande 
por el paso de “Martínez” y  se dirigió a la casa de 
irnos señores Hernández, en Comayagüela, cuyo 
sitio está entre la primera avenida y la tercera 
calle, en donde se le tenía preparada una buena 
muía para emprender su viaje de libertad, en com
pañía siempre de los' dos hombres qhe le habían 
seguido desde su casa.

Toda la noche del 28 y  el día 29 de junio, cami
nó rápidamente el fugitivo hacia la frontera sal
vadoreña,; siguiendo esta ruta ideal y probable: 
Aldea de La Soledad, al suroeste de Comayagüe
la; entre Las Casitas y Mateo, Montaña de Upa
re, Aguacatal, Guadalupe; al occidente de O jo  jo 
ña, de Curarén, de Lauterique, de Caridad; en
trando a El Salvador por Concepción de Oriente, 
de donde pasó a Santa Rosa, y  de allí a* San Mi
guel, en donde estuvo varios días, viniendo des
pués al puerto de La Unión.

Cuando el 29 de junio, a las mete de la noche, se 
presentó el ciudadano Joaquín Espinosa, Alcalde 
lo . y Juez de la . Instancia del Partido, a notifi
carle un auto al prisionero, ya aquél se encontra
ba respirando aires de libertad en suelo salvado
reño.

“En mi tránsito por el puerto dé La Unión—di
ce el General Morazán—hablé por primera vez con 
don Mariano Vidaurre, que, como comisionad^ del 
Gobierno del Estado de El Salvador, pasaba al de 
Nicaragua con el objeto de procurar un aveni
miento entre el Jefe y  Vicejefes de aquel Estado, 
que mutuamente se hacían la guerra. Vidaurre se 
interesó mucho por que se me auxiliase por este 
último.”

Y, cosas misteriosas de la vida, don Mariano 
Vidaurre ,era cuñado del Coronel Justo Milla, pues 
éste estaba casado con doña Mercedes Vidaurre, 
hermana de don Mariano; pero, no obstante estas 
relaciones familiares, Vidaurre y  Milla eran ene
migos irreconciliables y  se odiaban, cordialmente, 
y  por esta razón se explica que el señor Vidaurre 
se interesara vivamente por el triunfo de la noble 
causa del General Morazán.

Y, así tenemos que, en la formación de la in
mensa personalidad del Héroe, estas etapas, al pa
recer sencillas y  sin mayor trascendencia, son fun
damentales en su carrera portentosa: Sitio de Co- 
mayagua, Suceso del Hato Grande, Prisión en 
Ojojona, Fuga de Tegucigalpa, Entrevista de La 
Unión con Vidaurre, que culminaron con el relám
pago epopéyico de La Trinidad.

Si analizamos serenamente estos sucesos histó
ricos, al parecer sin importancia en el misterio de 
las cosas humanas, llegaremos a la conclusión de 
que ellos formaron la base granítica en que des
cansa la eterna pirámide de la gloriosa acción de 
La Trinidad, que atestiga el genio portentoso del 
General Morazán, y  desde la cual alzó su vuelo 
triunfal el bravio cóndor hondureño, para ir a po
sarse sobre el aristocrático Palacio de los Capi
tanes Generales de la antigua capital de Centro 
América.

BOLETIN “B O Y A C  Á”
Organo del Consulado de Colombia en 

Tegucigalpa, D. C.
Se envía a quien lo solicite 

SU CIRCULACION ES GRATIS
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Aumenta sus Servicios Aéreos de Pasajeros, Correo y Expreso

LA PAN AMERICAN AIRWAYS, lili:.
Desde el de Septiembrequedó establecido el siguiente

I T I N E R A R I O :
Rumbo Norte: Servicio diario, saliendo los aviones a las 2.20 p. m 
Rumbo Sur: Servicio diario, saliendo los aviones a las 9.20 a. m.

Hay un descuento de 10 % en todos ios boletos comprados de ida y vuelta, siendo 
válidos por UN AÑO desde ia fecha de su partida.

Para más informes, diríjase a nuestra oficina en Tegucigalpa, D. C.
Teléfono 18-69

Viaje Cómodamente con la La Economía de su Patria es
Empresa de Transportes su Bienestar Económico

D E A N Protéjala Ud. usando productos nacionales.

“ Los Barcos ”
Automóviles y camiones diariamente al Sinónimo de calidad en materia de fósforos
Norte en conexión con Potrerillos, Cortés.

Ofrece el iQejor servicio sin necesidad de Es Un Producto Nacional
trasbordo en el Lago de Yojoa. Para fósforos, únicamente

Teléfonos 11-17 y 12-30

“ Los Barcos”
SCHOLES y LOZANO

Tegucigalpa, D. C. —  Honduras
■

Tegucigalpa, D. C. —  Honduras
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Bellos Fragmentos de “Prosas Fugaces”

Vado Verso la Vita

Hay un momento en que nuestro corazón excla
ma así: ¡Voy hacia la vida! A  pendón desplega
do, el paso rítmico, el gesto marcial, la mirada es
crutadora, entramos en la Vida, seguros que para 
nosotros no ha de faltar la espada de Rodrigo 
Díaz ni la sonrisa de Jimena cuando en el alarde 
romancesco asaltemos las cien torres almenadas 
de los obstáculos.

La vida activa, la que cierra y sella este pensa
miento, se ofrece con sus mil sorpresas plenas de 
alarde y de recompensas benignas. Es en ella, en 
su vastísimo panorama, donde se contemplan las 
murallas seculares, las torres de piedra con alme
nas inexpugnables, los puentes levadizos, los fo 
sos, los castillos feudales de la leyenda, los patíos 
donde resuena el estrépito de las armaduras cu
biertas de heráldicos blasones, las puertas gigan
tescas y las altas ventanillas de ojiva donde peina 
la castellana el airón flamante de sus crenchas 
rubias. Es en ella donde se pierde la sangre ar
diente del gladiador caído en el redondel bajo el 
gesto implacable de la turba indiferente. Es en 
ella donde piafan los corceles y resuenan las trom
petas; donde los vencedores retornan coronados 
de laureles y donde los vencidos se fugan raptán
dose horizontes. La vida activa que presiden las 
Tres Madres del Dolor; que exornan las cariáti
des monstruosas de la tragedia y las máscaras 
bufas de la comedia, y  donde Momo, Eros, la Ve
nus Anadioómena y la Venus Negra, el Baco, Her- 
ipes y los coros de egipanes, ninfas, sátiros y  fau- 
nesas se agitan en tremendas satumalias. Esta es 
la Vida de don Quijote y de Sancho, más de San
cho que de don Quijote, porque el sublime aven
turero, mohíno y pesimista, sólo carga de tarde 
en tarde contra los molinos de viento de la estul
ticia. Esta Vida es el escenario de Moliére y de 
Rabelais; a veces, muy raras veces, de Shakes
peare y jamás de Esquilo, pues las estupendas tri
logías han menester para su representación, del 
concurso de titanes y colosos, de los centauros de
mentes que quisieron escalar el Olimpo, de Pro
meteo conmoviendo los siglos con sus gritos, de 
la furia convertida en rayo de Júpiter Tonante, 
de la rabia de Polifemo descuajando el monte 
Atlas, del tridente de Neptuno, señor del acéano 
y del infernal estruendo de las fraguas de Vul- 
cano.

En el teatro bufo de la vida no caben Esquilo 
ni Wagner; no están en su centro las Eumenides, 
ni Orestes, ni Agamenón, ni Clitemnestra. Tampo-

—por Marcos Carias REYES.

co lo estarían Ricardo III, ni Timón de Atenas, ni 
la Atalía de Racine, ni Sigfrido. Se llena tal esce
nario con la obesidad de Tartufo, la risa gruesa 
de Gargantúa y Pantagruel, la codicia de Shilock, 
la insidia de Yago, las vulgares rencillas de Ca- 
puletos y Mónteseos, la panza de Sancho y las 
monstruosas orejas de asno con que se coronaba 
a dos Obispos de la plebe en la Fiesta de los Loeós. 
Muy de tarde en tarde cruzan repentinamente, 
entre la estupefacción de la gleba que luego se 
convierte en risa grotesca, algunos paladines: ora 
don Alonso de Qtiijano cabalgando en el duro y* 
flaco lomo de Rocinante, en una amanecida man- 
chega, presto a desfacer entuertos y reventar ma
landrines; ora Cirano de Bergerac haciendo fla
mear su marcial airón. Estos caballeros, listos pa
ra entrar en justa, cruzan semejantes a fantas
magóricas visciones bajo un crepúsculo de glorias 
utópicas.

En el léxico vulgar tales paladines tienen el 
nombre que la humanidad a veces aprecia hasta 
donde lo permiten la adoración al -Moloch de su 
codicia y las ciegas furias de la envidia. Se llaman 
Sócrates, Galileo, Colón, Miranda, Bolívar, Marti, 
Morazán. En algunas épocas sucede él milagro de 
toda una floración de Quijotes y así se nombra a 
los Gracos y la peregrinación al Aventino, los en
ciclopedistas, los precursores y los autores de la 
Revolución Francesa; surgen los Mazzini, los Ga- 
ribaldi. Se escucha el juramento del Monte Sacro 
y desfila una legión: vienen los Sucre, Rivas, Rr- 
caurte, San Martín. Así se suceden las épocas y 
los hombres. Ayer fué Amaldo de Brescia, más 
tarde Enrique IV, después Abraham Lincoln. El 
leño que ardió en la hoguera de Juan Huss y  la 
mano del fraile que atizó el fuego es, andando los 
siglos, el puñal de los esclavistas y el brazo de 
Burh. El ostracismo de Gimón es, al rodar de los 
milenios, la soledad de Santa Marta y las pupilas 
errabundas del inmenso soñador frente al acéano 
polifónico y rugiente, hermano en la grandeza y 
la perenne inquietud. El cadalzo regado spn la 
sangre mártir en San José de Costa Rica, tuvo sus 
predecesores inolvidables. Todos, catalogados co
mo apóstoles, reformadores, precursores, márti
res y profetas, en el libro gigantesco de Clío, son 
los Quijotes que cruzan, bajo un crepúsculo, el 
vasto escenario humano donde un polichinela can
ta endechas a la luna irónica y ríen Tartufo satis
fecho de su panza y Pacheco engreído en su sabi
duría.
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Hacia una Educación Nacionalista
—por el Dr. Ramón VILLEDA MORALES

POR un motivo imprevisto, me toca ahora dictar 
la segunda plática, del ciclo que él Instituto 

Hondureño de Cultura Interamericana inició el 
martes pasado con la palabra autorizada y  opor
tuna del Excmo. señor Ministro de México en 
Honduras, Profesor don Luis Chávez Orozco.

Ante esta imprevisión he elegido un tema que 
acecha mi espíritu y  aguijonea mi pensamiento. 
Un problema que ha sido planteado en mi cerebro 
con características de una idea permanente, de 
un afán constante, casi de una m anía...

No es nada nuevo; sin embargo, es algo de im
perioso presente en estas latitudes de la América 
Ibera. No es nada extraño; sin embargo, se pre
senta como una interrogación amenazante ante el 
conglomerado social del Continente.

Todos los pueblos de la^tierra tienen frente a sí 
un Cuestionario que tardé o temprano deben re
solver. Cada uno de los problemas ahí planteados 
por orden cronológico debe ser despejado en su 
debido tiempo. Alterar ese orden es alterar el des
envolvimiento noVmal de todo organismo y toda 
colectividad humana debe seguir para alcanzar un 
desarrollo optimal.

Los pueblos de nuestro Continente, en su gran 
mayoría, aún tienen pendiente ese cuestionario. 
No se han resuelto esos problemas en el orden cro
nológico debido. Se ha pretendido solucionar to
las las cuestiones a un mismo tiempo, de ahí due 
somos la tierra de los grandes contrastes, de las 
grandes paradojas. Hemos dado saltos atrevidos: 
del caite al aeroplano de tres motores; de la chi
rimía al radio de ocho tubos. No hemos deambu
lado por los senderos intermedios, no hemos sen
tido la necesidad de crear para ascender. De un 
salto a la garrocha hemos atravesado una serie 
de peldaños que permanecen en falso ante las vi
cisitudes del momento y ante las acechanzas de 
la vida.

Poco o nada hemos creado, lo que nos hace fal
ta nos viene del exterior. Somos como una selva 
virgen que vive por la exquisitez de sus materias 
primas; quizás más insensatos aún, porque el pro
ducto de la cosecha no lo invertimos en la nutri
ción de nuestros espíritus, sino que lo almacena
mos o lo derrochamos con exceso de lujuria en las 
plazas extranjeras.

Apreciamos lo nuestro por instinto, pero lo re
pudiamos por hábito. Desconfiamos de nosotros 
mismos por sistema. Nos hemos creado un com
plejo de inferioridad y de inconformidad. Tene
mos un concepto eminentemente teórico de la vi
da, una idea muy vaga de la responsabilidad. Pa
decemos de una parestesia moral, el afán de in
vestigación está atrofiado y la iniciativa individual 
anquilosada por la ausencia de mutua coopera
ción.

Y todo esto, señoras y  señores, nos viene por 
el desconocimiento de lo que en realidad somos y 
valemos, por la falta de Educación Integral en 
que vivimos. Y este es el primer problema que de
bemos resolver como punto previo al desarrollo de

nuestro Cuestionario: la EDUCACION, pero la 
educación en su aspecto más amplio y dilatado, 
en su forma más profunda, en sus emanaciones 
más intensas, en sus proyecciones más luminosas, 
en su sentido más práctico, más real y más hu
mano.

La Educación, tal como nosotros la apreciamos, 
no se reduce a la instrucción rutinaria de nuestras 
escuelas y colegios. La escuela, cuya estructura 
tiende a transformarse evolucionando de su tradi
cional carácter de institución docente y  de apren
dizaje a un nuevo tipo eminentemente educativo, 
es la institución estatal que en primera línea debe 
revolucionar hacia las nuevas corrientes de asi
milación cultural, de ensanchamiento del espíritu 
y de ennoblecimiento del alma. Ya no es tiempo 
de almacenar en le» cerebros de los educandos un 
saber circunscrito y definido, ha llegado la hora 
de guiar la mentalidad de nuestros niños hacia 
amplios y remozados derroteros.

Bien, ¿cómo se logra esta transformación fruc
tífera? Por etapas sucesivas, armónicamente coor
dinadas en irradiación centrifuga, es decir, de 
adentro hacia afuera: conocer lo nuestro, estimu
lar lo nuestro, valorizar lo nuestro, después, estu
diar al vecino y al de más allá como medio de 
comparación con lo propio y  enaltecer siempre lo 
propio.

Este es el principio de la Educación Nacionalis
ta, base fundamental de la Educación Integral, 
que se ha considerado como la “Movilización to
tal de todas las fuerzas físicas y psíquicas de la 
juventud al servicio de la Nación.”

Crear un espíritu eminentemente nacionalista. 
Modelar una conciencia esencialmente nacional. 
Encender emotividad patriótica intensa, son los fi
nes primordiales que persigue el Nacionalismo 
Educacional.

Para lograr lo anterior ha sido costumbre in
veterada en nuestros países, la práctica de desfi
les escolares, el culto a los héroes nacionales y 
“ advenedizos” — como dijera un historiador cen
troamericano de actualidad— , la conmemoración 
de efemérides, el saludo a la bandera y el canto 
del Himno Nacional. Eso hicieron nuestros abue
los con gran fervor patriótico, eso hicimos nos
otros siguiendo la tradición; pero, nos pregunta
mos, ¿la juventud actual encontrará un incentivo 
patriótico en estas justas escolares? Los que ob
serven a la juventud del presente podrán conven
cerse que muchos niños piensan con horror en los 
desfiles escolares porque se les obliga al sacrificio 
con largas caminatas, con ardientes baños de sol 
y con oburridos discursos. Las fiestas patrias son 
esperadas con alegría de algunos muchachos por 
los días de vacaciones que se ofrecen, tal vez por 
la golosina que se reparte o por la carrera de 
bas de la víspera o por la iluminación general que 
siempre aparece en los programas.

Cada día la humanidad reclama nuevos estímu
los, o mejor dicho, nuevas formas de estímulo. 
Las medidas anteriores son indudablemente efi-
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cacísiraas, siempre que sean aplicadas eh función 
del alma infantil y  con el respaldo de la ejemplar 
conducta de los mayores.

La celebración de efemérides debe concretarse 
a un acto breve y solemne, evitando esas aparato
sas ceremonias casi siempre vacías de contenido 
vital auténtico. Esa misma discreción habría que 
emplear en los discursos patrióticos y en el culto 
a los héroes. Un distinguido educacionista alemán, 
hablando sobre este particular, decía: “Una ora
toria demasiado florida produce efecto contrario, 
pues “Lo sublime y lo ridículo se tocan.”  El culto 
al héroe debe apartar toda espiritualización extre
ma, aquella especie usual de deshumanización que 
desaraiga al personaje de su escenario y  lo con
vierte en figura estelar, en esquema irreal subs
traído a la posibilidad de imitación que constituye, 
precisamente, la finalidad específica de la educa
ción patriótica.”

Estamos en contra la tendencia moderna de mi
litarizar la escuela secundaria. La disciplina no se 
adquiere únicamente bajo un régimen militarista. 
La vigorización física tampoco es patrimonio del 
régimen militar. El joven debe comprender que 
no se hace la marcha ni las conversiones con fines 
exhibicionistas. Y, más que todo, debe llevársele a 
la convicción, que no es únicamente como soldado 
que puede ofrecer su gustosa consagración a la 
Patria.

La escuela nacionalista va más adelante para 
forjar al verdadero ciudadano, al hombre respon
sable, al patriota integral. El estudio de las dife
rentes asignaturas lo hace en forma más amena, 
más práctica, más ajustado a las necesidades de 
la vida. Para el caso, el aprendizaje de la historia 
en nuestras escuelas es demasiado árida, una seca 
enumeración de hechos y fechas que después de la 
época de los exámenes se olvidan sin dejar más 
que un saldo de desgaste mental y de confusión 
cronológica.

Necesitamos un libro que valorice la grandiosi
dad de las Ruinas de Copán, que enaltezca el es
fuerzo artístico de la civilización Maya, que haga 
resurgir ante los ojos de nuestros niños la gran
diosidad de aquella civilización. Ya que todo esto 
sintentiza nuestras primeras fuentes de cultura.

Al hablar de nuestra Independencia lo hacemos 
en una forma rutinaria, como que si aquel magno 
acontecimiento fuese algo que así tenia que suce
der. Las figuras máximas de nuestra historia, 
Lempira, Valle y Morazán, jamás han incitado la 
admiración de nuestros educandos, y todo porque 
sus personalidades están envueltas en una nebu
losa de misterio, de ambigüedad y de* vaguedad.

Necesitamos también m? texto de Geografía na
cional que haga surgir ante el espíritu del niño las 
propiedades, bellezas y riquezas de nuestro país 
en su auténtica realidad. No seguirles mintiendo 
con que somos la “ tierra del oro y del talento cu
na.”  Ya no recargarles su mente con los nombres 
de aldeas y  riachuelos insignificantes. Debemos 
hablarles de la realidad de nuestra tierra, de nues
tro hombre, de nuestra planta, de nuestro animal, 
de nuestras posibilidades de vida, de expansión 
técnica, cultural y  comercial.

Largo sería enumerar, aún en síntesis, el pro
grama de Educación Nacionalista acoplado con 
nuestro medio. Sin embargo, aspectos de orden ge
neral completarían esta educación: ya sea recu
rriendo a todos los medios posibles para encausar 
a la niñez en el sentido de la utilización estricta 
del tiempo; en la iniciación práctica de fondos; en 
la creación de un respeto constante y verdadero 
ante las leyes, cortando toda posibilidad de conse
guir excepciones mediante la interposición de in
fluencias; en la intensificación del valor físico pai
ra conseguir cuerpos sanos y fuertes; en el esta
blecimiento de la educación sexual, de la musica- 
lización del sentimiento, de la ortopedia del ca
rácter y del dominio de la voluntad.

Llevar a la práctica esta educación en nuestro 
medio no es cosa difícil; sin embargo, la escogen- 
cia del profesorado es de capital iihportancia; ne
cesitamos un personal decidido, abnegado y  labo
rioso, maestros de carácter y convicción forma
dos, hombres que* sientan en su sér el peso de4 su 
responsabilidad ante la Patria, hombres que con 
su entusiasmo atraigan a la juventud y que con 
su ejemplo despierten el verdadero sentido patrió
tico en los educandos; porque, y esto es funda
mental, en la gran mayoría de los niños la pala
bra tiene un efecto pasajero y generalmente la 
emoción desciende cuando se apaga el último eco 
de la voz del maestro.

Se nos preguntará, por qué, como médicos, he
mos desarrollado un tema de orden educativo. Ca
balmente, porque en el ejercicio de la profesión 
médica, al pretender una profilaxis" en el terreno 
de la medicina social, o, una campaña eugenésica 
hacia una mejor descendencia, siempre hemos en
contrado grandes escollos que no se podrían sal
var sino mediante una educación integral en la 
masa total de nuestros pueblos. A este respecto 
nos decía un recordado profesor: “ en ciertos paí
ses de la América antes de estudiar Medicina se 
debería estimar Veterinaria.” Se habla mucho de 
mortalidad y mortalidad infantiles en nuestros 
pueblos, se culpa a las autoridades de sanidad, al 
médico o a los servicios de socorro, y, es en pri
mera línea la ausencia de educación, el desconoci
miento de los principios más elementales sobre 
alimentación y la desmoralización en el campo de 
la ilegitimidad y abandono los factores que más 
víctimas enganchan en la fatídica caravana de 
mortalidad infantil.

Señoras y señores: resolvamos el primer pro
blema de nuestro Cuestionario, estudiemos el A  B 
C de este Cuestionario para después despejar las 
incógnitas finales. Lleguemos a la convicción de 
que es únicamente mediante una educación nacio
nalista que podemos superamos, esa educación 
será la base en que debe cimentarse nuestro en
grandecimiento colectivo, esa educación será la 
fuerza que debe impulsar* nuestras empresas, y 
ese nacionalismo la fe y el optimismo que debe 
alentar nuestros propósitos y  la responsabilidad 
que debe respaldar nuestras determinaciones.
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Lotería Nacional de Beneficencia
Con Muchos Años de Merecido Prestigio

Sorteos Mensuales. —  1.357 Premios

PREMIO MAYOR L. 15.000

Las mayores garantías y probabilidades por la menor inversión pos¡ble. 
Fortuna para usted y auxilio a los establecimientos de beneficencia,

comprando billetes de la

LOTERIA NACIONAL

Instituto de Oftalmología 
y Otorrinolaringología

del Dr. PABLO MONCADA B.

Especialista de las Escuelas de Barcelona y Burdeos 
Para el tratamiento de las enfermedades de Ojos, 

Oídos, Nariz y Garganta.
Broñcoscopia y Esofagoscopia 

HORAS DE CONSULTA:
De 8 a 11 a. m. y de 3 a 6 p. m.

Dirección radiográfica: «ISTOTO»
Teléfono 18-71 ------  Tegucigalpa, D. C.

PANADERIA " I T A L I A N A ”

Ofrece a su distinguida clientela productos 
alimenticios que garantizan su salud, porque son 
elaborados con materiales de calidad inmejorable.

PANADERIA “ I T A L I A N A ”

ES LA PREFERIDA DEL PUBLICO

Pan fresco todos los días. Galleta de primera o 
Aceptamos órdenes.—REPARTO A  DOMICILIO 

Teléfono: 10-22

«SI ES DE
LA PROVEEDORA

A CUALQUIER HORA»

Este debe ser su lema, cuando se trate del CAFE 
que le ofrezcan en su casa, en la de sus amigos, 
restaurantes u hoteles.

Café “LA PROVEEDORA”
es garantía para su salud.

MOLINA HERMANOS —  Tel. 14-84
Tegucigalpa, D. C. — Rep. de Honduras.

C a r n i c e r í a  
“ E L  B U F A L O ”
Propietario: JOSE R. PEREZ

Venta de toda claie de carnes SANAS Y  
FRESCAS, higiénicamente conservadas.

Prontitud en el cumplimiento de
sus órdenes.

TELEFO N O  18-06
Esquina opuesta al Mercado San Isidro, 

al Oriente de la Plaza Colón. 
Comayagüela, D

4

 
PROCESAMIENTO TECNICO DIGITAL 

FDH-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



23 Boletín Boyad

Historia de la literatura hondureña

(Continúa)

Además de sus composiciones patrióticas es
cribió el poeta ensaladas festivas y picantes criti
cando personajes y costumbres de su tiempo.

Pero las obras que mayor celebridad han da
do al Padre Reyes son sus famosas pastorelas por 
la influencia que ejercieron en el ambiente y el 
deleite que han proporcionando a tantas genera
ciones. Este género de literatura desconocido en
tre nosotros, fue, puede decirse una creación del 
poeta y no le encontramos ascendencia sino en 
épocas muy remotas: Teócrito el griego y Virgi
lio el latino el autor de las “Eglogas” . La poesía 
bucólica de Reyes escrita con una dulce sencillez 
tiene como tema principal en nacimiento del Me
sías en Belén y en ella pone toda la mística un
ción de su alma sacerdotal.

Escribió Reyes sus pastorelas entre los años 
de 1833 y 1850 y son las siguientes: “Noemí, Ni- 
col, Rubenia, Neptalia, Elisa, Zelfa, Olimpia, Al- 
bano, Floro y Ester” . Escribió además las Posa
das de José y María y la Adoración de los Reyes, 
con el mismo» carácter de las pastorelas. Sus me
jores composiciones épicas son: “Honduras” , pu
blicada en abril de 1850 y “A José Trinidad Ca
bañas” .

De su Pastorela Rubenia” copiamos los si
guientes párrafos:

“ ¡Oh bosque solitario,
alegre en otro tiempo,
do la bella Prisila
condujo tantas veces sus corderos!

Cuántas veces oíste 
de su voz el acento 
y cuántas repetiste 
su graciosa expresión, en suaves ecos!

Cuántas veces sus plantas 
hollaron este suelo 
y cuántas en los árboles 
con sus manos grabó divinos versos!

Más ¡ah! que ya descansa 
en profundo silencio, 
y  no la vereis más, 
tristes cipreses y elevados cedros?!

Con posterioridad al Padre Reyes, aparecie
ron varios otros poetas, entre los que merecen 
mencionarse: Carlos Gutiérrez, Justo Pérez, Fran
cisco Vaquero y Teodoro Aguiluz.

EL primero de febrero de 1881, el Doctor Mar
co Aurelio Soto inauguró su último período 

presidencial, y Honduras preparada ya eficiente
mente por este mismo ciudadano en sus gobiernos 
anteriores, desde 1876 que se proclamó en Ama- 
pala, dotada de leyes adecuadas y  de los últimos

—por el Dr. Jesús CASTRO BLANCO.

elementos de la civilización, empezó su evolución 
intelectual. Soto fué un Mecenas. Fomentó y pro
tegió decididamente las letras y las artes, empe
zando en esta época la verdadera vida literaria de 
Honduras. Con justa razón se llamó a la épco de 
Soto “La edad de oro de las letras Hondurenas.’*

Por este tiempo el insigne poeta cubano José 
Joaquín Palma, ardiente luchador y  patriota, lle
gó exiliado a Honduras, viniendo a constituirse 
en el alma de aquel movimiento literario. Su musa 
galante se hizo oír en todos los salones convir
tiéndose en el favorito de aquella élite. El infor
tunado médico hondureño Manuel Molina Vijil 
que, presa de la locura, puso fin a sus días en 
temprana edad, robusteció su personalidad lite
raria bajo los auspicios de Palma. Como éste, có
mo éste usó el actasílabo con gran acierto, .dejan
do composiciones de mucho sentimiento y armo
nía.

Ramón Rosa, Secretario General del Doctor So
to y uno de los hombres de mayor cultura que 
han existido en Honduras, eminente prosista, es
pigó también en los campos de lo poesía, con éxito.

JEREMIAS CISNEROS. —  Tiene Jeremías Cis- 
neros el mérito de haber sido con José Antonio 
Domínguez, los precursores del modernismo en 
Honduras. Cisneros acató los viejos cánones a la 
sazón en moda, pero si no hubo innovación en la 
forma se advierte cierta tendencia innovadora en 
el fondo. El romanticismo se caracteriza esencial
mente por la subjetividad de la poesía; el poeta 
es generalmente protagonista; toda tendencia 
emocional surge de su yo hacia las cosas o seres 
que canta. En una palabra: se halla íntimamente 
vinculado a su obra. El romántico desfigura, exa
gerándolos, todos aquellos detalles aue en conjun
to constituyen la obra poética, resultando esta hi
perbólica o patética, hija de una exacervación 
epocional.

Cisneros fué un poeta objetivo; cantó cosas y 
seres haciéndolos aparecer con su colorido y  per
sonalidad propios — sin sujetarlos de una manera 
tiránica a su temperamento— . Claro que el poeta 
no debe ser vago y  sin personalidad, pero su obra, 
ajena a toda subjetividad si no es el producto de 
una tendencia remóntica, debe subsistir y mani
festarse independiente de los sentimientos ínti
mos del poeta: amor, melancolía, tristeza, etc., 
características éstas que son inherentes a la es
cuela referida. 0
Tampoco fué Cisneros en la forma un clásico in
condicional. La mayor parte de sus poesías sin 
asonantadas y en ciertos casos ensaya combina
ciones más o menos atrevidas. Una de sus me
jores composiciones, el poema épico “Lempira” 
está compuesto de cuartetos alejandrinos, eonso- 
nantados el primer verso con el tercero y  asonan
tes el segundo y  cuarto.

(Continuará)
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Mi II. See 4 Cipj
AGENTES DE CASAS EXTRANJERAS

International Standard Electric Corp. 
Packard Motors Export Corp.
Underwood Elliott Fisher Co.
E. I. Du Pont de Neumers & Co.
Radios Phillips.

Talleres de Reparación de Radios, Máquina? 

de Escribir, Calculadoras, etc.

TRABAJOS GARANTIZADOS. 
PRONTITUD Y  ESMERO

■ '

Tegucigalpa, D. C. — • República de Honduras. ,
< '

. — — * *■■■» * « « -  » » » * » 4

Casa Konke, 5. A.

Tegucigalpa, D. C.

Teléfono 11-52

ii
H A M M E R  A G E N C I E S B o n  M a r c h é

TELEFONO 10-38
de SALOMON BARJUM

Distribuidores exclusivos de los
Chicles inigualables

ADAMS Establecimiento Comercial
Menta y Tuti-Fruti de Primer Orden

y del sin rival

Cognac Otard V. S. 0 . P.
i

Constantemente recibe telas finas 
y perfumes

EL AHORRO HONDURENO B O N
Seguros sobre la vida. M A R C H E
Seguros nontra accidentes.

Es el preferido por el público de buen gusto.
Ahorros

Artículos Europeos y Americanos.Rentas temporales
y vitalicias. TELEFONO 14-21

Previsión en general.
*  •

Avenida Bolívar — Tegucigalpa, D. C.
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Este acto solemne, dice el 
acta aludida, se celebró con regocijo público e ilu
minación general, paseo de la misma Constitu
ción en los lugares públicos de este pueblo y  re
pique de campanas. Tal proceder viene a signifi
car que desde aquellos lejanos tiempo se mani
festaba en el conglomerado un puro y  ardiente 
sentimiento cívico y se hacía honor con fe  y  en
tusiasmo a la Soberanía Nacional. Pueblos así, 
que realizan fervorosamente actos de trascenden
cia popular, como ha ocurrido en diferentes oca
siones con los pueblos ya mencionados, son pue
blos ejemplares que responden a los anhelos de la 
conciencia nacional y son a su vez merecedores 
del estímulo de los gobernantes para intensificar 
su fuerza moral y fomentar su progreso. Tal im
pulso vitalizador ha dado distintos gobiernos a 
los pueblos que nos ocupan.”

“De esta suerte Comayagüela fue elevada a la 
categoría de Villa, con el nombre de Villa de Con
cepción el 22 de agosto de 1849, bajo el Gobierno 
del Dr. Juan Lindo, época con que también se ins
tituyó la Feria de Concepción, transformada hoy 
por el Gobierno progresista del Gral. Carias An
dino en la Feria Nacional de Honduras, feria que 
se ha significado en los últimos años porque va 
imprimiéndose su verdadero carácter comercial, 
asi como por sus diversiones honestas y por la 
celebración de Exposiciones Nacionales. En los 
años de 1897 y latí8 Comayagüela, entra a 
nueva etapa de desarrollo, de prestigio y  de en
grandecimiento, al emitirse en el primero de di
chos años el decreto en que pasa a la Historia su 
título de Villa de Concepción, y  se lleva a la cate- 
gpría de ciudad, con el nombre de Ciudad de Co
mayagüela, tomando en cuenta todas las circuns
tancias favorables que distinguen a tan bella po
blación, y  se le designa en el 2o. como parte inte
grante de la capital y  de la cabecera del departa
mento. Este último e importante decreto, decla
ra: que en el hecho forman ambas poblaciones 
una sola; pero dispone que los dos municipios 
continuarán rigiéndose independientemente para 
el manejo de sus intereses locales, conforme a la 
ley del Ramo.”

“ La fusión de los dos municipios.—Esta orga
nización independiente de los municipios de Te- 
gucigalpa y  Comayagüela sostenida por el largo 
período de más de una centuria y por diferencias 
en su origen de carácter racial, no podría mante
nerse inalterable, por la fuerza incontrarrestable 
de las leyes que rigen y trasforman los conglo
merados sociales y por la acción lenta y  gradual 
de la ley del progreso, por la conveniencia gene
ral para ambos vecindarios y por reclamarlo el 
patriotismo en bien de los intereses del Estado.

(Concluye).

Bajo el convencimiento de estos principios, hono
rables y distinguidos vecinos de una y otra co
munidad pugnaron mi diversas ocasiones por bo; 
rrar las diferencias, disipar los recelos y  confun
dir las voluntades en un solo haz de energías y 
de anhelos solidarios. Pero en una o en otra opor
tunidad se tropezó con infranqueable resistencia 
alentada casi siempre por el soplo disolvente de 
caudillos rurales o por el impulso de efímeras pa
siones localistas”

“La tentativa que tuvo caracteres más nota
bles respecto de la unidad y fusión de ambas po
blaciones fué la efectuada el año de 1890 durante 
la Administración del Presidente Gral. don Luis 
Bográn. En este avanzado propósito tomaron 
parte activa personalidades conspicuas de ambos 
pueblos, tales como el Dr. Alberto Uclés y Gral. 
José María Reina, por Tegucigalpa; Lie. don Sa
turnino Medal y don Julio César Durón por Co
mayagüela, con la cooperación de otros tantos ve
cinos de notoria importancia. Las bases de uni
dad fueron discutidas y acordadas por las Muni
cipalidades; pero el acuerdo de fusión del Gober
nador Político antes de que aquéllas dictaran su 
resolución definitiva; no tuvo la aceptación plena 
de ambos pueblos y  los dos municipios continua
ron dentro de su particular autonomía y  su res
pectiva jurisdicción. El Protocolo que contiene lo 
actuado en este trascendental suceso es de suyo 
interesante y merece ser leído y conocido de cuan
tos desearen penetrarse de la historia de los ex
tintos municipios de Tegucigalpa y  Comayagüela 
y de la génesisis del Distrito Central.”

“ En tan valioso documento ya se decía en fra
ses vertidas por el señor Síndico de Comayagüe
la, don Roque J. Muñoz, que cada día más se ca
minaba hacia la fusión y que la capital de Hondu
ras no podía tener dos jurisdicciones municipa
les. Ello se conceptuaba como una anomalía so
lamente sostenido por el egoísmo y preocupacio
nes locales. Pero ante la ley, en fuerza del con
vencimiento, y con el imperio de la razón, los es
fuerzos del patriotismo alcanzarían aquella con
quista.”

“Efectivamente, 48 años después, intensifica
dos los intereses y  las aspiraciones de amh°s co
munidades, conjurados lqp antagonismos de polí
tica local, poseídos los dos vecindarios de anhelos 
fecundos de progreso y bajo la égida de una paz 
estable y. bienechora, lógicamente tocó al señor 
Presidente de la República, Gral. Carias Andino, 
la gloria de efectuar aquella conquista del patrio
tismo declarando vinculados el 24 de enero de 
1938 a los municipios de Tegucigalpa y Comaya
güela bajo la forma de Distrito Central” .
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A TEN C IO N ! A TEN C IO N ! A TEN C IO N !
En la Agricultura está el porvenir de los hondureños. 
PO TEN C IA  D IESEL “CATERPILLAR”

le ofrece a usted el máximo de rendimiento y el mínimo de fatiga.

TRACTO RES “ C A T E R P I L L A R ” M AQUI ÑAS
Labranza profunda! Seguridad! Economía!

■1 » • • •—

i

ARADOS ARADOS

Abriendo surcos! Sembrando! Fertilizando!

“ C A T E R P I L L A R D I E S E L ”

Cada problema agrícola una maquinaria adecuada. 

Agricultores: nosotros respondemos a su llamada de auxilio.

Gustosamente le suministramos información completa. Visítenos o escríbanos

T E L E F O N O 17-98

DE VENTA SOLAMENTE POR

MULLEN TRACTOR & EQUIPMENT Co., INC.
Apartado N? 48 >— —  Tegucigalpa, D. C.
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Valle, Economista
Por el lie . Ernesto ALVAR ADO GARCIA.

(Dedico este trabajo a «ai primer maestro, Hi- 
ginio Guevara V., él me indicó el camino de las 
más grandes esperanzas; a las Universidades de 
Honduras y Guatemala que me abrigaron en su 
seno; al Gobierno del Paraguay del que soy Cón
sul; a las Sociedades de Geografía e Historia de 
Honduras y Guatemala; a la Academia de la His
toria de Cuba, a la Sociedad de Abogados de Hon
duras y a la Asociación de Escritores y Artistas 
Americanos de la Habana a que pertenezco, lo 
mismo que a los sabios maestros y escritores con 
sus consejos que me han guiado con sus consejos 
o ilustrado con sus libros).

Referirse a José Cecilio del Valle es abordar un 
tema de actualidad. Vale fué el creador de nues
tra nacionalidad y el primero que en Centro Amé
rica interpretó los fenómenos sociales y políticos 
con un sentido económico; señaló pautas en los 
diferentes ramos del saber humano que aún no 
hemos aprovechado en toda su extensión, y expli
có la útil ciencia de Smith.

Sabio fué para su tiempo y sabio Será hoy y 
mañana. Hay hombres que tienen el talento de 
poder abarcar en sus estudios lo fundamental, y 
como dijo Durón, lo eterno y lo grandioso que en
cierran las ciencias. El Papel del historiador es en
contrar y separar en las ideas lo temporal y pro
visorio de lo definitivo e inmutable.

Podemos considerar a Valle como el filósofo de 
la relatividad y dd la relación. Examina las cien
cias en su aspecto abstracto y en su aplicación 
práctica. Muchas de las teorías por él expresadas 
las hemos re-importado después, como proceden
tes de otros países y de otros hombres, por la sen
cilla razón de que hemos vivido extraviados: he- 
Aos dirigido la vista hacia fuera y no hemos que
rido tomamos el trabajo de estudiar nuestros pro
pios hombres y problemas.

Al evocar la figura egregia de nuestros próce- 
res, debemos hacerlo con un criterio desapasiona
do y aplicando la técnica de los sabios de los dife
rentes países en la apreciación de los hechos. No 
debemos juzgar a nuestros valores desligándolos 
del medio social y del momento histórico en que 
actuaron, eso sería un estudio útil, pero incom
pleto y parcial. El error en el estudio histórico ha 
sido el de cultivar una hiperestesia dé lo político 
y de lo heroico-militar, desatendiendo por comple
to los demás factores que han intervenido en la 
realidad social; hemos apreciado muy poco el fac
tor económico y menospreciado los demás.

Al elegir el tema grandioso de Valle, evoco las 
magnas figuras de Centro América, rememorando 
las glorias del pasado y es porque la juventud del 
Istmo debe buscar en sus propios hombres y en 
su propia historia las fuerzas sociales que contri
buirán a su engrandecimiento. Repito, que lo que 
nos ha dado, a los centroamericanos y especial
mente a los hondureños, un sentido de inferiori

dad colectiva es el desconocimiento de nuestra 
historia patria,, es la falta de voluntad para estu
diar nuestra vida pasada: hemos vivido soñando, 
admirando las glorias y grandezas de otros pue
blos, pero no con sentido de emulación y de pro
greso, sino con la mansedumbre inconsulta de los 
pueblos que siendo jóvenes se sienten envejeci
dos; con la triste resignación de las víctimas, que 
se consideran incapaces de labrar su propia feli
cidad. La juventud hondureña y centroamerica
na debe concentrarse y confortarse con sus prt>- 
pias glorias, para comprender el verdadero papel 
que está llamada a desempeñar, en relación con 
su propio país, con los otros pueblos hermanos de 
Centro e Hispano América y demás Continente 
del mundo.

Al decir que debemos dirigir la vista hacia nues
tro propio pueblo, que debemos ahondar el estu
dio de nuestra historia patria, no vamos a propi
ciar un egoísmo nacional intransigente; no, lo que 
quiero decir es, que debemos solucionar los pro
blemas de nuestra cultura, de nuestra economía, 
etc., tomando en cuenta nuestros propios factores 
sociales; en otros términos, que debemos consti
tuir nuestra propia nacionalidad, que debemos 
forjar una patria fuerte en lo morql y en lo ma
terial, basada en las glorias del ayer y  con mira
jes al porvenir, para poder así suavizar las aspe
rezas de la realidad económico-social y marchar 
hacia mayores destinos continentales y mundia
les. De lo contrario, todas las grandes aspiracio
nes de los hombres idealistas quedarían reducidas 
a bellas quimeras o serviríamos inconscientemen
te a la penetración de pueblos más preparados.

Cuando se ausentó Arturo Martínez Galindo y 
lo sustituí en la cátedra de Sociología en nuestra 
Universidad, esbocé mi programa de acción, yl 
cuando en 1933 me vi obligado a dejar dicha cá
tedra, me consagré a los estudios de historia hon
dureña y Centroamericana, por considerar que 
constituyen la base de todos los estudios, de to
das las interpretaciones y aplicaciones, y porque 
creo que es la única forma de llegar al mejora
miento de las condiciones de los hondureños y a 
la realización de los más grandes ideales.

Roig de Leuschering, ilustre historiador cuba
no, se expresa así:

“ La trascendencia excepcional de los estudios 
históricos se enraiza en la urgencia que los pue
blos tienen de conocerse a sí mismos, descubrien
do y analizando, en su pasado, las causas produc
toras de sus dichas y desdichas, de sus vicios y 
virtudes.

Y si aquellas se ignoran, o sólo se tiene de ellas 
vaga y superficial noticia, de nada valdrán, por 
honrados y resueltos que “feean, los propósitos y. 
esfuerzos en favor del progreso nacional.”

La juventud debe exigimos, digo yo, porque 
tiene derecho a exigimos, que seamos sinceros en 
lo que decimos.
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Intentaremos presentar la ideología de Valle 
en lo que se relaciona con la economía, procuran
do determinar su proyección hasta la época pre
sente.

Valle moría y en su agonía deliraba, hablaba 
sin cesar de la Casa de Moneda y del Jardín Bo
tánico de México; después tomó por tema su re
pugnancia para admitir la presidencia de Centro 
América, para que había sido electo, decía: "Rei
teraré cuantas renuncias fueren necesarias; quie
ro que digan “ Valle hubiera restituido la paz,” y 
no, “Valle no pudo conseguirla.” En último caso 
me rodearé de sabios de Europa, amigos míos, a 
quienes haré venir para asegurar el bien de la Pa
tria y sacarla del caos en que la han precipitado 
las revoluciones.”

Boletín Boyacá------------ ----------------------------—

Valle al redactar el Acta de Independencia tra
zó los derroteros que debía seguir nuestra Patria 
naciente.

Después expresó: “ Independencia apoyada en 
dos fuerzas: Instrucción Pública creando la fuer
za moral. Ejército formando la fuerza física. Ha
cienda Nacional dando fondos para los gastos de 
la Instrucción y del Ejército. Agricultura, indus
tria y  comercio, enviando caudales a la Tesorería 
de la Nación. Este es el cuadro que el gobierno 
debe tener siempre adelante de los ojos: estos son 
los puntos que deben ocupar nuestra atención: 
estos son los negocios en que debemos pensar.”

(Continuará)
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Comisión de Control de Cambios Internacionales y Estabilización 
del Sistema Monetario. República de Honduras

V depositado en el exterior a cargo de los siguientes:
The ÑTational City Bank o f N. Y., N. Y ..............................
The Chase National Bank o f N. Y., N. Y ...........................
The Guaranty Trust Co. o f N. Y., N. Y  . . .......................
Banco Atl&ntida Cta. Dólares
V. depositado en el exterior...................................................
Banco de Honduras, Cta. Dólares
V. depositado en el exterior...................................................
Banco Atlántida, cta . Oro Acuñado
V. efectivo en Caja.................................................................
Banco de Honduras. Cta. Oro Acuñado
V. efectivo en Caja.................................................................
UTILIDAD
S/3, 111-7/8 onzas troys de oro físico, contenidas en los 

$ 64.382.50 oro acuñado a $ 35.00 cada una....................

$ 556.765.89 
„  235.000.00 
,, 100.000.00

$ 25.500.00

„  65.018.38

$ 20.112.50

„ 44.270.00

891.765.89

90.518.38

64.382.50

44.553.13

S U M A $ 1.091.199.90

Cantidad Acuñada..................................................................  L 9.580.000.00
En caja (depositado en los bancos) ..................................  „  602.359.63

Circulación garantizada........................................................  L. 8.977.640.37

GARANTIA: 24.3093%.

JULIO LOZANO h., 
Presidente.

Tegucigalpa, D. 
A. ARMIJO PINEDA,

Contador.

C., 31 de agosto de 1941.

MONICO GOMEZ, 
Secretario.

CopOla Colombiana de Tabaco
FABRICANTES DE CIGARROS Y  CIGARRILLOS  

Oficina Central: Medellín, Colombia, S. A.
Telegramas y  Cables

Capital $5 .500 .000 “ Hidalgos”
Códigos Bentley’s 

y demás acostumbrados
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Calidad! Perfección! Estilo!

Radios “H O W A RD ”
Los Mejores Radios del Mundo!

Recepción Radios HOWARD Tono
perfecta1 1 9 4  1 insuperable!
Magia musical con los radios HOWARD. Puede usted sintonizar las estaciones más lejanas 
de onda corta, con una facilidad tan enorme como si fuesen locales.
Vidje usted con su onda perfecta y póngase al tanto con las últimas noticias. Los adelan
tos en radio solamente HOWARD.

Si donde usted vive no hay luz eléctrica, la pe>fección de nuestro radio es la misma, pues 
puede usted adquirir Modelo 765 para baterías.

Radios Howard son especialmente construidos para ondas tropicales

Venga a OIR y a VER estos nuevos y maravillosos radios que tienen muy variados modelos 
y una tonalidad perfecta.

S. C R O N F E L & Co.
Teléfono N? 13-08 Tegucigalpa, D. C.

*
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Servicio regular de 
PASAJEROS Y  FLETES

CREAT W H ITE FLEET

entre

Nueva York, 

Boston,
Nueva Orleans 

y Honduras

Cuba, Jamaica,
Panamá, Colombia, 
Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua, Costa Rica, 
Honduras Británica.

UNITED FRUIT COMPANY
Para informes completos, diríjase a las
subgerencias de las oficinas de la

TELA  RAILROAD Co.,
Puerto Cortés, Tela,
Puerto Castilla y
Tegucigalpa, D. C.
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