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USTED P U E D E  IN JE R T A R  GUIANDOSE POR ESTOS GRABADOS

INJERTO DE ESCUDETE

Para la magoria de los árboles frutales tropicales 
este método de propagación es el mejor. A la dere' 
cha del grabado se ven ramas de donde pueden cor- 
tarse gemas, g un escudete debidamente cortado, g a la 
izquierda el mismo escudete insertado en el patrón, g 
cerca del cuchillo ei escudete ligado con una tira 
encerada.

1UJERTO DE COROUA

Las púas para los injertos deben cortarse en la for
ma que indica este grabado. Luego se insertan bajo la 
corteza del patrón g atan con una cuerda suave A la 
derecha aparece el injerto ga terminado, protegido 
con una cubierta de papel encerado.

— o —

“E N  LOS ARBOLES FR U T A LES, LA UNICA FORM A D E EV IT A R  
LA RETROGRADACION AL TIPO  SILV EST R E D E LAS E S P E C IE S  ES  
HACIENDO LA PROPAGACION POR M ED IO  D E LOS IN JER T O S, CU 

YO PRO C ED IM IEN TO  ASEGURA A LA VEZ LA SELEC C IO N  Y  
M EJO RA M IEN TO ”
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2 COOPERACION

L a  c i u d a d  de G r a c i a s
(Continuación)

Subdelegados de Gracias

José de Rivera 1760
Miguel García de Jalón 1765
Miguel Machado 1778
Miguel Tanasio Pineda 1784
Ramón García de Jalón 1785
José de Ballesteros y Navas 1789
Jo sé  Aotooio Milla 1790
Pablo Vásquez de Mootiel 1790
Francisco Avilé» 1791
Rafael Machado 1793
Maouel Ignacio Letona 1793
Pablo Vásquez de Montiel 1793
José Joaquín Arruegasen (Arsngureo?) 1796
José María Cartro 1796
Francisco Cobos 1796
Mariano Machado 1797
José Jerónimo Zelaya 1799
José Muñoz 1799
José Jerónimo Zelaya 1799
Miguel Rodríguez 1804
José Jerónimo Zelaya 1804
Mariano Aguiluz 1809
Crescencio Zelaya 1809
Mariano Aguiluz 1810
José  Santiago MTa 1811
Crescencio Zelaya 1914
Alejaodro Medina 1816
José Jeiónimo Zelaya 1817
Euaebio Menéndez 1819
José Jerónimo Zelaya 1819

Por lo que se ve, estos gobernadores du
raban poco en su empleo y volvían luego 
a rjercerlo alguncs; pero oadie como don 
Joaé Jeróolmo Zelaya, tantas veces repues
to.

Estos datos me los suministró el archivo 
del Gobierno en 1900, al arreglar todos los 
archivos. Es posible que pueda haber error 
de (echas.

El pueblo antiguo de Gualcho perteneció 
al departamento de Gracias, inmediato co
mo dos leguas al de Colohete. Se infiere 
que el Gobernador de Copio eo inteligen
cia con el de Gracias que lo era doo Rosa 
Muñoz, solicitó del Gobierno la segre
gación del expresado pueblo. Ignórase él 
motivo de esa determinación, asi como tam
bién la fecha en que t I medida se operó.

Jeremías CISNEROS

PLANTACIONES Y  REPAROS: 
Calles« Avenidas y Montes

El arbolado de calles y caminos es 
signo de progreso y cultura; contribu
ye poderosamente a mantener la sa
lubridad y ofrece confortable albergue 
contra las inclemencias del tiempo.

El primer problema que debe re
solverse con criterio acertado al ha-

BANCO ATLANTICA
La C eib a

Se ocupa de toda clase de servicios bancarios y tiene 
corresponsales en las principales ciudades del mundo.

S U C U R S A L E S :
Tegucigalpa —  San Pedro Sula —  Puerto Cortés —  Tela
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COOPERACION 3_

< T ~  PRESIDENTE PAZ “ S»
~  La Camisa Preferida _

cer una plantación forestal para ca
lles o caminos, es la elección de la 
especie más conveniente. Dos cues
tiones deben tenerse especialmente 
en cuenta: la adaptabilidad a las con
diciones de ambiente (clima y suelo) 
y el desarrollo que adquieren las mis
mas para determinar su ubicación, se
gún el espacio disponible. En calles 
angostas debe plantarse solamente es
pecies de crecimiento mediano, que 
no demandarán podas excesivas para 
limitar la vegetación, y en calles an
chas, pur el contrario, convendrá plan
tar árboles de gran porte, que serán 
de aspecto majestuoso, d> jándolos cre
cer en toda su amplitu

Las especies de hoj^s caducas se
rán preferidas a las de hojas peren
nes, pues, la caída de las hojas en 
invierno, permitirá gozar de la bené 
fica influencia del sol en esa época 
del año.

Para el arbolado de calles o cami
nos, públicos o privados, pueden adop
tarse especies que permitan darles for
ma por medio de la poda, o no.

El bosque o monte para leña debe 
cumplir, además de su función de abri
go y sombra, la de producción de le
ña y madera para las necesidades del 
establecimiento o para la industria, 
por lo que la plantación se hará más 
densa para favorecer el desarrollo al
to y derecho de los árboles.

El raleo o entresaque a medida de

las necesidades, irá dando distintas 
fisonomías a estos montes, en cuya 
formación, puede intervenir el euca
lipto, paraíso, etc.

Causas de la erosión
Mú tiplea y muy variados son ios facto

res eauaautes de la erosión de los suelos 
por acción eólica; de carácter natural o pro
vocada por la actividad humana.

Factores naturales
NATURALEZA FISICA DEL S ü E L O .-E e  
sin duda uoo de los más importantes. Ca 
da tipo de suelo se caracteriza a este rea- 
pee o por su textura y por au estructura- 
La primera define el tarsu o de laa partícu
las constructivas, permitiendo diferenciar 
auelos arenoso*, limosos y arcillosos, por 
orden creciente de partículas ffoas. Le es
tructura ae refiere, en cambio, a la agrupa
ción de la» partículas elementales para for
mar terrones o agregados. Loa granos de 
arena y de limo ae batan unidos por la ar
cilla v la materia orgánica (humus) de na
tural, za coloidal, formando alaternas poro- 
■oa más o menos establea. La estabilidad
depende de la proporción en que se hallan 
loa elementos Inertes (arena, limo) y loa 
elementos coloidales activos; en óptimas 
condiciones químicas, cuanto mayor sea la 
proporción de cemento mayor ea la estabi
lidad, mientra* que el predominio de loa 
constituyentes inertes tiene efecto contrario.

En los sje 'o s muy arenosos, la despro
porción es máxima, y la estaoilidad de la 
estructura es mínima, existiendo aptitud na
tural del auelo para oo formar terrooea o
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4 COOPERACION

para desintegrarse fácilmente, espscialmen- 
t si do se tiene la piecaucio por los tra
bajo* culturales, de favorecer o mantener 
una structura conveniente y estable, que 
resista la acción dei fuerte viento, que arra
sa con las partículas finas.

CLIMA.—Existe un equilibrio natural entre 
el suelo, la vegetación y el clima; este equi
librio ba sido alterado por la mano del hom
bre al destinar las tierras a la agricultura, 
haciendo desaparecer la cubierta vegetal na
tiva, y exponiendo el suelo a la libre ae- 
cióo de los factores climáticos (vientos, llu
vias, etc.)

La sequía de estos ú timos años e9 muy 
posible q js  esté relacionada con la activi 
dad del hombre, alternando el equilibrio 
ecológico natural poi la destrucción de los 
bosques nativos en gran escala y por la 
destrucción del tapiz vegetal herbáceo de 
la llanura.

Estos factores probablemente aumentaron 
la intensidad de la sequía y bu frecuencia, 
por las siguientes razone : a) intensifica 
ción de la evapora ;ión del agua del su*lo 
desprovisto de protección, en detrimento 
de Us reservas subterráneas; b) aumento de 
la irradiación solar que produce, como con
secuencia, desequilibrios térmicos eu ei sue
lo y aire circundante, que tras la formación 
de corrientes de aire caliente, especialmeo 
te durante el verano, corrientes que ai ele
varse a grao altura tienen efecto muy per
nicioso, no sólo por aumentar la deshidia- 
tación dej suelo sino también por provocar 
la destriiccióo de nubes impidiendo Ia9 pre
cipitaciones.

Este fenómeno se ha podido comprobar 
durante las últimas sequías, las tormemas 
han llegado a la región afectada, pero no 
hau descargado lluvias por haber entrado 
en uoa zona de aire muy caliente y seco, 
donde se disiparon, reaolviéndose en tor
mentas eléctricas y ciclones de aire filo.

Estas anormalidades climáticas, del mis
mo modo que la sequía y los feuomeoos 
que la acompañan, deben ser estudiados 
en el momento en que actúaD.

Los suelos deaoudes y sin protección ve
getal adecuada tienen uoa oscilación térmi 
ca diurna muy acentuada, fenómeno que se 
ha intensificado por aquellas anormalidades,

•V-í-y
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y a no hay Já lo r cí¿ toY-' i i i
Ya no hay neuralgia íer.az ]  
Porque los dos con presten  ̂
Se los quita uno con Z A S  |

ZAS la pastilla moderno de j 
efecto rapidísimo contra eis ¿ 
dolor de cabeza. , '

En sobreátos económicos 3

especialmente ai se considera que son sue
los sueltos, que se calieotan fácilmente du- 
raote el dis, pero que se enfrian también 
rápidamente durante la noche, propiedades 
contrarias a los suelos arcillosos.

El avance del desierto y la erosión del 
suelo por el viento, no se ha producido re
pentinamente, como pudiera creerse, sino 
con lentitud a través de mss de siete lus-
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COOPERACION 5

Injertos
1.— De costado.

2 y 3 .— Inglés.
4 y 5 .— De ensambladura.
El injerto de costado es el' más reco

mendable porque da mejores resultados,

•ro-, desde los comienzos del siglo en que 
ya se señalaba el peligro de este fenómeno

LA FORMACION DE MEDANOS Y VO 
LADEROS DE TIERRA — D=sde 1902 se 
tienen Duiicias del comienzo de la formación 
de gran Jes médanos a lo largo del F. C. P., 
al sur de Córdob*: por ejempl >, en esta
ción Wnhington (kilómt tro 601), se halla 
un gran estopó arenoso, que empezó eo una 
playa de una propiedad particular, cercana 
a la estación; el terreno fué socavado poto 
a poco, removiendo la arena del subsuelo 
hasta formar uu médano rastrero.

Ocho años más tarde la erosión había 
avanzado tantq que se formó un verdadero 
arenal con altas colinas, semejante a uo pe
queño desierto.

En condiciones análogas se han formado 
en Mackena, extensos campos medanosos 
en plena actividad actualmente, que además

de inutilizar las tierras avanzan con peligro 
de destrucción de los campos vecinos, mos- 
traedo en pequeña escala lo que es uu de
sierto verdadero.

No se pueden d„r datos exactos sobre el 
svat ce anual de estas arenas movedizas, 
p*>r cuanto no se han hecho observaciones 
ri estudios especiales a este respecto.

Machos médanos se originan alrededor 
de los bebederos para el ganado; el conti- 
duo pisoteo de la capa dura de tierra De* 
g¡a superficial, destruye la estructura, rom* 
piecdo los grumos, que llegados a un es* 
tado pulverulento son arrastrados por el 
viento, dejando al desnudo y sin protección 
la cepa de arena subyacente, sin estructura 
r i cor sistencls, que es socavada con toda 
facilidad.

Este efecto pntde alcanzar proporciones 
muy grandes. En Mackenna hemos obser
vado que el viento ha socabado la forma* 
ción arenosa en casi bu totalidad formando 
embudos y depresic nes en forma de batea, 
que abarcan muchos metros de profundidad 

(6 10), llegando ha*ta el piso firme de la 
misma sobre la cual yaee la capa de arena.

A veces la topografía del terreno favore* 
ce ia formación de médanos. En Ib zona de 
Tranque L-uqueo y sus alrededores, por 
ejemplo el terreno es oodulado y las d e 1 
presiones alternan con lomas que se hallan 
más expuestas a ia acción del viento si se 
remueve o rotura la capa superficial del 
suelo. Se forman cadenas de médanos a 
lo largo de las lomas, mientras que en los 
bajos los médanos son raros

El peligro de ta erosión por el viento no 
es únicamente la acumulación de la arena 
voladora, sobre los campos, o la formación 
de médanos, sino también en loa terrenos 
volados, el empobrecimiento químico y la 
transformación de los suelos fértiles en im
productivos eriales.

Este fenómeno se viene intensificando 
progresivameete en los últimos años, por 
la sequía continuada.

(Confinará).

Señor pacedero: Cultive tuna sin espinas, 
que es bueo alimento para el ganado prin
cipalmente en tiempos de sequía.
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6 COOPERACION

Influencia de las fases de la 
Luna en los cultivos

JOHN W. GILMORE, profesor de 
agronomía de la universidad de Ca
lifornia, refiriéndose a la influencia de 
las fases lunares en la agricultura, di
ce lo siguiente:

COMO O BTEN ER  FA C ILM E N T E  
E L  AGUA PURA

SEN CILLO  PRO CED IM IEN TO  AL 
ALCANCE D E TODO E L  MUUDO

El siguiente procedimiento empleado 
para la esterilización del agua, ha sido 
largamente experimentado y puede ser 
de gran utilidad a las personas que vi
ven en las regiones rurales o que viajan 
con frecuencia y que tienen que beber 
agua de procedencia dudosa. El procedi
miento de esterilización es 1 siguiente:

En un fraseo de cerradura esmerila
da, se conserva la siguiente solución:

Iodo metálico 0.3 gramos
Yo uro de potasio 0-6 “
Agna destilada 60 cm. 3

De esta solución se ponen diez gotas 
en cada litro de agua que se quiera pu
rificar. Se agita el liquido y se deja en 
reposo durante veinte minutos, por lo 
menos. E l agua toma un color ligera
mente amarillento por la presencia del 
yodo.

En el momento de servirse el agua 
para beber, se le agregan a cada litro, 
de cinco a diez gotas de una solución 
al uno por ciento de hiposnlfito de so
dio. Entonces adquiere al agua su co
lor narural y pierde el mal gusto que 
pudiera1.! haber adquirido y al mismo 
tiempo estará del todo esterilizada.

ELIAS V IC EN T E

“ Es general la creencia de que la 
luna influye en la época de las siem
bras, de la recolección de los frutos, 
en la calidad y cantidad de éstos. Es
ta creencia se deriva de la antigua 
práctica de egipcios y romanos de me
dir el tiempo— calendario— por fases 
lunares. Los chinos basla el año 1911 
abandonaron el uso del calendario lu
nar”.

"A si los antiguos pueblos disemi
nados por toda la tierra, se referían 
a los periodos de tiempo de acuerdo 
con las fases lunares. Ellos llamaban, 
a primera, segunda fase o cuartos, o 
tercera fase, o cuarta fase o luna obs
cura. En muchas regiones no ha mu- 
cho tiempo todavía median el tiempo 
o se referían a épocas, por ejemplo 
asi: el décimo quinto día de la ter
cera luna; y como el año principiaba 
con la llegada de la primavera, pau
taban sus operaciones desdt? esa épo
ca. Después, en muchos lugares fué 
abandonada esa práctica de medir el 
tiempo calendario de esa manera; pe
ro persistió la costumbre de concor
dar sus labores agrícolas a las fases 
lunares. De ese modo en vez de de
cir, por ejemplo, que el vigésimo día 
de la tercera luna era el tiempo pro
picio para sembrar maíz, o el décimo 
día de la octava luna era el tiempo 
a propósito para la reco ecciór,, dicen 
ahora, enxel roes tal, en luna de tal 
fase"

"P or consecuencia, nada tienen que 
ver las fases de la luna con las siem
bras, ni las cosechas, ni con la cali
dad y cantidad de los frutos. Es la 
temperatura, la humedad del terreno, 
las condiciones meteorológicas con que 

se anuncien las estaciones, 
la naturaleza de ellas mismas—
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COOPERACION 7

invierno o verano— la que gobierna 
la época de siembras y la maduración 
de los frutos; y. las condiciones cli
matéricas, las qne indican el momen
to de efectuar la recolección. Las fa
ses lunares nada tienen que ver con 
estos asuntos"

"A  medida que los pueblos se ins* 
truyen en conocimientos positivos, es
tas antiguas creencias sin fundamento 
científico alguno, van desapareciedo".

Tengo examinado con detenidas ex- 
periencias y prácticas estas afirmacio
nes vulgares y puedo decir que la épo-

Ordene 5115 Trabajos a la Tipografía

PEREZ ESTRADA
Especialidad en form ularios comerciales

Tarjetas de Visita - Tarjetas de Felicitación 
* Invitaciones de Boda - Recordatorios de Misas 
Recetarios Médicos - Papel Timbrado - Facturas 

Notas de Cré lito - Extractos de Cuenta - Recibos} 
Libros - Folletos - Periódicos - Revistas 

Programas Hojas Sueltas, etc., etc.
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8 COOPERACION

Indiferencia social:

ER0510M
Por el Ingeniero flgr. Antonio ARENA

El suelo es el patrimonio natural de 
los países agrícola.ganaderos; se lo debe 
explotar, pero al mismo tiempo debe tra. 
tarse de conservarlo, tanto en su fertilidad 
como en su condición física,

El suelo no es Inmutable, como pue
da creerse, ni menos una fuente inagota
ble de cosechas S¡ al estado natural su. 
fre cambios en las diversas etapas de su 
proceso evolutivo, cuando se lo explota eco. 
nómicamente se aceleran las transformado, 
nes y se provoca su degeneración s¡ el 
cultivo es inconsulto.

(No es solamente el empobrecimiento 
químico, por el monocultivo o exceso de 
cosechas, sino también la alteración de su 
condición física por los agentes naturales, 
que provoca su erosión y destrucción.

En otras palabras, el suelo no es eter. 
no, se destruye, si no se toman medidas 
para' su conservación. Muchas tierras, otro
ra fértiles, se han transformado en eria-

Huevos proyectos sobre 
el mejoramiento de la 

crianza de ganado
Por Joieph Edwards.

Durante mucho tiempo, Grao Bretaña ha 
tenido fama en el extranjero por .sus razas 
caballerea, ovejuna*, porcinas y vacunas. La 
fama de sus criadores de ganado ha partido 
principalmente de sus razas para consumo 
y doble finalidad: Aberdeen Angus, Here- 
lord, Galloway, por una .parte, y las eaco 
cesas y de doble finalidad Shorthorns y Red 
Poli. Ha llegado el momento de que Gran

INFLUENCIA..............

ca de siembra y de recolección; o el desa
rrollo de otras operaciones culturales no 
son afectadas por Is* fases lunires y que 
lo que esencialmente se debe tener en cuen
ta, es la temperatura, la humedad, la esta 
ción y otros factores que influyen en el ere 
cimiento y vitalidad de las pisntaa y los 
frutos"

les y desiertos por la explotación abusiva 
que de ellas hizo el hombre con fines lu
crativos.

La Revista “COOPERACION” í

j

se envía GRATIS a los Maestros Rurales y Agri
cultores que la soliciten Tenemos 125 suscrip
ciones para obsequiar durante el presente año.
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COOPERACION 9

Bretaña haga aparecer también en el mapa 
aua rata* de lechería, y de pechar porque 
en realidad porque aaí ae haga, pue* tu 
mercado Interno ea tan fuerte como el de 
exportación. No quiere decir eato que loa 
británico* hayan perdido el guato a un buen 
bistek o a un buen asado; It jo* de eio. Pe
ro en opinión de quienes dirigen en el pais 
la política scbre nutrición del pueblo la le* 
che tiene actualmente una prioridad mucho 
mis elevada que la carne, y en estos mo
mentos nos hallamos todavía lamentablemen- 
te escasos de este precioso líquido. La leche 
sigue racionada y hay indicios de que ha 
brá escasez y de que continuará el racio 
namiento por lo menos por otros cinco o 
diez años. Esta situación es lo que nos ha 
dado un nuevo estímulo para mejorar nuea 
tras razas lecheras.

Es más difícil criar un buen ganado de 
cheiia que un ganado de matadero. Laa 

cualidadea hereditarias de uoa bueoa vaca 
lechera o mantequillera no son visible*; hay 
que irlas computando minucioaamente y al 
cabo de minuciosos estudio». No hay para 
que decir que se puede cootar con una bue
na bate científica para la crianza del gana 
do, ai no te tiene buenas estadísticas so
bre la producción lechera de ¿I, y ai el nü 
mero de ganaderos lecherí a que llevan la 
lea estadísticas es muy pe <ueño. Sin em 
bargo, en los 5 años últimos ae ha produ 
cido aqui en Grao Bretaña un cambio apre
ciable. Antes de la guerra habían eatadls 
ticas sobre únicamente linas cuatro o cinco 
vacas lecheras de cada cien. Actualmente 
esta cifra llega casi a las veinte, o ae» que 
corresponde casi un quinto del total del ga
nado lechert de todo el país. Este mejora
miento de la sitifc ión se debe a doa cau
sas: el impulso y ei apoyo que en 1942 re
cibió ei mantenimiento de laa estadísticaa 
lecheraa, por parte de la Junta dt Ventaa 
de la Leche (organización cooperativa na
cional británica de lecheros, para la colo
cación de la leche en los mercados), ) en 
segundo logar, la necesidad que hubo, do
rante la guerra, de utilizar con el mayor 
beneficio posible, laa reducidas cantidades 
de alimentos de que se disponía.

Hay actualmente una cantidad asombrosa 
de ganaderos lecheros que se muestran muy 
satisfechos de utilizar sus estadísticas de

producción lechera, aólo a modo de guía 
para saber el consumo de forraje; Pero eato 
significa que de esta suerte aólo se apro
vecha la mitad del valor de las estadísticas 
referidas. Sin embargo, también se está com
prendiendo esta anormalia ahora, y de la 
tendencia a llevar estadísticas ha surgido 
la llamada Oficina de Estadísticas. Al año 
recibe ya 400 mil cifras correspondientes a 
un año fijo de sólo 305 días, y que non ca
talogadas por expertos con ayuda de má
quinas computadoras especiales. Los obje
tivos principales de la Oficina citada aon 
tres: 1) compilar en forma automática y com 
pleta, datos sobre laa pruebas de procrea
ción de los toros de raza en lechería; 2) se
parar las vacas mejores y sus descendían 
tes, tomando eo cuenta sus calificaciones 
mejores en la producción de leche; y 3) 
ioveatigaciones prácticas sobre los factoras 
que afectan todo el problema de la leche; 
por ejemplo, frecuencia de la ordeñada, edad 
del animal, diferencias regionales, etc.

Esta Oficina, del mismo modo que el 
Depar'anento Nacional de Estadística so
bre Lechería, forma parte de la Junta de 
Ventas de la leche. Una de sus funcionen 
consiste en proporcionar a las sociedades 
nacionales de criadores de ganado lechero 
estadísticas de suerte que ellas puedan per
mitirles servicios de primera clase para sus 
ganados de raza. En este sentido hemos 
andado muy lentamente hasta hace poco; 
eato es, nos hemes atrasado en comparación 
con el adelanto de otros paiaea en los cua
les la lechería ha alcanzado un grado de 
perfeccionamiento hace ya lyrgo tiempo. Sin 
embargo, vamos ganando terreno rápida
mente. Es evidente ya que la razón de por 
qué nuestras razaa lecheras han gozado da 
menos fama eo el extranjero que nuestro 
ganado de matadero, no es que ellas sean 
inferiores, sino -que no se han computado 
sua cualidades ni se las ha dado a cono
cer con hechos eo relación a laa de so com
petencia en el mercado exterior.

( Continuará)
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10 COOPERACION

Carta da Práxedes a Marcelo
El Qcotlllo, Junio 15 de 1649

Qulrlto Maréelo i
Habrás extrañado que no te haya escrito; pero el ancho 

trabajo que he tenido tratando de salvar las pocas vacias de 
mi. pequeño rancho, me ha privado del placer de dirigirte mis 
letras;.mas, hoy que ya no tengo que cuidar, por haber anor
to todos mis animalitos, puedo oomunioarte la triste situa
ción de nuestros hacendados.

Durante (¡los meses anteriores, de cruda sequía, hemos 
trabajado duramente para proporcionar forraje a nuestras bes
tias; y cuando oreíamos salvada parte de nuestra hacienda, 
vimos oon desesperación que una peste desconocida esta aca
bando oon los animales que quedaron.

En esta zona carecemos de veterinarios que estudien la 
epizootia y puedan recomendar tratamiento para combatirla y 
eomo sabemos que no podemos recurrir a la Dirección General 
de Agricultura porque en ese departamento hay funcionarios 
muy competentes en el cultivo del café, pero no técnicos en 
ganadería, nuestra esperanza es que la AGAS emprenda enér
gica campaña para combatir la enfermedad que está terminan- 
con el ganado de esta región.

Para agrava^ más la mala situación que cruzamos con mo
tive de le sequía, ha sido invadido el país por una enorme 
manga de langosta, procedente de los dominios de Tacho; pe
ro nuestro dinámico Direotor de Agricultura no sólo ha dic
tado medidas para exterminarla en el país, sino que ha comu
nicado su infalible método a los Gobiernos de El 8alvador, 
Guatemala y México Así es, querido Marcelo, que no te pre
ocupes por los chapulines, que de ellos te librará don Ppm- 
pilio.

7a también creo, querido Marcelo, que es necesaria da 
separaoión del Ministerio de Agricultura y Ganadería del de 
Fomento y Obras Públicas, para fomento y defensa de los re
feridos ramos.

Te saluda t amigo.
Práxedes BüITRAGO.
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Máquinas picadoras de forraje

Marca “OH 1 0 ”
Manejadas a mano o electricidad 

Pida informes a

PABLO D. LARACH
San Pedro Sula

Honduras, C. A .

“ Ü L .

u y y

Una (aran Pintura
Calidad reconocida desde 1849

Pinte con Pinturas LUCR5 Para Belleza y Proteccón
Distribuidor Exclusivo:

J U A N  D .  L A R A C H
San P e d ro  Sula
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FUME

El Cigarrillo 

cuya popularidad 

se debe a su 

calidad

BUSQUE LOS CUPONES

h t
tJk
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