
LO S V IA JE S  P R E S ID E N C IA L E S
El 27 del presente mes, los 

Telegrafistas de la República 
celebran el «Día del Tele
grafista», en cuya oportuni
dad se dedican a descansar y 
a tener sus momentos de es
parcimiento en justa retribu
ción de un año de duro bata
llar para servir de la mejor 
manera a la Banca, al Co
mercio, al Gobierno de la 
República y al pueblo hondu
reno en general. Entre los 
funcionarios públicos, es el 
Telegrafista el que trabaja 
con mayor apego a la disci
plina, con mejor sentido de 
responsabilidad y es justa
mente sobre el que descansa 
la seguridad y nienandanza 
de la vida de la Nación. Co
mo simple trabajador, el Te
legrafista es el más abnega
do, bajo todas las circuns
tancias sabe cumplir con su 
deber y en la paz y en la 
guerra es el primer soldado 
que sirve su puesto con toda 
valentía y lealtad hasta el 
último momento. El Tele
grafista es un trabajador es
pecializado en la discreción y 
su doctrina es, a carta cabal, 
la más completa fidelidad a 
las Instituciones de la Repú
blica. Por esas cualidaaes, 
que son muy apreciables y 
muy dignas de consideración, 
el Telegrafista es merecedor 
del estímulo y del reconoci
miento de todos los organis
mos sociales y económicos 
del país.
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Tenemos que admitir, que 
el Dr. Juan Manuel Gálvez, 
Presidente Constitucional de 
la República, está introdu
ciendo en la actual adminis
tración, una modalidad que 
deberá redundar en positivo 
progreso para el país. Nos 
referimos a sus sorpresivas 
visitas a los diferentes luga
res de nuestra República,

que ha efectuado sin ningún 
aviso y generalmente en los 
días no laborables o cuando los 
empleados no se encuentran 
en sus respectivas oficinas.

Más de una no grata sor
presa ha dado el Dr. Gálvez 
a sus subordinados, cuando 
intempestivamente ha llega
do a visitar los trabajos que 
se están emprendiendo en

múltiples lugares del país, al 
preguntar directamente a los 
trabajadores sobre la condi
ción en que se encuentran em
pleados, número de compa
ñeros, así como el salario que 
perciben.

Al congratularnos por esta 
costumbre del Dr. Gálvez y 
felicitarlo sinceramente por 
la buena voluntad que está

demostrando al encarar los 
problemas nacionales, espera
mos q’ en no lejano día visite 
esta Ciudad de los Laureles 
que tanto necesita de la 
presencia del Primer Manda
tario, para poder encarar de 
u n a  manera decisiva, la 
pronta resolución de los innu
merables problemas que la 
agobian.
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CARRETERA A LA ESPERANZA
Aprovechando los Días Grandes 

nos fuimos para La Esperanza, 
vía Siguatepeque-Masaguara, en 
busca de aires puros saturados 
de olor a pino. Arrastrónos tam
bién el deseo de ver con ojos 
propios el desarrollo de los tra- 

Todos los años el día 27 de ¡ bajos camineros encomendados al 
abril los Telegrafistas orga- señor Gobernador Político de Io
nizan, en forma modesta, en V nuca’j  \ £ i. • dula y que tienen por meta—en

| su primera etapa—la plaza prin- 
les permiten vivir momentos cipal de la misma ciudad de La 
de camaradería, para volver Esperanza. Estamos muy con- 
el día 28 a ocupar SUS pues- tentos de haber seguido aquella
tos y cumplir con sus obliga
ciones con mayor entusiasmo 
y buena voluntad.

En reconocimiento de su 
sacrificiosa labor, el Soberano 
Congreso Nacional, en sus 
últimas sesiones, acordó un 
mes de sueldo a todos los 
empleados del Ramo de Co
municaciones Eléctricas de la 
República, en calidad de gra
tificación por su laboriosidad 
y amplio rendimiento en su 
labor entusiasta en favor del 
pueblo hondureño. Sería, des
de todo punto de vista, muy 
propicia la ocasión para que 
el Supremo Poder Ejecutivo 
ordenara la ejecución de di
cho Decreto para que los Te
legrafistas puedan celebrar 
su Día con facilidades econó
micas que les permitan dis
frutarlo confiados y con faci
lidades personales, pues no 
cuentan con ninguna bene
volencia particular.

Las distintas agremiacio
nes católicas y el pueblo de 
San Pedro Sula en su totali
dad han demostrado en estos 
días de Semana Santa un ni
vel magnífico de credulidad 
y de buen comportamiento 
social. Hemos de celebrar 
que las procesiones y demás 
ritos católicos se han celebra
do este año con mayor reco
gimiento espiritual que en 
ninguna otra época. La ac
titud de todas las clases so-
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ruta, pues en verdad, pudimos 
darnos cuenta de algo que en 
nuestro concepto sucede por pri
mera vez en Honduras: un em
pleado del Gobierno que se res
ponsabiliza, que se compenetra 
del deber y que lleno del mayor 
entusiasmo trabaja con desplie
gue de una energía extraordina
ria en la obra monumental que 
le ha sido encomendada.

Al llegar al campamento de 
«Las Calaveras», aun los profa
nos podemos darnos cuenta que 
se trata de un trabajo en to
da forma. Situado en un lugar 
panorámico, el campamento se 
levanta con todas las comodida
des necesarias para el trabajo y 
para el descanso: oficinas, come
dores, dormitorios, servicios sani
tarios, baños, bodegas y talleres; 
agua potable y luz eléctrica. En 
fin, todas aquellas comodidades 
que permiten al trabajador, des
pués de una dura faena, sentirse 
agradable y tranquilo. Se culti
van legumbres de todas clases en 
el mismo campamento con el ob
jeto de suministrar al trabajador 
una alimentación sana y nutriti
va, en la que los directores del 
trabajo no buscan especulación 
alguna, ya que se devuelve en

ESTADOS UNIDOS PRESTARIA UNA 
AMPLIA AYUDA ECONOMICA A 
LOS ESTADOS DEL MEDIO ORIENTE

alimentos lo que se recibe en 
efectivo.

Para la realización de la obra 
se cuenta con una maquinaria mo
dernísima y poderosa que consta 
de más de quince unidades enor
mes con su correspondiente equi
po d e camiones balasteros y 
madereros. Esta maquinaria que 
por sí sola representa más de 
trescientos mil lempiras, está a 
cargo de uno de los mecánicos 
tractoristas más competentes del 
país. Las unidades en servicio 
regresan temprano de la tarde al 
patio de los talleres de reparación 
para ser inspeccionados y engra
sadas a fin de que al día siguiente 
no haya contratiempos en el tra
bajo. Este servicio de inspección 
diaria es garantía de mayor du
rabilidad para todo el equipo.

En las oficinas del campamento 
se lleva un registro minucioso del 
trabajo diario. Al instante el 
empleado puede informar a los 
interesados qué clase de trabajo 
se hizo en la jornada del día an_
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IV  A n iv ersario

El pasado 12 de abril se cum
plió el IV  an iv ersario  de la 
muerte del bien recordado após
tol de la democracia americana, 
Franklin Delano Roosevelt, a 
quien toda América recuerda 
como el creador y patrocinador 
de la Política del Buen Vecino.

LIBERACION , que ha sen
tido veneración por su persona
lidad, publica su fotograbado 
como un homenaje a su me
moria.

DIRECCION GENERAL
DE LOS

ARCHIVOS NACIONALES 
San José, Costa Rica

San José, Costa Rica, abril 
12 de 1949.
Señor Antonio José Coello, 
Director del semanario “Li
beración”.
San Pedro Sula.
Distinguido señor Director: 

Gracias a su gentileza, lle
ga a estos Archivos Naciona
les el semanario «Libera
ción», de su digna Dirección. 
L a s  secciones “Liberación 
Opina”, “Notas Editoriales”, 
“Comentarios y Sugerencias”
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CAM PAÑA SA N ITA R IA

Washington (APLA) Sú
pose en ésta que está redac
tándose un proyecto de ley 
de prestar a los Estados del 
Meaio Oriente ayuda econó
mica que alcanzaría el monto 
de 500 millones de dólares.
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Durante muchos años San Pe
dro Sula clamó por una verdadera 

| campaña sanitaria. Innumera
bles factores que no son del caso 

, comentar la impidieron. Duran
te todo este t iempo la po- 
brería se vió explotada y mal 
servida con las famosas cuarte
rías que dejaban pingües negocios 
a sus dueños y múltiples enfer
medades a sus moradores.

Hoy, por eso hemos visto con 
verdadero optimismo y simpatía 
la campaña que ya está empren
diendo el Dr. Raúl Figueroa Ló
pez como Agente de Sanidad.

Según se nos informa, el Dr. 
Figueroa López ha querido empe
zar su campaña sanitaria con el 
importantísimo problema de la 
lecne, a la que se ha acostumbra
do «bautizar» y casi siempre con 
agua no filtrada. El Dr. Figue
roa López invitó a una reunión en 
el edificio del Distrito, y después 
de haber mandado a botar más 
de 600 botellas de leche, por no 
encontrarse éstas dentro de las 
condiciones sanitarias requeridas, 
hizo prometer a los productores,

bajo su palabra de honor que no 
adulterarían la leche, así como que 
procurarían tener dentro de un 
término no mayor de dos meses, 
expendios adecuados para la mis
ma.

También en lo que se refiere a 
la vivienda, ya el Delegado de 
Sanidad ha empezado ha dar pa
sos necesarios para higienizar las 
habitaciones de nuestros vecinos 
menos favorecidos, habiendo ce
rrado ya la primera cuartería, 
pero existiendo muchísimas más 
en igual estado que claman su 
clausura. Comentábamos con el 
señor Agente el caso de una 
cuartería de 30 habitaciones que 
no tiene más que un inodoro en 
mal estado y del cual se sirven 
cerca de 120 personas.

También el Agente de Sanidad 
del Sector Norte está vivamente 
interesado en el problema de la 
prostitución, el cual por diversos 
motivos aun no lo ha podido re
solver, pero esperamos que este 
se ataque pronto y de manera 
efectiva, para lo cual este sema-
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En mal estado de conservación
Progreso, 11.—En visita que 

realizamos sábado anterior a los 
municipios de El Negrito y Mora- 
zán, constatamos lo pésimo que 
encuéntrase la carretera cons
truida por los hermanos García. 
La Compañía Maderera Babún 
nada hace por mejorar dicha ca
rretera, excepto haber «raspado» 
el tramo que conduce de El Ne
grito a Morazán.

Martín Baide Galindo.

Fructíferas Visitas
Puerto Cortés, 17.— Fué hon

rado Puérto Cortés con primera 
visita Sr. Presidente de la Repú
blica Dr. Gálvez. Sin aviso de nin
guna naturaleza ciudadano Pre- 
sidente arribó como a-las 11 á. m. 
por vía aérea, e inmediatamente 
se dirigió a casa del Sr. Admor. 
de Aduana P. M. Lisandro Rosa
les Martínez, en compañía de 
quien se trasladó a la aduana con 
el fin practicar inspección ocular 
al caserón mal condicionado, in
cómodo, antihigiénico y antiesté
tico en que funcionan los ser
vicios nacionales administrativos 
y Estación Ferrocarril Nacional, 
siendo objeto de visita, tomar nota 
de esas condiciones y comparar 
planos elaborados para próxima 
construccción edificio nacional se
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COMO FR EN A R  A LOS RUSOS SIN  GUERRA

EL CONTINENTE ASIATICO EN MARCHA
Por el Dr. FRITZ STERNBERG

II

La primera guerra mundial 
apenas tocó al Asia; la segunda 
guerra mundial, por el contrario, 
fué en parte una guerra asiática 
—bajo dos aspectos: Asia fué 
campo de batalla y Asia fué uno 
de los participantes.

Después de su derrota militar, 
el Japón perdió no sólo los terri
torios conquistados en el trans
curso de la segunda guerra mun
dial, sino también las conquistas 
logradas en décadas anteriores. 
Aparte de Rusia, el Japón ha 
sido el único país industrializado 
de Asia, el único capaz de man
tener y equipar un ejército mo
derno Va de suyo que los rusos 
se ven muy fortalecidos en Asia 
por la completa desaparición del 
Japón como potencia militar. Pe
ro la segunda guerra mundial 
tuvo otras consecuencias políti
cas. A través de toda Asia dió 
nuevos ímpetus a dos grandes 
movimientos que habían comen
zado mucho antes.

El primero de estos movimien
tos es la lucha de las naciones 
asiáticas por la independencia y 
la libertad política, la lucha con
tra el viejo imperialismo colonial. 
En esta lucha ya han alcanzado 
grandes victorias. Inglaterra ha 
dejado la India; ésta ya no es 
colonia del imperialismo británico 
y puede y quiere construir su 
propio futuro económico y políti
co. Este hecho ha tenido enor
mes repercusiones en toda Asia. 
Las luchas en el imperio colonial 
holandés no han concluido; ni las 
de la Indochina francesa. Es po
sible que Holanda y Francia al 
caneen la victoria. Pero por cuán
to tiempo? Desde un punto de 
vista histórico, la era del viejo 
imperialismo colonial está incues
tionablemente llegando a su fin. 
Todas las naciones de Asia con
tinuarán su marcha hacia la li
bertad y la independencia po
lítica.

Junto con su lucha por la li
bertad política, los pueblos de 
Asia libran otra, igualmente vas

ta. Es la resistencia contra los 
terratenientes feudales reaccio
narios, en pro de la industrializa
ción y un nivel de vida más ele
vado. Este movimiento es de 
crítica importancia para el con
flicto entre Rusia y los Estados 
Unidos y lo será durante muchos 
años. La abrumadora mayoría 
de los pueblos asiáticos vive de 
la agricultura. La producción 
industrial es extremadamente pe
queña. Inmediatamente antes de 
la segunda guerra mundial, la In
dia Británica, con una población 
de más de 350 millones, no pro
ducía más artículos manufactu
rados que Australia, que tiene 
7 millones de habitantes. Colín 
Clark asevera, en un estudio re
ciente, que la población total del 
mundo es de 2.095 millones de 
almas, y la población combinada 
de los países situados bajo el «ni
vel de pobreza» llega a 1.113 mi
llones, o sea más de la mitad de 
la población total del mundo.

La abrumadora mayoría de es
tos viven en las zonas coloniales 
y semicoloniales del mundo; 450 
millones en China, 370,5 millones 
en la India Británica, 65,42 mi
llones en las Indias Orientales 
Holandesas, 117,8 millones en el 
resto de Asia (incluyendo la In
dochina Francesa, Corea, Formo- 
sa, Siam, Ceylan, y Malasia) y 
106,9 millones en Africa (todo 
el continente, con excepción de 
Egipto, Argelia, Sudáfrica, Ma
rruecos y Túnez).

El nivel de vida de la abruma
dora mayoría de la población es 
tan bajo que la extrema pobreza 
y el hambre pueden ser conside
rados regla general. Las condi
ciones imperantes en la India se 
reflejan en las estadísticas: «El 
promedio de vida humana en la 
India es muy bajo comparado con 
el de los países occidentales; se
gún el censo de 1921 el promedio 
de vida de hombres y mujeres, 
respectivamente, era de 24,8 y 
24,7 años, o sea un promedio ge
neral de 24,75 años, en la India,

comparado con 52,6 años en In
glaterra y Gales. Decreció aún 
más en 1931, siendo de 23,2 y 
22,8». Condiciones similares pre
valecen en todos los países colo
niales de Asia y en países semi
coloniales. tales como China. Pe
ro hoy los pueblos de Asia han 
despertado. Ya no se satisfacen 
con la libertad política, sino que 
luchan por el progreso económi
co. Los pueblos del Japón, Chi
na, India, Corea, Manchuria y de 
las colonias francesas y holande
sas están empeñados en una lu
cha contra los terratenientes feu
dales. Que ha significado el feu
dalismo para Asia?

Los regímenes feudales asiáti
cos pueden variar en los detalles, 
pero se parecen en un punto. Los 
señores feudales poseen pero no 
cultivan la mayor parte de la 
tierra, mientras millones de cam
pesinos no poseen tierra, o la 
poseen en cantidad insuficiente y 
se ven obligados a trabajar como 
arrendatarios o medieros para los 
señores feudales. Los métodos | 
agrícolas empleados son incompa
rablemente atrasados.

La participación del terrate
niente en el producto llega co
munmente al 50% o más, aunque 
no hace nada. El resultado de 
esta explotación feudal es que la 
agricultura no se moderniza y 
que la gran mayoría de la pobla
ción vive en extrema pobreza y 
con hambre. También entorpece 
el desarrollo industrial, dado que 
una población pauperizada no pue
de constituir un buen mercado 
interno.

Ningún progreso económico es i 
posible en Asia hasta que se eli
mine esa organización feudal de 
la agricultura o sea reformada 
radicalmente. Hoy, esa lucha se 
libra en toda Asia—y el resultado 
de la guerra la ha intensificado. 
Por qué? Cuando el Japón hizo 
conquistas en Corea, Manchuria 
y la propia China, trató de en
contrar aliados entre la población 
nativa. Y los encontró en todas 
partes, precisamente entre los 
terratenientes. Estaban deseosos 
de colaborar con el Japón, si 
sus propios intereses económicos 
eran protegidos. Y ahora la de
rrota del Japón ha minado el te
rreno bajo los pies, de la clase 
terrateniente colaboracionista en 
todos los países ocupados antes 
por los nipones. Lo mismo puede 
decirme en cuanto a los imperios 
coloniales europeos. Para cimen- 

! tar su dominio, los imperialistas 
i europeos también buscaron alia- 
idos; también los hallaron entre 
I los terratenientes reaccionarios, 
a los que por esta razón fortale
cieron conscientemente.

Los gobernantes británicos de 
la India comprendieron clara
mente esto durante más de un 
siglo. Lord William Bentinck, 
gobernador general de la India, 
de 1828 a 1837, habló muy fran
camente de la alianza entre el 
imperialismo británico y la clase 
feudal india. En un discurso ofi
cial pronunciado durante su go
bierno, declaró. «Si se necesitara 
seguridad contra tumultos y re- j 
vueltas populares, diría que la!
Ley de Tierras . . . tiene por lo ¡ 
menos esta gran ventaja, que 
crea un gran grupo de ricos pro
pietarios profundamente intere
sados en la continuación del do-

BANCO DE HONDURAS
INSTITUCION N E TA M E N TE  NACIONAL 
ESTA B LEC ID A  EN OCTUBRE DE 1889

Muoejti cuentas de cheques, buce préstamos a plazos y en cuentas corrien
tes. ttíectúa cobros por cuenta de terceros y traslada í mdos a las diferen
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EL COMENTARIO SEMANAL

ANGELINA:

Cuando el Congreso Nacional decretó el 
impuesto sobre pasajes y carga en las Em
presas Aéreas, creimos que se trataba de 
un impuesto que gravaba las ganancias de 
dichas empresas. Hoy en la práctica está 
resultando que no se trata más que de un 
nuevo impuesto indirecto que afecta a la 
colectividad, pues es el cliente el que está 
pagando dicho porcentaje.

minio británico y con control abso
luto sobre la masa del pueblo».

Ahora que los ingleses han 
dejado la India, los señores feu
dales han perdido sus principales 
protectores.

Para resumir: Qué está pasan
do en Asia? 1) La lucha de las 
naciones asiáticas por la libertad 
y la independencia: esta lucha ya 
ha logrado éxitos; y 2) La lucha 
por la libertad económica contra 
las clases terratenientes reaccio
narias. Los objetivos de este com
bate son: reformas agrarias radi
cales, eliminación o reducción de 
los alquileres agrícolas, moderni
zación del método de cultivo. Se 
trata de crear la base para la in
dustrialización en gran escala y 
mejorar el nivel de vida de la

mitad de la raza humana. Este 
poderoso movimiento se hace sen
tir hoy en toda Asia. La política 
exterior norteamericana debe te
nerlo en cuenta si quiere alcan
zar éxito duradero en ese con
tinente.

PARA SUS IMPRESOS, LA

EDITORIAL COELLO
EN SAN PEDRO SULA

LA CASA QUE SIRVE MEJOR 
A LOS PRECIOS MAS BAJOS
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N O T A S ED ITO RIA LES 
PRO BLEM AS SO CIA LES 

A C T U A L I D A D E S

C O M EN TA RIO S
SUGERENCIAS

IN FORM ACIO N ES

DE NUESTRO REDACTOR

NUESTRA RELIGION
ESCRIBE: ROSAUO C. HlRAETTA

En San Pedro Sula ha ha
bido una hermosa gesta espi
ritual: durante los últimos 
tiempos, en que los Reveren
dos Padres Paulinos, Luis 
Bosch, José Vallebó, Antonio 
Carré y Nicolás Mass, con 
fervor espiritual genuino y 
con una vehemencia humani
taria extraordinaria, llevaron 
a los corazones de los habi
tantes locales y rurales de 
este Valle, las más hermosas 
concepciones in te lee tua les 
desarrollando los temas del 
cristianismo en una forma 
tan comprensible que, todos 
cuantos oímos sus conferen
cias, quedamos profundamen
te conmovidos y nuestros 
espíritus recibieron el baño 
lustral de las Sagradas Escri
turas.

El Sagrado Evangelio en 
dictados magistrales llevó a 
todos los oyentes, el mensaje 
de amor de criatura a criatu
ra, la exhortación a la paz y 
a la concordia espirituales de 
corazón a corazón, la pulcri
tud de pensamiento de cere
bro a cerebro; y, la fe en el 
espíritu superior de la Reli
gión Católica, de convicción a 
convicción.

El cultivo de la fe cristia
na en los tiernos corazones 
de los niños y niñas de San 
Pedro Sula, nunca tuvo jar
dineros espirituales tan su
blimes y doctos como los Re
verendos Padres Paulinos que 
han cumplido fielmente con 
el mandato de “ Enseñar al 
que no sabe”. El Pan y el 
Vino que ellos han distribui
do con tanta proligalidad 
tendrán que dar frutos espi
rituales de incalculable valor 
social. Los temas desarro
llados ante el auditorio in
fantil los días domingo, han 
sido tan evidente a la psico
logía de los niños que, en un 
futuro cercano tendremos el 
sorprendente resultado de 
una firme evolución de la so
ciedad dentro de las enseñan
zas cristianas.

La influencia de las ense
ñanzas religiosas, especial
mente la del catolicismo con 
los medios y métodos de di
vulgación modernos, tiene 
que ser de grandes alcances 
en un pueblo como el hondu-1 
reño, cuya tradición católica 
data de siglos.

La Religión Católica en 
que nacieron, vivieron y muj 
rieron nuestros padres, está 
reviviendo bajo el impulso 
bienhechor de los nuevos 
cruzados de la Religión que 
han venido, iluminados por 
el Espíritu Santo, a pastorear 
esta grey para reafirmar el 
deseo de seguir la ruta del 
albedrío espiritual mediante 
la práctica de las buenas cos
tumbres cristianas.

Ya no se trata de enjuiciar, 
con espíritu de rebeldía, las

(Pasa n la 6* página)

Como lo  vem os n osotros

LAS RESISTENCIAS DEL PASAD O
Hay, — dentro de la mentalidad media del país, — muchas espíritus retardados 

ignaros y obtusos en los que todavía los “ muertos mandan”. El pasada, 
vive en ellas espeso, oscuro, iiulestructible. La evoluaión nú lós ha tocada 
apenas, y se vuelven constantemente hacia la tradición y la caverna, sordas 
y ajenos a los soplos espirituales que alientan las almas superiores en su 
perenne y alta aspiración por el progreso, la cultura y la redención de la 
patria.

“E l culta a la muerte fuá la plaga histórica de Egipto.
Es escuela perjudicial la déla  tumba; enseña la inmovilidad, el entorpeci
miento y el sueña. Llega pronta a su decadencia el puebla, cuando no hace 
otra cosa que subir y bajar las escaleras'del sepulcro. Si intenta algún pro
greso, si Imsca algo nuevo, si traspasa los límites prescriptos se encuentra 
un ejército de momias formadas en batalla que le impiden el paso”.
“Sabe que sus antepasadas le m iran fiios y graves, con las ojos cargadas de 
siglos y con el cuerpo cubierto de geroglíficos que se identifican con el dagna 
que él iba a quebrantar”.

No hay duda alguna que hemos andado mucho en las jornadas de la historia 
nacional, cayendo ahora, levantándonos mañana, pero siempre con el pen
samiento elevado en ansias de encumb ramientoy de i deai. Noobstante nos 
falta todavía largo y doloroso espacio que recorrer para llegar en definitiva 
a la cumbre ansiada.

Y  es, precisamente, la carga dura y afrentosa del pasado la que hace más difícil
y fatigosa la marcha de las sociedades organizadas en busca de la tierra 
prometida. Es el pasado con todo su cortejo de odios, con toda su inmensa 
herencia de prejuicios, con todo el lodo de sus sedimentos morales el que 
retiene el libre desenvolvimiento del alma nueva que aletea, que tiene que 
aletear siempre en el génesis permanente de los pueblos.

Y  alma nueva es la que ansiamos, alma nueva es la que necesitamos para las
bregas fecundas del porvenir. Alma nueva en que no germine, como un 
gusano de tumba, el rencor de Caín que a tantas hecatombes ha conducido 
al país; alma nueva en que la envidia no derrame su puz viscosa y pestilen
te sobre la honra y la reputación de los propios hermanos; alma nueva, en 
fin , purificada, magnificada, engrandecida por el infortunio y por la lucha 
con la que Honduras pueda realizar el destino de su prosperidad material 
al par que conquiste la grandeza moral y espiritual, signo de la más eleva 
da nobleza para las naciones que así pueden resistir imperturbables, como 
Grecia, como Roma como todos los imperios o los pueblos fundados en el 
ideal, las corrientes inevitables del tiempo, quedando sobre la perspectiva 
inmensa de la historia como maestras o conductoras y faros en el desarrollo 
fatal y perdurable de la cultura humana.

Hay que luchar día a día, piqueta en mano, contra las resistencias negras del 
pasado, no importa el campo en que se presenten. La tarea es de la prensa, 
de los maestros, de los educadores en cualquier forma, ya que se hace preci
so abonar todos los sui'cos para que la semilla pueda desarrollarse y brotar 
en toda su potencia germinativa.

Y  así, del alma sombría y lóbrega del pasado, del alma fratricida y sangrienta
que va enterrándose ya entre la excecración y la maldición de las generacio
nes, surgirá el alma nueva de Honduras pujante, viril, llena de luz y con 
ímpetus bastantes para la conquista definitiva del porvenir.

Porque, en el estado actual de la conciencia universal, el porvenir pertenece a 
los pueblos sanos, pacíficos y laboriosos que, dando de espaldas al pasado, 
pleno de sombras, van hacia adelante con el espíritu libre de los resabios 
tradicionales y con los ojos puestos en la lejanía luminosa y florida.

CnD" 60T"  ■*' HtlW0-F0tto
es vitalidad 

para su cerebro

y como es un tónico completo, 
revigoriza el organismo entero; 
tonifica las células nerviosas y 

enriquece la sangre.

Ñ E R V O  F O R Z A  es de resultados 
rápidos. Tomolo para ayudorse a 

disfrutar la vido

EL D I N E R O
(FRAGMENTO)

Si la economía política pudiera 
tener poetas, éstos hubieran can
tado el largo y doloroso martirio 
que ha sufrido el dinero antes de 
llegar a gobernar en la tierra.

La Edad Media le personificó en 
el judío, expoliado, silbado, insul
tado, vestido con trajes irrisorios 
y encerrado en la prisión del 
Ghetto. No distinguió la banea 
de la usura. El odio que profesa
ba al dinero está patente en los 
cuadros, en los que los pintores 
flamencos del siglo XV lo repre
sentan frecuentemente, según la 
tradición entonces dominante.

Nada aumentó tanto el odio 
contra los judíos como su ciencia 
de la riqueza, pues eran los únicos 
que la conocían.

Más tarde, un gran hombre, 
Jacobo Caeur, descubría el porve
nir del mundo industrial con la 
intuición de Colón al adivinar y 
afirmar la América. Aplicando 
su genio de negociante a los ne
gocios de su reino, fundó el co
mercio de Levante, explotó las 
minas, inventó la estadística, 
organizó el impuesto, y proveyó a 
la Francia, con su cofrecillo, más 
real que el del rey, al rescate del 
invadido territorio del país.

Pero el tiempo pasa, las socie 
dades se complican, las necesida
des se aumentan, las industrias 
se desarrollan: el horizonte del 
comercio tan limitado hasta en
tonces, crece con el mundo expío 
rado. Por otra parte, las monar
quías se concentran y adquieren 
apetitos enormes, que es preciso 
satisfacer a cualquier precio. Los 
reyes de negocios aparecen: Feli
pe el hermoso: Carlos V: después 
Luis XI en Francia, Enrique VII 
en Inglaterra: Fernando V en 
España, y más tarde también en 
ella el emperador Carlos V. En
tonces los servidores del dinero 
adquieren importancia; el publi- 
cano levanta la cabeza; al rico 
difamado y de precario estado, 
sucede el banquero potente y só
lido. Sobre todo en Alemania, 
desde el siglo XV, la alta banca 
inaugurada por los Fugger, se 
eleva y prospera, mientras que la 
caballería en sus postrimerías, 
rechazada de pueblo en pueblo 
por el nuevo orden establecido, 
cae con Gaetz de Berlinchingen, 
su último campeón. San Miguel 
cae a los pies de Mammón.

Los Fugger reinan en Hambur 
go, en su “cámara de oro”, y 
prestan a los reyes, son usureros 
de los príncipes y arriendan los 
fondos de las elecciones imperia
les. Cuando Carlos V fué a hos
pedarse en la casa de ellos, en
cendieron con un recibo de ocho
cientos florines, que le habían 
firmado, el haz de leña metido en 
la chimenea del cuarto del empe
rador. Perfume magnífico y dig
no del altar de un César Romano, 
que el emperador les pagó dicien
do desdeñosamente, al visitar en 
Francia las joyas de la corona: 
«Yo tengo en Hamburgo un teje
dor que podría comprarlas todas».

Mucho antes que Alemania. 
Italia rehabilitó al dinero. El 
tráfico, la banca, la especulación, 
todo ésto, que se despreciaba en 
todas partes, se establecía en ese 
país con ostentación soberana. 
Mientras que las monarquías ca
ballerescas combatían sin tregua 
y rompían lanzas en los torneos, 
las pequeñas repúblicas de la pe
nínsula italiana permanecían sen
tadas tras sus mostradores glorio
sos, como si estuvieran sentadas 
sobre un trono. Su pabellón 
mercader hacía frente a los es
tandartes blasonados y empleaban 
su ingenio en gastar su fortuna

Cuando más se aproximaba a la 
edad moderna, más acrece la in
fluencia del dinero. Inglaterra
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C I N E DE
CHARLANDO EN HOLLYWOOD

Alta Mar», ha tenido más éxito 
que cualquiera otra de las que ha 
cantado la preciosa muchacha en 
la excursión artística que acaba 
de hacer con la Compañía de Bob 
Hope. Cuando la gente se ente
raba de que la actriz estaba en 
una ciudad, hacían que las ma- 
quinitas que hay en infinidad de 
restaurantes tocasen esa canción 
casi constantemente y el público 
siempre pedía a la actriz que la 
cantase. Hubo algunos días que 
la cantó hasta tres veces. Y 
Cuando Doris volvió a Hollywood, 
se sintió agradablemente sorpren
dida al saber que ese Estudio 
había cambiado el título de la 
película para exhibirla en Ingla
terra con el nombre de la canción. 
Es decir que en ese país no se 
llamará «Romance en Alta Mar», 
sino <It’s Magic». Doris comentó 
al saberlo: «Siempre me gustó el 
título de la canción más que el 
de la película. Además, esas pa
labras no sólo son el nombre de 
la canción, sino que forman algo 
así como la explicación de la 
historia».

de las nueve que ha dirigido has
ta la fecha se han rodado com
pletamente dentro de los límites 
de su estudio.

El día en que Alan Hale cum
plió los cincuenta y siete años (el 
10 de Febrero), lo celebró en 
compañía de toda su familia, de

HOLLYWOOD,  Calif.—Se 
diría que Wayne Morris no ha 
progresado mucho en los últimos 
doce años. . .Antes de que un 
agente del Estudio de Warner 
Bros., le viese en el Pasadena 
Community Playhouse y le diera 
un contrato con el Estudio, el 
simpático actor se había ganado 
la vida (una vida bastante mo

desta) como hielero, guardabos
que, camarero de barco mercante 
y acomodador de un cine. Pues 
bien; ahora le veréis en «John 
Loves Mary» haciendo el papel 
de acomodador de un cinemató
grafo. La única diferencia entre 
la realidad pasada y la ficción 
presente es que fué acomodador 
de butacas en el Teatro «Forum» 
de Los Angeles y en la película 
figura ser acomodador del anfi
teatro del Teatro Strand de Nueva 
York. Ah, ¡se me olvidaba! Hay 
también otra diferencia: ahora 
cobra mucho más de lo que le 
pagaban entonces!

«It’s Magic», la canción que 
canta Doris Day en «Romance en

LUIS KAFIE Y Cía.

la que forman parte sus hijas 
Karen y Jeanne. Y, como el ve
terano actor tiene una idea filo
sófica de la vida que no puede 
ser más lógica, decidió hacer un 
buen regalo a sus hijas: un viaje 
a Europa este verano. Las mu
chachas saldrán de Nueva York 
durante el mes de marzo y se 
dirigirán a Inglaterra. Después 
vi s i t arán Alemania, Francia, 
Luxemburgo y Suiza. Dice Alan 
que goza mucho más haciendo 
regafos que recibiéndolos.

La señora Ruth Favor Davis, 
madre de la gran actriz Bette 
Davis y constante influencia en 
la vida de su famosa hija, está a 
punto de empezar la profesión de 
actriz. La señora Davis está muy 
interesada en un pequeño grupo 
teatral de Laguna Beach y ha 
estado presente durante la lectu
ra de varias obras escénicas, en 
alguna de las que tomará parte, 
debutando, este verano.

Mr. y Mrs. Le$ter Parker, pa
dres de la estrella Eleanor Par
ker, se han ido a vivir con su 
hija a su residencia de Beverly 
Hills, para acompañarla mientras 
su esposo, Bert Friedlob, está en 
el Pacífico. Durante la ausencia 
de éste, que se prolongará por 
unas seis semanas, la actriz iba j 
a permanecer sola con su hijito
de once pieses en la enorme resi-' 
dencia que tiene en el distrito! 
en que viven tantas estrellas co-' 
mo ella.

Lea y Anuncia en LIBERACION

VEN ÍAS AL POR MAYOR Y MENOR 
A LOS PRECIOS MAS BAJOS

OFICINA PRINCIPAL 
Tegucigalpa, D. C.

S U C U R S A L  
San Pedro Sula.

El Director Delmes Daves es 
devoto de la autenticidad en ma
teria de producción cinematográ
fica; pero no es sólo su amor a lo 
real lo que le ha hecho repetida
mente llevar a los actores de sus 
películas y a los trabajadores que 
cooperan en su producción a tie
rras lejanas, sino también su 
creencia entusiasta que de este 
modo Hollywood puede represen
tar un papel efectivo en promo
ver y desarrollar la buena volun
tad entre este país y los países 
extranjeros. Daves ha sido siem
pre uno de los más ardientes de
fensores de la idea de hacer las 
películas donde quiera que se su
pone que la acción tiene lugar; y, 
como prueba de la verdad de 
esto, es un hecho que sólo dos

MAX J # WEIZENBLUT Y  Co.

VENTA DE MERCADERIAS AL POR MAYOR 

A LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL PAIS

M A G N IF IC O  S U R T ID O  D E  M A T E R IA L E S  D E  C O N S T R U C C IO N .

Oficina Principal S U C U R S A L

SAN PEDRO SULA, TEGUCIGALPA, D. C.

I

1

¿QUE HA E a
Por el Profesor RUBEN BARAHONA

(Concluye)

Los países reacios al Seguro 
de Vida no son los más florecien
tes; en cambio, aquellos donde 
ha tomado incremento, como en 
los Estados Unidos de Norte 
América, el Canadá, la Argenti
na, etc., figuran a la vanguardia 
del progreso en todas sus mani
festaciones, porque cuentan con 
abundantes recursos económicos, 
que los capacitan para alcanzar 
un alto grado de prosperidad.

Aunque el Seguro de Vida pue
de considerarse como una magni
fica inversión, no cabe duda que 
su objeto primordial es brindar 
protección, ya sea al propio ase
gurado, a las personas que de él 
dependen, o a la sociedad en ge
neral. Es en este último aspecto 
que el Seguro de Vida cumple 
una función de gran importancia, 
pues contribuye al logro de nobles 
finalidades, como las siguientes:
a) Proporciona el diario sustento

a millones de viudas y huérfa
nos, y evita la desintegración 
del hogar. Una madre viuda 
y sin los fondos indispensables 
para satisfacer las apremiantes 
necesidades familiares, pierde 
el control sobre sus hijos, éstos 
se disgregan en busca de me
dios para su subsistencia que 
no siempre encuentran, y en
tonces se lanzan por los tortuo
sos caminos de la vagancia, 
hasta llegar, no pocas veces, al 
vicio o al crimen.

b) Hace posible que miles de ni
ños puedan educarse, para con
vertirse en hombres útiles asi- 
mismos y a la sociedad de que 
han de formar parte.

c) Evita que millones de ancianos
que tuvieron la previsión de 
asegurarse en su juventud, va
yan a terminar sus últimos años 
en'los asilos o que se vean obli
gados a implorar la caridad 
pública.

d) Contribuye a la fundación de
escuelas, hospitales y otros es
tablecimientos de beneficiencia, 
y ayuda a su sostenimiento.

e) Da a todos los hombres que
en él han puesto su fe y espe
ranza, independencia económi
ca, una de las mayores bendi
ciones a que puede aspirarse 
en la vida.

f) Contribuye a la conservación
de la salud, pi¿es son muchas 
las compañías de seguros que 
auspician campañas educativas 
en tal sentido, y que ofrecen a 
sus clientes exámenes médicos 
gratuitos y periódicos, con el 
objeto de prevenir o curar po
sibles enfermedades.
Podría continuar enumerando 

otros de los muchos beneficios 
que proporciona el Seguro de 
Vida, pero considero que lo dicho 
es suficiente para formarse un 
claro concepto de lo que significa 
desde el punto de vista moral, 
social y económico.

Por todo lo expuesto, yo no 
vacilo en colocar al Seguro de 
Vida, entre las instituciones que 
honran a la humanidad. Y para 
terminar, hago mías las palabras 
del Dr. Alfredo Manes, ilustre 
profesor de la Universidad de 
Indiana, en los Estados Unidos 
de Norte América: «El número 
de habitantes asegurados, es el 
índice de la cultura de una nación».

Guatemala, Febrero de 1949.

“ La Fábrica Nacional de Fósforos” pone en conoci
miento del público en general que, a pesar de haber 
subido enormemente el valor de la materia prima, 
desde el año 1939, NO HA ELEVADO E L  PRECIO 
DE SUS FOSFOROS NI UN SOLO CENTAVO, y 
por tanto ruega al público consumidor no pagar más 
de CUATRO (4 ) CENTAVOS por cadacajita de 

fósforos marca G A T O  N E G R O .

Juan N. Kawas & Co
Comerciantes Importadores

LA CASA COLORADA ES LA CASA DE MAS LARGA 

GESTION COMERCIAL EN LA PLAZA.

La existencia de sus mercaderías es extensa y variada y como su
renovación es constante, la numerosa clientela de La Casa Colorada
siempre encuentra mercadería fresca, variada, a precios razonables

Gran stock de mercaderías al por mayor y completo surtido de 
artículos al detalle.

DISTRIBUIDORES DEL FAMOSO RON RONDA

No olvide que la Casa Colorada de JUAN N. KAWAS & Co. 
tiene lo que Ud. desea y al precio que lo desee.

Avenida San Isidro. — La Ceiba, Honduras
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P A G I N A  L I T E R A R I A • •

U r j e z  P r e m a t u r a
Mi ser se ha envejecido en la congoja, 
me sorprendo en presencia de mi espejo; 
yo soy una doliente paradoja:
¡por fuera joven y por dentro viejo!
Un invierno de angustia y de tristeza 
sobre mi pobre espíritu ha caído; 
no hay una hebra de plata en mi cabeza 
y ya me siento en mi dolor vencido!
En mi alma desolada hay mucha nieve, 
me han herido precoses desengaños; 
pero a  pesar de que la vida es breve 
ya siento que he vivido muchos años.
Soy un triste y silente cenobita 
que vió morir su celestial quimera: 
mi juventud es una flor marchita 
a donde no llegó la primavera.
A veces la vejez es prematura; 
hay jóvenes que ayer no más nacidos 
hoy nos vemos enfermos de amargura 
y ya estamos cansados y aburridos.
Un cáncer implacable nos devora, 
el fiero cáncer del dolor humano:
Heráclito, el filósofo que llora,
me hubiera dicho al verme: ¡Eres mi hermano!
No encontraré jamás ningún remedio 
para curar esta tremenda herida, 
y aniquilado por mi negro tedio 
ne de seguir cruzando por la Vida.

N iñ a  br (Cabaret
Un demonio sutil cautivó mis sentidos 
y apartó las virtudes celestes de mi lado: 
todo por la fragancia de sus labios floridos 
que meen cosas bellas de amor y de pecado.

Perdí mi dulce paz y olvidé mi cordura 
por el clavel sangriento de su boca sensual.
No obstante la plegaria, sentí la quemadura 
de una llama diabólica en mi carne mortal.

Vanos fueron consejos de ascetas silenciosos 
que pasaron su vida orando en un misal 
en tenebrosas celdas de ayuno y de silicio.

Frente a la dulce magia de sus labios sabrosos, 
de sus grandes ojeras que insinúan el vicio 
y sus ceños redondos que son frutas del mal.

ACIÓ en Trujillo en el año de 
^  1890.

Trasladóse a Tegucigalpa para hacer 
sus estudios, coronando sus esfuerzos 
con el título de abogado.

Sobresalió en la política, habiendo 
sido Ministro de Hacienda, Ministro de 

¡5 Instrucción Pública y Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario 
en Washington.

Ha dirigido y colaborado en varios 
periódicos, sobresaliendo su actuación 
con «La Tribuna».

Ultimamente ha estado dedicado a 
ejercer su profesión de abogado con 
magníficos resultados.

LIBERACION gustosamente le de
dica su Página Literaria.

Sraurrw rinn br fljvwtos
Al palor del lucero vespertino—  
por extraños decretos del arcano— 
nos vimos en la angustia del camino 
y me tendiste con piedad la mano.

Y el rosal del candor que el Nazareno 
sembrara en mi sendero con cariño 
se puso a florecer. Me hiciste bueno, 
y hoy me siento inocente como un niño.

Has domado mis fieras rebeldías: 
hoy tengo mansedumbre de cordero.
Hay una fuga de melancolías 
y está nevando el triste limonero.

Con la casta dulzura de una hermana 
refrecaste el horror de mi fatiga.
Eres para mi sed una fontana 
y en mi desierto una palmera amiga.

Has sido una piadosa jardinera 
de mi jardín. Me diste tu falemo 
y serás una afable Primavera 
en las desolaciones de mi Invierno.

Hoy la misericordia de la luna 
consuela la penumbra de mis males 
y en esta estepa en que camino hay una 
resurrección de huertos y rosales.

A  utta (üampeatua
Dame a beber de tu agua, campesina, 
en tu cántaro tosco. Estoy cansado 
de este vano vivir civilizado 
con sus trenes, su goce y su morfina.

Estoy enfermo de ciudad. Quería 
desde hace tiempos una vida pura 
y sencilla y sin literatura, 
sin cafés y sin filosofía.

Con tu fragancia de heno y mejorana 
y leche matinal, sencilla aldeana, 
y una dosis

de tu amor sin anemia ni artificio, 
olvidaré mi ciencia y mi neurosis 
y la ciudad con su mentira y vicio.

N uestros G randes H om bres

ALVARO CONTRERAS

Este gran tribuno hondureno 
nació en la villa de Cedros en 
1839. Pertenecía a una modesta 
y honorable familia de aquella 
población. Aprendió las prime
ras letras en una escuela prima
ría que había en su casa. Las 
gentes de aquella villa lo tenían 
por loco, porque hablaba mucho, 
tiraba piedras a los clarineros y 
se encerraba en su cuarto a estu
diar y no salía sino hasta que le 
avisaban que estaba lista su ali
mentación.

Una anciana de Cedros decía 
que Contreras se encerraba en 
su casa, se encaramaba en una

nesa y se ponía a recitar tal como 
i tuviera público; que los niños 
le la vecindad lo divisaban por 
;1 ojo de la llave y les daba mie
lo verlo después, melenudo, páli- 
lo, por las faenas mentales.

Contreras salió al fin de Cedros 
m busca de luz y a los 16 años ¡ 
le edad obtuvo en la Universidad 
le Tegucigalpa el título de Ba-! 
:hiller en Filosofía. Su examen | 
ía sido uno de los más brillantes: 
jue registran los anales de aquel ¡ 
jstablecimiento.

Inició sus felices aptitudes en 
>1 cultivo de las letras colaboran
te en un periódico liberal fúnda
lo por don Céleo Arias. Fué re- 
iactor por algún tiempo del pe
riódico oficial de Honduras.

Al ascender al poder el General 
José María Medina, Contreras lo 
combatió enérgicamente por la 
prensa; entonces Medina lo ex
pulsó del país, dirigiéndose a El 
Salvador, hasta encontrarse con 
el General Cabañas. Este se 
pronunció contra el Gobierno de 
Dueñas y nombró su Secretario a 
Contreras; pero fueron derrota

dos por las fuerzas del Gobierno 
y entonces Cabañas y Contreras 
se embarcaron en La Unión con 
rumbo a Panamá.

En 1865 llegaron a Costa Rica. 
El General Cabañas repuesto de 
las heridas que sufrió en El Sal
vador, regresó a Honduras, y 
Contreras fijó allá su residencia, 
donde le esperaban nuevos triun
fos y nuevas aventuras.

Su pluma se hizo conocer en la 
«Gaceta Oficial», primero bajo el 
gobierno de Castro y en «La Es
trella del Irazú», después, bajo 
la administración de Jiménez, a 
quien hacía abierta oposición. 
Este periódico fué suprimido y 
entonces Contreras fundó «El 
Debate».

El Colegio de San José le abrió 
sus puertas y se dedicó también 
al profesorado, en el cual se ma
nifestó como un pensador inde
pendiente y celoso propagador de 
la instrucción de las masas.

Por aquel tiempo cultivó rela
ciones con Máximo Jerez, con el 
poeta Francisco Zamora, con el 
hombre de Estado Julián Volio y

con el político José Julián Zelaya 
y con otros personajes notables 
de la época; quienes apreciaron 
en muy alto grado los méritos de 
Contreras.

En 1870 tomó parte en la revo
lución que derrotó a Jiménez, fi
gurando muy pronto como Dipu
tado de la Convención que reunió 
don Bruno Carranza, ante la cual 
presentó, con un compañero su
yo, un proyecto de Constitución.

Esta Asamblea fue disuelta por 
don Tomás Guardia, y Contreras 
tuvo que salir de Costa Rica, di
rigiéndose de nuevo a El Salva
dor.

Ya en las playas salvadoreñas 
le esperaban nuevas victorias y 
nuevas espinas; pero es aquí don
de su figura se modeló en mayo
res caracteres. Dueñas había caí
do en El Salvador y Medina en 
Honduras. Gobernaba en El Sal
vador el Mariscal González y en 
Honduras don Céleo Arias.

Contreras fué nombrado por el 
nuevo gobernante salvadoreño, 
«Redactor del Boletín Oficial»; 
después fundó «La Opinión»; en

1872 figuró como Diputado en la 
Asamblea Constituyente; en 1875 
fundó un nuevo periódico intitu
lado «La América Central», con el 
objeto de trabajar por la Unión.

A la caída de Valle en 1876. a 
quien Contreras había defendido, 
partió para León, donde fundó 
«La Libertad». En este periódico 
atacaba Contreras de manera ru
da a los gobiernos despóticos de 
Centro América. Entonces el pre
sidente Pedro Joaquín Chamorro, 
llamó a Contreras y le dijo: «O 
guarda Ud. silencio o se marcha 
del país», y Contreras hizo lo úl
timo, marchándose a $ Panamá 
donde escribió en varios periódi
cos en defensa del Perú y Bolivia 
que estaban en guerra con Chile.

Durante su permanencia en Pa
namá cultivó relaciones de amis
tad con personajes distinguidos 
como Rafael Núñez y Juan Mon- 
talvo. Midió sus armas con muy 
distinguidos escritores de «Los 
Tiempos», de Santiago; «La Refor
ma Bogotana» y «El Mercurio», de 
Valparaíso,

Algo misterioso tocó su corazón 
y volvió la vista a las azules mon
tañas de la América Central, sin
tió melancolía y volvió a El Sal
vador, donde gobernaba el Dr. 
Zaldívar, que le abrió las puertas 
de la patria, y lo comisionó para 
que dijera el discurso oficial en 
la inauguración del monumento 
erigido al Gral. Francisco Mo- 
razán, cuyo primer pensamiento

Pasa a la 6* página
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E l  ENTRENADOR DE IO S  CAMPEONES REVEIA IO S  SECRETOS DEL RING

FIRPO PUDO GANAR CONTRA DEMPSEY
P o r  M A N N I E  S E A M O N
(Derechos reservados 1948, por la 

AGENCIA PERIODISTICA LATINO AMERICANA)

NUEVA YORK (APLA). 
Treinta y cinco años en el 
boxeo es mucho tiempo, y 
resulta natural que habiendo 
preparado durante la mayor 
parte de ese tiempo a boxea
dores americanos, haya visto 
muchos casos extraños y tam
bién haya figurado en algu
nos. Un buen entrenador 
debe estar siempre alerta pa
ra saber qué puede hacer en 
bien de su pupilo, y cuando 
conviene efectuar alguna há
bil triquiñuela en el ring. 
El hombre que se mantiene 
en el rincón durante la pelea 
debe conocer todas las res-

Euestas y algunas más, y de- 
e estar seguro de pensar las 

cosas antes que su contrincan
te.

En las peleas que se cele
bran en Estados Unidos, de
be el entrenador mantenerse 
atento a todo lo que puede 
“sacar de la bolsa*' repenti
namente el entrenador del 
rival, tanto antes, como du
rante el encuentro, y si no 
puede hallarse algo mejor, 
bueno. . . entonces hay que 
resignarse a las consecuen
cias.

Los contendientes rara vez 
se enteran de las eosas que 
se hacen en su beneficio. Si 
un entrenador prepara una 
triquiñuela durante la pre
paración de una pelea, es 
esencial evitar que el pupilo 
se entere, pues éste no debe 
tener la plena confianza de sí 
mismo.

En el ring, los entrenado
res hacen cosas que pueden 
tener máxima importancia 
en el resultado final, y de las 
cuales obviamente sus púgi
les no deben saber nada. 
Quiero aclarar esto porque 
de tiempo en tiempo puedo 
referirme a los “golpes” que 
he preparado para púgiles 
que eran honestos y de juego 
limpio. Soy responsable por 
alguna de esas cosas en pe
leas en las que intervino Joe 
Louis, pero en ningún mo
mento ha tenido la menor 
idea de lo que estaba suce
diendo.

Debido a mi profundo co
nocimiento del reglamento 
del deporte, siempre he esta
do atento a cualquier detalle 
técnico que pudiera permitir
me acortar una lucna. Re

cuerden, el pupilo del entre
nador está en el cuadrado 
para ganar, y cuanto más 
pronto se le pueda ayudar a 
conseguirlo, mejor. Quizás 
por eso me pusieron el sobre
nombre de “Técnico Kid”.

Casi conseguí hacer ganar 
a Louis con un “golpe técni
co”, cuando éste peleó con 
Harry Thomas en Chicago. 
Era el Día de Inocentes de 
1938, de manera que me sen
tí con derecho a nacer pasar 
por inocente al lado contra
rio, y casi me resulta.

En el cuarto round Thomas 
ya había caído dos o tres ve
ces. Debían pasar 15 segun
dos y Nate Lewis, en el rin
cón del púgil de Chicago, 
puso el taburete en el ring

N U ESTRA . . .
Viene de la 3a página

sagradas enseñanzas del cris
tianismo, ni tampoco se tra
ta de estar en contradicción 
con la Santa Madre Iglesia 
Católica por simple exhibicio
nismo y libertinaje o por me
nosprecio de la influencia 
espiritual cristianizadora; no 
podemos aparentar una liber
tad intelectual que no existe 
en seres nacidos bajo el alero 
protector d e 1 catolicismo. 
Nuestros ascendientes fueron 
católicos convencidos de que, 
solamente el vigor espiritual 
y moral es terreno propicio 
para el cultivo de la paz y el 
sociego de todos los corazo
nes. El n u e v o  criterio 
acerca d e 1 catolicismo es 
de conciliación social, de rea- 
grupamiento de la familia, 
de cooperación, de armonía 
y de paz espiritual, en una 
palabra: Fraternidad.

Se trata, pues, de convivir 
en santa paz y armonía, se 
trata de limpiar el corazón de 
los malos sentimientos y de 
aclarar en nuestros cerebros 
enfermos de rebeldía, el ver
dadero concepto de fraterni
dad humana. Debemos ser 
hermanos en una concepción 
espiritual y la Santa Madre 
Iglesia Católica, tan acogedo
ra y tan amorosa, nos tiene 
abiertas sus puertas para que 
hagamos comunión de fe y de 
fraternidad.

Gloria In Excelsis Deo.

NUESTROS GRANDES...

para asegurar a su entrenado 
el máximo de descanso. Ins
tantáneamente llamé la aten
ción al árbitro, David Miller: 
“Mire Dave, Nate puso una 
silla en el ring, descalifique 
a Thomas”. Miller contestó: 
“Tiene razón, Mannie, la pe
lea ha terminado”.

La atmósfera estaba elece- 
trizada. Thomas era el púgil 
local. Podía haber cometido 
una gran equivocación, y es 
en momentos como e s o s  
cuando un entrenador debe 
mantener la cabeza bien fría.

Sabía que de ningún modo 
deben quitarse los guantes a 
un púgil hasta que el comba
te esté oficialmente termina
do, de manera que esperé.
Y estuve acertado, porque el 
comisionado ordenó que el 
encuentro prosiguiera.

Si le hubiera descalzado los 
guantes a Joe, hubiéramos 
perdido la pelea. Pero pudo 
continuar, y ganó por knock- 
out en el round siguiente'.
Y me alegré, porque al no 
permitir que el contrincante 
tuviera una ventaja técnica 
sobre nosotros, había ganado 
una ventaja psicológica para 
mi púgil, q u e  pudo muy 
bien haber influido en la rá
pida finalización del encuen
tro.

En circunstancias simila
res, estoy seguro de que hu
biera hecho de Luis A. Firpo 
un hombre rico. Cuando 
peleó con Jack Dempsey por 
el campeonato mundial en 

i 1920, se había arreglado que 
yo recibiría una importante 
cantidad si accedía a actuar 
como consejero en el rincón 
de Firpo. El trato no se 
concluyó, pero estoy seguro 
que de realizarse, Firpo hu
biera sido campeón mundial. 
Déjenme explicar por qué: 
si un púgiles sacado del ring 
en la pelea, no debe ser ayu
dado para que vuelva a él. 
Se sabe que Dempsey fué 
arrojado más allá de las cuer
das ñor Firpo y fué ayudado 
a. volver al cuadrado por dos 
periodistas. Si hubiera esta
do yo en el rincón de Firpo, 
me hubiera adelantado hasta 
el centro del ring reclamando 
la pelea. Y lo hubiera con
seguido.

Viene de 1̂  6a página
dice así: «Estamos en presencia 
de la personificación en bronce 
del primer héroe centroamerica
no». Este discurso es una pieza 
literaria de grandísimo mérito.

Contreras reunía las principales 
condiciones del hombre destinado 
a conmover e ilustrar las multi
tudes por medio del mágico po
der de la palabra: tenía gran ani
mación en su fisonomía: sonoridad 
en la voz, soltura en el ademán; 
fertilidad en la imaginación, per- 
suación en el acento, elasticidad 
y corrección en el lenguaje: no
bleza de corazón; claridad en el 
entendimiento, fluidez en su plu
ma y una poderosa fuerza de 
proyección en su conciencia.

Filósofo y publicista poseía a 
fondo las ciencias políticas y so
ciales. Dotado de una memoria

EL DINERO . . .
Viene de la 3a página

abate la panoplia feudal, viste el 
traje oscuro del comercio y con
quista las Indias desde el fon
do de un mostrador. La Holanda 
es un astillero de armadores. En 
esas dos naciones los negocios 
están tan mezclados con la políti
ca que se identifica con ellos. La 
riqueza pesa como una influencia 
pública y se complica con ella en 
poder, en conquista y en sobera
nía.

Hoy día el dinero se ha eman
cipado; su prodigiosa difusión ha 
hecho de él algo de esparcido y 
de universal, semejante a un ele
mento. Las olas de los negocios, 
antes c i r c u n s c r i p t o s  a una 
corporación sospechosa, h an  
desbordado las jerarquías y las 
clases. La hacienda no es ya el 
libro obscuro de una secta de pu
blícanos, sino el gran libro abier
to de la riqueza pública. El ca
pital ha salido del sitio profundo 
en que se corrompía y a atacado 
y renovado la naturaleza. Como 
el vapor desata a la materia de la 
trabas del peso y la hace volar, 
la especulación roba al oro el pe
so y su inercia de metal, y le es
parce, le agita y le centuplica por 
su propio movimiento, como la 
piedra lanzada al agua se multi
plica en la infinidad de círculos 
que traza en ella. 
i Frecuente a la antigua fortuna, 
regular y hereditaria, que da 
vueltas a la rueda en el mismo 
surco, se levanta una fortuna 
nueva, aleatoria como el juego, 
rápida como la ocasión, cambian
te como la opinión, de la que 
repite los movimientos. El dine
ro era una casta y se ha conver
tido en una democracia.

AM IGO  CINEASTA.

LEA Ud. semanalmente 
los comentarios de las es
trellas de Hollywood. En

LIBERACION

prodigiosa, cultivó con esmero el 
estudio de la Historia. Anuque 
pobre en bienes de fortuna, fué 
rico en pensamientos. Sin egoís
mo prodigó a manos llenas en la 
cátedra, en la tribuna, y en la 
prensa, sus caudales de ciencia.

Como polemista era un razona
dor profundo, de expresión enér
gica. Tenía el don de la oportu
nidad y la tenaz constancia del 
indomable luchador. De Contreras 
se dijo en su tiempo, que era el 
más elocuente de los tribunos, el 
más fácil inspirado y fecundo de 
los escritores centroamericanos.

Como orador popular, avasalla
ba el auditorio, tenía esas expre
siones contundentes que dejan 
una marca en el alma y frases 
encendidas que causan en el espí
ritu de los oyentes un general 
entusiasmo.

Veinte años de vida pública y 
agitada, le dieron seguridad en 
el juicio, sagacidad en el ataque, 
habilidad en la controversia, con
diciones superiores que le valieron 
para ser considerado como uno 
de los periodistas más notables de 
la América Española.

Contreras murió en San Salva
dor el 9 de octubre de 1882, a los 
43 años de vida borrascosa, per
siguiendo sin descanso el bello 
ideal del Arte y del Derecho. Su 
nombre es una legítima gloria de 
la América Central y para la ju
ventud de Honduras un bello 
ejemplo digno de ser imitado.

P e r f e c t o  H. B o b a d il l a .

SEÑOR COMERCIANTE:
Es deber suyo protejer las 

industrias nacionales cuando es
tas dan un rendimiento igual o 
superior a las del extranjero.
Por eso pida su material escolar, 
cuadernos, blocks, libros, etc. a

EDITORIAL
C O E L L O

LA CASA HONDURENA 
QUE MEJOR SIRVE A LOS

SEÑORA AMA DE CASA:
USTED ES LA ENCARGADA DE VELAR POR LA SALUD DE 
SU FAMILIA, ES POR ESO QUE SIEMPRE DEBE COMPRAR 

EXCLUSIVAMENTE MANTECA VEGETAL

L A  B L A N Q U IT A
CIENTIFICAMENTE ELABORADA POR LA FABRICA DE 

MANTECA Y JABON ATLANTIDA, S. A.

L a  C e i b a , Honduras, C. A.
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ECONOMIA COMERCIO «  FINANZ AS
A PROPOSITO DE LA L E Y  DE INQUILINATO

Por Qué no Hay
Alojamientos en París

Condensado de un folleto

En París, un obrero paga de 
alquiler 300 francos mensuales 
(el equivalente de un dólar); una 
familia de seis personas puede 
hallar vivienda adecuada por 600 
francos al mes (el precio que se 
pagaría por unas once cajetillas 
de los cigarrillos más baratos). 
Muchos departamentos de tres o 
cuatro habitaciones, para gente 
de la clase media, cuestan entre 
450 y 750 francos por mes. Los 
funcionarios y dignatarios de al
guna categoría pagan desde 1000 
hasta 3000 francos (10 dólares) 
mensuales.

¡EN PAZ DESCANSE! ¡VENGA SU 
DEPARTAMENTO!

Esta parece una situación muy 
deseable, pero tiene sus puntos 
malos. No hay viviendas des
ocupadas, ni nadije que esté pen
sando en desocupár, y el arrenda
dor no puede echar al inquilino. 
Los jóvenes que se casan tienen 
que vivir con sus padres. Du
rante los últimos 12 años casi no 
se han construido casas de habi
tación.

La única oportunidad de hallar 
donde vivir es la muerte de algún 
inquilino. Cuando una joven re
cién casada ve en el parque a un 
viejo decrépito que da señales de 
mudarse pronto a la sepultura, lo 
sigue hasta su departamento, co
mo un perro a su presa, y hace 
arreglos con el conserje para que 
le dé la preferencia cuando el po
bre viejo lance el último suspiro. 
Qtros cazadores de departamen
tos hacen convenios con las fune
rarias.

SOBORNO DE HEREDEROS

Hay dos modos de conseguir 
un departamento a la muerte del 
ocupante. El uno es el método 
legal. Según la ley, si uno llena 
ciertos requisitos que le otorguen 
prelación, puede obtener un re
querimiento judicial que aparen
temente le da derecho al depar
tamento; pero por lo común se 
encuentra con que ya se ha dado 
requerimiento análogo a otros dos 
o tres solicitantes que también 
quieren el mismo departamento.

El método ilegal es el más se
guro. Hace uno con los herede
ros un arreglo para que le dejen 
llevar al departamento algunos 
muebles inmediatamente que el 
inquilino muera, y adquiere así 
el derecho del primer ocupante.

Para obtener un departamento 
por este método hay que pagar al 
heredero un soborno de entre 500 
y 1500 dólares. El obrero casado 
no puede pagar tanto y tiene que 
vivir con su familia o la de su 
mujer, o resignarse a buscar aco- 
m o d o en hoteluchos de mala 
muerte.

TRIBULACIONES DE LOS ARRENDADORES
París tiene 84.000 edificios de 

habitación. Casi el 90 por ciento 
de ellos se construyeron antes de 
la primera guerra mundial. Aun 
los funcionarios públicos menos 
escrupulosos calculan que hay 
unos 16.000 edificios en tan mal 
estado que deberían demolerse. 
Los otros tampoco son maravillas 
de comodidad ni de salubridad. 
El 82 por ciento de los parisienses

no tienen baño en su casa; más 
de la mitad no tienen inodoros, y 
como la quinta parte carecen del 
servicio de agua corriente. De 
cada seis edificios sólo hay uno 
que, en concepto de los inspecto
res públicos, se halle en buen 
estado.

Los propietarios no tienen fon
dos para mejorar sus edificios, ni 
aun para conservarlos sin que se 
deterioren. Ejemplo de una si
tuación muy común es una señora 
que tiene tres edificios en los cua
les hay 34 departamentos habita
dos por familias de la clase me
dia. Actualmente, después de 
pagar impuestos y reparaciones, 
pierde 24.600 francos por año. 
Su hijo tiene que mantenerla y 
pagar además la pérdida. Ella 
no puede vender los edificios: no 
hay quien los compre.

Cuando el arrendador trata de 
hacer una pequeña ganancia dis
minuyendo las reparaciones, corre 
grandes riesgos. Un propietario 
aplazó la reparación de sus teja
dos, y las goteras echaron a per
der dos butacas en un departa
mento. Lo enjuiciaron por daños 
y perjuicios y fué condenado a 
pagar una suma tres veces mayor 
que el exiguo alquiler anual del 
departamento. Desde 1914 los 
alquileres han aumentado 6.8 ve
ces a lo más, al paso que los im
puestos han aumentado 13.2 y 
los gastos de reparaciones entre 
120 y 150.

POCO A POCO
Los extranjeros quizá se incli

nen a creer que sólo una insensa
tez casi increíble puede haber lle
vado a Francia a este estado las
timoso, pero no hay tal. El país 
llego a su condición presente por 
grados casi insensibles, bajando

NO PIDA SUS CALENDA
RIOS AL EXTRANJERO...
ES ANTIPATRIOTICO ! ! !
PUES PUEDEN IMPRIMIRSE EN 
HDNBURAS . . . . . . . . . . . . . . . . .

URDENE LUS SUYOS A LA

EDITORIAL- 
. . . COELLO

E N
San Pedro Sula y 
Quedará Satisfecho

Por Bertrand. de Jouvenel

con suma suavidad por la pen
diente de la reglamentación ofi
cial de los alquileres. Y ésta no 
fué obra de los comunistas sino 
de varios gobiernos consecutivos, 
la mayor parte de los cuales eran 
de tendencias conservadoras.

El desbarajuste principió con 
la primera guerra mundial. En
tonces pareció razonable y huma
nitario estabilizar el costo de las 
viviendas mientras la juventud 
del país estaba en el ejército o 
ayudando con su trabajo a la vic
toria. En consecuencia, los alqui
leres se inmovilizaron; esto es, se 
prohibió aumentarlos. También 
se creyó razonable, al fin de la 
guerra, evitar las perturbaciones 
que podrían ocurrir si los vetera
nos tuvieran que hacer frente a 
desahucios y aumentos de alqui
ler. Así, lo que había sido nece
sidad de guerra se convirtió en 
obligación permanente del Esta
do y derecho permanente de los 
ciudadanos. El arrendador perdió 
(aunque por supuesto se le ase
guró que sólo «transitoriamente») 
el dominio de su propiedad.

Cuando en 1926 se emprendió 
un estudio oficial de la situación, 
para tratar de mejorarla, los pre
cios al por menor se habían tri
plicado y era claro que si se abo
lía la reglamentación los alquile
res subirían enormemente. Los 
legisladores, alarmados, resolvie
ron confirmar el derecho del in
quilino a permanecer er. su vi- 
v i e n d a, pero permitiendo un 
ligero aumento de alquiler. Que
daban de nuevo reglamentadas 
las relaciones entre inquilino y 
arrendador. El arrendador no te
nía derecho de desahuciar al in
quilino ni de aumentarle el alqui
ler. El Estado se encargó de este 
aumento, que se efectuó lenta
mente, y extendió la reglamenta
ción a departamentos a que antes 
no se aplicaba. Los únicos edifi
cios que se dejaron sin reglamen
tar fueron los construidos después 
de 1915, lo cual se hizo para esti
mular la edificación.

TEMOR DE LA LIBERTAD
Esta política no obedeció a nin

gún plan sistemático razonado y 
concienzudo. Nació del temor de 
la vuelta repentina a la libertad 
económica que se creyó más y 
más peligrosa a medida que los 
precios subían. Luego vino la 
segunda guerra mundial. A todos 
los alquileres se les fijó límite, 
sin exceptuar los edificios nuevos.

Desde que terminó la domina
ción alemana hasta ahora se han 
promulgado leyes que aumentan 
los alquileres, pero los precios al 
por menor han aumentado mucho 
más. A los arrendadores de edi
ficios nuevos (que son todos los 
construidos desde 1914) se les ha 
permitido aumentar el precio del 
alquiler en menos de un décimo

SUSCRIBASE A

—  LIBERACION
EL SEMANARIO 
D E  M A Y O R  
CIRCULACION..

UNICO EN 

EL MUNDO,

SU PALADAR 

LE DIRA 

POR QUE.. . !

A G E N C IA  B A R R E T T
Representante.

de lo que era antes de la segunda 
guerra mundial. A los de edifi
cios viejos (como el 90 por ciento 
del número total de edificios) se 
les ha permitido aumentar el pre
cio en la menor de dos cantida
des: o el 12 por ciento de lo que 
cobraron en 1939 o un poco me
nos del siete por ciento de lo que 
cobraron en 1914.

NUEVOS PLANES LEGISLATIVOS
Si hoy se construyera un edifi

cio de departamentos, el alquiler 
de éstos tendría que ser entre 10 
y 13 veces mayor que el máximo 
permisible ahora, a fin de que no 
hubiera pérdida.

Tan ancho es el abismo que 
media entre los alquileres legales 
y los económicamente necesarios, 
que aun los defensores más apa
sionados de la libertad de arren
damiento tiemblan al pensar en 
lo que sucedería si se restable
ciera. Según ellos, el sistema ac
tual está tari arraigado, que si se 
vuelve a conceder a los arrenda
dores el derecho de desahucio, les 
será imposible ejercerlo pues to
dos los inquilinos de la nación se 
negarán a obedecer la ley.

Esta situación ha dado origen 
a los extraños planes que hoy se 
discuten en el parlamento fran
cés. En estos planes se propone 
que se continúe la prohibición del 
desahucio, pero que se fije un 
alquiler «justo», el cual será pa
gado en parte por el inquilino y 
en parte por el Estado, en forma 
de subvención. Esta, como cual
quier otra subvención, contribui
ría notablemente al alza de los 
precios.

Pero según el plan, no todo es
te alquiler «justo* irá directa
mente al arrendador. Una parte, 
destinada a gastos de conserva
ción del edificio, se le abonará en 
una cuenta especial, teniendo cui
dado de que no la use sino para 
reparaciones. Otra parte, mucho 
mayor que la anterior, se deposi
tará en un Fondo Nacional de 
Edificación. De este modo se 
efectuará en realidad el despo
seimiento del arrendador, que 
quedará reducido legalmente a la 
categoría de portero de sus pro-

Carretera a . . .
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terior; qué cantidad de explana 
ción hizo determinado tractor, 
cuántas camionadas de cascajo se 
distribuyeron en el camión núme
ro tal, extención de boleo y cune
tas hechas con las niveladoras, 
etc., etc. De esta manera el Go
bierno puede informar al pueblo 
hondureño con toda exactitud el 
costo de cada pie de carretera 
actualmente en construcción en 
aquel sector; y el encargado de 
los trabajos está sentando un pre
cedente de honestidad en el ma
nejo de los dineros del Fondo de 
Caminos y de su buena inversión, 
puesto que la carretera que se es
tá construyendo —de continuar 
como hasta ahora, cosa que nos
otros estamos seguros— será or
gullo nacional si es que se hacen 
comparaciones con loque estamos 
acostumbrados a llamar carre
teras.

Nosotros excitamos a las per
sonas que puedan hacerlo y que 
se interesan por el progreso ma
terial del país, para que visiten 
el campamento de «Las Calave
ras». Estamos completamente se
guros de que a su regreso no po
drán menos que alabar aquella 
obra de vital importancia para 
nuestros hermanos occidentales, 
y la forma en que se está llevan
do a cabo.

E l  Monge Az u l .

Abril, 1949.

pios edificios, y se iniciará la so
cialización de los edificios que se 
construyan en lo futuro.

CAMINO DE LA RUINA
El ejemplo de Francia quizá 

les sea interesante y provechoso 
a nuestros amigos de ultramar. 
Demuestra que la reglamentación 
oficial de los alquileres se perpe
túa por sí misma y acaba por pa
ralizar la industria de la edifica
ción y desposeer legalmente al 
arrendador. Los estragos que 
afligen a Francia no son obra del 
enemigo; son su propia obra.

PARA SU SALUD TOME CERVEZA LA BEBIDA DE MODERACION
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LOS CI NCO A S E S
En muchas partes ha venido 

usándose el nombre de 4‘Cinco 
Ases”, yapara negoccos de carác
ter expansivo, para grupos que se 
reúnen en determinado lugar para 
formar la tertulia y tener ratos 
alegres o para dejar sentado de 
ser los mejores en determinada 
rama de las actividades humanas.

Aquí, en San Pedro Sula, hace 
algunos días se organizó un gru
po de muchachos con el sugestivo 
nombre de «Los Cinco Ases del 
Volante»», naturalmente se trata de 
cinco propietarios de automóviles 
que han querid salir del mon
tón, pues no es otra cosa la que 
se persigue cuando los hombres y 
las cosas saben colocarse y orga
nizarse a conciencia y bajo un 
sistema, que no sólo responda a las 
necesidades de la comunidad, sino 
para prestar garantía al público 
que se sirve. En relación con el 
negocio de automóviles, hay mu
chísimas cosas por hacer, desde 
luego, ya existen en otras latitu
des, no porque así haya sido el 
deseo de los que tienen la obliga
ción de cumplirlas, sino porque la 
autoridad las ha impuesto, exac
tamente para garantizar la socie
dad donde se vive y muy espe
cialmente al turista que visita 
cada país.

Empieza la cadena de organiza
ción, porque cada automóvil debe 
matricularse mediante el pago al 
Estado de una suma determinada. 
Después viene el impuesto de 
circulación exigido por las muni
cipalidades o concejos de cual
quier país del mundo. Más tar
de viene la boleta de circulación 
para el conductor y el correspon
diente permiso otorgado por la 
autoridad competente. En algu
nos lugares son oficinas especiales, 
en nuestro país es la Gobernación

CAMPANA. . .
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nario le ofrece su decidida coo
peración.

Para cerrar esta corta nota in
formativa, no nos resta más que 
felicitar al Dr. Figueroa López, 
por el interés que está demos
trando en el ejercicio del cargo pa
ra que fué nombrado y en el cual 
revela ser un buen colaborador 
del Gobierno del Dr. Juan Manuel 
Gálvez, quien personalmente está 
ofreciendo el ejemplo de ser un 
probo y entusiasta mandatario.

Política de cada Departamento la 
que otorga ese permiso, después 
de haber llenado el trámite regla
mentario, con la aprobación del 
Inspector y Perito de Automóvi
les. Y, para que las cosas cami
nen como las manda el Señor, los 
empresarios deben dar cuenta del 
número de pilotos que trabaja con 
ellas, el nombre de cada uno y 
todas las generales de ley, ésto 
cuando de empresa se trata, pero 
cuando los vehículos, cada uno de 
ellos pertenece a un individuo o 
sea monopropietario, entonces el 
dueño, y si él mismo lo maneja, 
tiene que someterse a las regla
mentaciones impuestas para que 
los propósitos de la ley se plasmen 
en hechos reales.

Cuando los conductores van 
uniformados, con las insignias de 
su empresa o él distintivo que 
quiera usar cuando él es el mis
mo dueño de carro, resulta más 
fácil para el pasajero, saber 
quien lo condujo a tal o cual par
te, y en el remoto caso de que se 
le haya extraviado alguna prenda 
o pertenencia, también le resulta

CARTAS AL . . .
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y “Nuestros Grandes Hom
bres” son la expresión más 
cabal del sentimiento hondu- 
reñista a la vez que america
nista, que anima a Ud. y a 
sus colaboradores. “ Nuestros 
Grandes Hombres” es un re
conocimiento justo de los 
valores induscutibles de Hon
duras. Muy provechoso sería 
para Centro América la apa
rición de publicaciones simi
lares a la suya; ellas contri
buirán, como y a  lo está 
haciendo Ud., al despertar de 
un nacionalismo honesto, na
cido al calor de todos aquellos
? ue en una u otra iorma, 
orjaron nuestra Patria.

Al felicitara Ud., por su 
labor, me es grato suscribir
me su muy atento y seguro 
servidor,

J osé Luis Coto Conde,
Director de los Archivos 
Nacionales de Costa Rica.

FumeZEPHYR
¡MENTOLADOS!

REFRESCA N  SU GARGANTA!...

fácil averiguarlo, no sucediendo 
lo mismo cuando el piloto anda 
vestido de simple paisano. Cuán
tas veces se ha dado el caso de 
que un sujeto cualquiera se mete 
en un carro, por encargo del 
verdadero conductor, y este tipo 
rapta a una niña y al final termi
na con que le dió al diablo todo lo 
que la mujer debe mantener para 
su honor personal. Pero si el 
conductor va uniformado, enton
ces la cosa cambia de aspecto, 
porque este chofer presiente la 
falta que pudiera cometer, perju
dicaría a toda la comunidad o 
grupo de choferes que trabajan 
para la misma empresa o que ba
jo deterninado símbolo están la
borando, como sucede con “Los 
Cinco Ases del Volante”, que han 
dispuesto trabajar con el mismo 
distintivo, con su teléfono N<? 12 
y con su uniforme kaky y corbata 
negra. Ya este grupo está res
ponsabilizado y tratará, no hay 
que dudarlo, de superarse entre 
sí para que sea el favorecido con 
la confianza social y además, para 
ser ellos los que aparezcan como 
iniciadores de una nueva era en el 
negocio del automóvil.

Si no estamos equivocados, el 
reglamento de automóviles exige 
que los que están al servicio pú
blico deben permanecer unifor
mados, y en el caso que no sea 
así, es lógico pensar que los de
más grupos dedicados a este ser
vicio, por cierto bastante delica
do ya que en sus manos está la 
vida de la sociedad y sus intere
ses, tratarán de imitar a los mu
chachos del número 12, con lo 
cual habrán empezado a dar pa
sos de positiva evolución en ma
teria de organización. Deben 
tomar en cuenta que “No es el 
hábito el que hace al Monje”. 
Todo trabajo honesto dignifica y 
llenp de orgullo al que da ejem
plo tan hermoso. Felicitamos a 
‘Los Cinco Ases del Volante”.
San Pedro Sula, abril 1*? de 1949.

E milio L. Mejía .

O María sine labe concepta ora pro 
nobis qui ad te confugimu9 confide 

fili ora et labora

VICARIATO APOSTOLICO
DE

SAN PEDRO SULA 
HONDURAS, C. A.

Nos, Juan Sastre Riutort, Obispo, Vicario Apostólico de 
San Pedro Sula, por las presentes.

primero: Damos nuestra autorización para abrir en el 
local y edificio del actual «Colegio de San Vicente de Paúl» 
propiedad de nuestro Vicariato Apostólico, el proyectado Cole
gio de Segunda Enseñanza para varones o «Instituto Departa
mental «San Vicente de Paúl».

segundo: Dicho Colegio o Instituto Departamental «San 
Vicente de Paúl» tendrá como anexa su Escuela Primaria de 
Primera Clase al actual «Colegio de San Vicente de Paúl», 
dependiendo ambas instituciones de nuestra autoridad y vigi
lancia pastoral.

tercero : Por las presentes facultamos al Profesor don 
Perfecto H. Bobadilla para que le sea reconocido su nombre y 
cargo de organizador y Director del nuevo Instituto Departa
mental «San Vicente de Paúl» que se proyecta establecer en 
esta ciudad de San Pedro Sula.

Dado en nuestra residencia de San Pedro Sula, a los 22 
días del mes de marzo de 1949.

JUAN SASTRE, OBISPO,
V icario apostólico.

“ LIBERACION ” . . .
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cíales ha sido simplemente 
magnífica.

P A N O R A M A ...
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ha proyectado, el cual será una 
realidad con visita Sr. Presidente. 
Fué saludado por algunos de los 
funcionarios públicos que se die
ron cuenta su presencia e inme
diatamente se trasladó al campo 
aviación para abordar de nuevo 
el avión que lo condujo a Tela.

El pueblo porteño ha sido gra
tamente sorprendido con visita 
ciudadano Presidente, y espera 
tener placer verlo siempre por 
estos lugares, en donde se le 
aprecia con fidelidad, cariño y 
admiración.

El Faro Porteño bate palmas 
júbilq con llegada ciudadano Pre
sidente por estos lugares que ne
cesitan de visita del Jefe, y com
placido anuncia a propios y extra
ños que lo que se dió a conocer 
y ofreció al pueblo en pasada 
propaganda presidencial, va sien
do cumplimentado de conformi
dad, y a satisfacción de sus co
rreligionarios. Hacemos presente 
al Sr. Presidente Dr. Gálvez, 
nuestro saludo muy sincero y 
nuestros votos porque la paz im
pere hoy y siempre, para gran 
obra de progreso y redención na
cional no se interrumpa nunca.

Rubén Alvarado P.
«Eli'Faro Porteño».

A radicarse a Rio Lindo
Progreso, 19.— Mucha gente 

está emigrando hacia el pintores
co lugar Río Lindo con el propó
sito de radicarse, por el motivo 
del exordio de los trabajos de la 
planta hidráulica que dotará de 
luz eléctrica a toda la Costa Nor
te, obra que según sabemos será 
impulsada por la Compañía Fru
tera Tela Rail Road Co.

Gustavo Carvajal Castro, 
«La Epoca».

Lamentamos de todo cora
zón que la mala interpreta
ción ae la disposición Legis
lativa de cierre de los nego
cios los días feriados y días 
domingo haya causado mu
chos daños a los pequeños 
comerciantes hondureños, al
gunos de los cuales fueron 
multados y aún encarcelados 
injustamente. La disposición 
a que nos referimos tiende 
precisamente a proteger y 
dar oportunidad al pequeño 
comerciante hondureño a que 
venda sus pequeñas existen
cias sin la competencia de 
los comerciantes en gran es
cala que acaparan los granos 
de primera necesidad. La 
mente del Legislador debe 
ser interpretada como pro
teccionista y tuvo su origen 
en la gula ae los comercian
tes más pudientes que man
tenían abiertas sus tiendas y 
negocios durante los días fe
riados, domingos y aun du
rante la noche.

BUEN HUMOR

Una niña que estaba de visita 
con su mamá, empezó a impacien
tarse por considerar demasiado 
larga la visita.

—¡Mamá!— le interrumpió a la 
madre de pronto.

—María —respondió la madre, 
e s t á  muy mal interrumpirme 
cuando h a b l o ;  debes esperar 
a que acabe.

—Pero como no acabas nun
ca. .  . repuso la niña.

Una medida prudente que 
podría dictar el Honorable 
Concejo del Distrito sampe- 
drano, sería la de establecer 
que todos los productos de 
primera necesidad que lle
guen a San Pedro Sula sean 
embodegados en bodegas del 
Mercado Municipal y que di
chos productos sean puestos

Diálogo entre un viejuco y una 
jovencita:

—Júrame que no me quieres 
por mi dinero, sino por mí.

—Si quieres que te lo jure, mi 
viejito lindo, regálame doscientos 
pesos.

a la venta en el mercado du
rante, por lo menos veinti
cuatro horas, con la especifi
cación de ser vendidos al 
menudeo y solamente des
pués de que la clase pobre 
haya comprado sus provisio
nes, pueda permitirse que los 
l a g a r  te r o s y  acaparadores 
compren lo que quieran. Des
de luego, hay que establecer 
una rigurosa vigilancia para 
que dicha medida no sea cho
teada por los acaparadores. 
En muchos Municipios de la 
República está establecida 
dicha medida para favorecer 
a la pobrería que puede com
prar barato antes que los aca
paradores encarezcan los pro
ductos caprichosamente.

E stad os U nidos . •.
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Se trataría de la financiación 
de proyectos como el desarro
llo délos Valles, de Tigres y 
Eufrates y del Jordán. Infór
mase que el Congreso consi
deraría la posibilidad de pres
tar ayuda económica a Iraq, 
Siria, el Líbano, Egipto e 
Israel, asignando fondos que 
oscilarían entre 500 y mil 
millones de dólares.

Lea y Anuncie en LIBERACION
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