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tlACIA EIJ ABARATAMIENTO DE IJOs VIVEReS

I\E DIVERSAS maneras se ha reflejado en
U estas columnas la constante preocupación

del GObierno por mejorar las condiciones
de vida en que se halla el pueblo salvado
reño. Sin tener que incurrir en hipérbo
le podemos decir que cada una de las gran
des necesidades que sufre el conglomera
do, ha sido materia de estudio y de em
peñados esfuerzos de parte de los pode
res públicos para hallarle solución satis
factoria: por éso decimos que su atención
por el bienestar del pueblo, es múltiple y
su actitud emprendedora.. Muchas veces
se ha visto al Gobierno poner en práctica
una medida encaminada a la consecución
de un fin saludable, para luego ser susti
tuida por otra medida más práctica, más
hacedera y de efectos mucho más inme
diatos, aun cuando esta última parezca de
carácter contrario a la anterior. Es que
en la búsqueda de una situación bonanci
ble y perdurable, el acierto definitivo es
obra del ensayo paciente, de la serena ac
tividad que reconstruye sin desesperar
nunca: porque la violencia no hace sino
apresurar el fracaso irremediable.

Un aspecto de esta difícil labor de equilibra
do mejoramiento en los diversos órdenes
de nuestra vida, es el que se refiere al

.abaratamiento de las subsistencias, cu
yo precio ha alcanzado alturas fantásti
cas en estos últimos tiempos, debido a va
rios factores poderosos en juego. Nada
menos, los cereales, que no hace muchos
años se vendían con abundancia y a muy
bajos precios en nuestros mercados, son
ahora artículos casi imposibles para el
conglomerado humilde, a causa de su ex
tremada carestía. Naturalmente esto se
debe, en primer lugar, a que los anuncios
sobre que el vendaval de junio no había
destruído todas las plantaciones y que
habría suficientes existencias, tampoco
han resultado ciertos del todo, ya que la
realidad nos está demostrando que la pro
ducción del año ha sido muy escasa, de
bido a los tremendos destrozos ocasiona
dos en las siembras por aquel tornado. A
esta calamidad de todo punto inevitable,
hay que agregar otra de carácter perma
nente, contra la cual las autoridades su-

premas vienen luchando de mil modos, sin
obtener a esta fecha una solución comple
ta y duradera. Nos referimos al acapa
ramiento de cereales por parte de comer
ciantes que hacen de la crisis un instru
mento de lucro, cuando el pueblo está ur
gido de consideración y ecuanimidad.

En vista, pues, de que todos los cálculos ge
nerosos formulados por el.Supremo Go
bierno acerca de la producción de cereales
para este año, no han resultado como se
estimaban, la Honorable Asamblea Na
cional, secundando con visión y patriotis
mo la iniciativa del Poder Ejecutivo, aca
ba de aprobar un Decreto estableciendo
la libre introducción de maíz, frijoles y
maicillo. Sobre este particular, en el mis
mo Decreto se faculta al Poder Ejecutivo
para que ponga en vigor tan laudable dis
posición "en las fechas que lo estime con
veniente y bajo limitaciones y control que
al respecto tenga a bien dictar,para pro
teger, tanto los intereses fiscales como los
generales". .

Como se comprende, esta medida, que está
en contraposición a las normas proteccio
nistas del Gobierno con reláción a la agri
cultura y comercio nacionales, únicamen
te ha sido posible dictarla por la imperio
sa urgencia que hay de dar al pueblo en
general alimentación abundante y bara
ta, y para romper el bloqueo que sufren
nuestros mercados con la exagerada ex
plotación de los acaparadores, a cuyo ar
tificio se debe, principalmente, "el alza in
moderada de los artículos de consumo in
dispensable para la subsistencia", tal co
mo se desprende de la parte considerati
va del Decreto.

Con la promulgación de esta nueva ley el
Gobierno demuestra una vez más, que su
actitud está decididamente contra toda
maquinación que menoscabe los intereses
de la generalidad, principalmente en la
adquisición de los medios de subsistencia.
El Salvador es un pueblo laborioso y noble
que con su esfuerzo mantiene la riqueza
de los demás en constante florecimiento,
a pesar de las adversidades, y es muy jus
to abaratarle, por lo menos, los artículos
de consumo.
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del Haba \! su gran rendimiento
Este es uno de los vegetales más ricos en utilidades: su corteza, su pulpa, sus
semillas, etc., tienen múltiples aplicaciones. e-Desde su efi cacia para el abono, hasta

1~ curación de enfermedades crónicas, sus servicios son sorprendentes.

Morfología y Fisiología de la s hojas.-En todas estas observac iones
son los escolares quien es, preferente mente , han de actuar. Las
hojas tiernas, débiles, aun para resistir las inclemencias amblen;
tes, se presentan plegadas sobre sus nervuras; esta posici6n
o, por 10 men os, a pr oxim ada, adqu ieren también las h ojas adu l
tas cuando el aire se halla frío. Tienen estas hojas marcadas
reacciones ante las variedades clima téricas. Las hojas son com .,
puestas; terminan en un número par de hoju elas, frecuentemen
te; en la base del pecíolo tie ne dos es tí pulas que son dos hojuelítas
protectoras de la hoja cuando es tierna, 10 mi sm o que de las fl o
res, en su estado de botón. El color de las hojas es verde por la
clorofila que en ellas se forma bajo la influencia solar. Cubrién
dolas con una campana de vidr io cuyas paredes interiores han
sido secadas previamente, se puede examinar la enorme canti dad
de agua que exh alan durante el día, función que se denomina
con el nombre de t rans piración. La s hojas convierten la savia
bruta con savia nutritiva.

Para las obse rvaciones r ela tivas a la germinac ión, ya una vez indi
qué la necesidad de coristruit germinadore s especiales y ahora,.
como el medio más al alcance en todas las escuelas, me permito
ind icar que pueden ser utilizados los ca joncito s de t iza , reem
plazando una de las tablitas latera les por un vidr io plano. El
ensayo de germinación puede hacerse en musgo, serrín o tierra
de cultivo. De las modificaciones morfológicas ya hemos tra
tado en otra ocasión; hoy, para conocimiento del maestro, voy a
indicar la! variaciones fisiológicas que se operan. Puesta la ee;
milia en un ambiente húmedo y abrigado (puede ser la tempe
ratura del ambiente de nuestros valles ) y siempre que se halle
en un estado óptimo de madurez fi siológica y de organización
apreciaremos que se opera una act iva absorción de
agua y, en consecuencia, se reblandece el tegumento y se di
latan los coti ledones; del estado de vid a potencial , pasa la semilla
a una actividad vital extraord inaria; se activa el proce so respi
ratorio, pues, la ab sorci ón de O y la exhal ación de ác ido carbó
nico se expresa en el aumento de temperatura que se nota en
el ambiente de germinación; luego los procesos de nutrición que
también se llaman metabólicos, se activan : -Ia notable reproduc
ción celular que se verifie¡. en el embr ión se debe a los proce
sos indicados ya, y la asimila ción de las substancia de los cotile
dones, no se opera en forma directa, sino que las células del em;
brión secretan ciertos fe rmentos que desdoblan el almidón de
los cofiledohes en az úcares eencillos y entonces si ya las célu;
las absorben estos azúcares y los incorporan a sus substancias
propias, as imilándolos. Como consecuencia de estos trabajos,
creen activamente tanto las ra icillas dirigiéndose en un sentido
geotropico posit ivo (en dirección de la gravedad) como la gé_

mula y el talluelo en dirección a la luz solar (fototropismo po
sitivo. Los cotiledones pierden su r eservas nutritiva s y son
arrastrados por el talluelo hacia el air e (germinación epígea)
hasta que ya la plantita absorbe directamente del suelo las
substancia s útiles y elabora la savia nutriti va en sus hojitas lle
nas de cloroplasmitos.

Morfología y Fisiología de la s raíces.-Las raíces penetran proftm
damente hacia la tierra, no tienen el color verde, pues, carecen
de clorofila, debido a que no se hallan sujetas a la influencia di
recta de la luz ; son ramificaciones; absorben agua y sales di 
sueltas. Examinándolas con detención se verán en su super
ficie numerosos cuerpecitos blanquecinos de diferente tamaño,
son los nódulos' bacterianos que consisten en una numerosísima "
asociaci ón de vegetales microscópicos denominados bacterias y que
si bien crecen adheridas a las raíces, no son verdaderos parási 
tos, pues, a cambio del alojamiento, ellas pierden en beneficio
de la planta una buena cantidad de nitrógeno que 10 toman ya
del aire o ya de los nitratos del suelo. .Este trabajo de apoyo
mutuo entre el haba y dichas bacterias nitrificantes, es 10 que
se ha denominad o con el nombre de simbiosis . Se repite este
caso en la s otras plantas leguminosas como el ,frijol, el trébol,
el izo, la alverja y, de un mod o extraordinario, en el altramuz
(chocho) . Por esta razón cuando se trate de cultivar esto s ve;
getales, es necesario, si se ambiciona un buen rendimiento, que
el desfonde y remoción del tercero sea bastante profundo. Las
leguminosas son las p!antas más ricas en substancias nitroge
nadas.

ES EL BABA otro de los vegetales que por su duración anual,
debe cultivarse en el campo de cultivos de las escuelas de nues
tras serranías, Como el maiz, permite al Profesor que lleve a
cabo con sus discípulos, una buena enseñanza de Ciencias Nata
les, procurando la educación seasortal, mediante la observación
directa del vegetal en su ambiente vital. Prospera esta planta
en :forma halagadora para el agricultor, .según hem os visto en
nuestras excursiones, hasta la a ltura de 3,500 metros sobre el ní,

vel del mar, pero en declives poco azotados por las terribles
heladaa.

Su valor.-La importancia de este vegetal es múltiple. Las plantas
tiernas de haba, lo mismo que las del altramuz (chocho) , están
consideradas como un exce lente abono verde, por la riqueza en
substancias nitrogenadas que cont ienen. Los frutos tiernos
(vainas). pueden prepararse en salsas como un gu isante, y cuan
do las semillas han adquirido cierta madurez, son exquis itas,
simplemente cocidas, en cuya forma const ituyen un plato muy
apreciado, de un modo especial, entre los campesinos de la s pro-

. ·vineias del altiplano. Y, si han madurado completamente, las
tuestan, las enconfitan o las muelen para fabricar la harina de

~ habas, tan codiciada por nuestras masas populares, debido al
prestigio mu y real de su rique za en subs tancias nu tritivas.
El arriero y el ind io, no descu idan de llevar en sus viajes la
buena ración de habas tostadas que la hembra les ha preparado.
El na turalista francés A. Fleury de la Roche, en su última obzi
ta " Las P lantas' Bienhechoras " , dice: u ••• • todas las partes de

. nuestra legaminosa son úti les en Medicina" y hace indicaciones,
algunas de las cuales, la s transcribimos para conocimiento de
nuestros lector es. "E l cocimiento de los tallos ~l de las su mi
darles de las habas, pre parado con 30 a 60 gramos de planta por
litro de agua, excita tod as l~s secre ciones, especi almente, la de

", la .orina, prestando grandes servicios en el reumat ismo crónico,
gota, escrófula y enfermedades del hígado y de la piel. A dosis
más elevadas es uno de los me jores remedios a ensayar en la s
infiltraciones acuosas y diversas formas de hidropesía. Las vai
nas de habas pu lverizad as después de la desecación en un
horno caldeado y administradas a la dosis de uno a dos gramos,
cada semana, en un vaso d'e vin o o de cerveza, son muy eficac:es
en el mal de piedra. Las fl ores de haba en infuaí én de 25 a 50
gramos por litro de agua, constituyen un excelente medica
mento en los vómitos, indisposiciones, jaquecas, "". dolores de
cabeza con escalofrios febriles. Dicha tisana es, además, un re;
medio 'precioso en los casos de c6licos nefríticos, renales) . La!
cataplasmas hechas con harina de haba, son excel entes para que
aborten, . maduren y supuren los abceaos y los divies os". La
cita resultó larga, pero su utilidad, nos obligó a ~o.

Los frutos del haba son muy apetecidos por las torcaces y sus flo
res muy buscadas por abejas, mariposaS y colibríes .

Estructura de~ fruto y de la semilJa.-El fruto es la vaina; des
arrolla formando el ovario de la f lor; las semillas están en ! U
interior unidas a la vaina por un f ilamento llamado funículo;
cuando han adquirido su plena madurez, se abren o separan las
dos salvas o tapas de la vaina y dejan que las semillas se es
parzan: este acto se denomina "dehiscenc ia".

'Para el estudio de la estructura de la semilla, cada al umno debe dis
poner de tres o cuatro habas, previamente r emojadas en agua;
ya al descomponer las, anotarán la existencia de una cáscara que
se llama texta, dos cuerpecitos alargados, r icos en harina o fécu
la, denominados coti ledones y entre ellos , como un ganchito, el
e mbri6n, del cual, br otará la planti ta al germinar. Las semi
llas deben pe sársela s y hasta medírsela s en cuanto a sus dimen
si ones, an tes de su mer girlas en un vaso con agu a , a fi n de ex
perimentar no sólo el poder de absorción de los cotiledones, sino
también la permeabilidad del tegumento. Aplicarán, ad emás,
en los cotiledones un poco de iodo bien diluido para que, apre
ciando la reacción qu e se opera, induzcan que son r icos en harina .

Germinación de las semillas.-Es de sumo interés el estudio de esta
funci6n. Procédase a experimentar el poder germinativo de las
esp ecies de haba de la localidad , para lo cual, de cada especie
o vari edad se t oman 100 semillas y se las siembra; si han ge r;
minado 95, es éste el tanto por ciento, de poder germinativo; y,
de este modo, pueden elabor ar un cuadro conteniendo un índ ice
del poder germinativo, no sólo de las semillas de este vegetal,
sin o también de otras semillas útil es que se las cultive en el
lugar.

,
(Continuará)

   Editado por Biblioteca "P. Florentino Idoate S. J." 
Universidad Centroamenricana "José Simeón Cañas" 



LA REPUBLICA 3

evolucionado.. Cómo ha la Meteorología
--- - - - - - - - -

Calculando los cambios próximos en el sol y en
que éstos ejercen en nuestra atmósfera, es pósible

de anticipación los accidentes del

vista de la' influencia
prever con varios días
tiempo

LA IIlETEOROLOGIA a principios del siglo XIX era muy r edimen,
~ tarta, y muchas ideas raras en lo tocante al origen de las pertur .,

bac iones atmosféricas gozaban de crédito.
I.as observaciones meteorológicas de aquella época no se distinguían

por su cantidad ni por su calidad . No exi stían los servicios me.,
t eorológicos actuales. E l mun do no habia descubierto aú n la ne;
eeaidad de las observaciones s istemáticas de los meteoros.

Hubo de pasar mu cho t iempo a ntes de que se organizase el trabajo de
in vesti gación de los movimientos del ma r atmosférico que envuel
ve a la T ierra.
miento y en e l desarrollo intelectual de la humanidad, que todo

:.Los últimos cien años' han s ldo más fecundos en grandes descub rl ;
e l inmenso tiempo t ranscurrido desde la aparición de la especie
humana sobre nu estro planeta.

:Parec~ como si alguna influencia extraña hubiera entrado en acci ón
repentinamente, provocando el desarrollo completo de Jos gran_

.d es pensa mientos , de los inventos maravi llosos y de las ideas
-es t upendas concebidas por la mente hu man a en las edades pasa;
.da s y que se conservaron como semillas almacenadas, esperan,
ca el momento propicio de la siembra.

"La meteorología se hallaba en esta sit ua ción. Los gobiernos no se
ocupaban se r iamente del asunto. no obstante el int erés general
que despertó la invención de algunos instrumentos para regi strar
los fenómenos de la atmósfera, y as¡ pasaron los años hasta que
Bélgica fundó el Obse rvatorio Real en el año de 1826. I

El trabajo diario, empero. no comenzó sino siete años má s tarde
(1 833) . El director Quetelet poseía mucha predilección por la
meteorología, y escribió muchos trabajos sobre esta cienc ia, al ;
gunos de los cuales todavía son consid erados como modelos de
estudio científico, como, por ejemplo. "El cl ima de Bélgica y la
física del globo".

Prusia siguió aquel rumbo más tarde creando el Instit uto Real d.e
Meteorolog ía , y los demás estados europeos siguiero n el ejem;
plo en años poster iores. Ru sia en 1849, España en 1850, Au stria
e n 1851. Gran Bretaña. Pai ses Ba jos y Portugal en 1854, Fran
d a en 1855. Suecia en 1859, Ital,ia y Sui za en 1863, Noruega en
1866 y Dinamarca en 1872.

En los E stados Un idos de Ñorte América se inició un sistema de es;
. taciones meteoro lógica s ge nera l por la Sm ithsonian rn stitution

en el año 1847, servicio que continuó hasta 1873, entregándose
entonces todos los datos acumulad os a la ofi cina de señales ( Sig_
nal OUice ) . Esta últ ima continuó . efectuando observaciones bas;
ta -1890, año en que se creó la actual oficina meteorológica , Wea_
t her Bureau.

-Canadá cre ó su servicio en el año 1871, Méjico en 1877, Brasil en
1885 (Observator io Astronómico).

:En Australia hubo sie mpre mu cho interés por la ciencia, y los disfin;
tos Estados organizaron sus se rvicios entre los años 1840 (Taa.,
mania) y 1887 (Queensla nd).

.A ctualmente hay un solo ins t ituto donde se han r eunido todos los ser;
vicios de los E stados.

:La India, el J apón y J ava disponen de organizaciones of iciales deede
el año 1875.

:En la América del Sur, la Arge ntina fué el pri mer país que creó un
servicio of icial. lo que aconteció en el año 1872. E l primer d írec;
tor fué el astrónomo Dr . B. A. Gould, y la ofici na Meteorológ ica
funcionó durante largos años en el Observatorio Astronómico de
Córdoba. En 1885 se separó, instalándose en un edificio propio
bajo la dirección del señor Gualterio G. Davis, y al principio del
s ig lo actual se trasladó a la capital federal.

"La publicación de la Carta del T iempo diaria se in ició el 21 de fe bre_
r o de 1902, y los pronósticos del tiempo comenzaron en septiem;
bre de 1904. En agosto de 1915 se iniciaro n los pronósticos se;
manales del .tiempo bajo la dirección del conocido meteorólogo
norteamericano H. H. Clavton.

Desde enero de 1929 se publicó un folleto "Resumen mensual de la
Carta del Tiempo", en el cual figuraba una previsión de varios
meses. "Perspectiva del tiempo para los próximos meses", pro;
nóstico que, a cargo del actual jefe de predicciones de la Dlrec ;
ción de Meteorolog ía, cesó en octubre de 1930.

.:El rég imen meteorológico de la República depende fundamentalme n_
te. de dos factores.

•

•

•

E n el Pacífico. cerca de la costa Sur de Chile. r eina una al ta pres ión
atmosfér ica casi permanente, y a l Sur de l Cont inente, al Oeste
de las is las de Grahanl, se deja sentir una baja presi ón.

De estas dos f uentes proceden los cambios del tiempo. De vez en cuan;
do se des prenden enor mes burbujas de aire de los dos "c entros
de acción". Si vienen de la "alta" del Océano Pacífico. la pre;
s ión empieza a ascender en el Neuqu én, a la altura del lago de
Nahuel Hu api, y según la intens idad y tama ño de la parte des;
prendida, la República tendrá un a ba ja de t emperatura y pre_
cipitaciones, estas últimas en el frente del .a nt iciclón, }. des.,
pués cielo claro y .tiempo bueno.

Si la ba ja del mar Antártico se halla burbujeando. la temperat ura
sube en los territorios austral es del pa ís, y confo rme a l avan;
ce del centro de l ciclón, el t iempo empieza a descomponerse,
permaneciendo así hasta qu e la 4'baja" haya pasado fuera de
los límites de la República, y su puesto haya sido ocupado por
una "al ta" procedente del Pacífi co,

Si la s trayector-ias de la s. burbujas gigantescas de ai re siguier an alefn;
pre las mismas rutas. la tarea de predecir el estado del tiempÓ en
la Argentina sería fácil. y hasta se puede dec ir que la exaétitud
de 105 pronósticos podría ser matemática . Pero no es así, pues
los cursos de los ciclones y anticiclones son bastantes erráticos.

Algunas veces pasan los centros ba rométricos rápidamente por el te;
rritorio de la República ~t en ot ras oportunidades se mueven
lentame nte de una región a otra. prolo ngándose el tiempo bue.,
no o malo. según el caso, durante periodos desusados. ...

Es explicable, pdr cosiguiente , que no se pueda formular un a predlc
ción del tiempo a base de las cartas sin ópt icas por un término
mayor de 24 o 36 horas. y que aún estas predicciones on
sean a veces tan matemáticas como sería de desear, dados los
cuantiosos intereses económicos qu e depend en de aquéllas.

La s predicciones diaria s del tiempo come nzaro n hace 29 años (aep.,
t iembre de 1904) y hoy día se emplean los mismos métodos y
principios con que fu eron m iciadoa los servicios:

La mu ltiplicaci ón de estaciones meteorológi cas no pu eden cambiar
la base de la s previsione s; tampoco s irv e el cambio '0 r enova;
ción del instrumental, porque los instrumen tos, al fin y a l ca;
bo, t odos muestran la s ver taeiones de los meteoros, cuya Inter.,
pretación exa cta depende de la persona encargada de formular
el vaticin io diario.

El período comprendido entre 1913 y 1928 fué de in tensa acti vidad
científica en el terreno me teorológico. alcanzando los esfuerzos
argentinos encomio mundial. Se destacaron las investigaciones
en lo tocante a la s cor re laci ones en tre la actividad sola r y el
ti empo. .

Se lleg~ a inte resantes conclusiones después de los ' prolongados es.,
tudioa y a nálisis matem átic os. cuyos resultados figuran en los
numerosos t rabajos publicados por el Mini sterio de Agricultura
de la Na ción y entidades científicas de l país y del ext ranjero.
La s burbu jas atmosférica s se desplazan, según parece. con;
forme a la intens idad de la s variaciones de la radiación solar .

Habiendo d ife rencias di aria s en aquéllas , el r esultado sería que
" una a lta", PCX' ejemplo puede ca mb iar su curso si su comienzo
fué orginado por un a má xima de radiación sola r. y .!ste descien.,
de al día siguiente.

Se pueden prever los ca mbio s en la rad iación solar con más facilidad
que las variaciones de l t iempo en la t ierra . pues hay manlfesra;
ciones visibles de la a cti vidad sola r que se muest ran en for ma de
manchas y fáculas.

Calc ula ndo los cambios pró ximos en el Sol, y habiendo asentado la
inflenc ia que éstos nor ma lmente deben te ner sobre la at mós fera
de l globo terráqueo , se podrían prever con varios día s de anti
cipación Jos accidentes del t iempo.

Convendría a los intereses naciona les continuar los impor tantes tra;
bajos cietificos y práct icos lleva dos a ca bo dura nte muchos años
y uti liza r el incalculable cauda l de experi enc ia acumulado por
los hombres de ciencia de fama mundial que en diversas épocas
han actuado en nuestro país.

Guillermo nOXMARK•
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L~bor de justicia y de bondad en
favor de las c lases desheredadas

la Gooperativa de Consumo OccidentaD
toma incremento

"Ha sido nno de los grandes Ideales qne han caracterizado al Gral. Bernández
Marlíoez. el proporcionar lellcldad al campesino y al obrero" .

Agricullores, industriales y comerciantes es!ált
hallando grandes-oportunidades en

esta inslilución
'~L CIVICO Tedeño", órgano del Consejo

Departamental de la Asociación Cívica Sal
vadoreña. refir iéndose a una nota editorial
de la "La Rep ública" escribe lo siguien
te :

"Hacia el verd adero bienestar del pueblo" , tal
es el título del edito;ial d~ "La Rep ública"
!que en otro lugar de este sema nario re 
producimos, para conocim iento de nuestros
lectores..

Tiene sobrada razón el colega cuando dice:
"Le preocupación del Supremo Gobierno
en es te sentido es fi rme y sus pasos se en..

caminan ínvarfablemente hacia la con..
quista de un estado de bienestar social y
de desb agado económico en el pueblo pobre,
que hasta la fecha no ha sabido de ot ra
cosa que consumirse t rabaj ando para pr o
vecho de otros, sin obtener jamás una sa 
tisfacción en la vida. a pesar de su derecho
natural a una eompeesec' éa justa que le coa
suele y pague en. medio de su inte rminable
fatiga".

Nosotros que hemos convivido eon los herma..
nos del campo, que hemos sido testigos de
sus miserias, en esta ocasión, somos unos
de los que sentimos mayor satifacción ac'r
mirando Ja amplia labor del Gobierno en pr o

de la clases desheredadas.
Como todos sabemos, hace poco e] Gobierno ha

hecho la adquis ición de la hacienda "'Zapo
t itán·' . Con este te rrene ya son vari~ los q'
se han comprado y hecha la lotüicación ne
cesaria ; se han repart ido la s pa rcelas ent re
familias pobr es, las cuales a esta hora, ya
gozan de un ale ro bienhechor y de un peque..
queñ o huerto, Que con Ia fecundidad de su
tierra pródiga, propiciará la buena alimen ~

tación en e] hogar.
Los herm anos del cam po, deben estar reecno

nocidos de la pro ficua labor. de la human a
y bella re alidad. Ha sido uno de gr andes
ideales que ha caracterizado al General
Hern ández l fa rtinez, el proporcionar felici
dad al campesino y al obrero.

Ahora. que ya estamos plenamente convencí..
dos de la hermosa intención del Gobierno:
debemos procurar dedicarnos directamente
al trabajo y olvidarnos para siempre de la s
ideas ext ra viadas que algún día se anid aron
en nuestra mente,

Una sola idea debe preocuparnos: e] reecnoei
miento a un hombre que se ha interesado
tanto por los humildes y el anhelo ferviente
porque Ia paz y el progreso. sean atribu..
tos perennes de nuestra amada Patria.

N UE STRO estimado co~ga "Dia r io de Oc
cidente", dice:

"Con un éxito insospechable para mochOs ha
venido funcionando, desde hace muy poco
tiempo, la cooperativa de consumo occi~n
tal, agrupación d~ i~ ~ual forman parte ~
mu chos agricultores del departamento, que
en dicha sociedad encuentran un verdadero
apoyo. f áctl ítándoles : cuanto necesitan COD
con un propósito francamente "decidido ·y des-
interesado. -

En su debida oportunidad nos referimos a
la fundación de esa enti.*fd social, cuya ·or
ganizaci ón -se debe al entusias mo de conoci
das persona de la localidad que. deseosas de
hacer algo efectivo a favor de la agricultura
na ciona l y de quienes se dedican a ese ramo.
dispusieron la form ación de una sociedad coo
perat iva ca paz de prestar a sus mlembroe .
una ayuda cierta e inm ediata, de la cua l es
tán muy satisfechos quie nes forman parte de
la referida insti tución.

~IARITDIA

FAR~IACIAS DE T UR:-IO

TELEGRAMAS REZAGADOS

"Americana". "La Unión", "La t ina".
"San la Teresa" .

Domicilio ignorado: Virgilio Pin eda Clo..
t ilde l\Ioreno~ Carlos A. Agor ar, Porfiri o He
rrera. Irene Crt s óstomo, )otana Colocho. )1&_
ría Chacón.

San Pedro Sula, septiembre
24 de 1934.-LIamamiento fra
ternal del Canciller de El Sal
vador, doctor don Miguel An
gel Araujo, a Cancillerías pa
ra' cooperar en solución del
gran problema del Chaco, es
,gesto hermoso y humanitarío
que debe ser acogido por toda
la América. Que Bolivia y el
Paraguay se den el brazo fra
ternal que deben darse todos
estos pneblos de sangre cáli
da-Octaviano Arias.

La Epoca. - Tegucigalpa,
Honduras.

EL NOBLE GESTO
DE LA CANCILLERIA

SALVADORE~A

En vista de que los re cientes temporales
han echado a perder los caminos que con..
vergen en aquella localidad, el ayuntamient o
de Guazapa, en este departamento, pidió en
días pasados al Ministerio del Ra mo. la auto
rización necesaria, para gastar una regular
su ma de dinero en su debida reparación, ya
que el comercio de la zona indicada está su .
friendo grandemente por la falta de buenos
caminos vecinales.

La so~icitud " de la Municipalidad indicada
fue resuelta de conformidad, habiéndose apro..
bado la erogación de trescientos Colones con
ese fin. Los caminos que serán r eparados
son los siguientes: el que de Guazapa conduce
al can tón San Lúcas, en una extensión de 6
l"111s.; el que Ileva al cantón Sacamil, 4 kms.;
el de Loma de Ram os, 2 km s.; el de San Cr is..
tóbal, 2 km s.; y otros más de la vecindad .

Las autoridades ";; el vecindario están de ,
pl ácem es. I y

Autorizaciones de gastos a
Municipalidades

Conducción de
Correspondencia postal

Por acuerdo emitido con fecha reciente el
Poder Ejecutivo ha autorizado a la Munici ..
palidad de Atiquizaya para que, de la parti..
da de eventuales de su presupuesto, erogue
mensualmente, fi. partir del pr imero de julio
último, la suma de cincuenta colones mensua..
les, valor del transporte de correspon dencia
postal entre aqn ella ciudad y la de Chal
c:huapa y viceversa.

Con esta r esolución quedan debidamente sa
tisfechas las gestiones hace algún t iempo
emprendidas por aquella Municipalidad ante el
Ministerio de Gobernación, te ndientes, como
se ve, a hacer más rápida y segura la trasla
ción de la men cionada correspondencia.

Reparación de
caminos vecinales

Expedidas por el Ministerio de
Gobernación
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