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SALUDAMOS A TODOS 
NUESTROS COMPATRIOTAS 
EN EL 148 ANIVERSARIO 
DE NUESTRA...
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INDEPENDENCIA - DEPENDENCIA

Verdaderos historiadores no hemos tenido en 
Centro-América. La Historia es una ciencia encar
gada de descubrir las leyes sociales que funcionan 
en las épocas y de explicar sus realizaciones como 
hechos económicos, políticos, jurídicos, culturales 
en las mismas épocas. La historia, por lo mismo, 
es analítica y es descriptiva, comprende estos dos 
aspectos, y se interesa especialmente en exponer 
a la luz del día la esencia de los conflictos y luego 
detallarlos.

Aficionados a la historia si hemos tenido, mu
chos con buena inteligencia y hasta con talento 
singular. Pero por lo mismo que son aficionados, 
no han llegado hasta el fondo de las leyes sociales 
que crean los hechos, grandes, medianos, peque
ños y menudos. De ahí resulta que todos ellos sean 
descriptivos, y, por consiguiente, unilaterales en 
sus exposiciones. De esta manera nuestra historia 
escrita no es un desfile de sistemas sociales que se 
suceden conflictivamente los unos a los otros, sino 
una relación de hechos gubernamentales, de re
vueltas, montoneras, golpes militares, elecciones 
fraudulentas, choques fronterizos, encuentros de 
tribus.

Acaba de pasar una reyerta de cien horas con 
El Salvador. (No fueron los cien días de Napoleón 
cuando regresó de la isla de Elba y  fue derrotado 
en Wüterloo). Pues los aficionados a la relación 
histórica de aquí y de allá anotarán en sus libros: 
—Que se dejaron venir los pipiles (de paso, pipil 
en lengua nahua, quiere decir “hijo de principe”, 
y hay pipiles en Guatemala, El Salvador y Nica
ragua, siendo una rama de los toltecas que descen
dió por la Sierra Madre; la otra rama, aproximada 
al Atlántico, bajó por Yucatán con el nombre de 
itzaes, “sabios” en la misma lengua nahua, llegó 
al 'Fetén, pasó al País de Huey o sea Huehuetlapa- 
lian, "Viejo lugar de la aurora" o “Viejo lugar de

rojo y negro”, que los niños de escuela conocen 
con el nombre de Hueytlato, o sea el mismo lugar 
sagrado de Copán, ya desolado cuando llegaron los 
toltecas a él, y de donde se extendieron al resto 
de Honduras). Perdón al largo paréntesis. Dirán 
los aficionados a la historia en sus cartillas, que 
los pipiles se dejaron venir por el Amarillo donde 
fueron aniquilados y en San Rafael de las Mataras 
fue tan grande el susto que sufrieron que regresa
ron de huida, gritando: ¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Ma
má! Los de allá escribirán que vinieron a la fron
tera, bendecidos por el señor Arzobispo, a vindi
car los “derechos humanos”, ultrajados por los ca
trachos, bárbaros, genocidas, antropófagos, y  ca
llando, desde luego, que aprovecharon las noven
ta y  seis horas de tregua de la OEA para entrar a 
los pueblos fronterizos y matar, forzar, saquear, 
pegar fuego, etcétera.

¿Y la esencia del conflicto? ¿Acaso los dos 
países, que acaban de celebrar la independencia 
de España, no son semicolonias yanquis? ¿Por 
ventura se ignora que si Casa Blanca, el Departa
mento de Estado, el Pentágono y la CIA, quieren 
mantener la paz, no se mueve una hoja, o si quie
ren atizar la hoguera solo le guiñan el ojo a los 
subordinados y empiezan a tronar los fusiles de 
chispa con que Jorge Washington derrotó a los in
gleses? ¿Lo hicieron para darle salida al conflicto 
interno de El Salvador que teme un estallido “co
munista”, (así le llaman al reclamo campesino de 
la tierra robada por los terratenientes) .? ¿Pero no 
saben ellos que las guerras aceleran los procesos 
revolucionarios? Y a todo esto, ¿dónde está la ver
dadera esencia del conflicto hondureño-Bulvado- 
reñó?

Los verdaderos historiadores la dirári algún 
día.
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Q UINTA COLUMNA

Ya sabemos de dónde viene el nombre. Los 
españoles franquistas no fiaban tanto de las cu a- 
tro columnas que avanzaban sobre Madrid, defen
dida por el general Miaja y un ejército de leones, 
co o de la quinta, perfectamente organizada y  
lisi i  la capital para dar la puñalada trapera a 
los blicanos en el momento más oportuno. 
Desde t  mees se habla de la quinta-columna en 
las contiendas civiles e internacionales.

Los militares salvadoreños, que saben tanto 
de guerra, como nosotros de volar en naves espa
ciales, (dirigen los combates con silbato, ¡fiii! a la 
izquierda, ¡fiii! a la derecha), tenían organizada 
en la mente una quinta-columna en Honduras 
para destruir los cimie’ tos de la defensa nacio
nal. No imaginaron los ingenuos (hábiles sola
mente para dar golpes de Estado y acribillar al 
pueblo desarmado de su país) que de la nada sur
girían los Comités cívicos para poner manos so
bre los presuntos quinta-columnistas, encunarlos, 
cobijarlos y darles su biberón.

Al fin, en Honduras inventamos algo. Contra 
el daño canceroso de una quinta-columna, la cala- 
huala de un comité cívico. Esto no se les ocurrió 
en Madrid, destinados a dar cuenta de la enferme
dad pero no del remedio. El comité cívico perte
nece a nuestra realidad histórica como el río Ulúa 
a nuestro dominio geográfico. Los políticos de ofi
cio que han visto el prodigio del comité cívico han 
querido ceñirle el gamarrón institucional para 
amansarlo, montarlo, espolearlo y subir a la bella 
colina del poder, desde donde divisarían horizon
tes edénicos. Oh, el poder; no hay como el poder 
para amontonar las riquezas de Simbad y  gustar 
las más encantadoras huríes. ¡Oh, el poder, alcan
zado con artes de hechicería para no tener obliga
ciones de cumplir programas populares, y menos 
defender los derechos eminentes de la República!

EL INFORME DE

Ya ven siendo varias las veces que el viejo 
Genovevo Cabrera n o s  llama la atención por 
nuestra manera inapropiada de tratar a las perso
nas. Nos ha dicho, más o menos, que en nuestro 
caso el saber cuatro letras (una más del abe y sin 
admitir que sepamos cinco) no nos autoriza para

Desde luego esto es viejo y le queda poco tiempo. 
Puede cualquier vale-medio llegar a la cumbre 
de su sueño; pero en la década setenta habrá tan
tos huracanes Camilas y Francelias, que resulta
ría difícil suponer que se mantuviera en pie.

Desde ya, ¿creen ustedes que Ongonía de la 
Argentina se quita el vestido para dormir? ¿Que 
Pacheco Areco de El Uruguay se acuesta y ronca? 
¿Que Dacosta e Silva aunque se recupere del de
rrame quedará en ánimo de volver a la competen
cia de los cien metros? ¿Que Siles Salinas...? ¿Que 
Frei...? ¿Que Velasco Ibarra...? Si esta década 
agonizante abunda en tantos ejemplos tristes, la 
siguiente será más amarga por un mayor desqui
ciamiento de la ley sociológica que lleva el nom
bre de ley de la correspondencia necesaria entre 
las relaciones de producción y el carácter de las 
fuerzas p. oductivas, esto es que el muro de con
tención cimentado, aunque sea de concreto, será 
abatido por la fuerza del torrente diluvial.

Mas, estábamos en el comité cívico enfrenta
do a la quinta-columna. Pues para esto sirve el 
comité cívico, la unión de comités cívicos, el mar 
de comités cívicos, y no para hacer altos funcio
narios con los colores del arco-iris. Si se le enco
mienda esto, languidece, se esfuma. Pero si se le 
da quinta-columna (que existe, no hay quien no 
la vea, en forma de invasión amistosa), el comité 
cívico surge con unos machetes y unas decisiones 
“que ni quiera Dios”.

¿Apostemos que el comité cívico surgirá de 
de sus cenizas como el ave fénix en la década se
tenta para abatir la quinta-columna que está a la 
vista? Tendrá que surgir a su debido tiempo como 
un genio benéfico de los bosques, porque está 
bien que nuestra casa mantenga de par en par sus 
puertas para que entre en ella el “amigo sincero”, 
que decía Martí, pero no el lobo con piel de oveja.

ROCKEFELLER

quitarle el don a quien lo ha ganado con ejecuto
rias y regalarlo a Martín Jiñote, un cualquiera 
que se ha hecho rico robando ganado, corriendo 
cercos en la noche sobre propiedades de otros, 
prestando dinero a real el peso por día, y cobran
do alquileses (así dice él).

¡Vea!... don Martín Jiñote... (exclama, y  suel
ta una carcajada tan poderosa que desprende te- 
rroncitos del techo). Aquí, el envenenado viejo.
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(buen lector de malas revistas extranjeras) nos 
explica que don es una antigua sigla que quiere 
decir “de origen noble”, calificativo que puede 
anteceder al nombre de una persona que se ha 
distinguido en las artes, las letras y las ciencias, 
pero nunca en el abigeato, la usurpación y la 
usura.

Le objetamos: Pero los alquileres... —¡Alqui- 
leses! grita él, dando un zapatazo; bandidos como 
ese no tienen derecho a la r, letra del verbo santo.

En el fondo, el disgusto de Cabrera viene de 
que un día nos oyó decir Rockefeller a secas, per
sonaje que, según él, está investido de nobleza y 
tiene derecho al don, ya que se llama Roque Fe- 
ller, y en el tratamiento respetuoso se le debe lla
mar don Roque o el señor Feller. Además (agre
ga) don Roque no usurpa tierras como Martín; el 
señor Feller no sangra a nadie con la usura de di
ñóte. Don Roque Feller sí es persona de verdad, 
en tanto Martín Jiñote, ¿qué?

Dejando a Genovevo Cabrera, hombre apa
sionado, iracundo, dogmático, de primer piso, que 
no sospecha si hay un segundo, un tercero, o un 
rascacielo, ¿qué hubo del informe que le iba a 
rendir Rockefeller al Presidente Nixon? ¿Qué 
cuenta dio de sus “vueltas y revueltas” por la 
América Latina? ¿Acaso lo vamos a ver en sus re
sultados y no en el texto?

Nos interesa saber el contenido del informe 
porque además de otras por su culpa perdimos

P R E S I O N  DE

He aquí una radio-información reveladora 
sobre cómo andan las cosas el 18 de septiembre en 
ía casa dél agenté frutero Galo Plaza.

“Washington, Sép. 18, AFP. La supervivencia 
del mercado común centroamericano, amenazada 
por la secuela de las hostilidades entre El Salva
dor y Honduras, será examinada por un grupo de 
“expertos” de la OEA, anunciaron aquí. (Las co
millas en expertos son nuestras, así como las que 
sigan).

Una misión presidida por el doctor Germáni
co Delgado (Ecuador), director del Departamento 
económico de la OEA, viajará hoy 18 de septiem
bre a los países de la América central para estu
diar los medios de tal salvaguardia.

La ruptura entre las relaciones de El Salva
dor y Honduras, hace ya cerca de tres meses, cos
tó a ambos países una suma evaluada en unos 40 
millones de dólares en ingresos procedentes de 
sus intercambios comerciales.

Tal cifra es importante si se tiene en cuenta

aquí un muchachito que estudiaba en el Técnico 
Vocacional, y en el cercano y lejano sur también 
se perdieron muchas preciosas vidas.

La Voz de los Estados Unidos dijo en días pa
sados que Rockefeller entregó su informe al Pre
sidente Nixon, y que éste lo deliberaría en rueda 
de notables para luego transformarlo en política 
latinoamericana. No ha agregado más la radioe
misora washingtoniana, y sin embargo urge saíi 
en qué va a parar Alianza para el Progreso c u 
ensangrentado párrafo del Mercado cormln cen
troamericano.

Voceros europeos han dicho que informe 
de Rockefeller se reduce a muy poco: 1) Asegurar 
de manera firme el mercado de empréstitos de la 
América Latina; 2) Exportar capitales por la vía 
privada, haciendo poco o ningún caso de los ór
ganos establecidos por la ALPRO; y  3) Las pérdi
das por malos negocios o nacionalizaciones las ab
sorberá el Estado norteamericano.

Muy sencillo, muy profundo y muy nuevo. 
Los monopolios no perderán ni un centavo. Para 
eso existe lo que se llama hoy capitalismo mono
polista de Estado, expresión suprema, la más en
cumbrada del capital financiero.

(NOTA: Informaciones últimas dan cuenta que el In
forme Rockefeller fue robado del despacho del Presi
dente Nixon).

WASHINGTON

que el total del comercio interregional de los cin
co países de la América central representó una 
suma de 260 millones de dólares durante los doce 
meses de 1968.

Las repercusiones económicas ya considera
bles del conflicto armado de cinco días entre El 
Salvador y Honduras en el mercado común cen
troamericano corren el riesgo de verse agravadas 
aun más por una reducción sustancial de la ayuda 
exterior (¿ayuda, Mr.?), según temían los medios 
“especializados” de Washington.

Según indicaciones de fuente parlamentaria 
(en nuestra profesión de periodistas le llamamos 
refrito a estas expresiones, que regularmente son 
inventadas para producir efecto), el Congreso de 
Estados Unidos, vacilaría en aprobar un proyecto 
de ley que autorizara al gobierno de Nixon a 
adoptar una contribución de diez millones de dó-
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lares al fondo centroamericano de estabilización 
económica.

(Sigue la invención para asustar tontos). Al 
parecer también la Agencia para el Desarrollo 
Internacional examina nuevamente en la actuali
dad su recomendación hecha con anterioridad a 
las hostilidades, de consagrar 65 millones de dó
lares (que han salido de nuestro cuero) a progra- 
v o de ayuda financiera y técnica a los países de 
la írica central.

disminución de la ayuda extranjera afec
tará p 1 ñvalmente a los diversos programas de 
integración centroamericana. Tales programas 
han previsto esencialmente la creación de una 
red de carreteras que enlace los cinco países de la 
región, mejorando sus instalaciones portuarias y 
el desarrollo conjunto de sus reservas hidrográ
ficas. (Este párrafo tiende a despertar la codicia 
de Guatemala, Nicarag a y Costa Rica para que 
presionen sobre Honduras y El Salvador en bene
ficio de la Santa Integración).

En tales circunstancias la tarea esencial de la 
"Misión Salgado” (Salgado. o Delgado, en qué 
quedamos) , consistirá en e v a l u a r  la situación 
económica en cada uno de los cinco países de la 
región al igual que el actual estado de su Merca
do común, para permitir a la OEA la orientación 
de sus instituciones internacionales de crédito en 
su política ante la América central, antes que la 
ayuda prevista para el año fiscal en curso sea 
puesta en entredicho definitivamente.

Entretanto los esfuerzos de conciliación des
plegados por la comisión especial del organismo 
consultivo de la OEA, continúan tanto en Was
hington como sobre el terreno. Los diplomáticos 
de la OEA reconocen que una solución del con
flicto entre El Salvador y Honduras es todavía re
mota (cómo no va a ser remota si hubo centena
res de muertos del lado de Honduras, muertos 
que no fueron perros). Esperan sin embargo que 
las relaciones entre los dos países puedan reanu
darse, al menos a nivel consular, en un futuro re
lativamente próximo, lo que constituirá un pri
mer paso hacia una normalización de las relacio
nes comerciales.

Tal esperanza se funda ante todo en el tono 
conciliante y constructivo de la alocución pro
nunciada el lunes ante el consejo de la OEA por 
el nuevo representante de Honduras, embajador 
Roberto Perdomo. Perdomo evitó lanzarse a los

ataques verbales que caracterizaron hasta ahora 
las intervenciones de los representantes de los dos 
países, limitándose a examinar el conflicto que 
que opone Honduras a El Salvador, únicamente 
bajo el ángulo de una posible mejora de los me
canismos (sólo son palabritas) de solución pacífi
ca de la OEA.

El otro factor alentador es el principio de una 
gradual retirada de las tropas salvadoreñas y hon- 
dureñas de los puntos neurálgicos de ambas par
tes de la frontera, retirada de la que fue informa
da el martes la Organización de Estados Ameri
canos”.

Tal es el refrito inventado quién sabe por quien 
diablos en la casa de Galo Plaza. Aquí los periódi
cos que lo publican le llaman presión de Washing
ton, siendo el mismo un delirio de los que "hicie
ron el mico y ahora se están asustando de él”.

El “general” Alberto Medrano fue a Was
hington en mayo a exponer la situación económi
co-social salvadoreña, a decir que por exceso de 
población estaba para estallar un “movimiento 
comunista”, ante el cual el Gobierno se hallaba en 
la alternativa de hacer una matanza como la de 
Hernández Martínez en 1932 ó darle salida al ex
ceso a tierras hondureñas por medio de una gue- 
rrita de pocas horas, pues Honduras no estaba en 
capacidad de aguantarle al “gallito giro” de El 
Salvador.

Pues lo autorizaron, ya saben ustedes quienes, 
por las condiciones de militar y de policía que se 
reúnen en Medrano. Y  ahora se vienen con refri
tos, bailes y culipandeos buscando la conciliación 
del ofendido con el ofensor.

Antes de la década 60 Centro América vivía 
bien con su comercio de cueros, jarcias, mangas, 
pinol y otras chucherías. Pero apenas los inver
sionistas gringos impusieron su Tratado y esta
blecieron sus fabricuchas, ya se habló de impues
tos, balanzas desfavorables, odecas, siecas, conde- 
cas y ponecas.

Honduras debe mantenerse firme en la obje
ción del Mercado común en tanto no se vea el con
tenido del Informe de Rockefeller. Lo que se pro
pone la radio-información de Washington que he
mos insertado es salvar el “prestigio” del reidor 
Galo Plaza y del “trasto viejo” que maneja.

18 de septiembre de 1969.
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EL CEREBRO
en el desarrollo de la persona

Por J. C. ECCLES,

Premio Nobel de Medicina,
Profesor de Fisiología en la Universidad 

Nacional Australiana de Canberra.

— V —

Cabe resumir esta exposición de la base es
tructural de la memoria afirmando que el recuer
do de cualquier evento en particular depende de 
una reorganización específica de asociaciones neu- 
ronales —su disposición— dentro de un vasto sis
tema de neuronas ampliamente disperso en la 
corteza cerebral. Según ha demostrado convicen- 
temente Lashley, en la reminiscencia de cualquier 
recuerdo interviene la actividad de millones de 
neuronas; su estudio experimental de los efectos 
de las lesiones corticales en la memoria indica 
que toda traza de un recuerdo dado, o disposición, 
tiene una representación multiforme en la cor
teza. Lashley llega, además, a la conclusión de 
que cada neurona cortical no pertenece exclusi
vamente a una sola disposición, sino que, por el 
contrario, cada neurona y cada conexión sinóptica 
está incorporada a muchas disposiciones. El es
tudio sistemático de las respuestas de neuronas 
individuales de la corteza y de otras partes del ce
rebro está proporcionando numerosos ejemplos 
de este funcionamiento multiforme.

Conclusiones generales
Es necesario que tenga una aceptación gene

ral la afirmación de que el estudio del cerebro es 
fundamental para la investigación científica de la 
naturaleza del hombre. Dependemos del funcio
namiento del cerebro para todo lo que cuenta en 
la vida, no sólo para nuestras percepciones inme
diatas, como ocurre en los ejemplos que he citado 
de la visión y la audición, sino también para todo 
lo referente a la memoria, al lenguaje, las emo
ciones, los pensamientos, los ideales, la imagina
ción, las aptitudes técnicas y, sobre todo, para los 
logros creativos del arte, de la filosofía y de la 
ciencia. Es una creencia común, pero errónea, que 
la maravillosa habilidad técnica de un músico se 
debe a un funcionamiento r e f i n a d o  de los

músculos de sus dedos y brazos y a su sensibili
dad al tacto; en realidad, esta forma tan refinada 
de una habilidad aprendida se basa en las confi
guraciones memorísticas existentes en el cerebro 
del músico, siendo éste el que actúa en todo mo
mento efectuando la síntesis de dichas configura
ciones con la información que le aportan los ór
ganos sensoriales de los músculos, de la piel y de 
las articulaciones y, en especial, del oído.

En estos últimos diez o veinte años se ha re
gistrado un progreso enorme en el conocimiento 
de los aspectos más sencillos de la estructura del 
cerebro y de su funcionamiento. Esta labor fun
damental ha versado sobre las propiedades de las 
estructuras unitarias del sistema nervioso, las cé
lulas nerviosas, sobre los modos de comunicación 
a lo largo de la periferia de las células haciendo 
uso de la propagación de impulsos, y entre ellas 
mediante sus contactos funcionales, o sinápsis, así 
como sobre las estructuras funcionales más sen
cillas de la organización de la célula nerviosa. 
Todo ello constituye una base sólida para seguir 
progresando y, gracias al gran poder de las nue
vas microtécnicas, los resultados obtenidos reba
san las máximas esperanzas que se tenían pocos 
años atrás. Sin embargo, este progreso no tiene 
otro significado que proporcionar una visión mu
chísimo más amplia y profunda de los fantásticos 
problemas que deben ser resueltos. Tenemos aho
ra la seguridad de que la complejidad y variedad 
casi infinitas de las estructuras neuronales que 
cabe formar con los diez mil millones de células 
nerviosas de la corteza cerebral, la capacitación 
para cualquier logro, incluso los propios del fun
cionamiento de la inteligencia más aventajada. 
Puede admitirse, además, que nos hallamos en el 
umbral del conocimiento de los principios básicos 
responsables de la disposición de huellas memo-
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rísticas que podemos imaginar debidas a una exal
tación duradera de la eficacia sinóptica como fru
to del uso. Es posible así que un tracto neuronal 
activado por un determinado aporte sensorial lle
gue, como consecuencia de una activación repeti
da, a un cierto grado de estabilización mediante 
un aumento de la función sinóptica de sus enlaces

onales, quedando así almacenado en la me- 
m y dispuesto para ser recordado en cuanto 
hay aporte adecuado en el circuito correspon
diente.

Si consideramos el cerebro como una máqui
na, echamos de ver que supera en enorme propor
ción por su variedad y por su flexibilidad a cual
quier máquina hecha por el hombre, por ejemplo, 
un computador. Si se le considera como un siste
ma de comunicaciones del tipo de una central te
lefónica automática, es en realidad, de un orden 
totalmente distinto a todo lo que podamos conce
bir, al contar con más de diez mil millones de neu
ronas vinculadas de la manera más compleja y 
sutil imaginable. Además, como ya he puesto de 
relieve, cuenta con la extraordinaria propiedad 
de la autoconciencia, por lo menos en ciertos es
tados de actividad.

Sperry (1964) ha dado cuenta de los ejemplos 
más notables de experimentación sobre el funcio
namiento del cerebro y de la conciencia; se refie
ren a la separación quirúrgica de las comisuras 
que unen ambos hemisferios cerebrales con obje
to de controlar procesos epilépticos no tratables 
de otro modo; afortunadamente, el experimento 
tuvo éxito terapéutico, ya que los pacientes no 
exhiben síntomas de reacciones incoordinadas ni 
ningún otro indicio de desdoblamiento de su uni
dad mental, como cabe calificar a una diplopia 
mental. Pero los hallazgos realmente notables ob
tenidos han sido fruto de los ensayos adecuados. El 
hemisferio dominante es el q’ contiene las repre
sentaciones del lenguaje y el sujeto responde nor
malmente y da cuenta de experiencias conscientes 
normales cuando los aportes sensoriales se dirigen 
hacia dicho hemisferio. Sin embargo, cuando los 
aportes se dirigen selectivamente hacia el otro he
misferio, el menor, dejan de producir en el sujeto 
toda experiencia consciente ni puede éste iniciar 
voluntariamente cualquier acción motora que bro
te de dicho hemisferio, lo cual contrasta con la 
evocación motora normal y voluntaria que nace 
del hemisferio dominante. Sin embargo, el hemis
ferio menor es capaz de realizar tareas muy com
plejas y habilidosas como respuesta a la informa
ción que le llega desde los órganos sensoriales que 
vierten selectivamente en él, cosa que se puede 
lograr mediante aportes desde el campo visual 
adecuado o desde el sistema receptor cutáneo. Ca

be resumir la situación de estos pacientes dicien
do que lo que ocurre en su hemisferio menor no 
llega nunca a formar parte de su experiencia 
consciente ni pueden ellos voluntariamente ac
tuar sobre dichos acaeceres. En esencia, el desdo
blamiento del cerebro ha dejado al sujeto cons
ciente en una relación normal respecto al hemis
ferio dominante, con su tráfico normal en doble 
sentido entre la acción cerebral y la experiencia 
consciente, mientras que en el hemisferio menor 
no existe semejante tráfico, sino que funciona co
mo un computador inconsciente que es capaz de 
llevar a cabo acciones complejas en respuesta al 
aporte sensorial, siendo capaz también de apren
der. Aludo brevemente a estos extraordinarios 
hallazgos para poner de manifiesto cómo la inves
tigación neurológica e s t á  suscitando descubri
mientos de lo más extraordinario y de gran sig
nificado tanto para la filosofía como para la psi
cología.

Si para determinar el valor de una investiga
ción hay que contrastarla con su importancia in
trínseca para el hombre la referente al cerebro 
debe ocupar un lugar incomparablemente más de 
primer orden que la investigación espacial, que, 
en cambio, goza de un apoyo financiero mucho 
mayor. No cabe duda de que mucho de este arti
ficialmente hinchado apoyo se debe a su valor 
real o imaginario desde el punto de vista de la es
trategia militar o política. Ahora bien, constituye 
una verdadera tragedia que la investigación espa
cial esté captando tan gran número de los cientí
ficos jóvenes más inteligentes, siendo, pues, acu
ciantemente necesario desarrollar contramedidas 
orientadas hacia una de las mayores aventuras 
intelectuales que caben: el propósio de que el 
hombre llegue a conocer el funcionamiento de su 
propio cerebro.

Como he dicho más arriba, se cree hoy día 
que la transmisión propiamente dicha a través de 
las sinapsis, tanto excitatrices como inhibidoras 
del cerebro, se debe a sustancias químicas especí
ficamente transmisoras. Ciertas sustancias como 
la acetilcolina, el ácido glutámico o sus derivados 
más próximos son probablemente las responsa
bles de la transmisión a través de las sinapsis ex
citatrices; existen, por otro lado, buenos indicios 
de que el ácido gamma-aminobutírico actúa como 
transmisor en algunas sinapsis inhibidoras, aun
que todavía no se han identificado las sustancias 
que actúan como transmisores en la mayoría de 
las sinapsis. El beneficio derivado de estos descu
brimientos será, sin duda, muy grande. Cabe con
siderar a las sustancias trasmisoras sinópticas 
como llaves especialmente hechas que abren los 
“candados” excitatrices o inhibidores de las célu
las nerviosas. Si se llega a averiguar la natura
leza de estas “llaves”, será posible sintetizar agen
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tes farmacológicos que actúen selectivamente so
bre los “candados”. Hasta ahora el progreso ob
tenido en el control farmacológico de la función 
cerebral ha dependido de descubrimientos empí
ricos; tal ha sido el caso con las diversas drogas 
psicofarmacológicas, pero el descubrimiento de la 
naturaleza de los agentes transmisores nos daría 
un poder acrecentado, en forma de una farmaco
logía racional, que tendría un valor inmenso para 
el tratamiento y el control de la mayoría de las 
alteraciones de la función cerebral.

En esta recensión general no cabe tratar ade
cuadamente de los otros muchos beneficios que se 
obtendrían como resultado de un mejor conoci
miento científico del cerebro; serían necesarios 
muchos artículos referidos a uno u otro de los mu
chos aspectos de campo tan vasto. Puedo, sin em
bargo, citar como ejemplo particular un campo 
que tiene que ver con los temas de investigación 
que me interesan personalmente; me refiero al 
del aprendizaje de movimientos sutiles y a la sor
prendente flexibilidad de control que debe adqui
rirse para ello, así como para cualquier habilidad. 
Hay diversas enfermedades que originan la pér
dida o alteraciones de este control, pero cabe ali
viarlas o compensarlas, como pone de manifiesto 
el tratamiento quirúrgico de la parálisis convul
siva. El tratamiento quirúrgico de la epilepsia de 
Jackson tal como ha sido elaborado por Penfield 
y sus colaboradores es otro ejemplo de cómo el 
conocimiento de la función y la estructura cere
brales resulta esencial para el tratamiento eficaz 
de ciertas alteraciones.

Como hemos visto ya, se han hecho grandes 
progresos en nuestros intentos de comprender el 
funcionamiento de los niveles más sencillos de la 
acción cerebral partiendo de la base segura pro
porcionada por el estudio de las propiedades de 
los componentes unitarios del sistema nervioso, 
las células nerviosas, y de las conexiones funcio
nales entre ellas, las sinapsis. Además, hemos lo
grado penetrar considerablemente en la organi
zación de las estructuras más simples de las co
nexiones neuronales; pero lo que se requiere aho
ra es el esfuerzo concentrado de los intelectos más 
elevados de campos tan diversos como las mate
máticas, la física, la teoría de las comunicaciones, 
la química y la biología molecular para transfe
rir el nivel actual de la investigación en estos 
campos hacia campos todavía desconocidos. Cabe 
prever que esto exigirá desarrollos revoluciona
rios en los métodos tanto experimentales como 
teóricos necesarios para adentrarse en un campo 
tan vasto.

Ahora bien, pueden ustedes preguntarse qué 
acción sería oportuna para lograr reclutar estos 
elementos tan deseables para la investigación ce
rebral. Algunos de nosotros, neurofisiólogos y

neuroanatómicos, hemos discutido sobre qué pro
cedimientos serían viables, llegándose, c o m o  
acuerdo general, a la conclusión de que es urgen
temente necesario establecer en Europa un Insti
tuto de Investigación Cerebral que cuente con un 
equipo investigador permanente del máximo ni
vel posible, además de becarios y alumnos, como 
equipo temporal, que ingresen en dicho Insíi 
para uno o más años de formación investí ra. 
El Instituto debiera actuar también con*1 ntro 
organizador de simposios especializad de lo 
que cabe llamar cursos de estudios Varias se
manas de duración y que darían a los científicos 
procedentes de otros campos la posibilidad de des
cubrir la naturaleza de los problemas que se plan
tean en la investigación cerebral y de explorar 
las posibilidades que se les brindan de utilizar sus 
conocimientos técnicos y teóricos para el avance 
de dicha investigación. Sm embárgo, este proyec
to de un Instituto de Investigación Cerebral no 
pasa de ser una idea en germen, aunque cada vez 
sienta yo con más fuerza que la investigación ce
rebral es el máximo desafío con que se enfrenta 
el hombre y que es necesario llevar a cabo urgen
temente un esfuerzo intelectual supremo para ha
cer frente a dicho desafío y lanzarnos así hacia 
la mayor aventura que el hombre pueda empren
der jamás.

Cabe advertir que nuestros esfuerzos para lle
gar a comprender los desconcertantes problemas 
que yacen en el mismo centro de nuestro ser im
plican tremendas tareas intelectuales, pero como 
inquiere Eugen Wigner, “¿tenemos derecho algu
no a esperar una solución para problemas tan fun
damentales cuando los esfuerzos hechos con este 
fin han sido tan triviales en proporción con la na
turaleza extrema del problema?”. — (UNESCO).

ACADEMIA ALPHA
Dedicada exclusivamente a la preparación 

de Secretarias.

Estudios de Secretariado Comercial, Ejecutivo 
y Taquimecanógrafas.

Oficina principal: Comayagüela, Calle Real 
Casa N? 814. TEL. 2-0922

TIENDA LIBRERIA

"LAS NOVEDADES" y "EXCELSIOR"
de ROBERTO GAMF.RO

Venta de mercaderías en general. Libros y Revistas y las siguientes 
obras de: doña Lucila Gamero de Medina» Blanca Olmedo» Aída* 
Amor Exótico» La Secretaria» Betina y Bajo el Imperio del Amor, 
El Dolor de Amar.
Anexo: se colocan pólizas de La Capltalizadora Hondurena» 9. A. 

Danlí» Honduras» C. A.
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m u r i ó

máximo líder del oriente

HANOI, septiembre 4, AFP.—El Presidente 
Norvietnamita HO CHI MINH, que murió el 
miércoles tres, fue un irreductible combatiente 
por la causa de la independencia nacional y una 
figura legendaria de los pueblos de Extremo 
Oriente.

Las circunstancias de su nacimiento conti
núan siendo un misterio y la duda sobre sus orí
genes y su infancia contribuyen a extender la au
reola legendaria que lo envuelve. Ho Chi Minh, 
nació probablemente el 19 de mayo de 1890 en 
Kim Lien, en el centro del Vietnam, de un padre 
(Nguyen Sinh Luy), de ascendencia mandarina y 
de una madre de origen campesino. Su padre, un 
modesto funcionario, tuvo que renunciar a sus 
funciones por sus actividades antifrancesas. Des
de su infancia. Ho Chi Minh, llamado entonces 
Wguyen Van Hhanh, participó como mensajero 
en las actividades de una organización antico
lonial.

El joven Nguyen Van recibió la educación 
tradicional chinovietnamita, estudiando e n t r e  
otras cosas el confucionismo, el budismo y el cris
tianismo. Educado en el centro de segunda ense
ñanza de Hue, no pudo terminar sus estudios a 
causa de sus actividades anticolonialistas.

En enero de 1912 se embarcó con destino a 
Londres para escapar a las persecuciones de las 
autoridades, trasladándose más tarde a Harlem y 
Boston, Estados Unidos.

En 1918, llega a París, sigue cursos en la uni- 
versiad de la Sorbona, establece contacto con los 
medios marxistas franceses y se convence, ya en
tonces, al parecer, de que el camino de la indepen
dencia de la patria pasa por el socialismo.

En 1919, Ho Chi Minh, se adhiere al partido 
socialista formando parte, al año siguiente, del

grupo de los disidentes que fundaron, tras el con
greso de Tours, el partido comunista francés.

En 1922, en su calidad de delegado francés, 
acude a un congreso internacional agrario en Mos
cú donde conoció a Lenin y Stalin.

En el quinto congreso comunista internacional 
se desvió ligeramente de la ortodoxia, afirman
do que los países colonizados eran virtualmente 
más aptos a la acción revolucionaria que sus me
trópolis industrializadas.

En 1925 permaneció en Moscú, donde recibió 
una profunda formación marxista y, según se 
dice, adquirió la ciudadanía soviética.

Desde la URSS se trasladó a Cantón convir
tiéndose en uno de los adjuntos de Borodín, con
sejero soviético de Tchiang Kai Check jefe del 
Kuomingtan, prosiguiendo su acción nacionalista 
propiamente vietnamita.

A su regreso a Moscú en 1927 tras la ruptura 
entre Tchiang Kai Chek y los comunistas chinos, 
Ho Chi Minh, asumió nuevamente en el Komin- 
tern, la responsabilidad de la propaganda y la 
agitación en extremo oriente y en la India.

Más tarde pasa a Thailandia donde actuando 
como líder de los trabajadores vietnamitas prepa
ra una insurrección en Indochina.

A raiz de los disturbios de Tonkin de 1931, 
que provocaron la prohibición del Lao Dong, Ho 
Chi Minh se trasladó a Hong Kong. Conocido has
ta entonces en particular por la policía francesa, 
bajo el seudónimo de Nguyen Ai Quoc (El Amigo 
del Pueblo), adoptó en lo sucesivo el de Ho Chi 
Minh “El que Recibió la Luz”.

Durante la segunda guerra mundial, organizó 
en Yunnan, China Meridional, con la colaboración 
del futuro Nguyen Van Giap, el “Vietnam Doc 
Lap Minh Hoa”, o Liga para la Indepedencia del 
Vietnam. (Viet Minh, abreviado), con la tarea de 
luchar simultáneamente contra 1 o s ocupantes 
franceses y contra los invasores japoneses.
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Para facilitar la unidad de los vienamitas di
solvió el partido comunista del Vietnam.

Tras la capitulación del Japón Ho Chi Minh, 
proclamó la República Popular del Vietnam el 
dos de septiembre de 1945, de la que fue elegido 
presidente.

Francia, dispuesta a reconocer la autonomía 
del Vietnam, se propuso, sin embargo, mantener 
el país en el seno de la unión francesa. Para po
ner en claro los problemas que se plantearon a 
partir de entonces Ho Chi Minh negoció en 1946 
Fontainebleau un “Modus Vivendi” con Francia.

Ningún acuerdo real se estableció entre fran
ceses y nacionalistas vietnamitas y tras el bom
bardeo de Haifong en diciembre del mismo año, 
Ho Chi Minh exhortó a sus compatriotas a luchar 
para “expulsar a los colonialistas franceses y sal
var la patria”.

Los acuerdos de Ginebra de 1954 dieron fin a 
la guerra contra Francia pero dividieron el Viet
nam en dos zonas,

Los acuerdos de Ginebra previeron la cele
bración de elecciones en el plazo de dos años y Ho 
Chi Minh se convirtió, a partir de entonces, ade
más de presidente de la República Norvietnamita 
en primer ministro del gobierno.

En 1955 dejó la dirección del gobierno en ma
nos de Pham Van Dong, pero conservó la presi
dencia de la República y continuó siendo líder del 
Lien Viet (Frente Nacional Unificado).

En 1956 una reforma agraria aplicada preci
pitadamente provocó una revuelta de los campe
sinos. Ho Chi Minh, responsabilizó de este fracaso 
al secretario general del partido Lao Dong, desti
tuyéndolo de sus funciones.

En 1960, fue adoptada una nueva constitución 
más intensamente comu nista que la de 1946 y que 
dio al presidente de la República amplios poderes. 
Mientras tanto, en el Vietnam del Sur se consti
tuyó el Frente Nacional de Liberación.

La violación de los acuerdos de Ginebra jus
tificó oficiosamente la ayuda prestada por Ho Chi 
Minh al Frente Nacional de Liberación Surviet- 
namita. Y cuando los norteamericanos bombar
dearon Hanoi y Haifong, el presidente norvietna
mita movilizó a todo el país para “compartir has
ta la victoria, incluso si la guerra debía durar 
veinte años”.

bargo, es que Ho Chi Minh vive modestamente en 
lo que fue residencia de verano del ex gobierno 
general francés.

Ho Chi Minh viste la sencilla chaqueta de los 
revolucionarios de Extremo Oriente, calza las cé
lebres sandalias de que está dotado todo el ejér
cito norvietnamita y es un gran aficionado a fu
mar cigarrillos ingleses y norteamericanos.

Hombre de acción y político, el presiden e 
la República Popular del Norte habla y ibe 
un cierto número de lenguas europeas v aticas 
y al igual que su colega Mao Tse Tung se siente, 
a ciertas horas, poeta.

A L E R T A
Ya olvidaron las piezas mayas y las reliquias 

coloniales, llam aradas de lusa. Es bueno que si
gan pensando en defender los tesoros nacionales, 
y defenderles de verdad. Los ladrones solo se sus
tituyen les unos por los otros, llevando sotana, 
pantalones o faldas, pero en el fondo son los m is
mos personajes. Agucen la mente, investiguen y 
encontrarán a los nuevos exportadores.

A U M EN T O  PARA PLANTAS
Hoce que ios Píenlas Crezcan Má» Rápidamente y Más 

Bellas en Tierra, Arena 9  Agua . « .
Simplemente disuélvalo y riegue todas las macetas de su 
casa, las legumbres y flores de su Jardín, Da Inmediato 
alimento a cada parte de la planta desarrollando sus 
raíces» talle. lollaje y  frutos. Las legumbres crecen mas 
abundantemente y  a mayor tamafio. Usado ampliamente 
por horticultores profesionales e invernaderos» y en 
almácigas» etc., para alimentación general de plantas.

LIMPIO. SIN OLOR. INNOCUO. . . .
HYPONSX tiene una alta concentración—1 onza produce 
6 galones de fertilizante líquido. Es limpio y carece de 
olor. No quema el follaje ni las raíces de la planta más 
delicada. Uselo bajo techo o al aire libre para obtener rápidamente más 
plantas vlgprosas y  flores, legumbres y frutas más grandes.

OVIEDO & RUSH

Apartado 59 • Tegucigalpa, Tel. 2-2748
De la vida privada de Ho Chi Minh se saben 

muy pocas cosas, “a un hombre viejo como yo le 
gusta tener sus pequeños misterios” declaró en 
1962 a un periodista norteamericano.

El rumor popular le atribuyó una esposa y 
una hija, pero él lo desmintió. Lo cierto, sin em

Frente al portón del Telégrafo.
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SON POCAS YA LAS PERSONAS QUE NO CONOCEN LAS VENTAJAS 
DE ADQUIRIR RONOS DEL 6% ó 7%

NO SEA USTED UNA DE ESAS POCAS. 

Infórmese en el

BANCO CENTRAL DE HONDURAS

SALUD Y EDUCACION

Nuestro Departamento Médico vela por la salud 
de nuestros millares de empleados y trabajadores.

Y nuestras numerosas escuelas abren sus aulas, año tras año, 
a millares de niños hondureños.

Salud y Educación son dos aspectos característicos 
en nuestros centros de operaciones.

TELA RAILROAD COMPANY
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Documentos de ayer y  de siempre

LA CARTA ROLSTON
CORTES DEVELOPMENT COMPANY

Puerto Cortés, 20 de julio de 1920

Sr. Licdo. Luis Melara,
San Pedro Sula.

Estimado Luis:
Te envío este pliego de instrucciones, su por

tador Sam Cariuther; asimismo recibirás de él, 
una caja que contiene un valioso obsequio que el 
viejo manda para que se le entregue a doña Ani- 
ta. Prepárate el discurso. Ya se imaginará la Rei
na Victoria o superior. Es posible deslumbrarla.

Me hace ver en todo esto el método de dure
za siempre recomendado por Pemberton, y el ju
dío de Lázarus. ¿No crees tú lo mismo? Desean 
conservar su pedestal inamovible, es mi idea.

L—Para que nuestros grandes sacrificios, y 
ftuestras cuantiosas inversiones, no hayan sido 
hechas en vano, debemos adquirir y apoderarnos 
de tantos territorios de la Nación, como de par
ticulares, y todas las riquezas que nos permita 
nuestra capacidad adquisitiva, y nuestro poder de 
absorción.

2. —Debemos propender al enriquecimiento de 
nuestra Empresa, y obtener todas las posibilida
des que nos ofrezcan nuevos campos de explota
ción. En fin, debemos obtener todas las tierras, 
que a nuestros intereses estratégicos, se hagan 
aparecer como deseables, que garantizan nuestro 
futuro desenvolvimiento y desarrollo agrícola, in
crementando nuestro poder económico.

3. —Debemos obtener contratos implacables, 
de tal naturaleza, que nadie pueda sustentar com
petencia, ni en el futuro lejano; a fin de que cual
quier otra empresa que se estableciere y pudiera 
desarrollarse, tenga nuestro control y se adapte a 
nuestros principios establecidos.

4. —Debemos obtener concesiones, privilegios, 
franquicias, abrogación de impuestos aduaneros, 
exonerarnos de toda carga pública, de graváme
nes, y de todos aquellos impuestos y obligaciones, 
que mermen nuestras utilidades y de nuestros 
asociados. Debemos erigirnos una situación pri
vilegiada, a fin de imponer nuestra filosofía co
mercial y nuestra defensa económica.

5. —Es indispensable cultivar la imaginación 
de estos pueblos avasallados, atraerlos a la idea 
de nuestro engrandecimiento y de una manera ge
neral, a políticos y mandones que debemos utili
zar. La observación y estudio cuidadoso, nos per

mite asegurar que este pueblo envilecido por el 
alcohol, es asimilable para lo que se le necesit 
destine; es en nuestro interés preocuparnos 
que se dobleguen a nuestra voluntad, es' tse 
privilegiada, que necesitaremos a nuestr elusi
vo beneficio; generalmente, estos com aquellos, 
no tinen convicciones, carácter y menos patriotis
mo; y solo ansian cargos y dignidades, que una 
vez en ellos, nosotros se lo haríamos más apeti
tosos.

6. —Estos hombres no deben actuar por su 
propia iniciativa, deben s ctuar en el sentido de 
los factores determinantes, y a nuestro control in
mediato.

7. —Debemos separar a nuestros amigos que 
han estado a nuestro servicio, que consideremos 
envilecidos por su lealtad, pues tarde o temprano 
nos traicionarían, alejarlos sin que se sientan 
ofendidos, y tratarlos con alguna deferencia; pero 
no servirnos más de ellos. Tenemos necesidad sí 
de su país, de sus recursos naturales, de sus costas 
y sus puertos, que poco a poco debemos adquirir.

8. —De una manera general, todas las palabras 
y pensamientos, deben dar vueltas en torno de 
estas palabras: poderío, bienestar material, cam
pos de trabajo, disciplina, y método. Hay que pro
ceder con sutileza, no exponiéndonos a ninguna 
idea que nos señale o justifique nuestra preten
sión dominadora. Nada de acción bienhechora ni 
consideraciones, en resumen, ningún aliento gene
roso. Si nuestros proyectos terminasen mal, to
maríamos una nueva orientación, nos haríamos 
más modestos, más sencillos, más simpáticos, y 
quizá buenos.

9. —Debemos producir un desgarramiento en 
la incipiente economía de este país, para aumen
tar sus dificultades, y se faciliten nuestros propó
sitos. Debemos prolongar su vida trágica, tormen
tosa y revolucionaria; el viento solo debe soplar 
a nuestras velas, y sus aguas humedecer no más 
que nuestras quillas.

10. —Estamos, pues, en el punto de partida, tú 
conoces mejor los hombres que yo. A tu llegada 
te mostraré una lista de las tierras que debemos 
obtener, si posible, de inmediato; debemos parar 
a Goodel en “El Bográn State”, vamos a forjarnos 
un plan bien estudiado para su desarrollo.

Nos veremos.
(f.) H. V. Rolslon.

VANGUARDIA. San Pedro Sula, 
octubre 20 de 1949. Núm. 182.
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Lie. Héctor Callejas Valentina, denuncia a 
compañías extranjeras como grandes latifundistas

(Párrafo. s una entrevista del diario “El Día" 
ccn el Presidente de la Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de Honduras)

¿Está usted de acuerdo con la aplicación de la 
Ley de Reforma Agraria?

“La Federación Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras es, quizá la mayormente 
interesada en la recta aplicación de esa Ley, pues
to que reconoce —y así lo ha manifestado en nu
merosas oportunidades— el derecho que le asiste 
al campesinado en el disfrute de una vida mejor, 
así como la obligación del Estado a proporcionár
sela; pero no destruyendo unidades agrícolas en 
producción y en manos de otros hondureños con 
igualdad de derechos y oportunidades. Nuestra 
Federación considera que la Ley de Reforma 
Agraria debe aplicarse respetando los principios 
estatutarios que la rigen, con las reformas que he
mos solicitado ante el Gobierno constituido y con 
base en el respeto a los principios que sustentan 
la vida democrática e institucional de la Repú
blica”.

¿Considera usted perjudicial el latifundismo 
para el desarrollo socio-económico de Honduras?

“Los sistemas latifundistas y minifundistas 
no constituyen para la generalidad del pueblo 
hondureño ningún fundamento en su progresivo 
bienestar social y garantía de su libertad y dig
nidad, tal como lo contempla la Ley de Reforma 
Agraria en vigencia. Pero en Honduras es un so
fisma creado por intereses aviesos el hablar de la
tifundios, de no ser aquellos que se encuentran en 
manos de compañías extranjeras. Latifundismo 
es también el que priva en la vecina República 
de El Salvador, donde grandes extensiones de tie
rras cultivables están en posesión de un reducido 
número de terratenientes y al trabajador asala
riado se le da un trato infrahumano, aún peor que 
si viviera en los períodos lejanos de la esclavitud”.

¿Considera usted importante el que Honduras 
busque nuevos mercados para sus productos pri
marios?

“No solamente lo considero importante, sino 
también absolutamente necesario. De ahora en

adelante debemos planificar con el debido orde
namiento y antelación el mercadeo de nuestros 
productos, aún cuando para ello tengamos que re
currir a países que no disfruten de regímenes de
mocráticos; puesto que lo más importante no es 
solamente la comercialización de esos productos, 
sino también la búsqueda de mejores precios”.

¿De qué manera considera usted que Hondu
ras podría acelerar su desarrollo agropecuario?

Considero básico para salir de ese virtual es
tancamiento, la elaboración de un amplio progra
ma de mejoramiento agropecuario que planifique 
la estrategia a seguir en ámbito nacional. Es im
portante implementar el mismo con la estructu
ración de un plan vial, que deberá ser fundamen
tado, no solo para integrar a Honduras con el ex
terior, olvidándose del aislamiento en que viven 
las comunidades del interior por falta de comu
nicaciones terrestres. Debe brindarse destacada 
oportunidad al sector agropecuario de participar 
en las representaciones de las instituciones del Es
tado, que dirigen y orienten la actividad econó
mica de la Nación.

Si el desarrollo de la producción no corre pa
reja con el aumento poblacional, pende sobre no
sotros, incuestionablemente, la amenaza del ham
bre y de la miseria”.

¿Como Presidente de la Federación Nacional 
de Ganaderos tiene algo más que agregar a esta 
entrevista para "El Día"?

“Aprovecho esta oportunidad para pedir res
petuosamente al Poder Legislativo, al Poder Eje
cutivo y a las entidades autónomas su buena vo
luntad, su mejor comprensión y su espíritu pa
triótico para la resolución a los problemas del 
agro hondureño, y que se estudien con toda serie
dad y ponderación, a fin de encontrar rápidamen
te las mejores soluciones, que sean a la vez estí
mulo a la más importante actividad de nuestra 
economía.

Y, ante el pueblo hondureño nos comprome
temos en aunar esfuerzos para incrementar la pro
ducción de alimentos básicos, velando porque és
tos no sufran escasez ni alteración en este instante 
de emergencia nacional”.
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llegan a cantidades más importantes: 150 millones 
de toneladas.

2.—El grupo ROYAL DUTCH-SHELL es el 
segundo gigante de la industria. Resulta de la fu
sión en 1907 de las actividades de la Royal Ducht 
Petroleum Company, holandesa, y la Shell Trans- 
port and Trading Company, británica; esas d 
sociedades se han transformado en holdi fi
nancieros que indirectamente tienen el y el 
40% del capital de numerosas filiales d plota-

I m

Entre las siete sociedades del cartel petrolero 
internacional, dos se destacan netamente por su 
importancia: la Standard Oil oí New Jersey y el 
grupo Royal Dutch-Shell.

1.—La STANDARD OIL OF NEW JERSEY, 
principal heredera de la vieja Standard de Rocke- 
feller disuelta en 1911, es frecuentemente presen
tada como el prototipo de trust monstruoso. Es, 
en efecto, una de las primeras compañías nortea
mericanas por el volumen de negocios.

Ocupa a 140.000 personas y ejerce su activi
dad a través del mundo entero en los dominios de 
la exploración, producción, transporte, destilación 
y distribución de productos petroleros. La pro
piedad de ese conjunto colosal es compartida por 
más de 600.000 accionistas: desde 1911 la familia 
Rockefeller posee solo el 25% del capital y nin
guno de sus miembros ocupa el Consejo de admi
nistración. El activo neto del balance de 1960 acu
sa un valor de 6.800 millones de dólares; la cifra 
de las ventas anuales del grupo alcanza 8.900 mi
llones de dólares en 1960, o sea la mitad del pre
supuesto del Estado francés.

La producción neta de petróleo crudo del gru
po se ha elevado a 114 millones de toneladas de 
1960, o sea, el 11% de la producción mundial. El 
20% proviene solo de Estados Unidos, pero casi 
la mitad de América del Sur: su filial, la Creóle, 
es la más importante productora de Venezuela; 
en el Oriente Medio, la Standard Oil of New Jer
sey tiene intereses en Arabia Saudita, en Irak, en 
Irán, en Qatar. La destilación y comercialización

ción. Los activos netos del grupo alcanzan a .......
6.000 millones de dólares y la cifra total de ventas 
se eleva a 7.500 millones de dólares en 1960.

La flota petrolera, de propiedad o bajo fleta- 
mentó por el grupo, supera los 10 millones de to
neladas, o sea casi dos veces más del conjunto de 
la flota mercante francesa. Su producción de pe
tróleo bruto se eleva en 1960 a 90 millones de to
neladas, a las cuales se agregan 28 millones de to
neladas obtenidas por contratos especiales de com
pra a largo plazo, que pueden ser asimiladas a 
una producción directa. Provienen de todas las 
partes del mundo y, sobre todo, cerca del 40%, 
de Venezuela; 25%, de Oriente Medio, y 17%, de 
Estados Unidos.

Comparados con estos dos gigantes que han 
asegurado, ellos solos, en 1960 el 22% de la pro
ducción y la cuarta parte de la destilación y co
mercialización en el mundo, los otros cinco Gran
des parecen modestos.

3.—La BRITISH PETROLEUM, que llevó su
cesivamente los nombres de Anglo-Persian y des
pués de Anglo-Iranian, ha nacido de la interven
ción en 1913 en Irán del Almirantazgo británico 
al lado de la vieja D’Arcy Exploración. El Estado 
británico posee desde esa época el 55% del capital, 
pero el comportamiento de la B. P. no es menos 
semejante al de sus seis “hermanas”. La B. P. ex
trae de tres países de Oriente Medio, Koweit, 
Irán e Irak, la casi totalidad de su producción,
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que se ha elevado en 1960 a 73 millones de tone
ladas; pero dispone de mercados de consumo limi
tados y no ha podido refinar ese mismo año más 
que 48 millones de toneladas; ha debido ceder el 
resto a sus compañeros de cartel en el cuadro de 
acuerdos de abastecimientos a largo plazo.

4. —La GULF fue fundada a consecuencia de
irimeros descubrimientos en Texas, a princi-

pi siglo, por la rica familia de magnates nor
tean anos del aluminio, los Mellons. Ella se ha 
interesa en los años 1930, en Venezuela y en 
Koweit, en donde posee, en partes iguales con la 
B. P., yacimientos fabulosos. Menos de un cuarto 
de los 73 millones de toneladas que producía en 
1960 provenían de los Estados Unidos.

5. —La TEXAS ha nacido igualmente del des
cubrimiento del petróleo tejano. De los Siete 
Grandes, tiene el porcentaje más elevado de re
cursos en petróleo bruto proveniente de los Esta
dos Unidos: 32 millones de toneladas en un total 
de 65 millones en 1960; extrae lo esencial de esos 
aprovisionamientos extranjeros de la Arabia Sau
dita.

6. —La STANDARD OIL CALIFORNIA ocu
pa el último puesto en las cinco compañías nor
teamericanas por la importancia de sus activos, 
con 2.300 millones de dólares. No ha producido 
menos de 500 millones de toneladas en 1960, y ob
tenido un beneficio neto de 266 millones de dóla
res. Está asociada con la Texas bajo la marca Cal- 
tex en la mayoría de los mercados de producción 
y de distribución europeos y asiáticos.

7. —La SOCONY-MOBIL OIL, nacida del rea-
grupamiento de dos antiguos desmembramientos
de la Standard, es la última de las Siete Grandes, 
si no por sus activos, al menos por la importancia 
de su producción y de sus beneficios: respectiva
mente, 41 millones de toneladas y 183 millones de 
dólares en 1960. No tiene menos recursos espar

cidos entre las dos América y cuatro países de 
Oriente Medio: Arabia Saudita, Irak, Qatar e Irán.

En conjunto, los siete del cartel internacional 
tienen activos brutos consignados en sus balances 
a fines de 1960 de 35.000 millones de dólares y ac
tivos netos de 25.000 millones. Han obtenido be
neficios medios anuales de 2.500 millones en el 
transcurso de cinco años, desde 1956 a 1960. Desde 
hace diez años producen regularmente más del 
50% del petróleo crudo mundial. Su papel en las 
diversas zonas de producción es, no obstante, muy 
desigual: a pesar de la preeminencia de las socie
dades norteamericanas, el cartel no proporciona a 
Estados Unidos sino el 30% de la producción. Es
tá, además, completamente ausente en los países 
cuya industria petrolera está constituida por el 
monopolio del Estado, países comunistas por una 
parte, México y numerosos países de América del 
Sur, por otra. En otros mercados mundiales, por 
el contrario, su posición es preponderante, puesto 
que globalmente asegura más del 80%; de la pro
ducción (390 millones sobre 470 en 1960). En cier
tas zonas, esa preponderancia es aún más neta, 
sobre todo en las dos grandes regiones exportado
ras del Mar Caribe y del Golfo Pérsico, donde el 
cartel aseguró en 1960 cerca del 90% de su pro
ducción.

La propiedad de reservas en tierra es muy 
importante para las empresas petroleras, pues 
ella asegura la producción futura. En ese domi
nio, el cartel goza igualmente de una posición pre
ponderante: sobre reservas mundiales evaluadas 
a fines de 1960 en 40.000 millones de toneladas, 
controla 27, ó sea las dos terceras partes. Hacien
do abstracción de Estados Unidos y de los países 
de monopolio de Estado, ese porcentaje se eleva 
aún al 90%. El porvenir del cartel, afianzado por 
esas imponentes riquezas, parece sólidamente ase
gurado.

P A N A D E R I A

DE SABAS BENDECK

TELEFONOS:

Plantel Panificador , .............. . 2-0209

Depósito N7 * 9 2 .............................  2-3569

Depósito N? 3 .............................  2-5485

Tegucigalpa, D. C.# 
Honduras, C. A.

Que desde 1929 viene brindándole al público lo mejor en Panificación.
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LAS SIETE GRANDES
SOCIEDADES

Activos netos a Beneficios Producción 1960 
fines de 1960 1960

Millones de dólares Millones de % de la 
toneladas producción 

mundial

Reservas estimadas 
a fines de 1960 

Miles de % de 
millones res 
de r  ales
toneladas

Standard Oil de New Jersey
Gulf ........................................
Texas ......................................
Standard Oil de California .. 
Socony-Mobil Oil ..................

Total de las compañías 
americanas .............................

Royal Dutch-Shell ................
British Petroleum ................

Total de la Compañías 
anglo-holandesas....................

Total de las Siete Grandes ..

6.829 689 114
2.860 330 73
2.737 392 65
2.259 266 50
2.605 183 41

17.290 1.860 343

3.075 496 118
1.468 160 73

1.443 656 191

24.733 2.516 534

10,9 4,7 12
6,9 5,1 13
6,2 3,0 7
4,8 2,7 7
3,9 2,2 5

32,7 17,7 44

11,2 3,2 8
7 6,2 15

18,2 9,4 23

50,9 27,1 67

NOTA DE LA REVISTA ARIEL.—Las guerras se derivan de los intereses. Nadie olvide que los intereses pe
troleros han ocasionado las guerras más feroces que ze conocen.

El Gobierno de Honduras, a través de la Se
cretaría de Relaciones Exteriores designó ayer la 
Delegación q u e  habrá de representarlo en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas que se 
reunirá en Nueva York, el 17 del presente, inte
grándola de la siguiente manera:

Doctor Tiburcio Carias Castillo, Ministro de 
Relaciones Exteriores y Jefe de la Misión. Doctor 
Andrés Alvarado Puerto, Delegado, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario. Doctor Rober
to Perdomo Paredes, Delegado, Embajador Extra
ordinario y Plenipotenciario. Licenciado Pol icar
po Callejas, Delegado, Embajador Extraordinario 
y Plenipotenciario. Licenciado Pedro Pineda Ma
drid, Delegado, Embajador Extraordinario y Ple- 
niponciario. Licenciado Virgilio R. Gálvez, Dele
gado, Embajador Extraordinario y Plenipotencia
rio. Licenciado Gustavo Acosta Mejía, Delegado, 
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Li

cenciado Rafael Valle Turcios, Delegado, Emba
jador Extraordinario y Plenipotenciario. Licen
ciado Carlos Idiáquez Oquelí, Delegado Embaja
dor Extraordinario y Plenipotenciario. Licenciado 
Salomón Jiménez Munguía, Delegado, Embajador 
Extraordinario y Plenipotenciario. Licenciado 
Práxedes Martínez, Delegado, Embajador Extra
ordinario y Plenipotenciario. Señora Luz Beltrán 
de Bromley, Consejero. Señorita Gwendolyn Be- 
nnaton, Consejero.

La misión de los delegados hondureños dura
rá hasta el 31 de diciembre del presente año.

(Tomado de “El Día’’, 11 de septiembre de 1969).
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Después de larga ausencia en que el recuerdo 
como un martillo me golpeaba a diario 
invitando al retorno presuroso, 
he vuelto a las colinas matinales.
Ah, dulce adolescencia, veo a Manuel 
con su libro de siempre, a Federico 

brioso potro. Cuando llego al Parque 
s parecen mis lunarias novias.
Y s -irdar, con instintivo impulso 
visito amarindo del Colegio.

Está lo mismo...

Poco ha cambiado en su conjunto procer: 
tronco rugoso, de sombrío follaje, 
lleno de flores, próximo a dar frutos, 
para ofrecer regalos agridulces 
a la traviesa muchachada de hoy.

Este es el árbol

que aquella juventud de fin de siglo 
quiso tomar de punto de partida 
espiritual en prestigiadas rutas, 
y que partió en tropa bullanguera 
a lides de fracaso y de victoria.

Este es el tamarindo

que fue amigo del grupo escandaloso 
de mi generación; que daba vivas 
al general Sandino; daba mueras 
a los marinos yanquis, y aclamaba 
el reto de Darío en la Oda a Roosevelt.

Guardo silencio
de un zodiacal m inuto...

Y de pronto, maestro esclarecido 
me invita al verso, al lírico saludo 
de escogidas imágenes nativas,
sin darse cuenta que en mi sangre hierve 
un delirio de estrofas caudalosas.

— II —

Es viejo el tamarindo del Colegio; 
por vieio sabe más que los archivos. 
Pero nadie le arranca el testimonio 
de antañonas tragedias regionales: 
incestos, adulterios, homicidios 
por herencias de tierras y ganados. . .  
Y a quien le hace preguntas atrevidas, 
recurre al viento para replicarle

con las voces de un himno que se encumbra 
a la luz del cénit, alma del día.

A nadie ha dicho

que vio pasar al blanco Misionero 
anunciando un horrible Apocalipsis, 
el hambre en las aldeas, y la guerra

E L TA M  
D EL C

Por MEDA

de casa a casa, y la implacable peste 
en las comarcas, y, por fin, la Muerte.

A nadie cuenta

que en la guerra social contra los diezmos 
y las primicias del 65, 
en medio del horror de la ahorcancina, 
colgaron de sus ramas con “bejucos 
de corral” numerosos campesinos.

Menos revela

que vio un día pasar a Cinchonero 
en una yegua negra, asustadiza; 
al bandido en las gacetas oficiales; 
al héroe en la leyenda de los llanos 
narrada siempre en torno a las fogatas.

Nadie le arranca

la extraña relación de aquel hidalgo 
que pidió esposa, resultó su hermana; 
desesperado descendió a los vicios;
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penitente fue a Roma y de regreso 
alcanzó jerarquías obispales

Mejor que sea a s í...

Que viva el tamarindo del Colegio 
en el silencio oscuro del Asvata, 
árbol cósmico de la India fabulosa,

A R I N D O
OL EGI O
RDO MEJ1A

alimentado de limos del abismo 
y florecido de astros infinitos.

— III —

Quienes fuimos y seguiremos siendo 
afirmativos en escuadrón de Ilíada 
con el auxilio de este tamarindo, 
sabio como Quirón, aquí aprendimos 
a amar el Cosmos, la vida multilátera, 
la sociead pugnante, el pensamiento 
seleccionado, el ideal contemporáneo, 
la acción creadora... Aquí nos inspiramos, 
después nos despedimos entusiastas 
para seguir sembrando el optimismo.

¿A qué buscar sistemas filosóficos 
en los confines, en vuelos atrevidos, 
tocando ínsulas, buscando continentes 
donde hay sabios como constelaciones...? 
Aquí Domínguez recordó a Lucrecio 
en el prodigio del “Himno a la Materia”, 
donde los cóndores de sus endecasílabos 
dan fe de lo infinito y de lo eterno. . .

Y así la juventud halló el secreto 
de la objetiva verdad del Universo.

¿A qué buscar doctrinas sociológicas 
que impresionen por el atrevimiento 
de sus nociones reales o ficticias 
sobre el Género Humano, en viaje siempre 
Aquí Guillén Zelaya, augur y artista, 
en “La Espiral de la Historia” dejó dic 
que es el lucro el que engendra la dis a 
y la funesta guerra de exterminio; 
pero que un día acabará ese daño, 
llegando a ser la Humanidad feliz.

¿A qué buscar el numen que estimule 
la voluntad en otras latitudes, 
si arriba alumbran las estrellas mayas 
y abajo están los muertos inmortales. . .  ? 
Aquí Turcios, poeta en prosa heroica, 
con grito propio de jinetes ásperos, 
vivió exigiendo a la América Latina 
acción conjunta, fuego endemoniado, 
hasta abatir el coloniaje impuesto 
por el imperio del dólar y el garrote.

He de agregar, la poesía es captación 
de la belleza real de cuanto existe 
en órfico movimiento permanente, 
expresada en lenguaje esclarecido, 
en polo opuesto a la fealdad profusa.
Ellas cantaron las formas, las esencias 
de cuanto vuela en los días, en las noches. 
Ellos, como los dioses, castigaron 
a aquellos que traicionaron la Cadencia. . .  
Ellos son los m entores... Alegrémonos 
por reconocer el arte de los rumbos.

— IV —

Amado tamarindo del Colegio, 
que la salud te asista a toda hora 
bajo este sol de alegre luz nativa, 
sobre esta tierra de corrientes lácteas. 
Necesario es que existan largamente 
con tus cofres colmados de secretos 
regionales que valen más que el oro. 
Preciso es que domines los centenios, 
Demócrito vegetal, maestro silente, 
en medio de juventudes renovadas. 
Debes llegar sin pactos como Fausto 
a firme duración de largas épocas 
para ver sociedades superadas.

Procesamiento Técnico Documental Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



RUBAIYAT
— 172 —

Debajo de a Rueda que inexorablemente, 
eterna e impasible, sin cesar gira y gira, 
sabrás que sólo existen dos grupos de dichosos: 
los que lo saben todo, los que no saben nada.

— 173 —

¿Has contemplado el mundo? Cuanto has visto no
(es nada

Nada cuanto has oído y nada cuanto has dicho 
Y nada es, asimismo, que te hayas entregado 
a la meditación, solitario, en tu casa.

— 174 —

El mundo es como un cuenco vuelto, bajo el que
(todos

los sabios y los cuerdos, agonizan. Observa 
ese lazo amistoso del jarro y de la copa: 
labio a labio, su sangre del uno al otro pasa.

— 175 —

Igual que una linterna mágica es esta Rueda 
en torno de la cual vamos todos girando: 
la lámpara es el sol, el mundo la pantalla, 
nosotros las imágenes que pasan y se esfuman.

— 176 —

El Universo es sólo un guiño en nuestra vida; 
el Oxus, una lágrima; el Infierno, una llama 
de ese fuego que nos abrasa; el Paraíso, 
un instante del día que al placer dedicamos.

— 177 —

¿Tienes miedo al mañana? ¡Tonto! Sé confiado. 
Para justificar ese temor, te acecha 
la desgracia. No quieras consejos ni lecciones 
sabias. Nuestro destino será siempre insondable.

— 178 —

La pelota lanzada a derecha e izquierda, 
de abajo arriba, nada pregunta al que la arroja. 
Quien te lanzó a este mundo sabrá por qué lo hizo. 
Nadie, nadie lo sabe, sino él únicamente.

— 179 —

El dedo del Destino tan sólo una palabra 
escribió antes de irse. Nada, ni inteligencia, 
ni amor, ni compasión, hará que se retracte.
No hay lágrimas bastantes para poder borrarla.

— 180 —

No lo pongáis en duda. Cuando fue decidido 
que Parwin y Mushtara condujeran el curso 
en toda mi existencia, estaba destinado 
a quedar convertido en polvo, en barro, en nada.

— 181 —

Confieso que si he entrado, devoto, en la mezquita 
no ha sido únicamente para orar, sino porque 
cogí hace ya algún tiempo de allí un tapiz

(hermoso.
El tapiz se hizo viejo... y he vuelto a la mezquita. 

— 182 —

No te atormentes nunca por lograr oro o plata. 
Antes de que tu aliento se enfríe, haz lo posible 
por disfrutar tus bienes con un amigo, antes 
de que tus enemigos los derrochen si mueres,

— 183 —

Aun cuando nos deleite este lugar tan bello, 
apacible y florido, ¿cómo echar en olvido 
que ya tenemos listo un lecho bajo tierra?
¿Cuál será de nosotros quien primero lo ocupe?

— 184 —

Ebrio o sediento, aspiro al sueño. Yo no quiero 
saber qué es bien o mal, adversidad o suerte. 
Reservo a una ventura un sitio reducido, 
seguro de que una desdicha ha de seguirla.

— 185 —

Sobre la Tierra veo muchedumbres dormidas. 
Bajo la Tierra veo muchedumbres sepultas.
Y en tanto veo el yermo de la Nada, contemplo 
a los que no vinieron y a los que se marcharon.
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— 186 — 192 —

Se dice que mil flores se abren cada día 
y que en él otras tantas se agostan. Este mes 
primaveral, que trae las rosas más galanas, 
debe llevarse a Kaid-Kobad y Djemschid.

— 187 —

Y bien, que se los lleve. No nos importan nada 
Kaid-Kobad ni Djemschid. Debemos olvidarlos. 
Que Rustum se complazca reuniendo sus legiones 
y que Hatim Tai obsequie bien a sus comensales.

Mi ley es el placer y la bebida, como 
mi religión el frío hacia la fe y la duda.
Cuando dije a mi amada: “¿Qué dote solicitas?”, 
ella —el Mundo— repuso: “Tu corazón alegre”.

— 193 —

La Vid ha cautivado mi ser. Posibleme 
el cuerdo ha de mofarse, mas quizá d carne 
salga un día la llave que abra aquel puerta 
que siempre vio cerrada ante sus ambiciones.

Poeta persa del siglo XI. Fue además un célebre 
matemático. Su poema Rubaiyat, por la forma en 
que está escrito, es un canto a la vida y a los pla
ceres en este mundo, pues el poeta negaba el más 
allá.

—  188 —

Largo tiempo vagamos por pueblos y desiertos. 
Recorrimos la tierra toda, y no hallamos nunca 
ni siquiera un viajero que, tras hacer el mismo 
camino, hubiese estado al cabo de regreso.

— 189 —

El tulipán contempla los cielos, esperando, 
paciente, que le sirvan un sorbo de rocío.
No aguardes a que el Hado la vida te destroce 
lo mismo que se rompe una copa vacía.

— 190 —

Yo compro vino añejo y vino nuevo, y vendo 
el edén por dos granos de centeno. Mas dime, 
¿acaso sabes dónde irás después que mueras? 
Bien, dame de beber y ve donde te plazca.

— 191 —

En la inmensa vendimia del Hado, las mejores, 
las bellas criaturas bebieron mucho antes 
que nosotros sus copas rebosantes, y luego 
marcharon una a una, bien silenciosamente.

— 194 —

Ha de importar muy poco que vivas cien, mil años, 
pues llegará un momento en que se hará preciso 
que abandones tu viejo fondac. Porque aunque

(seas
sultán o pordiosero, al fin lo mismo vales.

— 195 —

No dejes que te asalten las desdichas, y pide 
previamente una copa de buen vino rosado. 
Tonto, ¿es que he de decirte que no eres ese oro 
que esconden en la tierra para encontrarlo luego?

— 196 —

¿Te tienes por discreto? En tal caso, bien puedo 
decir lo que fue Adán en su primera aurora: 
tan sólo un pobre diablo amasado con penas 
y que un día vivió clamando por la noche.

— 197 —

Se nos da un breve instante para gustar del agua 
en este ardiente páramo. Ya el astro de la noche 
palidece. La vida va a llegar a su término: 
el alba de la Nada. Vamos, pues, date prisa.
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— 198 —
Una vez encontré en la taberna a un sabio 
venerable. “¿Qué puedes —le pregunté— decirme 
de aquellos que se fueron?” “Bebe —dijo

solícito—,
porque muchos marcharon, pero ninguno ha

(vuelto”.

— 199 —
¿Poj ’ nos empeñamos en pretender aquello 
que m lograremos? Es preferible siempre 
saborear pació el jugoso racimo, 
sin desear jamás el fruto inaccesible.

— 200 —
Voy a abriros mi pecho. Mi regla de conducta 
es hacer cuanto quiero, a despecho de toda 
moral o conveniencia. En nada, en nadie creo.
No amo a nadie, y tampoco tengo fe ni esperanza.

— 201 —
¿Por qué temer la muerte? Yo prefiero esta meta 
que eludir no se puede, a la que se me impuso 
al nacer. ¿Qué es la vida? Algo que me fue dado 
sin pedirlo, y que pienso devolver desdeñoso.

— 202 —
Necesito esta noche vaciar una panzuda 
tinaja, y beber luego alguna que otra copa 
de buen vino. He resuelto desposar a la Hija 
de la Vid, repudiando a la Razón primero.

— 203 —
Preferible es beber buen vino, y de mi amada 
gozar de la hermosura, aunque por breve tiempo, 
a esperar lo que acaso no será. Que más vale 
una ruin posesión que una gran esperanza.

— 204 —
Dadme vino. Que el fuego de primavera abrase 
este gélido manto del arrepentimiento.
Al pájaro del Tiempo sólo le queda un breve 
trecho por recorrer. El pájaro se eleva.

— 205 —
Quiero beber, saciarme de vino, hasta que quede 
mi tumba saturada de su olor. Así, cuando 
un bebedor tardío deambule junto a ella, 
al aspirar su hedor caerá al suelo embriagado.

— 206 —
Para marchar seguro por la vida, primero 
has de coger el fruto de la Verdad del árbol 
de la Ciencia. Sabrás que pasado y futuro 
son, como el día de la Creación, espantosos.

— 207 —
Juré enmendarme un día. Quise hacer penitencia. 
A buen seguro estaba ebrio en aquel momento.

Mas, cargada de rosas, llegó la primavera 
y se redujo a nada mi tan frágil propósito.

— 208 —
Esfuérzate en ganar cuanto sea preciso 
y necesites para comer y beber. Pero 
no quieras agotar tu vida preciosísima 
por todas esas cosas que sabemos superfluas.

— 209 —
Llegó la primavera, la estación en que nuestros 
impacientes deseos buscan la perfumada 
soledad. Cada flor, ¿será la blanca mano 
de Moisés; y la brisa, grato aliento del Cristo?

—  2 1 0  —

Ayer, en un extraño momento, rompí contra 
el suelo cierta jarra. Ebrio estaría para 
cometer tal locura. Los trozos me dijeron:
“Serás igual que somos; lo mismo que eres

(fuimos”.

—  211 —

El barro con que fue plasmado el primer hombre, 
para moldear al último ha de servir un día.
Y cuanto en la primera madrugada fue dicho, 
repetido será en el postrer crepúsculo.

—  212 —

Sólo quiero tener siempre una copa llena 
en mi mano, un amor en mi pecho. Me dijo 
alguien: “Que te dé Dios el arrepentimiento”.
Mas ni Dios me lo ofrece ni yo se lo he pedido.

— 213 —
Todos aquellos seres que un día se ausentaron, 
ahora, jovenzuelo, reposan en el polvo 
de su esperanza. Bebe, jovenzuelo, y escucha: 
“Todo cuanto dijeron se lo ha llevado el viento”

— 214 —
Me han preguntado muchas veces: “¿Para qué

(bebes
tanto Kheyyam? ¿Por qué sigues bebiendo?”

(Quise
justificarme: el rostro tan bello de mi amada, 
la claridad del vino, son la mejor excusa.

— 215 —
¿Quién fue el que a pesar nuestro nos ha traído

(a este
mundo infeliz? ¿Y quién nos echará del mismo, 
mandándonos quién sabe dónde? Bebamos para 
que ahoguemos el recuerdo de tal impertinencia.

— 216 —
Jamás quise adquirir el manto del Engaño.
En cambio, robaría por un vaso de vino.
Tengo setenta años; mi cabello es ya nieve.
Hoy quiero ser feliz; mañana será tarde.
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— 217 —
En el amanecer, una vez procedente 
de la taberna próxima, se oyó gritar: “¡Oh Loco, 
oh borracho! Levántate y llena la medida 
del vino, antes que otro llene la tuya propia”.

—  218 —

Veloz, la caravana de la Vida adelante.
No exhales un suspiro sin placer. No te ocupes 
del mañana de aquellos que hoy son tus invitados. 
Llena otra vez mi copa, que avanza ya la noche.

— 219 —
¿Qué es el mundo? Una parte pequeña del espacio. 
¿Qué es la ciencia? Palabras. ¿Y qué son las

(naciones,
las flores y las bestias? Sombras. ¿Y tus continuos, 
tus inquietos cuidados? Sólo nada en la nada.

—  220 —

La esperanza terrena se desvanece pronto, 
como el humo. Si se realiza es parecida 
a los copos de nieve que caen en las arenas 
del desierto. Fulguran un instante y se funden.

— 221 —
Unos se vanaglorian de una ciencia vacía.
Otros siguen creyendo en las bellas huríes 
y el Edén. Cuando el Velo se descorra, ha de verse 
que todos se extraviaron lejos, lejos, muy lejos.

— 222 —
Quiero que cuando muera borren todas mis bellas; 
y para que mi vida sea ejemplar, que amasen 
con vino mis cenizas, y con ellas construyan 
la tapadera de una tinaja para vino.

— 223 -
No, no merezco entrar en mezquitas e iglesias. 
Dios sabrá de qué barro me amasó. Como un pobre 
infiel, o una muchacha fea, soy. De fortuna 
carezco, y de esperanza en una mejor vida.

— 224 —
Alegra el corazón saciándote de vino 
y no pienses en el pasado ni el futuro.
Rompe ya las cadenas de la Razón. Procura 
librarte del precario traje de prisionero.

— 225 —
Os cambio la diadema del Khazan, mi turbante 
de seda y el airón del Sha, por la armonía 
del canto de la flauta. Por un vaso de vino 
doy a cambio el rosario que rezan los hipócritas.

— 226 —
¿Por qué has acumulado una ruina tras otra, 
por qué sin compasión, ¡oh mundo!, di, nos tratas?

Si abrieses bien tu seno, ¡oh tierra, cuántas
(piedras

— 227 —
¿Sondear crees posible la Noche? ¿Quién podría 
oscurecer su albura? Vano empeño saberlo.
¡Adán y Eva! Vuestro primer beso, ¡qué horrible! 
Con él nos engendrasteis, rebosantes de angustia

— 228 —
Hoy ha reverdecido mi juventud. Quisir 
vino, para abrasarme con sus líquidas urnas. 
Dadme vino. El que sea; mi paladar t s fácil.
El mejor lo hallaré cual la vida de amargo.

— 229 —
Hay muchos que se afanan en reunir riquezas, 
y otros muchos, en cambio, las dispersan al viento. 
Nadie se trueca en oro a morir. Un cadáver 
no es más que una carroña, pasto de los gusanos.

— 230 —
Querida mía, si fuera posible que el Destino 
disponer nos dejase el triste plan del mundo, 
querríamos sin duda reducirlo a pedazos 
para hacerlo de nuevo según nuestros deseos.

— 231 —
Alguien me dijo un día: “No bebas más,

(Kheyyam”.
“Cuando bebo —repuse— comprendo lo que dicen 
la rosa, la amapola y el jazmín, y aun comprendo 
lo que decir no saben los libros ni mi amada”.

— 232 —
Joven, dame la jarra que está llena de vino 
de color de amapola. Derrama por sus bordes 
la sangre que contiene, pues no he tenido nunca 
otro amigo más fiel y mejor que mi copa.

— 233 —
¿Os acordáis, amigos, de aquella alegre fiesta 
que un día celebramos, cuando mis nuevas

(nupcias?
A la vieja Razón repudié en ese día 
y con la joven hija de la Vid desposóme.

— 234 —
Tengo la convicción que es siempre preferible 
mantener encendida, sentado en la taberna, 
el ascua que de odio o de amor nos inflama, 
y no hacer que se extinga del templo en la

(penumbra.

— 235 —
La luna ha desgarrado ya el manto de la noche. 
Bebe, pues no hallarás momento más propicio.
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Mantente alegre, porque durante mucho tiempo 
ha de brillar la luna sobre nuestros sepulcros.

— 236 —

Si sacudes con fuerza de la Verdad el árbol, 
verás caer un fruto que te dirá: “Lo mismo 

el hoy que el ayer. Los días primero y último 
sera ra nosotros exactamente iguales”.

— 237 —

En cuanto comencé a distinguir mis piernas 
de mis brazos, sentí mis manos aherrojadas 
por el ciclo espantoso de los días. ¡Qué triste 
pagar los días pasados sin amor y sin vino!

— 238 —

Si el vino que se bebe y aún el amor mismo, 
tienen, igual que tú. que acabar en la nada, 
mientras vivamos somos lo mismo que seremos 
en la hora que en nada nos habremos trocado.

— 239 —

Imagínate el mundo ordenado a tu gusto.
Supon que has terminado de leer ya la carta, 
que has gozado cien años a tu antojo, y que puedes 
vivir cien años más del mismo modo. ¿Y luego?

— 240 —

En primavera suelo pasear por los prados 
floridos, meditando. Pero en cuanto me ofrecen 
una copa de vino, olvido todo enigma.
De no hacerlo sería mucho menos que un perro.

— 241 —

Un amor en el campo y una copa de vino 
es lo único que pido. Cobrar quiero al contado 
los placeres. No Creas lo que dicen del Cielo.
Di, ¿quien estuvo allí? ¿Quién del infierno ha

(vuelto?

— 242 —

Me digo qué es mejor, si ir a la taberna 
y arrepentirme luego, o inclinarme en el templo. 
Bebamos, que no quiero saber si tengo amo 
ni qué ha de ser de mí cuando me echen del

(mundo.

— 243 —

En iglesias, mezquitas y sinagogas, sólo 
se refugian los débiles que temen al infierno.

Aquel que bebe vino, en su pecho no siembra 
las dañosas semillas del ruego y el espanto,

— 244 —

El agua se quejaba porque, para llevarla 
al monte, la extrajeron del mar. Y éste le dijo: 
“Aunque vagues mil años, dejarás algún día 
de ser gota extraviada: volverás a mi seno”.

— 245 —

La estación de las rosas, un arroyo que cruza 
un prado en flor, efebos... Beber de nuevo quiero, 
porque a aquellos que beben cuando despunta

(el alba
nada les preocupan iglesias ni meszquitas.

— 246 —

Nuestros buenos y fieles amigos se han marchado. 
Se los llevó la Muerte. Solíamos reunirnos 
a cantar y a beber en la taberna. Ebrios, 
una o dos rondas antes que nosotros cayeron.

— 247 —

Luna de amor que nunca conociste el ocaso, 
que te remontas una y otra vez en el cielo, 
¡cuántas y cuántas veces tratarás de buscarme 
en el mismo jardín, y todo será inútil!

— 248 —

Cuando muera, intentad reanimarme con vino.
Si no lo conseguís, lavad con él mi cuerpo 
y amortajadme con un sudario de pámpanos.
Y haced que se me entierre en un jardín florido.

— 249 —

¡Oh, sakil Cuando vengas, lo mismo que la una, 
entre astros caídos en el suelo de césped, 
y llegues en misión para imprimir tu huella, 
deja una copa vuelta, con el pie hacia los cielos.

— 250 —

Y cuando con pie leve pases junto a ese puesto 
que he dejado vacío entre los comensales 
alegres, que han de ir a gozar en el césped, 
bebe por mi intención una copa de vino.
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Por vía de información NEGOCIOS EN LOS QUE McCONE POSEE 
GRANDES INTERESES

n
State Marine Lines (Transporte marítimo) 
Standard Oil of California (Petróleo) 
California Shipbuilding C9 (Construcción de 

buques)
Bank of California (Finanzas)
Kaiser Engineers (Automóviles, aviones)
Dow Chemical (Productos químicos)
Unión Carbide (Minerales)
Utah Construction Company (Construc nes 

civiles)
Lucky Me Uranium Corp. (Minerales)
Joshua Hendy Shipping Company (Transporte 

marítimo)
Consolidated Steel Corp. (Siderúrgica).

Quien es 
Me Cone

Mucho se ha escrito sobre la CIA y ya no es 
un secreto para nadie sus actividades: el imperia
lismo mismo no las oculta, después de los episo
dios de Irán, en 1952; de Guatemala, en 1954; de 
Hungría, en 1956; del incidente del U-2 sobre la 
URSS; y su más reciente y descomunal descala
bro: el intento de invasión a Cuba, en abril de 
1961, que el pueblo en armas aplastó en menos de 
72 horas. Por citar tan solo una minúscula parte 
de sus actividades. En cambio, lo que el Gobierno 
de los Estados Unidos y los poderosos círculos fi
nancieros tratan de ocultar al máximo es el ori
gen de los jefes de Turno de la CIA y tienen para 
ello poderosas razones. Entre ellas, la más impor
tante, es intentar silenciar la procedencia de los 
llamados directores del mencionado aparato sub
versivo.

Podría pensarse que el jefe de la CIA es un 
experto en espionaje, además de un conocedor 
profundo en política internacional. Lo que pocos 
pueden imaginarse es que su actual jerarca, John 
A. McCone, desconoce esas materias. Sus méritos 
se limitan a ser uno de los principales magnates 
petroleros de los Estados Unidos, con cuantiosos 
intereses en empresas navieras, mineras, siderúr
gicas y otros negocios. Al igual que su predecesor 
Alian Dulles, el actual rector de la CIA es el hom
bre de máxima confianza de los círculos financie
ros norteamericanos y, como tal, tiene en sus ma
nos, prácticamente, el destino de parte de la hu
manidad.

LA STANDARD OIL Y LA CIA

Con el fracaso de Dulles en la abortada aven
tura de Playa de Girón, los magnates petroleros 
norteamericanos vieron llegar su oportunidad de 
colocar en la CIA a “uno de los suyos”, eliminan
do de paso la representación de los banqueros en 
la dirección de la subversión internacional. Ro- 
ckefeller y sus asociados en la explotación de las 
riquezas petroleras de los países subdesarrollados 
de América, Africa y Asia reclamaron para ellos 
el “derecho” de defender sus inversiones frente a 
la incontenible marea de liberación política y eco
nómica que comenzó al finalizar la segunda gue
rra mundial y que en los últimos cinco años se ha 
intensificado.

McCone fue colocado en la CIA con el doble 
objetivo de intentar nuevamente aplastar a Cuba 
(eliminar el ejemplo) y de fomentar la subversión 
y el caos en las “colonias petroleras”. Para eso 
cuenta con centenares de millones de dólares de 
un presupuesto “secreto”, de cuyos destinos no 
tiene que dar cuenta a nadie, ni al propio Presi
dente de los Estados Unidos. Y por si ello fuera 
poco, cuenta también con las influencias y recur
sos económicos del cartel internacional del pe
tróleo.

Lo que da la medida más exacta del hombre 
que muchos sectores califican ya de “enemigo 
público N9 1 de la humanidad”, es su estrecha vin
culación con las empresas de Henry J. Kaiser. 
Cálculos conservadores cifran en 44.000.000 de dó
lares las utilidades obtenidas por McCone duran
te la segunda guerra mundial, producto del su
ministro a las fuerzas armadas norteamericanas,
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principalmente material bélico. Es decir, que para 
el imperialismo, cuya supervivencia y en su na
turaleza misma está basada en la guerra, nada 
más lógico que colocar en la posición clave del 
país que lo prohíba, a uno de sus socios más bene
ficiados con la sangre y la destrucción de naciones 
y pueblos enteros.

\  nadie debe sorprender, pues, la intensa ac- 
tivi desplegada en los últimos meses por los 
agent n la CIA en el mundo entero. Su nuevo 
cancerb con más intereses directos que el an
terior, tien por lo mismo, menos escrúpulos para 
aplicar los planes tenebrosos de los monopolios, 
que van desde el derrocamiento de gobiernos po
pulares y emocráticos, hasta el asesinato de niños 
y ancianos.

CIA (NURO)

Por la jefatura de la CIA han desfilado des
pués de Hillenkoeter, el general Walter Bedell 
Smith y el famoso Alian W. Dulles, que había sido 
uno de sus creadores. Desde otoño de 1961 su jefe 
es John McCone.

Así surgió la más discutida, la más admirada, 
la más odiada y posiblemente la más poderosa de 
las organizaciones mundiales de espionaje, mon
tada y sostenida a escala americana, cuyos éxitos 
han calentado tantas imaginaciones y cuyos peli
grosísimos fracasos han resquebrajado más de 
una vez la frágil superficie de la paz de nuestra 
época. Un dramático tropiezo de la CIA la captu
ra en Rusia del piloto Gary Powers, con su U-2 
prácticamente intacto, liquidó entre terribles ven
toleras políticas internacionales la vida presiden
cial de Eisenhower; otro casi increíble error, la 
“invasión” de Cuba, marcó con sello negro los 
inicios de la administración Kennedy. Desde aquel 
momento la CIA se ha reorganizado, se han revi
sado muchas de sus atribuciones y se limita la au
tonomía que había ido adquiriendo en manos de 
Alian Dulles, bajo la presidencia de Eisenhower 
y con el aliento del hermano de Alian, el secreta
rio de Estado John Foster Dulles.

(Del libro de Tulli: “CIA, el espionaje americano 
al desnudo).

DIVULGACIONES DEL 
INSTITUTO HONDURENO DE SEGURIDAD SOCIAL

Están sujetos al Seguro Social Obligatorio los trabajadores particulares que pres
ten sus servicios a una persona natural o jurídica, sea cual fuere el tipo de rela
ción laboral que los vincule y la forma de remuneración, y los trabajadores pú
blicos y de instituciones autónomas y semiautónomas.

— II —
El concepto de trabajador para los efectos de su inscripción en el Seguro Social, 
comprende toda persona natural que presta sus servicios materiales o intelectua
les o de ambos géneros a una persona natural o jurídica, mediante el pago de 
una remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo o de apren
dizaje, incluyendo los empleados temporales, cualquiera que sea la duración de 
la labor a ellos encomendada, excepto los trabajadores ocasionales ocupados en 
trabajos extraños a la naturaleza de la empresa y siempre que sean contratados 
por un período no mayor de 30 días.

— III —
La no inscripción de un trabajador sujeto al Seguro Social, hará acreedor al pa
trono responsable a una multa de DIEZ A DOSCIENTOS LEMPIRAS, que será im
puesta por la Dirección General del IHSS (Art. 84 literal 1 de la Ley del Seguro 
Social).
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La Botica de Su Majestad
en San Jorge de Olancho

Por el Dr. Eduardo Martínez Lóp* z

De acuerdo con las ordenanzas expedidas en 
Barcelona, el 20 de noviembre de 1542, se creó 
una Audiencia que debía tener su asiento en un 
lugar fronterizo entre las provincias de Nicaragua 
y Guatemala, dándosele por este motivo el nom
bre de Audiencia de los Confines.

Por Real Cédula de 3 de septiembre de 1543, 
se nombraron las personas que debían formar este 
Tribunal, que lo eran los licenciados (pero no doc
tores sin título como aquí), don Diego de Herrera, 
don Pedro Ramírez de Quiñonez y don Juan Ro- 
gel, los que debían ser presididos por el Oidor, 
licenciado don Alonso de Maldonado. Y por la de 
3 del mismo mes, expedida en la ciudad de Va- 
lladolid, donde por entonces residía la Corte, se 
señaló la villa de Concepción de Comayagua para 
asiento de la Audiencia, dándole el título de “Vi
lla de Valladolid”.

Cuando llegaron los Oidores a Comayagua, se 
encontraron con un oficio del Oidor Presidente 
Maldonado, instándoles pasar a Gracias, y orga
nizar allí aquel alto Tribunal de Justicia, fundán
dose para ello, en la gran distancia a que se ha
llaban Chiapas. y Soconuzco, cuyos habitantes 
eran los que tenían más asuntos judiciales admi
nistrativos.

El 16 de mayo de 1544 se instaló en Gracias 
la Audiencia de los Confines, dando principio a 
tan delicadas funciones.

Muchas fueron las disposiciones que se dicta
ron en este Tribunal, tanto en lo judicial como en 
lo administrativo, en el corto lapso de tiempo que 
allí estuvo.

Pero lo que más llama la atención es la ex
citativa hecha al Intendente Real para que des
plegara toda su actividad en los negocios que su 
Majestad tenía en el Reino, pues había que vigi
larlos mucho, haciendo inventario de los bienes 
pertenecientes a su Señor el Rey.

El Intendente Real, tan celoso como los Oido
res, dispuso que se empezara por inventariar to
das las boticas que Su Majestad tenía bajo su 
mando; y, al efecto hemos encontrado el inventa
rio practicado en San Jorge de Olancho, en 1570, 
como cuarenta años después de haber fundado 
esta Villa don Diego de Alvarado por orden de su 
hermano don Jorge del mismo apellido, quien el 
20 de marzo de 1527, presentó al Ayuntamiento de

Guatemala los despachos de Tenient ue Gober
nador y de Capitán General, por haber quedado 
como sustituto del Adelantado don Pedro de Al
varado, quien se había embarcado para España.

Como el inventario en referencia es muy ex
tenso, nos concretaremos a copiar el principio, el 
cual dice así:

7 onzas cornezuelo de víbora.
6 ,, cuernos de escarabajo.
9 „ troncos de víbora.
8 „ huesos de gibia.

13 „ príapo de mapachín.
11 „ estiércol de huichán.
9 „ sangre de macho.
4 „ ojos de cangrejo.
9 „ mandíbulas de pez lucio.
6 „ unicornio.

14 „ uña-gruesa de la gran bestia, etc.

Es natural presumir que, teniendo el Rey
gocios de farmacia, ejercía gran influencia moral 
en favor de sus propias boticas, ya que los em
pleados reales e hidalgos, por servilismo o cual
quiera otra causa, procuraban comprar sus medi
cinas en las boticas del Rey y no en la de un par
ticular, aunque en ésta estuvieran a precios más 
favorables. Por eso hemos visto al célebre boti
cario Juan Amézquita de Coronado, procurando 
darle fama a su botica, y así como a éste le dene
garon la solicitud sobre sesión de bulas, si hu
biera sido un encargado de una botica de Su Ma
jestad quien la solicitaba, en el acto lo hubiera 
acordado el Capitán General, ahorrando al Obis
po la bíblica lluvia de fuego con que amenazó.

Con este antecedente del Rey de España, que 
no deja ninguna duda, puesto que los hechos ha
blan muy alto. ¿Por qué se grita continuamente 
de que muchos Presidentes de la América Hispa
na se han enriquecido con los intereses de la Na
ción? ¿Por qué se les culpa de que por diversos 
modos se han apropiado de las rentas nacionales 
en su provecho propio? Injusticias humanas. . .  
Hay que reflexionar que esos señores han vivido 
consagrados al bien de la Patria y sacrificando 
hasta su salud por la felicidad del Estado que vi
vieron esquilmando...!
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Ultimos Comentarios

Angela Ochoa Velásquez
En San Pedro Sula murió el dieciocho del 

m arríente la escritora Angela Ochoa Velás- 
que

F ija del doctor José María Ochoa Velás- 
quez y at oña Felipa TJrmeneta Alvarado. Nació 
en la ciudad de Comayagua. Creció y se educó ha- 
jo el cuidado de su señora madre. Dejó un hijo, el 
doctor Ejraín Ochoa Reina.

Doña Angela (así la llamábamos) fue la ima
gen de la mujer hondureña de sentimientos no
bles y acciones generosas. Por naturaleza fue in
capaz de odiar a nadie, incapaz de procurarle un 
daño al prójimo. Sigue siendo un misterio cómo 
hacía para reprimir la acción violenta ante la 
ofensa y el daño ajenos, y cómo hacía para sufrir 
callada la adversa suerte, antes de que creciera y 
se formara su hijo.

Aquella impasibilidad debe haberle venido 
de su espíritu religioso y de su adhesión al bien, 
cuya comprensión buscaba en la Biblia, en los vie
jos cantos del Rig Veda, en el Bagavad Gita, en el 
Zend Avesta, en el Corán, en los santos, en los 
poetas, en todas las sendas místicas.

No salió de los oficios domésticos porque ca
reció de medios para hacer una profesión, siquie
ra corta. En diálogo con doña Felipa aprendió los 
rudimentos escolares. Y  por propio esfuerzo, con 
timidez al principio y valentía después llegó a las 
Letras.

Era sorprendente la facilidad que le asistía 
para manejar la prosa y el verso.

En el artículo reflejaba el vigor de los escri
tores ejemplares de Honduras, apartándose del te

ma de la política tradicional, que íntimamente de
testaba, aunque alguna vez, por desgracia, se vie
ra obligada a escribirlo. Pensaba y decía que el 
artículo político debe escribirlo el que sabe; pero 
el que sabe rara vez lo escribe, dejando que lo es
criba el que no sabe. Entre estos se situaba ella, 
para disculparse, porque había aprendido en Ra
món Rosa que la “Política es ciencia”.

En el poema, con los metros y las metáforas 
del modernismo, vertía sus sentimientos escogi
dos, que eran de amor a los niños, a los pobres, a 
los bienaventurados del Evangelio, y vertía sus 
esperanzas imposibles, como el advenimiento de 
un mundo de dicha por milagro, el mejoramiento 
del hombre por evolución espiritual, y, en fin, la 
compensación del sufrimiento de este “valle de 
lágrimas” en el Más Allá. Sentía admiración sin 
par por la poesía de Ramón Ortega, y no fue a la 
zaga de “El Amor Errante” en sus sonetos.

La médula desrealizada en la producción de 
la escritora exige reconocimiento y no condena, 
porque trabajó de buena fe y al nivel de su propio 
desarrollo cultural y literario.

Cuando un antologista ecuánime haga una 
antología que supere deliberadas exclusiones, por 
fuerza estará presente en ella doña Angela Ochoa 
Velásquez con sus creaciones líricas. Mas tarde, 
con buen alcalde en Comayagua, habrá una her
mosa avenida con su nombre y en una plaza im
portante un busto que la represente. Es aconseja
ble hacer tangibles los recuerdos para que duren.

Presentación de Clementina Suárez
Por MEDARDO MEJIA

La Universidad de Honduras, fundada por el 
Presidente de la República, Doctor Juan Lindo, el 
19 de septiembre de 1847, justamente cumple hoy 
su ciento veintidós aniversario de existencia. Este 
alto centro cultural que ha acompañado los alti
bajos de la vida hondureña en un siglo y cerca de 
un cuarto de otro, empezó a vivir enseñando la 
Teología de Santo Tomás de Aquino; después di

vulgo la Filosofía positiva de Augusto Comte; 
posteriormente propagó con algún temor las con
clusiones científicas de Carlos Darwin, tres con
mociones ideológicas ya registradas en la historia 
nacional. Hoy, al cabo de una somnolencia más o 
menos larga, parece estar dispuesta a iniciar una 
época que rime con las inquietudes culturales del 
mundo.

Ciertamente, la Universidad Nacional Autó
noma de Honduras en la actualidad no es lo que
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fue en el año de su fundación: han sido muchas sus 
mejoras; ni es en la actualidad lo que será de aquí 
a ciento veintidós años, o sea en el año 2.091, cuyo 
esplendor apenas sospechamos. Pero está en vías 
de llegar a aquella cima, con unos cuadros juve
niles y profesorales entusiastas, con una curiosi
dad múltiple, con un visible anhelo de superación, 
con una redoblada voluntad de servicio. Empieza 
a darse cuenta del lugar exacto que ocupa en la 
historia nacional. A sospechar que dispone de una 
tremenda fuerza moral guiadora. A comprender 
su estrecha vinculación con el Pueblo Hondureno. 
Y  a disciplinarse en el serio trabajo de la ciencia, 
la técnica, el arte y la literatura.

A tal inclinación se debe que hoy, la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, en su feliz ani
versario, festeja a una escritora nacional que ha 
dedicado su vida al cultivo de un jardín espiri
tual, al cultivo de la poesía. Con este acto gentil 
la Universidad se magnifica y sienta un ejemplo 
que será seguido por otros, al dejar la vieja cos
tumbre del país que niega méritos allí donde debe 
proclamarlos, en un detestable afán de empeque
ñecer la Patria en vez de levantarla hasta los cie
los. Por la constante gravitación de esta vieja cos
tumbre, de raíz feudal, extendida a los cuatro 
rumbos, es que hemos visto hace poco la aprecia
ción negativa que se tiene de esta hermosa Repú
blica a lo largo y a lo ancho del continente ame
ricano. Sea, pues, este homenaje el comienzo de 
una nueva conducta que se encamine a la glori
ficación de Honduras en todo lo que es y al reco
nocimiento de sus valores legítimos, hombres y 
mujeres.

¡Henos en presencia de Clementina Suárez¡

Personalmente sencilla. Humana. Comunica
tiva. Sociable. Popular. Buena. Servicial. Alegre. 
Festiva. En ocasiones, sarcástica. Se diría un Vol- 
taire con faldas para librarse de la viveza del ton

to, para defenderse de la agresión del abusivo. 
Viajada por Centro América, las islas del Mar 
Caribe, el Continente. Llena de amigos ilustres en 
los lugares visitados. Sin complejos que le impi
dan la soltura social en cualquier parte. Nunca 
ha sufrido la tentación de creerse más, por gustar
le la seguridad del nivel que le corresponde. Ja
más ha pretendido escalar cumbres de ilv 
grandeza, por estar convencida de las ve \des
del mundo. Va con ella, sin abandonarl buen 
sentido, y es docta en lo que se llama, jilosofía 
de la vida. Individualmente ha amad y ha sufri
do. Socialmente comprende a qué sector le asiste 
la razón y la justicia y qué sector tiene contados 
sus días y sus horas.

Clamentina Suárez vino al mundo con la vo
cación de las Bellas Letras. Antes ha atendido su 
vocación a cualquiera otra actividad humana. Pa
ra ella, la Literatura es primero que los apremios 
vitales, y los apremios vitales se explican por su 
dependencia de la Literatura en ella. Ha escrito 
prosa y verso. Menos inclinada a la prosa, su co
munión ha sido con el verso. De haberse dedicado 
a la prosa, habría sobresalido en la crónica, el 
cuento, la novela. Algunos trozos dispersos reve
lan su señorío en esta rama alucinante. Pero el 
verso es el reino encantado en que ha vivido, vive 
y vivirá.

Se comprende que el verso sin alma es prosa. 
El alma del verso es la poesía. Entonces, digamos 
lo que es o podría ser ésta. Son numerosos los in
vestigadores que han buscado la significación de 
la palabra poesía, sin hallarla en el sánscrito, el 
griego o el latín. La expresión griega poiésis equi
valente a armonía, inspiración, arte de hacer ver
sos, poesía, es vaga, no da una idea aproximada. 
Perdón, los mismos poetas suelen trabajar con 
una palabra misteriosa, enigmática, y por eso le 
dan sentidos diferentes. Debemos a Juan Bocca
ccio, notable escritor italiano del siglo XIV, el

"EL PERFECTO CABALLERO"

SASTRERIA DE

J O A Q U I N  G O N Z A L E Z

LE OFRECE A USTED LA MODA DEL ARO

Avenida Salvador Mendieta Tegucigalpa, Honduras, C. A.
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descubrimiento del significado de tan ilustre voz, 
revelado en su Elogio a Dante Alighierí.

Dice Boccaccio que desde muy antes de Ho
mero (éste vivió mil años antes de Cristo) ciertos 
personajes con función sagrada alababan a los 
dioses en unos himnos cantados que denominaban 

*es. Solo tales personajes, que seguramente 
ero xagos o sacerdotes, podían hacer poetes, 
quei « prohibido a los demás mortales compo
nerlos. explica el privilegio de unos y la pro
hibición a otros, porque los poetes tenían nece
saria fuerza mágica o sobrenatural para atraer la 
acción bienhechora de los dioses, y el ritmo, la ri
ma y la música que concurrían en ellos eran ele
mentos mágicos. De allí nació el hecho que las 
personas sagradas que hacían poetes destinados a 
los dioses fueran llamadas poetas y el arte exclu
sivo de aderezarlos llevara el nombre de Poesía.

Cuando la humanidad se movió de la magia 
a la religión, de los dioses paganos al Dios único, 
agrega Boccaccio en su Elogio a Dante Alighieri, 
hubo dos ciencias igualmente divinas: la Teología 
■y la Poesía. La Teología que llevaba al conoci
miento racional o revelado del Creador de todas 
las cosas, y la Poesía que alababa al Creador en 
himnos inspirados y conmovedores. Así queda ex
plicado el contenido inicial, remoto, casi perdido 
de la palabra Poesía, que aun mantiene su esen
cia primitiva, no importa el torbellino de las épo
cas. La Poesía es un himno a los temas fundamen
tales de Dios, el Universo, la Naturaleza, la Mate
ria, el Movimiento, la Vida, la Sociedad, el Hom
bre, el Pensamiento, el Amor, el Dolor, la Belle
za, la Verdad, el Bien, y aun el hacer cotidiano 
con fulgor astral y la cosa diminuta, parte del in
finito.

Conviene agregar que en la evolución secu
lar, la Poesía, sin perder su esencia, ya no es her
mana gemela de la Teología. Está más vinculada 
con la Filosofía. Pero como la Filosofía contempo
ránea une términos contradictorios, que viven en

conflicto diario, si de un lado se halla el idealismo 
y de otro lado el materialismo, los términos me
dios carecen de importancia, la Poesía, también 
une militancias opuestas y  así fluye en choque 
permanente entre poetas de un partido y poetas 
de otro partido, pues no se inventan estas actitu
des sino que nacen de su propia situación en la vi
da social.

La poesía de Clementina Suárez, por ser le
gítima, por ser esencial, deja oír el eco lejanísimo 
de los himnos mágicos en alabanza de los dioses 
primitivos. Se percibe en ella un fervor remoto, 
que por distante es casi ilusorio, como el grito de 
los náufragos en medio de la tempestad y el rugi
do del océano. Cristiana a ratos, trae a la mente 
el recuerdo de los himnos litúrgicos, sin que pre
tenda ella producir ese efecto. Irreverente en oca
siones, conserva aún en la irreverancia, la cuali
dad himnaria, que es la médula de la verdadera 
poesía. Plural en los temas, mantiene en ellos la 
unidad del himno.

Con esta alta virtud de poeta auténtico, Cle
mentina Suárez canta a la vida. A la gente que va 
y viene. Al cuadro social de su país. Al grupo de 
sus afectos. Con la simplicidad de un Lope de Ve
ga. Sin la lima de Horacio. Todo al natural, a gol
pes, a martillazos. Dejando los aciertos al lado de 
los errores porque son hermanos. Y  los errores 
como los aciertos son vida, palpitación, sangre ro
ja, constancia de los seres que desfilan. Y  en todo 
esto, gana la poesía. Pierde la nueva retórica. 
Pierde la metafísica literaria. Pierde el diablo que 
se ha dado a la tarea de ganar almas para el in
fierno con los hechizos de un arte falso.

Bellísima oportunidad esta que nos brinda la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras pa
ra rendir un cumplido homenaje a la Poesía del 
país en uno de sus encumbrados representativos, 
en Clementina Suárez.

(Ciudad Universitaria, 19 de septiembre de 1969)

Procesamiento Técnico Documental Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



La Universidad y  su Compromiso No. 1

Los estudiantes mandan allí, y son los que 
deben mandar, con tal que el mando vaya enca
minado a la autopreparación para que puedan di
rigir con eficiencia la acción colectiva que con
duzca a la obtención de lo que se llama una Hon
duras nueva. Los maestros, profesores, colabora
dores y administradores, pasen en la tarea a de
sempeñar el papel de auxiliares de los estudian
tes, bien sabidos de que en ese campo está su pa
pel decisivo.

Pero cuando decimos estudiantes nos estamos 
refiriendo a los que proceden de las masas pobres 
de la Nación que son los interesados en la mode
lación propia, por darse cuenta de los grandes sa
crificios de sus padres, y en la forjación de una 
Honduras nueva, que ha sido robada, vendida, 
traicionada por las generaciones anteriores, hecho 
que consta en la historia narrativa del país, y lo 
cual no debe repetirse en la década siguiente ni 
nunca más.

Así pueden quedar excluidos del término estu
diantes los picaros y los picaritos que se inscriben 
en las facultades para exhibir el hogar de que 
proceden, su mediocridad mental, su función de 
“muías de alquiler”, su carnet policial, su voca
ción delictiva, su incapacidad de enmienda y su 
carencia de mirajes patrióticos.

Varias veces, en las elecciones estudiantiles 
ha habido disparos, heridos, muertos, (el caso de 
Merlo), golpeados, ultrajados, delitos del Código 
Penal cometidos por esta resaca estudiantil que 
quedan impunes, por lo que supone la ciudadanía 
honrada y  mayoritaria que son fabricados con an
ticipación al momento de ejecutarse.

La emergencia de julio amainó la acción pu
rulenta de la banda señalada. Ante la agresión 
extraña, debe haber cumplido con el deber a que

Lo que dice "The

Tegucigalpa. — La intervención hemisférica 
terminó la invasión salvadoreña de Honduras, 
uno de los países clásicamente conocidos como “en 
desarrollo”, empero Honduras se confronta con 
una crisis de más largo alcance aún. La resolución 
de esta última crisis depende más de sus asuntos 
forestales que de la diplomacia.

Vn recurso natural vital de Honduras son sus 
árboles, actualmente en vn activo (riqueza) des-

se aprontaron todos los hondurenos; no lo sabe
mos. Solo se nota que en los frentes de la respon
sabilidad patriótica, no sonaron los nombres que 
suelen ser comunes y corrientes en los escándalos 
que denuncian la radio y los periódicos, c ido 
se trata de fomentar el divisionismo en qur ufa
na la politiquería corrosiva.

Volviendo a los estudiantes auté vos por 
origen, sana intención y destino, además de pre
pararse al máximo en la ciencia y en cuantas ac
tividades conciernen a la Universidad Nacional 
Autónoma para llegar a ser timoneles seguros ma
ñana, tienen el compromiso supremo en el perío
do de sus años lectivos, de vigilar con suma dili
gencia los bienes de la Nación, procurando que 
unos, ya comprometidos por la impericia adminis
trativa del ayer, sean rescatados el día del venci
miento del contrato, y los que se hallen libres, no 
sean entregados a manos extrañas bajo ningún 
concepto, porque de entregarse las generaciones 
venideras vivirán en tierra ajena.

En una época de inmoralidad general, son los 
estudiantes los llamados a estar en todo con su 
vigilancia patriótica, desde los bancos privados y  
públicos, pasando por cámaras y órganos del Es
tado, hasta subir a las esferas de la educación y la 
cultura. Es decir, entiéndase bien, en medio de 
esta abulia, de esta incapacidad, de esta indolen
cia, los muchachos deben asumir las responsabili
dades de tutores y  curadores de unos viejos inca
paces y  desquiciados.

Es obligación de ellos, por ejemplo, estar en
cima defensivamente del uranio, del hierro, del 
petróleo, que los hay en el país, asi como de la 
contratación de nuevos empréstitos y de la reanu
dación del mercado común, negocio gringo que 
solo desgracias nos ha traído.

Washington Post”

perdiciándose, víctima de ignorancia, administra
ción caótica, robos, las quemas y avaricia.

Esta nación está siendo deforestada. Es un 
ejemplo “in extremis” de lo que ha venido ocu
rriendo en Centro América y Sur América.

Los bosques del vecino El Salvador los han 
virtualmente destruido. En Chile han cortado ár-
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boles donde no crecería ninguna otra cosa, lo
grando así un desequilibrio ecológico crucial y 
agregando terrenos extensos al Desierto Atacama.

Uno de los pocos hombres preocupados por la 
conservación de los bosques de Honduras estima 
que si esta República no cambia de sistema, su 
control sobre la forestación, los inmensos bosques 
de pinos y maderas preciosas desaparecerán en 
15 a s.

sas por eocportación de madera son supe
radas amente por las provenientes del bana
no. Es un unto de ironía económica de Honduras 
que todavía importa objetos manufacturados de 
madera.

Esto resulta principalmente porque no hay en 
el país industria doméstica para producir aún la 
materia de cartón en que envasan racimos de mí
nimos.

En Honduras tratan de eliminar las prácticas 
destructivas mientras* se establece The Interna
tional Paper C'J (IPC). Las interrogaciones son 
que si servicios modernos forestales pueden ser 
adquiridos a tiempo, y si el Gobierno puede nego
ciar un contrato con los inversionistas que sirvan 
a los intereses nacionales. Hasta ahora no ha sido 
estricto en exigir el cumplimiento de las cláusu
las de tales contratos.

Sí. Si!'.

DROGUERIA CENTRAL 
ASOCIADA

LUIS B. HANDAL, S. de R. L.

Aparíado N? 29 

TELEFONO 12-70

San Pedro Sula, Honduras, C. A. e

« -5

Honduras tiene 2.8 millones de habitantes, la 
mayor parte analfabetos, dispersados sobre su te
rritorio montañoso, en una extensión de más o 
menos como el estado de Ohio.

Los pequeños finqueros preparan la tierra 
quemando los árboles y arbustos. Sueltan su ga
nado a pastar en lo verde que germina después de 
estas quemas.

Según un experto alemán cuyo gobierno ayu
da a Honduras en prevención de las quemas, hay 
tantos incendios forestales en la primavera que la 
capa de humo cubre el país en tal forma que no se 
distinguen para controlarlos. Como resultado de 
este método de quemas por décadas, hay pocos 
bosques densos en todo el país que deben ser zo
nas verdes.

Y para colmo de males hay muchos aserrade
ros operando en los bosques de pinos sin el con
trol de resembrar cuyo reglamento legislativo 
existe pero que un gobierno central débil no hace 
cumplir.

(Tomado de “The Washington Post”,
Washington, D. C.)

* * *

Tomamos la nota que antecede del diario “El 
Día’1. Ya saben los lectores quien la publica en la 
capital norteamericana. Lo que se dice en ella ps 
la pura verdad en cuanto a la destrucción estúpi
da de la riqueza forestal. Incendios anuales, ase
rraderos despiadados, la amenaza inminente de la 
International Paper Company, ningún sistema 
serio de reforestación, inconsciente propósito de 
que este país quede en cinco lustros como el De
sierto de Atacama en Chile.

A tanto llega el descuido, la indolencia, la 
barbarie, que existiendo órganos gubernamenta
les con la obligación de sembrar árboles, río kart 
podido sembrarlos dentro y fuera de Tegudgalpa, 
y menos sembrarlos en las márgenes del Río 
Grande, unos cuantos kilómetros arriba y otros 
cuantos abajo para ver la recuperación del caudal 
de sus aguas en tiempo seco. Y  lo que se dice de 
la capital se puede repetir de las demás pobla
ciones.

Hace años, un gobernador salvaje en Jutical- 
pa mandó derribar el “Almendro del patio” de A l
fonso Guillén Zelaya porque le destiló la cabeza 
que los árboles atraían las enfermedades. Pues si 
un gobernador piensa así, imaginen lo que pueden 
pensar los campesinos milperos y junto a éstos 
los exportadores de madera aserrada, corriente
mente extranjeros, enemigos de Honduras. Y  en
seguida imaginen lo que hará la International Pa
per C”, de seguro no obligada en el contrato a re
sembrar la vegetación que extermine.

Procesamiento Técnico Documental Digital 
FDH-DEGT-UNAH

Derechos Reservados

FDH-D
EGT-U

NAH



Aseguradora Hondureña, S. A
Una institución genuinamente nacional, ofrece al pueblo hondureño los 
más revolucionarios y económicos planes de seguros de Vida y Accidentes 
Personales.

Consulte a nuestros expertos agentes profesionales de seguros, que ellos 
sabrán recomendarle el plan de seguros más adecuado a sus necesidades 
y que le permita garantizar el porvenir de los suyos y el suyo propio.

Tegucigalpa, D. C.
Telfs. 2-4037, 2-4480 y 2-4484

San Pedro Sula Choluieca La Ceiba

Tel. 52-09-01 Tel. 113

M A N D O F E R
DROGUERIA - DISTRIBUCIONES • REPRESENTACIONES

(ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS,
PRODUCTOS VETERINARIOS,

COSMETICOS)

ALIVIOL
EL ANALGESICO NACIONAL AHORA 2 x S CENTAVOS
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CON LA MEJOR REPOSTERIA 
Y DELICIOSOS REFRESCOS

Tegucigalpa, D. C. Teléfono 2-0557

Cafetería

35 AÑOS SIRVIENDO A HONDURAS

H. R. f .  LA PHIMERA EMISORA DEL PAIS

H. R
IMAS NOTICIAS, LAS MEJORES NOVELAS 

Y MUSICA PARA TODOS LOS GUSTOS

5.875 Kc„ ONDA CORTA 
670 Kc.. ONDA LARGA

FARMACIA

"CRUZ ROJA"
Dr. ROBERTO GOMEZ ROBELO

Avenida Lempira N? 735 

Tegucigalpa, D. C.

HORACIO MOYA POSAS
ABOGADO Y NOTARIO 

ASUNTOS:

Civiles y Administrativos. 
Cartulación.

Edificio Barjum 
4? Piso, N? 301 Tel. 2-3091

CONSULTORES LEGALES
Lie. EFRAIN MONCADA SILVA

10? Avenida “Salvador Corieto”, 
3? y 4? calles N? 304, frente 
oficinas Soeiedad de Abogados.

TELEFONO 2-9113

Tegucigalpa, Honduras, C. A.

LUIS MARTINEZ FIGUEROA
Ingeniero Civil

D I R E C C I O N :  
Barrio "Lb Cabaña" N’ 804

TELEFONO: 2-4548.
Tegucigalpa. D. C„ Honduras, C. A.
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El Banco Nacional de Fomento

SE
PERMITE
OFRECER: A TODAS AQUELLAS PERSONAS Y EMPRESAS QUE CON SU 

ESFUERZO PRODUCTIVO PROMUEVEN EL BIENESTAR NACIONAL, 
ESPECIALMENTE A LOS AGRICULTORES, GANADEROS E INDUS
TRIALES, LOS SIGUIENTES SERVICIOS:

* Financiamienio de Inversiones Fijas o Capital de Trabajo, en 
condiciones adecuadas a cada proyecto.

* Asistencia técnica en el campo agropecuario o industrial.

* Depósitos y operaciones bancarias en general, para lo cual 
cuenta con la más amplia red de agencias bancarias establecidas 
en el país.

* Servicios de procesamiento, almacenaje y distribución de pro
ductos agropecuarios.

* Venta de maquinaria e implementos agrícolas, semillas, pro
ductos veterinarios, etc.

EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO ES UNA INSTITUCION AU
TONOMA FUNDADA DESDE 1950 CON EL EXCLUSIVO PROPOSITO 
DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA PRODUCCION NA
CIONAL.
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azana
AKAI

cam p o  
de la

graDacion

G RABAD O RA AKAI X-V
Ninguna la supera en la extensión y alfa fidelidad. 
Graba hasta 16 horas continuas con una sola cinta 
y  reproduce con la sonoridad de una sala de 
concierto.

íif
G RABAD O RA  AKAI 1800 

SUPER DE LUXE
Para doble uso. Con transferencia de grabación 
del carrete al cartucho, innovación exclusiva de 
AKAI que Ud. no encontrará en ningún otro mo
delo del mundo.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

para toda la República de Honduras
R IV E R A  & C O M P A Ñ I A

TEGUCIGALPA -- SAN PEDRO SULA -  LA CEIBA PubLRivera
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