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Encaminamos nuestro esfuerzo eu cinco direcciones |>rinci 
|.iflles;

la .—.A unificar la opinión de los elementos sociales, y dar 
a conocer las necesidades comerciales, industriales y aerícolas 
de la Costa Norte de Honduras,

*2«.—A plantear los problemas más urgentes y sugerir las 
soluciones posibles.

3a.—A trabajar con el Estado para obtener su ayuda para 
facilitar el resurgimiento de esta zona.

♦ a.— Agtupar a todas las personas que pertenecen a la agri.
cultura, industria y comercio costeños para la defensa común 
de nuestros intereses y el mejoramiento de la situación econó
mica en general; y

5a. —̂ A defender y velar celosamente por los intereses de la 
Industria, Comercio y la Agricultura de Atlántida y de la 
Costa Norte de Honduras; representar a estos intereses ante las 
autoridades de la República, e impulsar, por todos los medios 
que estén a nuestro alcance, su desarrollo y prosperidad.
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Directiva para 1929:
Presidente: Perito Mercantil 
Vicepresidente:
Secretario; Procurador Judicial 
Tesorero:
Pro . Secretario:
Vocal Primero:
Vocal Segundo:
Vocal Primero Suplente:
Vocal Segundo Suplente:

don Yanuario- !>airda Blanco
don Mauricio Baffite
don Juan Fernández V
don Ernesto Crespo
don II. V. Kawas
don Juan F. ('arias
don Manuel Caro
don José Azcona
don Eduardo Chinchilla

! i
Tarifa de Anuncios:

pr

y

Poruña página ........ . § 8.00 oro
Por media página.......................  $ 4,00 oro
Por cuarta página............ .............  $ 2.50 oro
Anuncie Ud. en nuestra líevista, Circula 
lusamente en la Costa Norte, en todo el país 

en el extranjero.

COMISIONES PERMANENTES:

Comisión de Hacienda:
Pte. D. Abraham Moisés;
V ocal lo . D. Félix H. Sosa;
Vocal 2o . D. Manuel Caro;

(Comisión de Fomento:
Pte. D. F. Morales Albo;
Vocal l o .  1). Enrique C. Laffite;
Vocal 2o. I). Juan Chambasis;

Comisión de Legislación :
Pte. D. Ismael Velásquez;

Vocal lo .  D. Salvador Lejarza;
voca l 2o. P roc. D . Juan Fernández V . ;

Comisión de Agricultura:
Pte. D . Trinidad Funes;
'"ocal lo .  D. Nicolás Kokinos;
Vocal 2o. 1). Juan F. Carias.

Comisión de Propaganda :
Pte. D . Y . Lauda Blanco;
Vocal D. F . Morales Albo.
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La Ley dei Trabajo y Accidentes es una
Necesidad Económica

Sucesos recientes han dem ostrarlo 
al grem io mercantil de A tlántida la 
necesidad de que los elementos prole
tarios que defienden de la agricultura, 
del com ercio y de la industria, tengan 
una Ley de T ra ba jo  que garantice a 
obreros y p atron os el reconocim iento 
de los derechos mútuos.

Aunque es de tod os  con ocido  el he
cho de que un C ongreso Legislativo 
dispuso la creación dei Instituto de 
Reformas Sociales, a ejem plo de otros  
países qtse lo crearon hace un cuarto 
ríe siglo, la ley no es el organism o, y  
éste no tiene alma ni cuerpo.

Así vemos que aún en las circuns
tancias más aprem iantes para obre
ros o  para capitalistas ,1 la fa lta de 
conocim ientos técnicos de la m ateria 
fisí com o de la inform ación directa y 
detallada de cada problem a, hace 
surgir la sospecha en la gente políti
ca de que cada descontento obrero es 
producto  de m aquinaciones del a d 
versario, y todc» lo demás queda cu 
bierto por la humareda que levanta 
la pasión política.

Los obreros, por su parte, nada 
hacen para ayudarse. En lugar de 
instruirse personalm ente en las cien
cias sociales v económ icas, prefieren 
entregarse a un pragm atism o eg o ís
ta  o  a una indolencia puram ente tro- 
pical, pasando años sin que entre los

elementos proletarios surja la clase 
capacitada técnicamente para ayu 
dar a los poderes públicos a resolver 
cuestiones sociales de gran trascen
dencia. \

Una Ley de Trabaje», que garantice 
al obrero  con tra  caprichos de los p a 
trones. accidentes, paro forzoso , in. 
validez, ancianidad, enfermedad y 
com petencia desleal, es tan necesaria 
com o  para proteger a los patron os 
con tra  la em priaguez habitual, el a - 
bandono caprichoso y s in .a v is o  del 
em pleo, sabota je, huelga ilegal y  
coacción .

Nada de esto es im posible ni hay 
que descubrirlo. En la legislación 
social de países afines y más atendi
dos está to d o  eso y  a lg o  más, y  fa lta 
solo  tom arse el tra ba jo  de hacer un 
estudio com p arativo  y som eter a la 
decisión de las partes interesadas las 
bases de los com prom isos aceptables 
q ’ deberán regir sus relaciones futuras; 
porque legislar a espaldas de los inte
resados, so lo  porque se puede hacer 
leyes e im ponerlas, es caer en los erro 
res corrientes de la legislación im prac 
tica ble.

A favor de estos años de paz a lgo 
avanzó Honduras en la vía de su o r 
ganización industrial, es innegable. Y 
nos parece un p oco  an acrón ico  el 
enviar generales cuan do se trata  de
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1 T R O P I C A L 1
|  Radio Telegraph Company |

Oficina Central: Tegucigalpa. p

i  -VE C IN O S A LA OTRA P U E R T A - i
8 ¿Saben Uds. que Ja T R O P IC A  L R A D IO  T E L E - 8

G R A P H  C O M P A N Y  está equipada para dar un serví4 
eio radio-telegráfico extra rápido, competente y sumamen ®
te económico, haciendo de sus corresponsales en Centro w
América y el mundo entero, V E C IN O S  A L A  O T R A  s í
P U E R T A ? »

NO ESCRIBAN, RADIOGRAFIEN!

Servicio Urgente 
Servicio Diferido 
Cartas fin de Semana

Servicio Ordinaria 
Cartas Telegráficas 

Radiogramas a Vapores

Servicio directo de sos manos a las del 
Destinatario

Para más detalles dirigirse a nuestra oficina de Teguci.
galpa, o las telegráficas del Gobierno y la 

Contaduría del Radio
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-Siembra y Empaque de Pifias en el Hawai-
Por Ariel E. V. Dunn

(Industria adecuada para la Costa Norte de Honduras)
Un -perfecto ejemplo de lo novelesco 

en la industria es el desarrollo de la 
siembra de pinas en el Hawai. Hace 
veinte años apenas si se conecta esa fruta 
en aquellas islas y ya hoy la que produce 
aquel país es popular en todo el inundo.

La siembra de pinas ocupa el segundo 
lugar entre las industrias del Hawai. Muy 
pocas personas, ni aun las más íntima
mente relacionadas con este negocio, ta_ 
les como empleados de ferrocarril y va. 
pores se dan cuenta exacta de la magni
tud asombrosa que ha asumido esta gran 
industria.

En los últimos qninoe años el empa. 
que de pinas ha crecido desde ser tina a- 
ventnra obs< ura y azarosa hasta convertir.

resolver poblem as sociales, cuyo estu
dio y solución están muy lejos :le a- 
eom eter con cordura 3- capacidad.

La ley de accidentes y tra ba jo  per
mitirá a caria capitalista saber a lo 
que se expone y cuales son sus dere
chos y  sus deberes con sus coop era d o 
res; al obrero le hará conocer en con 
creto lo  que puede esperar en cada 
emergencia y  de su mal com p orta 
miento o  su buena conducta . La cien, 
cia social tendrá un cód ig o  claro  y 
concreto que guíe sus pasos hacia si
tuaciones mejores, y no tendríam os 
que lam entar la desorientación que 
ahora rige en el án im o de los eoncluc. 
tores de obreros y consejeros de las 
empresas cada vez que un conflicto 
estalla.

E conóm icam ente, es, pues, una ne
cesidad; librar de la miseria a mfies 
de ciudadanos laboriosos es una ne
cesidad económ ica; dar al capitalista 
la sensación de su derecho y  su deber 
en concreto es una necesidad econó
mica, y  es una necesidad económ ica 
alejar de unos a otros  la idea 
de violencia y  destrucción para diri
mir sus dificultades.

se «n una de las más'avanzadas industrias 
del mundo. Puede juzgarse de su inere 
mentó novelesco si además óe ver los in
mensos campos cubiertos con la fruta do
rada. nos enteramos de la maquinaria 
poderosa, las flotas de embarcaciones y 
la intrincada urdimbre de líneas férreas 
que están al servicio del negocio.de niñas.

El hablar de “ pinas en ¡atas”  sugiere 
inmediatamente el nombre del Hawai, lo 
cual es justo puesto que fue en aquel país 
donde se ha desarrollado más esta indus* 
tria. Se cree, Bin embargo, que las pinas 
no son indígenas en el archipiélago ha. 
waiano. Su introducción a esta región 
del mundo, filé ya explicada en una de 
nuestras ediciones anteriores.

Ultimamente hemos descubierto, sin 
embargo, que hay cierta discusión al res
pecto y ya ella ha dado motivo a que el 
origen -de la pifia en el Hawai se haya ro
deado de misterio. La palabra hawaia 
para denominar esta fruta es “ lialakuhi- 
ki,”  o sea un compuesto de “ hala’’ que 
es el nombre del pino enroscado o Pan. 
danus, y de ‘ ‘kahiki,’ ’ el vocablo hawaio 
equivalentes tierra extranjera. Tenemos, 
pues, una base para"' considerar que la 
pina no es oriunda del Hawai. La misma 
variedad de la fruta que se encuentra en 
el Hawai se da también en Samoa, Fiyi 
y Polinesia, lo mismo que en Centio. y 
Sur América.

El primer dato auténtico, sin embargo, 
de que se tiene conocimiento, es el de 
que en eneio de 1813 se sembraron pinas 
por primera vez en el Hawai por don 
Francisco Paula y Marín, un español 
procedente de Méjico que se radicó en las 
islas trayendo consigo una gran diversi
dad de frutas.

En 1886, John Kidwell introdujo una 
nueva variedad de niñas en Honolulú co
nocidas con el nombre de “ Smooth O -  
yenne’ ’ y pocoB años más tarde organizó 
él misino una campañía con el objeto de 
empacar la fruta- Esta firma llamada la
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Fábrica “ LEM PIRA”

El mejor jabón que se fabrica en el país 
por ESTAS razones:

Resulta más económico. Limpia rápida
mente cualquier suciedad-. No mancha ni 
destiñe la ropa. Tan barato como ningún 

otro jabón extranjero.

Prefiera Ud. el “Jabón Lempira’ en sus 
usos domésticos.

 
PROCESAMIENTO TECNICO DIGITAL 

FDH-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



Hawaiian Fruit & Packing Company, 
envió unos tantos millares de cajas de 
pinas en latas a San Francisco, pero no 
se logró crear un mercado importante 
para ellas.

Al Sr. James D. Dole, presidenta de 
hi Hawaiian Pineapple Company, que 
opera actualmente la más grande planta 
empacadora de pinas, es a quien se debe 
el establecimiento de la industria en la 
forma en que se encuentra hoy. El gr. 
Dole, que como dijimos anteriormente, 
era entonces un hombre joven, creyó ver 
en el negocio de pifias perspectivas hala, 
gadoras. En 1901 formó con capital con
seguido en el Hawai y otros fondos que 
le llegaron de California y Massachu. 
setts, la compañía conocida coa el nom
bre de Hawaiian "Pineapple Company, 
Ltd., capitalizada en % 20,000, Doce a. 
eres de terreno sembrados de pina forma, 
bar. la primera plantación.

Desde este modesto origen fué crecien. 
do la industria y la compañía fué aurnen. 
tando su capital de tiempo en tiempo 
Insta llegar a tener millones de dólares. 
Las plantaciones abarcan millares de a 
eres y el producto de la planta, qne dió el 
primer año solamente 1,893 cajas, llega 
actualmente a 3,000.000.

En 1907, debido al aumento de las 
plantas empacadoras en el Hawai, la pro. 
ducción de pinas en lata llegó a tal pun. 
to, que el consumo no era suficiente para 
dar campo a las nuevas cosechas y fué 
entonces necesario recurrir a una campa, 
ña de anuncio intensa en los Estados 
Centrales y Occidentales de la Confede
ración Norteamericana para lograr que 
el público de estas regioues se interesara 
por la pina del Hawai y la comprara para 
su uso. Aunque los gastos de anuncios 
consumieron un 3 por ciento del produc
to total de las existencias de pinas o sea 
$ 50,000 en 1908, el resultado demostró 
que el gasto había sido una buena in
versión.

Siendo tan conocida como lo es esta 
fruta entre nuestros lectores, pasaremos 
a dar una idea únicamente relacionad# 
con su cultivo en el Hawai. En aquel 
país se cultiva aproximadamente 95 por 
ciento de la cosecha por medio de tracto, 
res de tipo de arrastre o de oruga^y so
lamente un 5 por ciento se trabaja por 
medio de muías y otros tipos de tracto, 
res. Es interesante notar que los cultiva

dores no usan equipo de arar movido a 
vapor, sino que empican únicamente trac, 
tores de gasolina para todo el trabajo pe. 
sado en los campos.

Las pinas se siembran en la forma u- 
siial en los campos, pero éstos se cobren 
con papel tratado al asfalto que se ex
tiende de tal modo que deja los espacios 
necesarios para el cultivo y la recolecta. 
Este procedimiento inventado por Char
les Franklin Eckart, nn agricultor exper. 
to del Hawai reduce los costos de des. 
yerbar, conserva el calor y la humedad y 
aumenta las cosechas de la fruta a tal ex. 
tremo que la economía y aumento dg 
producción dejan nn margen amplio de 
ganancia muy superior al costo del papel 
que se usa.

Las plantas que se han sazonado al sol 
durante algunos días se colocan en la 
tierra a través de agujeros en el papel. 
La plantación corriente tiene entre 6 000 
y 7,000 plantas por acre. Un año o quin
ce meses después de haber sido sembra
das las plantas aparece el primer indicio 
de la fruta en forma de un capullo, algo 
parecido a un cardo. Cinco o seis meses 
después la fruta'está lista para ser corta, 
da. Abarca unos dieciocho meses apro
ximadamente el tiempo entre la siembra 
y la cosecha. La segunda cosecha se 
produce un año después y es por lo regu
lar más grande, por lo menos desde el 
punto de vista de tonelaje.

Casi toda la fruta qne se empaca en 
las plantas de la Hatfaiiau Pineapple 
Company se cosecha en las plantaciones 
propias de la compañía. Hay unos pocos 
contratistas independientes que vendeu 
sus cosechas a ios empacadores. La rapi, 
dez con que se empacan las pinas des. 
pués de cortada y al cortarlas cuando han 
llegado a su grado especial de madurez, es 
lo que hace a la fruta conservar su sabor y 
dulzura. Si se cortan demasiado temprano, 
resultan de sabor inferior V si se cortan 
demasiado maduras ya se encontrará que 
están en estado de fermentación

La mayor cosecha madura es entre julio 
y agosto, pero siempre hay fruta en ma
durez durante todo el año. Los trabaja
dores llevando sacos sobre sus espaldas 
caminan entre los surcos y cortan la fruta 
madura inclinándola hacia un lado y que
brando el tallo. El saco ya lleno es lleva
do al camino más cercano donde se cor
tan las coronas y las frutas se colocan en
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SALVADOR J. PANAYOTTl
Comerciante Importador, La Ceiba Honduras

Artículos pava caballeros, señoras y niños. 
Renovación constante de mercaderías. Pre
cios: al alcance de todos. Frente al Merca

do Municipal.

J u a n  N. K aw as &  Co.
Establecimiento al por Mayor y Menor.

Renovación constante de mercaderías 
americanas y europeas.

PRECIOJ BAJOS
Avenida San Isidro, La Ceiba, Honduras, C- A*

JUAN R. LOPEZ COMERCIAL S. A .
Casa Principal: San Pedro Sula. 

IMPORTADORES y EXPORTADORES 
Mercaderías en General.

Sucursales: í Sucursales:
Puerto Cortés, I Siguatepeque,
Tela, 
‘Trujillo

Naranjito,
Sta. Rosa de Copan

Compran productos del país: cí»fé, maíz, frijoles, manteca, 
cueros y pieles, zarzaparrilla, etc.

Precios: los más equitativos.
->» » x < .« « - 3  £ - » » » » » » > :> » » » ))» )»
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canastas que se transportan por med'o de 
autocamiones o vagones a la estación 
cercana o a la planta. La que pertenece 
a la Hawaiian Pineapple Uompany ocu
pa treintiún acres y trabaja siempre a ca
pacidad completa. »Se necesitan de dos 
a tres horas para inspección»r esta in
mensa fábrioa que es la planta empaca
dora de fruta más grande del mundo.

Las cestas con la fruta que va a empa
carse se colocan en las plataformas donde 
se reciben cada vez treinticinco vagones 
o 350 toneladas, que luego pasan a ser 
empacadas. La capacidad de la planta 
es de 80,000 cajas o 1,600,000 latas por 
veintidós horas de trabajo y se necesitan 
3 000 empleados para mantener la enor
me manufactura en movimiento. De estos 
3.000 trabajadores más de 500 son accio
nistas de la compañía.

La planta manufactura gran parte de 
su propia maquinaria lo mismo que las 
cajaN de empaque en las cuales se despa. 
chan las latas. Las litas se van envian
do a la planta a medida que se necesitan 
de las bodegas de la American Can Cura, 
pany que están cercapas. Al principitr el 
procedimiento de empacar las pifias, éstas 
se van echando en las tolvas, colocadas 
sobre los conductores mecánicos de las 
máquinas Ginaca automáticas para pina 
desde las cuales las frutas se van forzan
do a través de una cuchilla circular gira, 
toria muy rápida, la cual corta la cáscara 
a una profundidad suficiente para remo, 
ver la corteza y los ojos. Los dos extre
mos se íebanan en la misma máquina y 
también se quita el corazón. Luego el 
cilindro especial para pina las hace resb*. 
lar sobre una correa sin tin que las lleva 
hacia los pulidores. Las máquinas Gina
ca pelan las pinas a razón de 40 a 100 
por minuto.

Millares de mujeres y muchachas, que 
usan guantes de goma y nítidas gorritas 
y delantales se sientan frente a las mesas 
de pulir y con sus cuchillas van quitando 
las porciones de corteza que todavía que. 
dan adheridas. Se lleva luego la fruta y 
se pasa a través dé un juego de cuchilh«s 
donde se cortan en rodajas las frutas. Es. 
tas rodajas van sobre una correa sin fin 
que pasa frente a una fila de muchachas, 
quienes colocan las pifias en laa latas. A 
medida que van pasando las rodajas, 
estas empacadoras van escogiendo las 
frutas de acuerdo con los grados que se

desean. En todo este procedimiento las 
tajadas de pifia solamente se tocan con 
los guantes de caucho.

Las latas empacadas se llevan después 
para ponerles jarabe. Pasan automáti
camente, y a una velocidad de 100 lata» 
por minuto, a través dt una máquina g i
ratoria donde un chorro de jarabe, cui
dadosamente regulado, entra a cada lata, 
recibiendo cada grado su jarabe especial 
por medio de tubos de tanques separados 
que llegan desde la “ caFa de jaral»:” , que 
está arriba. ¡Se consumen millones de 
sacos de azúcar blanca cada día para ha. 
eer el jarabe.

De las máquinas de jarabear, las latas 
pasan automáticamente hacia la caja de 
escape calentada al vapor donde el calor 
extrae la mayor parte del aire y deja las 
latas listas para que las sellen. La lata 
sanitaria moderna es nn y  superior a la 
antigua que se soldaba en ia parte de arri. 
ba, no solamente porque es más higiéni
ca y limpia sino porque la operación de 
sellar se lleva a cabo en mucho menos 
tiempo. Se pone una tapa más grande 
que la lata en la parte superior de ésta ya 
en su debida posición y la orilla se engar. 
gola hacia ahajo y se enrolla en la ranura 
que sobresale de la lata a tín de hacer 
una unión hermética. No se usa solda
dura ninguna excepto en la juntura ex. 
terior de la lata La parte inferior de la 
lata está engargolada exactamente en la 
misma forma que la parte superior.

Los tarros de un galón se trabajan en 
la misma forma que las latas pequeñas. 
De las máquinas de sellar pasan las latas 
hacia los cocinudores de presión, los cua
les son enormes tambores de acero que 
giran lentamente dentro de la caja de va. 
poi, la cual se mantiene a una tempera
tura de 2i4°, la cual es suficientemente 
alta par» esterilizar la pina sin quemarla. 
La piesión se mantiene a tres o cuatro 
libras. Después de que las latas perma
necen en el cocinador como diez minutos, 
se descargan éntrela máquiua de laca y 
enfriador, desde las cuales pasan a la bo
dega, Las pinas de mejor calidad se 
cortan longitudinalmente y se empacan 
en tarros de vidrio altos.

Contando con una producción diaria 
de cientos de millares de latas contenien
do pinas, se hace necesario disponer (le 
una enorme bodega para almacenaje tem. 
poral y a ese efecto se lian dedicado seis

 
PROCESAMIENTO TECNICO DIGITAL 

FDH-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH



★  w m m m m a m m *K IIH IIIIIIIllllilílilllllliiiilIffli

*

S ! 
¡r i

S .  S I K A F F Y
Exportador e Importador

-------- AVENIDA SAN ISIDRO---------
Mercaderías en general. Géneros de Fantasía, magníficas telas, cal
zado para caballeros, señoras, niños y  señoritas; y un variado surti
do de artículos de buena clase, a precios sin competencia. Se atien
de al cliente con prontitud y  esmero.

J O R G E  J O S E
Gran almacén de toda clase de mercaderías 
al por mayor y menor y quien expende artí
culos de primera calidad a muy bajos precios

Sus mercaderías están exhibida* en diferentes departamentos. Te 
liemos un surtido completo de género* de fantasía, ropa hecha para 
caballeros, los perfumes más exquisitos, calzado de toda clase etc, 
Departamento al por mayor de toda ciase de mercaderías. Cuando 
Ud. quiera lo mejor, tenga presente de comprar donde

JORGE JOSE en La Ceiba, La Masiva y Esparta,

JORGE JOSE,
Vendemos confites de Bando Candy Co.

BRAGMAN BLUFF LUMBER Co.
Puerto Cabezas, Nicaragua, C. A.

GRAN MOLIA O I)E MADERA I>E PINO
CALID AD INSUPERABLE A PRECIOS BAJOS 

FUERA DE COMPETENCIA.
Tiene grandes existencias para atender toda orden o pedido para llon 
duras. Se ofrece atención y embarqué inmediatamente. Para precios 
y demás condiciones, dirigirse al Almacén de Materiales de

JUAN F. CARIAS-
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Oficina telegráfica en Savá
Carta al Ministro de 

Fomento

La CJeiba, 27  de Septiembre de 1 .9 29  
Señor M inistro de Fom ento.

Tegucigalpa.
M «y  respetado señor nuestro:
En meses pasados tuvo el honor 

esta Cám ara de C om ercio de dirigir-

acres de espacio en Los pisos. Varios «ente 
nares de jornaleros se requieren para sólo 
el trabajo en el departa mentó de bodegas, 
pues las latas se colocan en rimeros teui- 
jMjralrtietite y después se rotulan, colocan 
en cajas y se embarcan. Se van probau_ 
do las diferentes latas con un palito con 
el cual se hace que suenen para ver «i 
están en buen estado o si están selladas 
debidamente. Si no lo están, se abre la 
lata y se saca el contenido.

Solamente una parte muy pequeña de 
las pifias que se cortan, se desperdician; 
porque lo que no se empaca se usa para 
otros fines. La corte*ai por ejemplo, se 
usa para hacer dulces. • Los recortes y 
las puntas entran a un molino do».de se 
extrae el jugo que se convierte en azúcar. 
Todos los residuos se convierten en ali
mento, alcohol y otros derivados.

Tal vez no haya en el mundo ninguna 
casa empacadora que se preocu(ie tanto 
por el bienestar de sus empleados como 
lo hace la Harraiian Pineapple Cotnpany. 
Se suministra a todos ellos servicio médi
co gratis, y  hay fartnacits y enfermerías 
especiales para atenderlos Hay un res
taurarle moderno y bien equipado donde 
se proporcionan los alimentos a precio 
bajo. Hay concierto durante cada comi
da para distraer a los trabajadores fatiga, 
dos. También se ofrece a los empleados 
cuartos de descanso, baños de ducha con 
agua caliente y fría, y campos de dep<Jt-' 
tes equipados perfectamente para jugar 
base-ball, baslcet hall, etc.

Más del 50 por ciento de los trabaja
dores son japonenes y chinos. Con pocas 
excepciones, tales como los oficinistas, 
todos se pagan a base de trabajo por hora.

D e la  iLIieoist<i Inter nacional de Oun” ,

se a Ud. solicitando el establecim iento 
de una oficina telegráfica en Savá, 
pueblo que conecta por la línea férrea 
a  los departam entos de Atlántida y 
C olón-

En dicha solicitud expusim os a Ud- 
todas las razones comerciales y de 
conveniencia pública que existían 
para considerar esta oficina telegráfi 
ca com o  una necesidad inaplazable 
para estos dos departam entos, ra z o 
nes que su {jenem os no es del caso  a  
hora repetir.

Con tal m otivo  Ud. nos m anifestó 
que su Ministerio acog ía  con  agrario 
tal insinuación, y que daría intruc- 
ciones para que se instalara dicha o- 
ticina inm ediatamente que entrara en 
v igor el huevo Presupuesto General 
de G astos, esto  es, en A gosto .

Nuestra Cám ara de Com ercio ple
namente confía que Ud. ha de im par
tir tales instrucciones en cum plim ien
to  de su atenta  prom esa, y que si 
aún no se ha d ign ado hacerlo hasta 
ahora debe ser p or algún m otivo  m uy 
justificado.

Dando a Ud. las más cum plidas 
gracias por las prontas instrucciones 
que se digne dar para el estableci
m iento de la oficina relacionada, so 
m os muy a ttos . y  S. S.

P or Cámara de Comercio de Atlántida'

Y- Landa Blanco
Presidente.

Contestación del Ministro 
de Fomento

Oficina telegráfica en Savá
Tegucigalpa, 4 de Octubre de 1929. 
Señor Presidente Cámara Comercio.

La Ceiba.
Recibimos su oficio 27 corriente. Ya 

dan instrucciones al Director Gral. de 
Telégrafos para que sea considerada la 
solicitud de esa Cámara.

R. Clare Vega. 
Subsrio. Fomento
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Conocimiento de la importación de manteca, huevos, 
arroz y jamones habidos en la República durante 

el año económico de 1927-28
Artículos Por países Kilos Valor en oro

Manteca de Cerdo Estados Unidos 545.813 $ 153.248 41
Guatemala 2 241 228 00

548.054 $ 153 476.41
Por aduanas
Amapnla 44Í $ 115 83
La Ceiba 144.133 40.775.28
Puerto Cortés 173 970 47-688.96
Trujillo 3.75 5 1.122.75
Tela 120.657 9* 34 146.51
Puerto Castilla 105.008 9 9 29.627.0»

548.054 t 153 476 41

Por países
Huevos de aves de
corral y de caza Estados Unidos 125.727 $ 55.094.00

Japón 62 f f 5 0»
Guatemala 53 7» 18.00

125.842 * 55 117.00
Por aduanas
Amapala 09 $ 9.00
La Ceiba 65.136 fi 25.983 30
Puerto C ortés 3.187 1.219.11
Tela 32 919 7 7 15.958.98
Puerto Castilla 24.501 t f 11.946.61

125.842 * 55 117 00

Por países
A  Iroz Estados Unidós 1 805.628 $ 152.967 18

China 3.720 f f 467-00
El Salvador 13.169 847 0O
Nicaragua 763 20.00
La India 45.135 4.099.30
Alemania 8.124 670.50
Inglaterra 310 99 «
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Japón 470 52.50
Guatemala 2 350 200-00

1.879.669 $ 159-323.48
P o r  a d u a n a s
Amnpala 20.482 $ 1.625.60
La Ceiba 535.034 9 • 42.388-27
Puerto Cortés 60C.981 9f 51.870-71
Trujillo 64.764 91 6 193 00
Tela 430.179 u 38.673.10
Puerto Castilla 227.131 18-481.30
Oeotepeque 1-098 91 50

1.879.669 $ 159.323 48

Dirección General de Rentas, Centralización de Cuentas y Es
tadística Comercial.

Tegucignlpa, Septiembre 20 de 1929.

Napoleón Paz Paredes Enrique R. Pineda
El Director Jefe Sec. de Estadística Comercial

N O T A  : Se omitió el dato referente a la importación de jamo
nes, porque dicha mercadería, según la Nomenclatura de Bruselas, está 
incluida en el número 10, correspondiente a “ Carnes Preparadas y 
Conservadas’ ’.

El Correo en Savá
Savá, Sbre. 18 de 1929.

Sr. A dm or. de Correos.
La Ceiba.

M iij Sr. nuestro:
Los suscritos, m iem bros del rom er- 

c ió  de Savá, D epartam ento de C olón , 
y  en íntim o con ta cto  com ercial con 
La Ceiba, han estado haciendo ges
tiones con la Cámara de esa ciudad 
para lograr que el servicio postal 
entre esa cal>ectra y nuestra próspera* 
aldea mejorase. Igualm ente han a 
plaudido las gestiones que la Cám a
ra y  la prensa de La Ceiba ha venido 
haciendo para obtener esta m ejóra 
én el servicio, de indudables buenos 
resultados para todos. Y se han que
d ad o  sorprendidos al leer en el D iario 
del N orte de fecha catorce  su com uni

cación  en que declara que el correo 
am bulante entre La Ceiba y A gáan  
funciona diaria menté; excepto los 
M iércoles y D om ingos, pues hasta a - 
quí no llegan los beneficios de ese nue
v o  servicio, repartiéndose y despa
chándose correspondencia solam ente 
d os  días a  la semana.

Er¡ interés de que las niejoras del 
servicio postal nos alcancen, nos diri
g im os a Ud. para que se sirva orde
nar se investigue lá razón de que n o  
se reciba y  expida diariam ente el c o 
rreo entre ám bas plazas com erciales, 
c o m o  es de suponerse debiera ser.

De Ud. A ttos. y  Ss. Ss.
P or M. A. Laffite y  Cía.

F . M orales A.
P or V íc to r  M. Rivera y  Cía., 

L ivio B ártoli.
S. N. Bandeck J. Nassayé

Alf. A costa
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Tenga su ropa Lavada 
Sanitariamente

E N V I E L A  A  L A

Lavandería Ceibeña
La Ceiba, Honduras

El camión pasará a recoger la ropa sucia 
el Lunes por la mañana y  sera entregada 

el miércoles por la tarde

El miércoles por la tarde recogerá ropa 
sucia y será entregada limpia el 

Sábado de cada semana

Teléfono número 66
La Gerencia.
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De nuestros colaboradores

El Comercio Nacional no Tiene Fricciones con 
las Compañías Bananeras

Ks injusto afirmar que el b-ma.no des., 
truve el comercio o que las compañía* 
L, natura* tienen fricciones con el comer. 
c.i<» nacional. Kutre comercio y entupa, 
filas no hay tnús punto de fricción que 
en el comisariato.

Y no es culpa de «nos ni otros. Existe 
en la mentalidwl popular una e«(tecie de 
superstición, cultivada por los aboga
dos de algunas empresas que hace 
creer a la masa y aún a ciertos sec
tores gobernantes que el dinero solo lo 
pueden manejar la* compañías nortéame, 
ricanas, teniendo los hondurenos sola, 
mente el trabajo de pedir por favor lo 
que necesiten de esas empresas, impetran, 
do para ello el recuerdo de las ganancias 
que extraen del país.

Es una forma de mendicidad muy co 
rriente en municipios y organizaciones 
que tratan asuntes oficiales con dichas 
Hit presas.

Participando de esa mentalidad los fir
mantes le  las concesiones, lo que ti->y no* 
sorprende es que las compañías se hayan 
ceñido a lo concedido, no pidiendo el 
país entero para alambrarlo y distribuir, 
lo en lotes; pero la costa uorle ya lo isti, 
y las alalinas de última hora nada pue
den contra los títulos legales de posesión.

Querer destruir el poder de esas conce
siones inventando fricciones entre el co
mercio y las compañías es salirse del te. 
rreno de la realidad para dejar vagar la 
imaginación por las nubes. Más ciato, 
es caer en el pecado antiguo de (tablar y 
escribir y firmar sin penetrarse de la er- 
tensióu y  profundidad del problema.

Sin esas grandes empresas, aún la vida 
moderna no hubiera llegado a Honduras, 
y aplaudir ese posible retraso es añorar 
melancólicanionte nuestro origen cuadru
mano.

El pueblo, el verdadero pueblo de la 
costa, en inmediato contacto con el mun
do moderno, con el Atlántico, con los fe. 
rrocarriles, con los vapores rebosantes de 
modernidad y las gentes que respiran

vida actual, son más ricos, mas libre* y 
más altivos que los que residen en pue
blos y aldeas int rionñ.is poco más o 
menos como ge vivía hace doscientos 
años. Los caudillos y la gente política 
se lamentan y cotí razón del despertar del 
pueblo hondureno con el estruendo tun. 
derno de la costa norte; p >ro el pueblo 
no se . lamenta, porque es el beneficiado’ 
¿Quién se atreve a hacer la apología del 
atraso y de la esclavitud en que se vivía 
h jo  el fusil y el látigo de los caudillos y 
los caciques?

Estas ventajas se deben a .esas grandes 
empresas, y la no menor de cose, 
fiarnos el poder de la asociación y de 1* 
confianza mutua, el milagro de la organi. 
ración industrial y la difusión del bien.: 
estar físico. ¿I’ or qué nu se las imita en 
lo bueno que tienen para sacar discípulos 
tanto o más aventajados que los maestros?

*
El panto de fricción real es el comisa

riato, y creemos que para evitar ia fric. 
ción bista que las clases dirigentes estu
dien y comprendan el problema íntegra
mente.

Dése a un hombre activo y con dinero 
todas las facilidades para realizar las ope 
raciones agrícolas, industriales y comer
ciales que desee sin detenerse en ninguna 
ley ni derecho atropellado, y lo veremos 
que, a pesar de su falta de deseo, se hará 
dueño del país.

Las compañías están en condiciones 
privilegiadas para ejercer cualquiera acti
vidad iuduetiial o comercial ventajosa, 
mente. Sin esfuerzo pueden dar mejor 
servicio, y  el pueblo busca sus comisaria* 
tos pues la circunstancia de vender sólo 
al contado les permite ofrecer precios tan 
ventajosos como ¡as demás circunstancia* 
de las cotuu nú-aciones, empleo de machos 
brazos, oficinas en el extranjero y fuertes 
capitales.

Ijo que el pueblo hondureno no ha vis. 
to en el fondo de cada comisariato es que
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Dr. V A. PARHAM
T R U  J IL E O

Representante exdushrivo de los famosos Remedios 
del Dr. W. A. Chase Medicine C®., Limited.—Canadá
Bien conocido en varios países del mundo, con direcciones en 
Inglés, pero ahora hay en EspaBol solamente V* a distribuir 

muestras y libretas en toda la Costa, muy pronto.

Banco A t l á n t i d a
LA  CEIBA, HONDURAS

Sucursales
Tegueignlpa,

San Pedro Sula, 
Puerto Cortés, 

Tela.
Presidente: C- D’latoii 
Shrtatt: J F. Charboinct.

Claves Usadas:
Lieber s y A .B . C. 5th. Ed. 

Capital Pagado:

$ 5oo.ooo.oo
Horas do oficia»: do 8 a ÍIV2 a m. 
j de Wt p. m. a 4 p. n.

Compra y Vende Cheques, Libranzas, Letras de Cambio y Monedas 
Extranjeras. Emite ('artas de Crédito. Recibe depósitos. Hace 
préstamos y descuentos con satisfactoria garantía personal o hipóte, 
caria; en general: toda clase de operaciones bancarias.. Tipo actual 
del desenento 10% anual. Corresponsales: New Orlcans New York. 
San Franciscoi Londres, parís. Italia, España, Belice, Guatemala, 
Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Tegucigalpa, San Pedio Sala, 
Puerto Corté», Trujillo, Tela y cabeceras departamentales del país

"LA CASA BLANCA ”
De H. Y,r Kawas. ¿venida San. Isidro

Grandes novedades de toda clase de mercaderías, casimires ingle
ses, variado Mirtillo de calzado de diferentes inarcis, dril de lino esl 
pañol legítimo, ropa hecha, so mineros finos, marcas líurtiiy y CheL 
son, géneros de fantasía, sombreros para señoras y niños: y un sur
tido en general de toda clase de mercaderías, a precios sin compe
tencia. Cognac Barbaresco, puro jugo de uva procedente de Grecia. 

Venga Ud. a la Casa Blanca y no se arrepentirá.
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|»h j»nnsncius de su ct.ntcrri» qnedm fue. 
ra del paN. En esto ae diferencia llon. 
duras de los países loen colonizados.

Hii un i ncido de la linea oriental en 
que el movimiento de tincas agrupó algn. 
ñas casas comerciales, llegó nn curpinte. 
ro a buscar trabajo entre los instaladores. 
Mientras la instalación provisional duró 
el carpintero tuvo trabajo; en el pueblo 
había nn c< misariato, y en él tanto el 
carpintero, como el zapatero, como el 
bar Itero y los demás tocinos se empeñe, 
ron en hacer sns compras. El pueblo, nata 
raímente en lugar de progresar, empezó a 
dic.er. l.os edificios proyectados no se 
hicieron - los artesano* tuvieron cada día 
menos trabajo, y la riqueza que debió 
transformarse en rasas, tincas de particu
lares, trabajo constante a los aitesanos y 
reservas se fné por el comisariato al ex. 
íerior, y el pueblo fné quedando en lo 
que había sillo.

Todos los clientes del comisariato, que 
iban a dejar sn dinero en él, se pregun
taban I» razón de qne no hubiera dinero 
en circulación. ¿Cómo iba a haber eir. 
dilución si b dos retiraban sn dinero de 
ella?

Esto es en mayor escala lo que aconte, 
ce en la cosía norte de Honduras, tal vez 
sin percibiilo los directores de las empre
sas ni los go)>eru.iiitcs; pero eso es.

lyis economistas a la violeta dicen qne 
comisariatos y eomercianles son extran
jeros. Cierto - mas aún las mercaderías 
son extranjeras, y el dineip en pago de 
ellas tiene que ir al extranjero, l’ ero es 
también del extranjero de donde viene el 
pago de los guineos que aquí se produce 
y se exporta. Son dólares, libras esterli 
ñas, marcos alemanes, florines holande
ses, coronas escandinavas y rublos sovié
tico» los que, al cambio, se invierten en 
pagar desde el papel sellado de cada con
cesión hasta el embarque de la fruta en el 
muelle. ¿Pero qué es lo qne detiene a 
los nacionales para apoderarse del comer
cio nacional? El comisariato

¿Qué es lo que impide que las ganan
cias del tráfico en toda la costa se invier
tan en ciudades e industrias nacionales? 
El comisariato.

¿Qué e* lo qne desvía esa emignción 
que está haciendo la grandeza de la Ar
gentina y Brasil, después de haber hecho 
la de los EE. UU. ? El comisariato.

Cabe solo decíai.ar q’  en ninguna manera

consideramos culpables a los directores 
de esas empresas por el daño qne los co 
misa ri;-tos,..apoyados en sus ampias con. 
cesiones hacen a la economía nacional. 
Deben ..haber sido indispensables en cierta 
época; útiles más tarde; para ser ya ana
crónicos y dañinos.

Además, los accionistas pedían ganan
cias y había qne extraerlas lícitamente 
como se pudiera. V lós comisariatos dan 
ganancias, l.as dan como las darían si un 
comerciante particular tuviera mozos en 
despoblado, ferrocarriles, vapores y ofi
cinas en él extranjero para compras, y 
privilegios para el tráfico.

Si pasados algunos años decaen entera- 
mente los guineos y las compañías se 
van. ¿donde encontrará el |Kifs las reser. 
vas de dinero producidas en lautos años 
de tiabajo?

¿Qué dirán los gobernantes entonces a 
una nación qne se queda sin patrimonios?

Eso es lo que rlelien estudiar los aman, 
les rít-1 país y bus hombres de gobierno. 
Si el presente no es tan inale, ¿con qné' 
se garantiza el porvenir?

-Notas Comerciales-
El recibo y la factura

Es afg o  corriente entre lo¡^ com er
ciantes del cam po el negarse a dar 
recibo p or »as cantidades qu e cobran.

Se limitan a .d ecir  que abonan la 
suma en el libro. ¡I qué libro!

El Comerciante culto y honrado, a- 
mante de los p ioced im ientos claros y 
lim pios, siem pre da factura por las 
m ercaderías qne se lecom pran al con 
taco o  al crédito p or cantidades que 
lo merezcan, y siem pre da recibo por 
las sum as que cobra.

El cliente, a sn vez, y com o medida 
precautoria, para evitar discusiones, 
sospechas y pérdidas de tiem po en 
alegatos, debe exigir su recibo con 
insistencia-

La práctica de no dar recibo se 
presta a malas interpretaciones, y no 
basta ser bueno; es preciso pare-corlo.

La seriedad de la profesión com er
cial requiete facturas y recibos en a- 
bundancia, y  requiere también el cu i
dado de conservarlos, para ño süsti-
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HONDURAS SUGAR AND 
DISTU.LING COMPANY

S  La Ceiba,  Honduras, C. A.
|
i  Prométanos del Grao Ingenio Montecristo

quinarías ín- 
iión de

del Mico, 
oreno, Ron 
'remas.

de perfumes
vj l i a n  u u u ü v i i u u g i a u  a i i c p u u i i u u  e n  CÍ pííl)ÍÍCO

Agencia de transportes a cargo de don F. Ernesto CistiBo

m
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tuir los com probantes escritos con a- 
leg.'ifcos de analfabeto.

El vado del Aguan
Se ha recibido ana protesta de al

gun os com erciantes residentes en Sa- 
vá. del Departamento de Colón-, contra 
el monopolio del paso del río, que, se 
gún asedaran, perjudica a sus nego
cios y al de l.a Ceiba.

N uestros inform es nos hacen en
tender que es siem pre perjudicial el 
conceder exclusividades en servicios 
públicos, pq.es estas exclusividades 
se  prestan a abusos. Los vecinos se 
quej m de que la tarifa se aplica capri
chosam ente; unas veces un precio; 
otras, otro. Nos informan también 
que siendo e l concesionario com er
ciante  al mismo tiempo, recarga a los 
clientes de los demás el precio del 
paso por persona-, bestia o bulto, d e 
jándolo libre para sus propios clien
tes. Otro motivo de queja es que 
siendo un servicio público tan im por
tante, pues ese  vado es la llave de los 
Departamentos de Attántida, Colón, 
Y oro  y  O'ancho. debiera tener un re 
glam ento aprobado por la superiori
dad. Actualmente, se nos asegura, el 
concesionario del vado capri'-hosám en
te niega el paso de m ercaderías para 
Fulano o Zutano, reservándose en su 
interior los motivos. Siendo al misma 
tiem po el eeargado del transporte de 
la eorrespondiencia, ésta y  la prensa 
se retrasan a veces, pues la sim plici
dad de los encargados de este servicio 
no alcanza a medir las responsabilida
des q ’ la retención o distracción de la 
correspondencia puede traerles.

Savá se ha convertido de pronto, 
de una aldea perdida entre los guine
ales de Colón, en un lugar im portante 
po r su com ercio, el contacto de dos 
ferrocarriles y el vértice de cuatro de
partamentos que aquí se comunican.

Oreemos que m erece atención ese 
lugar que prom ete convertirse en ut.a 
ciudad si se le atiende, o  en un feudo 
si continúa en el abando no actual.

Tabaqueros
L os agricultores que deseen con

vertirse en tabaqueros pueden diri
g irse  pidiendo inform es y  semillas al 
experto  de la Sociedad Agrícola C o
m ercial, S. A , La Ceiba.

La Industria Ganadera enüonúuras
Efl decadencia por la falta ¿e leyes que 

protejan las crianzas de ganado
Una idea muy sugestiva del Sr. don 

Carlos Patino
Honduras, por su po.-ición to

pográfica, |»r su cercanía a los mer
cados consum idores de carne, com o 
Cuba, Beliee, Méjico y el Salvador, 
ixtr sus inm ensos valles, cubiertos de 
zacate, por sus abundantes aguas de
bería ir a la vanguardia de los pafses 
exportadores de ganado.

Y, sinem bargo, solamente produce 
la carne que consum e y  de ma'a cali
dad Hace muy pocos años Hondu
ras exportaba fuertes cantidades de 
ganado a las vecinas Repúblicas, pues 
solamente de Danlí, el que estas líneas 
escribe, com pró a don Luis Gaoiero, 
partidas de ganado que atravesando 
Nicaragua, eran enviadas a C osta  Ri
ca; y  otras muchas personas dedicadas 
a estas labores compraban fuertes 
partidas en Honduras con igual fin.

En aquellos tiempos el país produ
cía ganado para exportar en cantida
des de consideración, pra|K*rcionando 
así ingresos cuantiosos al país.

Siendo tan fácil remediar ese mal, 
por qué no ponerlos medios para con 
seguirlo a fin de que esta industria 
surja de nuevo y  los tenedores de los 
enorm es valles cultivados de zacate 
puedan obtener .las ganancias que jus
tifiquen la inversión del capital?

Todo depende de buena voluntad. 
Emit r leyes proteccionistas que im
pidan que se mate ganado flaco en el 
rastro, ganado hem bra propio para ia 
cría y novillos o toretes que no estén 
en com pleto desarrollo.

Para evitar el destace de ganado 
flaco se necesita establecer la ley. del 
sebo prohibiendo que se destacen a- 
nimales que tengan menos de 80 li
bras de sebo, cuya ley debe hacerse 
progresiv .  Seis meses después de su 
publicación exigir no menos de 20 li
bras de sebo por cada res que se desta 
za; un a5o después 25 libras y aflo y 
m edio después 80 libras; aplicando
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L E A  U S T E D  
La Cámara de Comercio de Ailántida

ft

Organizada para trabajar por el m antenimiento y de
sarrollo del Comercio, luTniIm tríó ̂ lo Ar/r^cúltura y  Jfinort. 
zas lieyiorinJeSi ruega a) público ep genera] se sirva enviar a 
su Directiva cualquier iniciativa tendiente al mejoramiento 
de estos ramo-'.

La iniciativa particular y aislada, y aún los reclamos 
constantes de la prensa, son frecuentem ente desatendidos 
por los Gobiernos; pero las iniciativas que aboyan las Cáma
ras de Com ercio se convieVten en peticiones y proyectas 
que no pueden sor rechazados por los Gobiernos y Congre
sos sin un estudio previo-

No debe quedar Ud- sin,¿ser socio de esta Cámara- Las 
ventajas que Ud- obtendrá son sim ilares a las de los Sindi
catos bien organizados.

La Cámara le proporcionará una tarjeta de identifica
ción, la que es de grande utilidad para cuando Ud. tenga 
que viajar, pues ella le asegura las recom endaciones de otras 
Cámaras para todo negocio.

Podrá hacer cualquier consulta a los m iem bros de la 
Directiva sob re  procedim ientos m ercantiles y casos de con
tabilidad.—Puede solicitar la ayuda de la Cámars ante :<.s 
autoridades locales y Supremas para Involución de las di
ficultades o  peligros que pudieran amenazar su r egocio.

Las dificultades que pudieran su rg ir entre Ud. y otro 
comerciante» la Cámara le ay’ udará a resolverlas amigable
mente sin necesidad de qffe lid- tenga que ocurrir a los T ri
bunales-- El hecho de ser m iem bro de una Cámara le da 
mayor respetabilidad a todo comereiarue en sus relaciones 
de crédito en el extranjero-

l ’ara el ingreso a esta Cámara se tendrá que firm ar 
una solicitud, pagar $ 5 .0 0  oro com o cuota de ingreso y 
1 .5 0  cada mes.
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Pfe nuestros colaboradores

E l T rá fic o  de D r o g a s
•-  •
una multa de un dollar por cada 
tibia de s e to  que falte conform e lo ex
presa la ley; de esta manera los ganar 
deros pueden prepararse para engor-i 
dar sus ganados debidam ente y el 
consum idor, obtendrá carne de pri
mera.

También se necesita, protección en 
las tarifas aduaneras, a tín de gravar 
con im puestos progresivos Ks fuertes 
cantidades de carne salpresas o en 
latas que se introducen en diferentes 
form as. Conseguir que sean libres 
de derechos y muellaje los ganados 
que se exportan, lo mismo que p ro 
curar tarifas especiales en los d ife
rentes ferrocarriles de la Costa para 
la movilización de ganados y  sus deri
vados com o cuero, sebo, leche, queso 
etc.

El resultado que obtendría el país 
con la ley llamada del sebo, queda de 
mostrado de la manera siguiente: T o
mando com o ejemplo la Doblación de 
San Pedro. Aquí se matan aproxim a
damente 10 reses diarias, calculándo
les un peso de tres mil kilos. Dichas 
r.eses, de poca gordura, producen 
carne de mala calidad. Si en lugar de 
matar 10 reses Hacas se mataran ocho 
reses bien engordadas que deben dar 
un prom edio de 400 kilos, o  sean 3,200 
kilos, obtendríam os com o consecuen
cia carne de magnífica calidad y una 
ec onomía de dos reses diarias. En el a* 
Coserían 720reses economizadas- Apli 
cando esta economía a todos los ras
tros de la República se sumaría una 
cantidad respetable de ganado que 
vendrá a e.iriqucer de manera efeoti 
ya la riqueza nacional y a levantar la 
industria ganadera de la postración 
en que se encuentra, y con tendencia 
muy marcada a desaparecer rápida
mente sino se pone pronto remedio.

Carlos Patino
Presidente de la Cántara Pro In

dustria, Agneuitm-a y Ganadería Na
cional.

San Pedro Sula, 8 de O ctu b re  de 
1919-

La prensa diaria lia venido expresando 
la opinión nacional ante la imposición 
de la Facultad de Farmacia para mono
polizar el tráfico de drogas en favor de 
sus profesionales. Tanto en Juticalpa 
como en Ainapnla y La Ceiba, la opinión 
pública, en defensa de los intereses pú
blicos, se ha expresado contraria a una 
nueva inonopolzución» con grave perjui
cio de la salud y de lá bolsa públicas.

Pueden ser muy respi tablea los dere
chos de los profesionales de Farmacia 
para exigir la explotación de los receta
rios, ricas minas de donde se extrae lo 
más jugoso que produce la esperanza en 
la salud del pnferino. Pero la opinión 
pública, sin resistencia visible hasta aho
ra, se ha manifestado contraria a la mo- 
n. polización idéntica del tráfico de dro
gas en general, y de medicinas de paten. 
te en particular.

Existen ciertas medicinas o efectos da 
higiene que puestos al iil>Te comercio se 
difunden más y cuestan menos al consumi
dor, rindiendo mejores efectos para la sa. 
nidad pública y la economía nacional. 
Es un ramo de comercio que no puede a. 
rran.carse al libre tráfico sin perjudicar, 
además, intereses importantes y muy res
petables. Para vender en poblado o des
poblado igna oxigenada, aspirina, aceite 
de hígado de bacalao, píldoras esanofele 
o de quinina, ungüento de guardias o 
sulfuroso, inentliolatuin, vinos reconsti
tuyentes o quinados, árnica o gasa asép
tica, no se requiere estudios especiales. 
A falta de establecimientos oficiales de 
auxilios médicos en despoblado, lo menos 
que se puede ofrecer a los enfermos es la 
difusión de las medicinas de patente acre
ditadas como curativas o aliviadoras de 
los mates de nuestro pueblo.

Nada diríamos si en cada aldea hubiese 
nna botica regida por nn profesional y 
en cada distrito un médico titular de ca
pacidad suficiente para las curas de ur. 
gencia; pero desgraciadamente nuestros 
médicos no salen de las ciudades si no 
son llevados a todo costo por ios pacien
tes; y si éstos -no se pueden dar ese lujo, 
tienen que resignarse a morir, pues nos 
hemos acostumbrado a la idea de que
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TELA HAILROAD 
GOMPANY

Oficina principal: Tela, Honduras, C. A.

Agentes de las líneas de vapores de la Gran 
Flota Blanca [The Great Whité Fleet] de la 
United Fruit Company, y de la línea de va
pores de «EIders & Fyfí’s Limited», para In
glaterra y el continente europeo.

Servicio de trenes entre Tela y Progreso, 
hasta Finca 12, vía Meleher y Guaymas, y 
entre Tela y Jilamo. Los trenes hacen co
nexión en Meleher con los botes que llevan 
y traen los pasajeros y carga a Campana, es
tación del Ferrocarril Nacional, y en Jilamo 
con los trenes de la Standard Fruir and 
Steamship Co., de y para La Ceiba.
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El Banco Agrícola y la Deuda Interna
Con referencia a nneturo artículo *‘ E1 

Banco Agrícola con base en la Deuda In
terna”  hemos recibido algunas comunica: 
cioncs de lectores que nos exponen sus 
dudas acerca de la ventaja que reportaría 
a lo ti tenedores actuales de Union la in
versión de ero» valores en un banco agrí
cola de acción tan difusa.

Debemos repetir que no es nn banco 
oficial el que se proyecta; es un banco 
‘ ‘■particular’ ’ fundado por, capitalistas 
particulares q’ serían los dueños de bonos

nuestros males han de servir para enri. 
qnecer a los profesionales o  para qne nos 
lleven al sepulcro sin defensa posible. Es 
un viejo atavismo de privilegios de clases 
aún no desaparecido de nuestro organis
mo social.

Según estas ideas, bastante anticuadas, 
las clases privilegiadas no se deben al 
país; es decir, la sanidad, según entren* 
den los defensores del sistema, no es una 
función social, sino nn medio de vida 
cómoda y sin responsabilidad. Lo esen
cial no es curar a los enfermos, sino 
mantener a los boticarios en las condicio. 
nes qne apetecen ellos. Del mismo modo 
puliera decirse que lo esencial no sería 
hacer producir a la tierra, sino mantener 
en buena y regalada vida a los agricul
tores.

Es más; en nuestro país no abundan 
los profesionales de farmacia, debiendo la 
mayoría de estas ser regentadas por em
píricos.

¿Que más derecho tienen estos empíri
cos a un privilegio que los empíricos del 
comercio en general?

¿Peligro» en el tráfico? Ningún boti
cario le pregunta al comprador de piído, 
ras Bristol o Emulsión de Scott para qué 
quiere el preparado; cobra y guarda el 
dinero solamente.

¿Qué hay preparados contrarios â la 
salud pública? Eso debe declararlo pú
blicamente la Facultad en dt-fensa de la 
nación que la mantiene, advirtiendo a 
unos y a otros.

Por todas estas razones creemos que el 
S. C. N. debe revisar la actual Ley de 
I annacia en defensa de los intereses pú
blicos.

de la Deuda Interna que quisieran cam
biarlos pov acciones de un banco regido y 
mantenido por ellos mismos.

Homo no es obligatorio a todos los te
nedores de bonos el hacer ésta operación, 
serán solamente suscriptoreS voluntarios 
los qne la realicen. Tal vez sea mejor 
parra la organización que los accionistas 
sean pocos y bien avenidos, qne muchos 
y mal avenidos

La explicación pedid» es esta: un bono 
de rail soles se convierte en cinco accio
nes de cien soles. El bono de mil deven
ga treinta soles de réditos, e» decir 3 por 
ciento sobre nrii; las acciones devenga
rían al menos un diez por ciento sobro 
500, qne producirían cincuenta soles. Los 
bonos actuales so» solo una carga para 
el Tesoro público; pties es insignificante 
su contribución al moviento económico 
nacional. El banco promovería la acti
vidad agrícola y comercial en las zonas 
en que estuvieran situadas las oficinas de 
su central y sucursales.

No es injusto favorecer a los agrteul- 
tores. pues estos son los que intensifican 
el tráfico comercial con stis compras y 
ventas. El comerciante entendido sabe 
que el dinero viene del campo, especial
mente del peqneño tinquero. De las com
pañías, qne tienen una complicadísima 
organización, cada día queda menos al 
comercio.

¿Que se desconfía mucho entre noso
tros? Es un mal nacional, ge descon
fía más del hermano o del vecino larga
mente tratado que de cualquiera institu
ción extranjera cuyo funcionamiento no 
se conoce bien. No aconsejaríamos no
sotros .ún cambio radical en esta actitud, 
solamente impulsados por sentimentalis
mos patrióticos, pues estos nada tienen 
qne hacer con las finanzas y los números; 
pero sí recomendaríamos estudiar cada 
caso en particular, cada garantía por si 
misma y cada proyecto por lo que valga 
en si, sin fijarse en el autor o en bu na
cionalidad.

Como la agricultura y el comercio na
cionales no spn estrictamente hondure
nos, es decir políticamente hondureno», 
aunque lo sean económicamente ha
blando, ni los tenedores de bonos son
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Standard Fruit & Steasn Ship Co., Rail Road
Itinerario de ra e s  que empezará a regir el día de la fecha

D I V I S I O N  O R I E N T A L
l o s  o í a s  d o m i n g o

Sale de La Ceiba, 6.30 a. ni. Llega a Aguan a las 10.45 a. iu.
Sale de Aguan 11.30 a. ni. Llega a La Ceiba a las 3.40 p. ni.

IjOS D IA S I.UNKS, MARTES, JUEVES, V IE R N E S Y  SABADO
Sale de La Ceiba, 7 a. m. Llega a Aguan a las 11.35 a. m.
Sale de Aguán a la 1.30 p. m. Llega a La Ceiba a las 5.55 p. in.
Loa días Lunes y Viernes este tren llega a C»yulapa.
Los días Martes y Sábados este tren il* ga a Elixir.

LOS DIAS M IERCOI.ES
Sale de La Ceiba, 7 ». m. Llega a California a las n  a. m.

Liega a Balfate a la 1.10 p. ni
Sale de Balfate a la 1.30 p. ni. Lb'ga a La Ceiba a las 3.50 p. m.

D I V I S I O N  O C C I D E N T A L
I.OS D IAS D OM INGO [ v i A  E l ,  P O R V E N IR ]

Sale de La Ceiba a las 7.30 a. ni. Llega a Porvenir- a las 8.15 a. m.
, Llega a San Juan a las 10.20 a. tn.

Sale de San Juan a las 3.30 p m. Llega a La Ceiba a las 6 p. ni.
LOS DIAS I.U N ES, MIERCOI.ES y  SABADO  

Sale de La Ceiba^a las 7-20 a. ni. Llega a San Juan a las 9.20 a. m.
Llega a Jilamo a las 10.45 a. m.

Sale de Jilanio a las í l  a m. Llega a I,a Ceiba a las 3 p. ni.
Los días sábado este tren pasa y regresa vía Porvenir.

LOS D IAS M A R TE S
(Trenes Mixtos de Carga y Pasajeros)

Salt. de L » Ceiba a las 6.30 a. ni. Llega a El Porvenir a las 7.15 a. m.
Llega a San Juan a las lOs.20 a. ni. 

-  Llega a Jilamo a las 12.20 p. ni.
Sale de Jilamo a las 12-45 p. ni. Llega a La Ceiba a las 6.15 p. ni. 

I.GS D IAS VIERN ES 
(Tren Miyto de Carga y Pasajeros)

Sale de La Ceiba a las 6.30 a. in. Llega a San Juan a las 9 10 a. m.
Llega a Jilamo a las 11 25 a. m. 
Llega a Aurora a las 12.15 p. ni. 

Sale de Aurora a las 12.30 p. m, Llega a La'Ceiba a las 6.15 p. ni.
LOS DIAS JUEVES

(Tren Mixto de Carga y Pasajeros)
Sale de La Ceiba a las 7.30 a. m. Llega a San Jian a las 10.50 a. tu.

Llega a Su. J. Pueblo 11.45 a. m. 
Sale de San Juan Pueblo a las 12.40 p. ni.

Llega a La Ceiba a las 6.30 n. ni.
La Ceiba, Febrero 7 de 1929.
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Preferido por 
su mérito y por J  
ser producto 
del país, sin 

materiales in-

No no» parece que debemos preocupar
nos mucho por el costo cada ve* mayor 
de la vida, siendo la vida mejor. I-oqiie 
debe preocuparnos es q’  elcosto de la vida 
aumenta cuando la vida empeora.

El costo de la vida deprende del salario;, 
salario de producción y de distribución. Si 
ganan más los productores y los distribui
dores no hay por que afligirse. A  medida 
que ganen más su capacidad consumidor* 
será mayor a monos que los vicios les 
lleven * disipar el producto de sus es-

tanipoeo exclusivamente hondur ños de 
nacionalidad, la organ¡sación del (¿anco 
agrícola por la fórmula esbozada partid* 
paría de los rasgos característicos del 
mundo comercial y agrícola de nuestro 
país, siendo la acción del gobierno sim
plemente fiscal iza dora e interventora en 
defensa de los intereses públicos en la 
proyectada institución depositados.

fuersos.
Kn la costa el alto costo de la vida se 

origina en la falta de comunicaciones con 
el interior, productor de granos. Estos, 
cotí numerosos productos industriales, 
tienen que itnpoitarse y  pagar derechos 
aduanales elevad fsimos ,!.a sal, por ejem
plo, paga cérea de 4 cts. oro por libra 
entre derechos, impuestos y servicios a. 
duanales, y se vende a 6 cts. El arroz 
paga cts. oro, la harina otro tanto, 
las papas y las cebollas más, las pastas 
alimenticias más, y casi toda la tributa
ción aumenta constantemente, aumentan
do el costo de la vida.

Es innecesario decir que los productos 
industriales pagan crecidos impuestos, y 
que ropas, calzado, medicinas y he ira 
mientas elevan la satisfacción de nuestras 
necesidades a cifras rara vez pasadas en 
países de semejante composición étnica y 
económica.
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La Industrial 
Ceibeña

HIELO -  CERVEZA - FRESCOS
■ . . i- i.— ut

Todo higiénicamente preparado por 
expertos en sus ramos

tild o  Id (ti!(ia (tirar un buen vaso 
de Cerveza, pida

Sal va-Vida
La Compañía Industrial Ceibeña

Nuestros productos han sido premiados en 
varias Exposiciones con Medalla de Oro y 

Menciones Honoríficas.

Pruebe Ud. cerveza SALVA - VIDA y que
dará convencido de que esta cerveza es tan 
buena como la mejor que tienedelextranjero

X*a Ceiba, Honduras, C. A.
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Los salarios son aún bajos; en los 
E'K. ITU. los salaries son cinco, diez ve
ces superiores, y la vida cuesta menos, 
con ser alijo cara. Por ejemplo, allí la 
alimentación, compuesta de productos 
nacionales, no tiene <|ue pagar impuestos 
en su mayor parte ni derechos de impor
tación. Un dólar allí tiene más poder 
adquisitivo que entre nosotros, y cuesta 
menos ganarlo.

Los tajos salarios y los altos costos de 
productos industriales del (.mis obedecen 
a un vicio muy arraigado en nuestra eco
nomía nacional; el monopolio.

A través de más d'e un siglo de inde
pendencia, la reglaba sido facilitar nro. 
impelios, exclusividades y privilegios.

En la costa los salarios han ido bajan, 
do a medida que los pequeños propíeta. 
rios iban desapareciendo. El trabajo a- 
hora lo ofrecen tres o cuatro grandes em
presas que, no obstante sus rivalidades 
íntimas, no se dañan en los interes comu
nes El salario ha ido bajando constan
temente y los impuestos subiendo.

Si nuestra población tuviera un siste
ma de vida mas elevado y gozara cada 
año de mejores salarios y menos horas 
de trabajo, podríamos decir que la econo
mía nacional iba viento en popa; como 
no es así, no debemos alegrarnos.

Decíamos que lo que debía preqcupar- 
nos es que el costo de la vida aumenta 
cuando esta empeora. Y así es. En nues
tros talleres en nuestras fábricas y en 
nuestros campos, sobre todo en nuestros 
campos, el salario disminuye y el trabajo 
se hace generalmente en condiciones que 
difícilmente podríamos llamar humanas.

En las fincas se sigue hoy el sistema 
de contratos, y estos, en ciertas i-.opañías 
principalmente, se dan a indudables anal
fabetos. El resultado es que siempre 
quedan los mozos o las cuentas del co
mercio sin pagar. Es decir que los tra
bajos de las fineas por contratos salen 
más baratos porque los pagan entre la 
compañía, el m ozo y el comerciante, que 
cada vez se eaqwbreee con el empobreci
miento del país, en oposición al enrique
cimiento de las grandes empresas.

Esta inclinación nacional al monopolio, 
¿no debe preocuparnos más que el eosto 
de la vida?

De nuestros colegas en el extranjero

Instrucciones para el culti
vo del tabaco

por el Ing. Agr.
José S. Isnardi.

[del M inisterio de Agricultura de la 
N itáóti. República Argentina].

A lm ácigas.— La época más propi
cia  para hacer los alm ácigos de taba
co , varía desde mediados de agosto 
hasta m ediados de noviem bre, según 
las regiones; en general, deben reali
zarse cuando ya no existe más tem or 
a las heladas tardías y  aún así, se 
em plea abrigo.

Se escog e  com o ubicación de los 
alm ácigos, un lugar de muy buena 
tierra, alto, abrigado de los vientos y 
de las alternativas clim atéricas, ex 
puesto a la luz del sol, próxim o al lu
gar donde se llevará a cabo la plan
tación definitiva y  donde se le pueda 
prodigar los cuidados más asiduos.

En el sitio adecuado se trabaja el 
suelo a fondo y luego se cubre con 
una gruesa capa de ramas secas o 
malezas, las que se queman; de esta 
manera, quedan destruidos, un sin
número de insectos y  gérm enes de 
hongos; aunque no es del todo indis
pensable, conviene dar vuelta, nue
vamente, al suelo y quemar sobre é l 
otra buena cantidad de m aleza; la 
ceniza de ésta proporcionará un ali
mento excelente para las pequeñas 
plantas. Tam bién con  el mismo pro
pósito, resulta práctico, después de 
roturar el suelo del alm ácigo, regar 
su superficie con  abundante agua hir
viendo.

Efectuada una de estas operacio
nes, se procede a pulverizar el suelo 
hasta la profundidad de 10 centím e-
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TRUXILLO RAILROAD COMPANY
Seguridad antes y siempre- Itinerario Kp 8 . Cancelado Itinerario Np 7

rumbo este. C A S T IL L A —COROCITO— OLANCHITO rumbo oeste.

Tren N9 1 
Limes, Miér
coles y Vier

nes

Tren N9 17
Ei preso 

solo
Domingo

| Kilómetros

ESTACIONES 

SALE LLEGA

Tren N? 2 
Martes, Jae
res y Sábado

Tren Ni> 18 
Expreso 
SOLO 

Domingo

7,15 a. m. 6,45 a, m. 0,0 Puerto Castilla 4'45 p. ni 5 ,—p. m
7,30 6,55 6,2 Empalme 4,35 4,50
7,57 7,20 21,2 El Canal 4,5 4,25
8,20 7,40 31,7 Cbapagua 3,40 4,6
8,33 7,50 37,5 Pire» 3,30 3,56
8,45 8,05 43,5 COROCITO 3,20 3,45
9,39 8,26 10,5 Quebrada Arena 2,32 3,25

10^K> 8,50 21 Taujica 2,05 2,59
JO,55 9,07 28.8 Tocoa 1,40 2,50
31,05 9,16 32,9 Guapinol 1.82 2,40
31,30 9,25 37,1 CUACA 11,20 2,30
31,45 9,34 41,5 Lérida 12,59 2,21
12,27 9,58 51,9 Copete 12,35 2,1
12,40 10,— 57 3 SARA 32,20 1.50
1,20 p. m. 10,16 61,7 Monga 11,43 a. m. 1,41
1,58 10.31 71 Jabuaea 11,20 1,23
2,25 10,43 80 7 Boca Mame 10,46 1 4
2,57 11,01 84 5 San Carlos !0,34 12,57
4,— 11,30 96 OLANCHITO 10 12,30

L L E G A : S A L E :

CASTILLA COROCITO BA C a LAR SILO

Tren N? 15 
Limes. Viernes Kilómetros

ESTACIONES 

SALE LLEGA

Tren No. 16 
Martes, Sábado

9,30 a. m. 43,5 COROCITO 1,50 p . m.
9,35 4 5 ,- Tepic 1,40
9,44 47,9 El Paso 1,30

10,10 56,- Piedra Blanca 12,55
10,50 67,4 Francia 12,20
11,20 76,6 Limoncito 11,55 a. m.
1,01 p. na. 108,3 Cosaria 10,10
1,20 117,- Iriona 9,50
1,45 129,- SANGRELAYA 9,25
1,50 — Tocamaeho, Bacalar RAM kL
2,45 129,- SANGRELAYA 9,20
3,15 138,- Sambito 9 —
3,50 143,9 Tinoco 8,40
4,— 143.6 LLEGA. SICO, SALE 8,30
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CASTILLA—TR U JILLO

Tren No 5 
Diario

Tren No 7 
Diario

Tren No 11 
80L0 

Domingo
Emts.

ESTACIONES 
Sale Llega

Tren Np 4 
Diariu

Tren No 6 
Diario

Tren No 12 
SOLO 

Domingo

8,30 a. ni. 5,25 p. m. 7,— a. ra. 0,0 Puerto Castalia 6,30 a. m. 2,30 u. m. 4,40 p. m.
8,40 5,35 7,10 6,2 Empalme 6,20 2,20 4,-.

7,5 Cocalito
9,— 5,55 7,30 10,0 Jericó 6 , - 2,— 3,40
9,10 6,5- 7,40 13,7 Trnjillo 5,50 3,30

LLEGA SALE

PASAJEROS que llegan a Sabá. procedentes de Trujillo, con destino a Ceiba, 
les días Domingo, Lunes y Viernes, podrán tomar el tren de la Standard-

PASAJEROS de Olanchito para. Ceiba, por Sabá, alcanzan asimismo igual 
servicio, los días Martes, Jueves y  Sábado.

PASAJEROS de Ceiba para Trujillo, pv. vía Sabá, podrán usar igualmente 
los trenes de la Trujillo, los días Domingo, Martes, Jueves y Sábado.

PA SA JE RO S de Ceiba para Olanehito, vía Sabá, podrán tomar los trenes de 
la Trujillo, los días Domingo, Lunes y Viernes.

Todos estos trenes, en su itinerario, se conectan entre sí.
Trenes del DOMINGO, no aceptan carga, sólo equipaje de pasajeros.
LA TRUJILLO, suspende temporalmente el treu expreso de Trujillo a Oían- 

chito y viceversa, el domingo SU B SIG U IE N TE , déla semana de pago.
Diciembre de 1928.

4 P Í L *  4 M&* * * * * * * *  46

*

*
*

LA INTERNACIONAL
DE AZCONA HERMANO

L A  C E IB A , H O N D U R A S
La Sastrería de Moda. La que recibe siem pre las últimas nove
dades. Especialidad en trajes a la medida;‘ de casim ires europeos. 
Novedades norteam ericanas. Géneros de verano y de invierno. 
Camisas, cuellos, corbatas, calcetines. P recios muy m ódicos y 

alta calidad.

Eduardo Chinchilla / .
Tenedor de Libros 

Book Keeper 
Servicio Marítimo 

Marine Service

Corredor de Aduanas 

Custom House Broker 
Informaciones Comerciales 

Commercíal Information

L A  C E IB A , H O N D U R A S .

46
*
46
4*
46
*

*
46

*
#
4*
46
* -
46
46
46
46
46-
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tros, m ezclándose con  una buena 
p orción  de estiércol perfectam ente 
podrido y  previam ente zarandeado. 
Luego se preparan los canteros que 
tengaú un metro de anchó por tres 
de largo, cuya superficie se elevará 
unos 5 a 10 centím etros del nivel 
general del terreno, tratando de que 
la parte periférica form e un reborde 
•de algunos centím etros de alto, para 
im pedir, cuando se riegue, que el a- 
gua se escurra y arrastre con sig o  la 
sem illa; en su -d efecto , se colocarán 
tablones de 6 pulgadas de ancho. En 
cada uno de los extrem os de los 
canteros se clavarán estacas sobre 
las cuales se hará un armazón rec
tangular para poder co loca r una es
tera  o lona que protegerá a las jó v e 
nes plantas de los cam bios bruscos 
de temperatura y  aún de los fuertes 
soles en determ inadas horas del día.

L a extensión de los .alm ácigas ne
cesaria a una hectárea de cultivo es 
de 20 metros cuadrados, aproxim a
dam ente, y la cantidad d e semilla 
para los m ismos será de 5 gramos.

S iendo la sem illa  de tabaco m uy 
pequeña, es conveniente m ezclarla 
con  ceniza de madera, o  arena bien 
zarandeada, con  el ob je to  de facilitar 
la  distribución de la m isma al e fe c 
tuarse la siem bra, que se hará a ma
no y  con  sum o esm ero. L uego se 
rastrillará suavem ente el su elo  y se 
dará un riego con  regadera de flor 
fina y  m ejor aún, con  pulverizador.

S i aparecieran malas hierbas se 
quitarán a mano o  se cortarán a ras 
del suelo tan pronto com o se mani
fiesten. L os alm ácigos se  regarán 
una o  dos veces al día en las maña
nas o  tardes, hasta que las plantitas 
tengan dos o  tres centím etros de al- 
fura ; y se dism inuirá el riego a medi
da que las plantas se  desarrollan. 
Durante les d ías tem plados, se retí- 
rarán las esteras o  lonas para acos
tumbrar a las plantas a vivir al aire 
libre.

P rep ara ción  y  cuidados d el taba
ca l. —El tabaco prospera ''en  casi to 

dos los terrenos, pero prefiere los 
fértiles, sueltos, frescos, sin ser de
masiado húmedos y al abrigo de los 
vientos. L os suelos arcillosos los re
chaza.

El. suelo que se destinará a la plan
tación , deberá ser bien labrado y. con 
anticipación a la época  del trasplante. 
E sto se consigue, arando a I 5 cen tí
m etros de profundidad y rastreando 
el terreno, dos o tres veces en todo 
sentido. Si se desea abonar el suelo, 
antes de la última labor se desparra
man, unifórm ente, el abono por toda 
la superficie del terreno y se ente
rrará con  el arado.

Luego, se trazan surcos equidis 
tantes un metro entre sí, tratando 
de guardar la línea recta; operación 
que se hará con  arado, aporeador o 
azada; en éstos, cada 50 centím etros 
se colocarán las plantas de tabaco.

Después de seis sem anas, p oco  
más o menos, las plantas en el almá 
cigo tendrán una altura de 8 a 10 
centím etros y estarán en con d icio 
nes de ser trasplantadas, para lo  que 
es indispensable regar copiosam ente 
el alm ácigo un día antes a este  tra
bajo. Las plantas en el a lm ácigo no 
se desarrollan unifórm ente, por con 
siguiente, hay que entresacar las más 
adelantadas que tengan cuatro hojas. 
La extracción  se hará m ediante una 
cachara o azada de trasplante. Esta 
labor se  repetirá con intervalos de 4 
a 6 días y  en ella se tendrá en 
cuenta:

l o .— Sacar las plantas con  sumo 
cuidado, tratando de con ser 
var alrededor de la raíz una 
pequeña cantidad de tierra 
para que el vegetal arraigué 
con  m ayor facilidad.

2 o .-  P racticar este  trabajo, esco 
g iendo los días nublados o 
en  su defecto las horas de la 
mañana o  tarde.

3o. —A l extraer las jóven es p lan 
tas debe cuidarse de no com 
primir los tallos con  los d e 
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dos, pues son may delicados 
y por poco que se magullen, 
las plantas dejan de prender.

Las plantas extraídas se colocarán 
en nn canasto o caja, revestido inte
riormente con una teta humedecida; 
lleno el cesto, se cubre con otra tela 
también húmeda y se gnarda basta la 
hora de llevarlo al lugar definitivo 
en uir paraje obscuro y húmedo para 
que no se marchiten.

Se procederá después a la planta
ción, para lo cual se elegirán días 
nublados o lluviosos; en días de sol, 
se hará esta labor por la taTde, con 
el objeto de que las plantas se be
neficien del aire fresco o del rocío 
de la noche antes de su primera ex
posición al sol.

En los lugares señalados sobre las 
líneas o surcos se abren agujeros por 
medio de un plantador y en cada uno 
de estos, se encierra la planta, es 
decir, sus raíces con la pequeña por
ción de tierra adherida y parte del 
tallo; se llenará el hoyo con tierra 
fina, comprimiéndola suavemente; y 
luego se riega. Si ocurriera un pe
ríodo de sequía después del trasplan
te, se regará diariamente. A la se
mana se repondrán las plantas que 
perecieron.

Los cuidados culturales que requie
re el tabacal, son:

lo .— Limpieza del terreno de hier
bas extraordinarias.

2o.— Dos aporeadoras a mano: la 
primera cuando las plantas 
tengan de 40 a 5O centímetros 
de altura; y la segunda, se de
ja al criterio del agricultor, 
quien la pondrá en práctica 
cuando la crea necesaria, tra
tando siempre de perjudicar 
lo menos posible las hojas.

3o.— Cuando la mitad de las plan
tas del 'tabacal empiezan a 
mostrar las yemas florales, 
cosa que ocurre a los 30 o 40 
días del repicado, se debe 
realizar la “ capa”  o “ desbo

tonado” exceptuando sola
mente de esta labor, aquellas 
plantas que se reservan para 
semillas.

La “ capa” consiste en cortar 3a 
parte superior de la planta hasta la 
tercera hoja debajo de la yema floral, 
dejando en cada tallo de 10 a 14 ho
jas, según que se trate de plantas 
débiles o excesivamente vigorosas, 
respectivamente. Después de desbo
tonado, se desarrollan pronto en las 
axilas de las hojas los brotes, q’ tam
bién se deben quitar a mano antes que 
se desarrollen e impidan el desenvol
vimiento normal de las hojas.

Cosecha.— Las hojas que están en 
condiciones de ser recolectadas pre
sentan los siguientas caracteres: ua 
color verde amarillento con algunas 
manchas, los bordes y puntas ordi
nariamente se arrollan hacia abajo, 
la superficie se cubre de pelusa, es 
viscosa al tacto ,y al doblarse las 
puntas se quiebran con facilidad. Si 
las hojas cosechadas no han alcan
zado su madurez o si ésta sobrepasa, 
dan producto de calidad inferior. Ge
neralmente, del trasplante d la cose
cha, trascurren poco más o menos 
unos tres meses.

La cosecha debe efectuarse en 
días de buen tiempo y nunca de 
lluvias.

Hay tres métodos de recolección:

lo .— Cortando cada planta a unos 
10 centímetros del suelo; se 
dejan en el terreno hasta que 
se marchiten, se forman con 
ellas haces y se llevan al se
cadero, donde son colgadas 
cada una separadamente. Del 
pie de las plantas cortadas 
salen renuevos que dan ori
gen a otros tallos, que propor
cionan nuevas hojas, pero de 
mediana calidad.

2o,— Se cortan los tallos en trozos 
de modo qne cada uno de 
éstos tengan 3 o 4 hojas (ma-
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I  Indicador Comercial de ios socios de la 
i  Cámara de Comercie de Atlánlida

Farmacias
Doctor Antonio Lopes Villa La Ceiba
Doctor J. Leonardo Godoy ,, ,,
Jesús M. Castañeda ,,

Librerías y  Papelerías
Licenciólo Adolfo Miralda ,, ,,

Mercaderías ai por Mayor
M. Dip y Cía „  ,,
A. Moisés ii ,,

Mercaderías en General
Adolfo Lalfite ,, ,,
Joan N- Kawas ,, ,,
Mauricio LafHte „  ,,
Alfredo WheelocJc ,, ,,
José Riba M. ■>, „
Jorge José „  ,,
Salomón Sikaffi i, „
Salvador Paoayotti „  ,,
H . Y- Kawas „  „
Enrique C. Lafíite ,, ,,
José Azcona ,t ,,
Leoncio Solí* B- „  „
Eduardo San Martin ,i ,,
Félix H. Sosa „  „
Amadeo Costas ,, „
Fodil José „  ,,
José Rodrigues ,, ,,
Prudencio Alvares La Masica
Julio Laffite Jutiapa
Cecilio Romero ,,
Joaquín Lafíiteau El Porvenir
Trinidad Funes San Francisco
Miguel Martín Martin Descombro
Francisco López (Juan R. Lopes Com. S. A .) Tela 
Arturo Salomón (Abrahim & Salomón)
D- M- Assaf 
Santiago Ham 
S- J. Kawas 
José V . Alvarenga 
Carlos F. Andonie 
Juan Rismawy 
Alfonso Mapo 
Vicente Pon 
Geo S. Cronfel 
Elias Saybe 
Jacobo SikafR 
Geo Casis 
Miguel Odde
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9 0 6 8 B S h3 !:

3
J. Antonio Boesch La M asica
J . VV. Bemizer

Materiales de Construcción
Jutiapa

Juan F- Carias
Automóviles g Accesorio*

La Ceiba

Ernesto Crespo
Marina de Trigo

Y* latida Blanco. — Molino Nacional de Harina ,i 
Empresa Salinera

Constantino O. Nirñ
Fabrica de Ropo.

I 1
Facobo M. Saybe

Abogacía
’ l

Licenciado Ismael Ve lasques
Empresa de Teatro*

1»

Daniel Esterna
Venta de Licores

Pedro Cribe
Corredor de Aduana "

Eduardo Chinchilla
7 ipografia

J. Fernández V.
Panadería e Importador de Harina.

11

Elias Altiinira
Fábricas de Puros y  Cigarrillos

H

Manuel Coro 
Juan Chambasis 
N- K oídnos

profesionales
Francisca Dubón F. (P- M.J Corredor de Adramas 

(Mr** Profesiones
Eduardo Viada

F otografía, Disocie y Viotrolas 
F. Valencia Antasa

Casa* Comerciales 
Federica Mondes Alba 
Livio Bartoli

Dóteles
David Baklerach

Cantinas y  Salóte* de Recreo 
Antonia Píeos 
Rafael Salem

Farmacia*
C. C- Mc.Donald 
D* Erastus Thorpe

Savá

Te la

J<m
m

m
¡m

m
**

**
**

**
+*

**
**

**
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m
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cuernas) y  luego se procede 
com o en el caso anterior.

3o .— Si se desea obtener tabaco 
de calidad, la recolección  de
be hacerse hoja por hoja, a 
medida que éstas alcanzan su 
m adurez; pues en los p roce 
dim ientos anteriores existe el 
inconven iente que ,s e  co se 
chan hojas verdes y  otras cu
y o  estado de m aduración está 
muy avanzado. Las hojas re
colectadas se colocan  en ca
nastas chatas y  se llevan con 
cuidado de no maltratarlas a 
un lugar seco donde se ex 
tienden durante un cierto 
tiem po para que pierdan el 
exceso  de agua de vegetación .

Una vez creadas las hojas, ma- 
cuernas o plantas enteras, éstas se 
colgarán en perchas de varas, alam
bre, etc., de manera que no se to 
quen y se transportan al secadero 
donde teaminarán su desecación.

S ecadero .— La construcción  del se
cadero puede dejarse al gusto y a la 
ingeniosidad del cultivador, quien de
berá tener presente tan sólo que el 
secadero esta destinado a proteger al 
tabaco del sol, el viento y  la lluvia, 
procurando que el producto sea d ese
cado por la circulación de aire. En el 
interior de éste, se colocarán m arcos 
donde se ubicarán las perchas carga
das de tabaco  hasta su com pleta m a
duración que sucederá cuando el ner. 
vio  o  costilla (nervadura del medio) 
esté com pletam ente seco y  el resto de 
la hoja haya adquirido un herm oso 
co lor  chocolate.

Si las hojas, macuernas o  plantas 
enteras colgadas se cubren de pelusi- 
11a blanca, m ohos o m anchas negras, 
deben separarse y  ponerlas a la ac
ción directa dél aire pura evitar la 
putrefacción. Si por el contrario , el 
producto  se reseca, las ventanas del 
secadero deberán permanecer abiertas 
durante la noche y  si aún persiste la 
sequedad, se pulveriza el secadero 
con agu a o  se producirá en el m ismo 
vapor de agua.

Ferm entación.,—Una vez secas las 
hojas se separan de los ta llos a ma
nojos y  se am ontonan para fermen
tar. Se elegirá para realizar esta o - 
peración días húmedos con el p rop ó 
sito  de que las hojas se pongan sua
ves y flexibles. En una plancha de 
m adera, [si el secadero no tiene piso 
de tablas] y  en un lugar obscuro riel 
m ism o, se am ontona el tabaco  para 
ser qu itado de las perchas; será pre
viamente clasificado hoja por hoja en 
“ cap a”  que es la de mejor calidad de 
gran tam a ñ o y  sana y  en ‘ ‘ trip a ’ ’ 
que corresponde a la pequeña, p oco  
lisa, venosa, torcida y averiada.

Las pilas o  m ontones pueden tener 
hasta un m etro de altura, se cubren 
con hojas secas y se prensan con  un 
peso co loca d o  encima de la m esa. 
Después de ábn d ía, se deshacen los 
m ontones 3’  cam bia su arregle, de 
m odo, que las hojas de afuera vayaD 
en el centro y  viceversa. Este tra ba jo  
se repetirá varias veces para preca
verse de los excesos de ferm entación. 
Al cabo de 30  o  40 días ya los m on
tones no producen calor 3’  las hojas 
han adquirido la calidad del tabaco  
de com ercio.

P or  últim o, se deshacen los m on to 
nes en días húmedos y con 15  o  20  
hojas se íorm an m anojos que se arro 
lian p or la parte superior de la ner
vadura con una hoja de tripa, in tro
duciendo la punta de ésta con suavi
dad dentro las demás hojas para a- 
segurar una buena atadura.

Entonces el tabaco  se em paca, en 
bultos, cajones o  barriles para la 
venta, tra tan d o  de manera que al 
hacer el prensado salga bien torio el 
aire de la masa.

( lom ado de ios Anales de la Sociedad 
Mural A rgentina.)
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Giudatio:
Si en vuestros experimentos, en cual

quier ramo: agricultura, avicultura, apicul
tura, ganadería, etc., habéis alcanzado un 
éxito, por el bien de Honduras dánoslo a 
conocer, y nosotros-así lo haremos con 
nuestros lectores.

Un negocio prometedor
La Sociedad Agrícola Comercial, S. A. en San Francisco

. L a semana pasada estuvim os visi
tand o en el pueblo de San Francisco 
la gran plantación de tabaco que 
está form ando esta Com pañía na
cional organizada recientemente por 
elementos sobresalientes de La Ceiba,

L a reterida Sociedad ha com prado, 
para sus labores agrícolas, los terre. 
nos que fueron del Sr. don J. M. Du. 
rón, situados frente a la línea férrea, 
u 200 m etros de la estación del ferro, 
carril, conteniendo una valiosa casa 
de habitación, adquirido tod o  a muy 
ba jo  costo .

T oda  la zona cultivable adquirida 
se encuentra perfectamente cercada 
de alambre, con  la singular ventaja 
que contiene una instalación de agua 
potable ¿jue puede transform arse con  
p oco  costo  en un sistema perfecto de 
irrigación.

La referida Sociedad, según nos 
han inform ado, se decidió por la ad 
quisición de esta propiedad después 
de un esm erado examen que sobre 
otras tierras cercanas hiciera el téc 
□ico que la Sociedad hizo venir de Cu
ba para el cu ltivo  del tabaco. H a
blando con  el técnico, Sr. clon Pru
dencio Gutiérrez, nos aseguró que di
chas tierras son iguales o  .m ejores

qne las tierras de Vuelta A bajo. Cu 
ba, donde se cultiva d  m ejor tabaco 
del m undo. Auriga él la firme convic
ción que las plantaciones que está 
form ando serán un éxito, no sólo por 
el tabaco  de alta calidad) que se 
obtendrá usando la misma técnica 
que se usa en Cuba, sino también por 
el a lto  rendimiento que hace suponer 
la visible feracidad de estas tierras. 
Nos asegura que la Sociedad podrá 
ofrecer al m ercado interior y extran
jero , dentro de poco , un tabaco  de 
calidad nunca producido en H ondu
ras ba jo  los procedí miente s rutina
rios en uso, y que este tabaco , esco
g id o  cuidadosam ente y destinado 
para ‘ ‘ tabacos”  finos, se cotiza en E, 
U. de cincuenta dólares el quintal 
para arriba, llegando a adquirir 100 
pesos o ro  el quintal ríe tabaco para 
capa y aún m ucho más.

La semilla que se está usando para 
los semilleros o  alm acigos fué traída 
de Vuelta Abajo, escogida por el mis
m o técnico Sr, Gutiérrez; pero tam 
bién se sembrará una parte del terre. 
ro, por vía «le ensayo, con semilla se
leccionada de C arolina del Norte, de 
Virginia y K entuky.

Para cultivar cada m anzana de te-
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Cultivo del arroz “ de secano”  en Agua Caliente, Savá
Experiencia del Sr. don Casto C. Pagoaga

Par tren aR<>« seguidos he reatizado ex
perimentos sobre este cultivo con resulta, 
dos completamente satisfactorios. No 
sólo lie podido cosechar un arroz ie  alta 
calidad por su excelente sabor, sino q’ el 
grano que he obtenido es de un tamaño 
más grande que el arroz que nos llega 
del exterior. No me cabe pues ninguna 
duda que el arroz de secano se produce 
perfectamente en estos lugares de clima 
ardiente.

rudiendo representar el cultivo dul a. 
rroz de secano un patrimonio valioso 
para los dueños de terreno en la zona del 
norte, expongo a continuación el sistema 
que lie seguido ^ara este cultivo.

Selección de semilla
La buena semilla se obtiene de los 

gajos más desarrollados y que no conten, 
ga granos vanos. Para conservar la se. 
milla de una siembra para otra, se hacen 
mazos con las tspigas y se cuelgan en 
barras en el interior de la casa o troja'a 
distancia de la tierra corno de dos metros 
de aliara, debiendo estar !< s gajos sepa
rados unos de otros de.8 a 10 pulgadas.

Terreno adecuado
El terreno mejor para el arroz de seca. 

no) según mi experiencia en esta zona.

rreno, según cálculos riel técnico, se 
requiere un gu sto  ríe $800.00  a 1.000. 
oro , com prendiendo este costo  desde 
la limpieza v preparación del terreno 
hasta poner el producto listo para el 
m ercado, Pero cada manzana, por 
térm ino medir), produce 80 qq. de tu- 
baco, los que vendidos a 50.00 oro  
producirán $4 .000  oro  por manzana.

C om o la Sociedad esiá cultivando, 
por ahora, 20 m anzanas de terreno, 
ofrece este negocio la perspectiva de 
una utilidad sugestionndora, aún en 
el caso que el técnico, por desconoci
miento del m edio, se equivocara en 
el 50%  de sus cálculos; p ‘>es;,,-pdmi- 
tiendo que h>á 80 qq. producidos por 
cada manzana se vendieran a $ 25 .00  
oro  en vez de $ 50 .00 , cada manzana 
dejaría un margen de $ 1 .000 oro , o, 
lo que es lo mismo, $ 20-000- de utili
dad en las 20 manzanas cultivarlas.

es un terreno algo alto arcilloso, y áe 
preferencia si es terreno en donde no *e 
haya semblado antes otra planta.

Preparación del terreno
Debe pro jurarse.descombrar en el mes 

de Marzo para quemar el descombro del 
20 al 25 de Abril. Como todos sabemos 
existen dos siembras en el año; primeras 
y postreras. Para las primeras es qne se 
debe empezar el desmonte en Marzo. Para 
obtener buenos resultados en las postre, 
ras hay qne Nembrar del 20 al 25 de Oc
tubre, en el mismo terreno en que se 
sembró las primeras, pudiéndose sembrar, 
entre una cosecha y otra, ya maíz, fríjo. 
les, o sandías, pues cuando se llega la 
época de las postreras ya se encuentran 
de cosechar estos productos.

Manera de sembrar
Estando listo el terreno para las pri

meras, como antes se dijo, del 20 al 25 de 
Abril, se espera el primer aguacero que 
casi se presenta siempre a principio del 
mes de Mayo. Al caer el segundo agua
cero se procede a la siembra, sembrando 
de 10 a 12 granos en cada mata, con una 
distancia de 3 pies, dejando calles de 
cinco pies rectas de extremo a extremo 
del terreno, lo cual es muy necesario para 
que los cuidadores recorran todo el pre
dio de extremo a extremo para defender 
el arroz de una multitud de pajaritos que 
son atraídos por este gi'uno, produciendo 
Hinchas pérdidas si no se espantan.

Es muy importante, tanto en las siem
bras llamadas primeras, como en las pos. 
treras, cortar el ‘ ‘ matón” porque sino 
vuelve a producir lo que se llama ‘ ‘So 
que’’ es decir una producción mala y 
que ocupa el terreno sin pagar debida
mente. Procúrese también no sembrar 
el arroz muy pegado a b>s árboles d e co 
roso si los hay, pues según mi experien
cia lio produce bajo éstas condiciones

Cualquiera duda.o aclaración que de
seen las personas .ínteres olas en este cul
tivo con respecto a mi experiencia porso. 
nal, tendré mucho placer en dárselas.
Agua Caliente, Savá, 13 de Oot. de 1929.

(f) Casto C. Pagoaga.
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DELEGACION DE LA CAMARA

Presidente,

Vice-Pdte.

Vocal lo. Prop. 

Vocal 2o. Prop. 

Vocal 3o. Prop. 

Vocal lo . Sup. 

Vocal 2o. Sup. 

Vocal 3o. Sup. 

Tesorero, 

Secretario,

don Francisco López 

don Arturo Salomón 

don David Assaf 

don Rafael Salem 

don Santiago lia ni 

don S. J. Kawas 

don José Alvarenga 

don C. F. Andonie 

don Alfonso Mapo 

don Joaquín Meléndez
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M. A . Laffitc &  C o .
Establecimiento comercial de primer orden

Instalado frente al Parque Morazáu

Recibe constantemente gran variedad de 
artículos, tales como géneros, zapatos, aba
rrotes, licores, vinos, conservas, etc., etc. 
Su tienda y almacenes están siempre listos 
para satisfacer cualquier orden del público.

Av. San Isidro, La Ceiba, Honduras, C. A.

IT o com pre TTd. cualquier H arina
Si quiere usar de lo mejor, exija siempre que le deu la

H A R IN A  S U P E R IO R  de P U R O  T R IG O
M A i lC A

E L  G A L L O
del Molino Nacional de La Ceiba.

No tiene rival para toda clase de 

Panes, Kekes y Pasteles y su poder 

nutritivo es superior a cualquier otra 

Harina. Es también más barata.

OE VENTA EN TOOAS LAS TIENDAS.

★
★

★
★

★
★

 
PROCESAMIENTO TECNICO DIGITAL 

FDH-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados 

FDH-D
EGT-U

NAH




