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ALM A C EN ‘ NUFVO MUNDO’
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COMERCIANTE. '— *— ' COMISIONISTA.

llegar.
Ventas al por mayor y al detal, de mercaderías acabadas de

«APRECIOS MODICOS.
Se compran P E R L A S .

David, (República de Panamá.)

Farmacia Central
ESTA BLECID A  EN 1900

D o c t o r  R o d o l f o  R o s .
En este acreditado establecimiento hay siempre un constante y 

renovado surtido de especialidades F rancesas , Inglesas  y A m eri
canas, Drogas, Productos químicos, Perfumería y Objetos de escri 
torio, Barnices, Pinturas, &., &.

Especial cuidado en el despacho de R E C E T A S .

C O M P R A  Y V E N T A
DE

PRODUCTOS NACIONALES
i

Agencia y Comisión
P L A Z A  de B O L IV A R

Cable: Jurado. David.
Código. SAMPER. 2d. Ed.

C. Qnelquejen & Co.
Comerciantes— Comisionistas. 

Importadores de
MADERAS

y toda clase de

Materiales de Construcción.

Gran surtido de Vinos, Lieores y 
Conservas.

Mercancías en General

PRO N TITU D  Y  ESMERO

en el despacho de órdenes para el in
terior de la República y Zona 

del Canal.
Apartado 43— Teléfono 55 y 150. 

Panamá. (R. de Panamá.)
....................................................................................................iiiiuiii^Hiiiiiiijiiiii iiiiiiiiiiiiiiH¡iiiuMiiiiií:iiimi>:

HOTEL I S T M O
El mejor de la ciudad. Cuartos 

hermosos y ventilados.
AGRADABLE MESA.

Servicio Esmerado.

CONFORTABLE AND
VENTILATED ROOMS 

E x q u i s i t e  t a b l e  

— Moderate prices.—
The Ferst Hotel í¿v Tourists.

Frente al parque Principal. 
David. República de Panama.

CASA DE HUESPEDES. Boar
ding House. Esmerada atención. 
Buena mesa. Virginia v. de Rami 
lez. David, República de Panamá.

“ H O T E L  DE L I N  O.”
B O Q U E T E .

— Bp 1.50 por día.—  
Propietario. H. J. WATSON.

ALEJANDRO GUERRA
C O M E R C IA N TE

Rugaba. Provincia de Chiriquí. 
República de Panama.

FILOMENA DE BAYO
P R O F E S O R A  D E  P IA N O .

Ofrece sus servicios profeeionales 
al públieo.

Da clases en su casa y á domicilio. 
Precios módicos.

:timiiii!i!iiiiitimiiimi!iiiiimi!iiiiim<ii "liiiiiiiiiiiiiiimtiiiiiiiimi

IMP. EL PORVENIR’
fyj 0 OnZâ1 Revilla ESTABLECIDA EN 1909.— Calle Real, David. JTt. de Panamá]

de la Facultad de Medicina de París

IN C O R P O R A D O  al P R O T O M E D IC A T O  de la República

CONSULTAS DIARIAS DE 9 á 12 
MARTES Y SABADOS GRATIS PARA LOS POBRES

CONSULTORIO:— C A L L E  R E A L

BOTICA “ LA UNION”

Contando ésta Imprenta con materiales completamente nuevos y  de 
las mejores Fábricas de Estados Unidos puede deespachar á la mayor 
brevedad cualquier trabajo, tales como

Recibos, Facturas,.
Invitaciones para Funerales,.

Tarjetas, i Programas | y | Timbres,

Ordenes de Pago,.

Hojas sueltas,
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Organo de los trabajadores
CIRCULACION GRATIS

c o n d i c i o n e s :
*K PU B L IC A  EL D IA  1 ?  D E C A D A  MES

Los originales no se devuelven.
La colaboración será solicitada.

— T A R I F A S : —
Avisos permanentes: precio con

vencional.
Comunicados y Remitidos: cuatro 

Balboas por columna.
Los pagos se harán anticipadamen

te.
Toda la correspondencia debe di

rigirse á El A gricu ltor .
Apartado de Correo No 20. Da

vid. República de Panamá.

Cultivo del Cacao

Por U lpia n o  B. Skncial

Instructor Práctico de Agricultura en 
la Escuela Nacional de Agricul

tura y Veterinaria de Méjico

PARTE II.
El primer beneficio, ó sea extraer 

las habas de la mazorca, se hace en 
los mismos cacaotales para que que
den allí depositadas las cortezas ó 
cáscaras de las que se harán grandes 
montones, proporcionando con ellas 
un magnífico abono cuando llegue la 
descomposición. Luego se acarrean 
las habas á los depósitos especiales, 
ya sea á granel, en carretas ó muías, 
dentro de zurrones de cuero crudo. 
En estos depósitos permanecerán por 
24 horas, tiempo suficiente para ob
tener una ligera fermentación ó des
composición déla pulpa ó carnosidad 
adherida, para que se facilite la sepa 
i ación de las habas.

Pasa después á los patios donde se 
efectúa la separación de las habas. 
En éstos, que son por lo regular ten
didos de guadúa ó madera, se hace 
el trabajo de la separación de los 
granos con las manos ó con los pies, 
pues cualquiera instrumento lastima
ría el grano. De los patios pasa á los 
secaderos que son tendidos de made
ra, á manera de grandes gavetas mon
tados sobre rieles y que se pueden 
internar con facilidad*en cobertizos 
adjuntos durante la noche y en caso 
de lluvia, porque la humedad hace 
desmerecer la clase del cacao.

En algunas partes lavan el cacao 
para extraerles la carnosidad ó pulpa 
que tiene adherida; en otras lo some
ten á fermentación, depositándolo en 
barriles por algunos días y después 
lo exponen al sol, pero no recomen
damos esos procedimientos, porque 
no han resultado prácticos y la cali
dad del cacao no es ventajosa, de tal 
modo que es preferible la primera 
operación, porque el cacao beneficia
do de esta manera obtiene mejores 
precios en el comercio.

Expuesto el cacao al sol en los pa
tios ó secaderos portátiles que hemos 
descrito, da su punto, si la estación 
es seca, á los cinco ó seis días, y se 
conoce cuando las habas ó almendras 
toman un color rojo oscuro y su per
gamino se tuesta de tal manera que 
al comprimirlo con los dedos se quie
bra como cáscara de huevo ó café en 
pergamino en su punto.

En la cosecha suele presentarse un

cacao negro, color que procede de 
haber pasado de su madurez, unas 
veces, y otras por estar tierno, como 
sucede también .al café, el cual debe 
separarse en los patios, porque éste 
hace desmerecer la clase buena en 
los mercados.

Debido á las condiciones desven
tajosas de las tierras húmedas y cli
mas calientes donde se cultiva el 
cacao, está expuesto á sufrir enfer
medades y plagas de insectos que 
abundan en aquellas zonas.

Hay una enfermedad, la más terri
ble del cacao, que llaman “ mancha” , 
y que desgraciadamente no ha sido 
estudiada como es debido, pero sí se 
sabe que procede de un hongo mi
croscópico, y que se manifiesta en 
una mancha negra y  á veces roja que 
corroe circularmente la corteza del 
árbol, ocasionando irremisiblemente 
la muerte. El único remedio que se 
ha hallado, aplicándolo cuando se 
nota la enfermedad, es el encalado 
enérgico y en seguida cubrir la parte 
curada con una masa de cal.

En Cuba, el principal enemigo del 
cacao es la “ B a b o sa”  (Limaza), mo
luscos gasterópodos, familia Pulmo 
Branquios, que se nutren de las ho
jas y brotes tiernos. Estos moluscos 
son comida predilecta de los pavos y 
gallinas, y por esto es muy recomen
dable para su destrucción la crianza 
de estas aves en los Cacaotales.

Ataca también el fruto un gusani
llo blanco que en el Ecuador desig
nan con el nombre de “ Maruchá” y 
en Cuba “ Y iv ij a h u a ” , que penetra 
en la mazorca picándola, y se alimen
ta también de los tallos. Este se eli
mina con sahumerios ó fumigaciones 
de ácido sulfuroso en combinación 
ccn hojarasca y venas de tabaco que 
se aplican con fumigadoras, ó en su 
defecto, poniendo fuego á estos ele
mentos en distintos puntos de los 
Cacaotales, teniendo la precaución 
de no ocasionar incendios.

El “ Comején*’ que forma sus nidos 
en el tronco de los árboles en forma 
de protuberancias terrosas, y que se 
destruye perforándolas con una vari
ta fuerte ó baqueta de escopeta é in
yectando luego un poco de arsénico 
en polvo.

La hormiga, que se destierra re
gando sus caminaderos, y muy espe
cialmente alrededor del árbol, subli
mado corrosivo al cinco por ciento, 
con un poco de melaza. También se 
destruyen con ácido sulfúrico ó con 
sulfuro de carbono. Algunos prácti
cos recomiendan como muy eficaz, 
excavar la entrada de los hormigue
ros y arrojar en su interior agua hir
viendo y también el mosto ó residuo 
de los licores destilados.

La siguiente receta nos ha dado 
resultados tan satisfactorios como 
prácticos: Se hierven 30 gramos de 
arroz y cuando esté frío se le mez
clan 7 gramos de arsénico; así mez
clado sa riega por los caminaderos 
de las hormigas y particularmente 
cerca de la boca del hormiguero. Las 
hormigas cargan con el grano de arroz 
y ti envenenamiento producido por 
el arsénico, resulta general, pero pa
ra aplicar esta receta, no deben exis
tir animales domésticos, á los cuales 
haría el mismo daño por su condición 
venenosa.

Las plantas parásitas que suelen 
arraigarse en los troncos y horquetas 
de los árboles de cacao, lo perjudican 
mucho, y en las épocas de limpia hay 
que advertir á los mozos de la obli
gación de destruirlas.

En los lugares donde abundan las 
ardillas, monos, carpinteros, loros, 
etc., deben cazarse y con tal fin se

ofrece á los mozos un tanto por cabe
za de animal, para que tomen interés 
en destruirlos.

Cría de la Cabra
En el lenguaje ordinario se aplica 

el nombre de cabra á la hembra del 
macho cabrío y  madre d§l cabrito. 
En Zoología el nombre se aplica á 
los tres individuos, pero como de los 
tres la hembra es prácticamente la 
más importante, su nombre sirve pa
ra designar á la familia entera.

Existe desde la antigüedad más 
remota varias razas de cabras espe
ciales, una de Europa, otra de Afri
ca y otra de Asia.

Los antiguos hacían más caso de 
ellas que los modernos. El perfec
cionamiento de los otros grupos de 
rumiantes (buey y borrego), especial
mente á lo que se refiere á la pro
ducción de carne, ha relegado á la 
cabra al segundo lugar, porque ella 
sólo es productora de leche. Pero 
si los grandes la desdeñan, los pe
queños la estiman tanto como aque
llos la menosprecian, pues este ani 
mal es el ganado por excelencia del 
pobre, y mientras no se acabe el pau
perismo, la cabra conservará su pues
to en el cultivo más humilde, en el 
cual presta servicios que en vano se 
piden á las especies más perfeccio
nadas.

La cabra como productora de le
che tiene gran importancia. El nú
mero de poblaciones á las cuales da 
la parte principal de su subsistencia 
es enorme. “ El poco caso que se 
hace de ella, dice Sansón, resulta 
sin duda de que la leche de la cabra 
no es objeto de gran comercio y de 
que las poblaciones que con ella se 
nutren, están en el número de las 
más pobres.”  Y  sin embargo, ni la 
oveja ni la vaca se pueden comparar 
con la cabra, como máquinas de 
transformar en leche las substancias 
vegetales, puas ella utiliza .con ese 
objeto, materias alimenticias de que 
las otras especies no podrán sacar 
ningún partido. Llena sus mamilas 
viviendo en pastos inaccesibles pa
ra los otros rumiantes, donde consu
me vegetales que sería imposible ha
cer aceptar á los últimos.

Hay dos métodos absolutamente 
diferentes de criar cabras, uno con
siste en el régimen casi constante de 
pastoreo, y el otro en el régimen de 
estabulación permanente,

El régimen de pastoreo se usa es
pecialmente en la cima elevada de 
las montañas. La cabra es por ex
celencia animal de los paíse» monta
ñosos. Le gusta trepar á los luga
res escarpados, pararse y aún dor
mir en las puntas de las rocas al 
borde de los precipicios. Se agarra 
y se suspende de cualquier modo, 
con tal seguridad que no se puede 
menos que admirar. Cuanto más a- 
greste y árida es la montaña la ca
bra parece estar allí más contenta. 
Allí encuentra de qué vivir; ramo
nea las plantas de todas clases, las 
yerbas groseras, los arbustos llenos 
de espinas. Más robusta que la o- 
veja es insensible á las intemperies 
y está menos expuesta á las enfer
medades.

Tiene además, una facultad de las 
más singulares: come sin peligro las 
plantas más venenosas, como las ho
jas de la euforbia, de la Celedonia, de 
la cicuta, del acónito, del tabaco en 
rama ó preparado: pero en esos ca
sos, su leche se hace venenosa. Ha
ce unos veinte años, se envenenó to

da la clientela de un cabrero de Ita 
lia, porque sus cabras habían comi
do plantas venenosas.

Las cabras se regalan con todo lo 
que encuentran. Por eso se les de 
be tener lejos de los campos cultiva
dos, de los viñedos y las almácigas. 
Hacen grandes perjuicios en los bos
ques. Los árbole cuyos retoños y 
cortezas tiernas ramonean,con avi
dez, mueren casi todos. Esto es lo 
que ha valido á las cabras el anate
ma de los dueños de bosques.

A pesar de su carácter indepen 
diente, se puede reducir á la cabra á 
la más completa domesticidad, y ha
cerla vivir en estabulación perma
nente. Esa resignación singular, 
puede explicarse por su verdadera 
sociabilidad. Es mucho más senci
lla que las ovejas, se acerca al hoiñ- 
bre volutariamente y se familiariza 
con él. Es sensible á las caricias y 
capaz de adhesión. Si una cabra sa
be que merece la amabilidad de su a 
mo, se muestra gozosa como un pe
rro consentido, y  cornea á los que 
sii amo simula acariciar.

Estos animales poseen alguna in
teligencia. Brehm dice que ha vis
to cabras que comprenden las pala
bras. Se ven cabras que obedecen 
cuando se les manda algo. Se pue
de llegar hata hacerlos formar pala
bras con letras. En las montañas 
acompañan á los viajeros una inedia 
legua mendigando algún alimento y 
frotándose contra ellos- Conocen 
desde lejos á quien les ha dado al
go alguna vez, y  lo saludan á su ma
nera luego que aparece.

El alojamiento de las cabras en 
el establo debe ser seco, con buen ai
re y muy limpio; el fango y la hu
medad les perjudica. Es necesario 
limpiar el establo todos los días y 
ponerles cama nueva durante el in
vierno. Esta cama se compondrá 
de paja ó de helécho. Durante el 
estío no es necesaria la cama. Debe 
haber pesebres en el establo, para 
que el forraje no se mezcle con la 
cama. Se debe calcular el espacio de 
manera que cada animal pueda dis
poner de un cuadro -lm. 50 por lado.

Cualquiera que sea la alimentación 
que se dé á las cabras, debe ser lim
pia: en estío se les alimenta con yer
bas cortadas y con hojas. En invier
no con heno y raíces forrajeras; y 
como la cabra come de todo, se pue
den agregar coles, nabos, diversas 
legumbres, hojas de viñas conserva
das, pastas aceitosas, residuos de cer
vecería, etc.

Como la cabra se cría, sobre todo 
por su leche, se deben escoger las 
mejores lecheras. Se ha tratado de 
criar las cabras malleras ó de Africa, 
cuya lactancia es más abundante que 
la de la's de Europa, pero la aclima
tación es dudosa. Lo mejor es criar 
la raza del país que se habita, que 
está acostumbrada al medio en que 
se explota. Lo que sí es útil, es esco
ger cuando se puede, las familias co
nocidas como buenas lecharas, y se 
deben buscar los caracteres de una 
lactancia abundante, que son: ca
dera ancha, muslos cubiertos de pe
los, mamilas voluminosas de piel fina 
y suave, con venas mamarias gruesas 
y flexuosas. Levantando ó acostando 
á los animales sobre el flaneo, se ven 
esos caracteres. El desarrollo de la 
ubre se conoce en que obliga á los 
animales á andar con las piernas 
abiertas. Los pezones suplementarios 
son también un buen signo. Los zar
cillos que en algunas partes se con 
sideran como un carácter excelenta,
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GRATA VISITA
El señor Don Pedro A. Díaz, Can

didato de la Unión Patriótica para 
la Presidencia eu el próximo período, 
visitó esta ciudad, siendo objeto de 
una manifestación popular sin pre
cedente en los anales del pueblo chi- 
ricano, la cual, lo mismo que todos 
los demás agasajos y atenciones de 
que fue objeto por parte de todas las 
clases sociales, le probarán la abru
madora mayoría que sostiene en esta 
Provincia su patriótica candidatura, 
cuyo triunfo es la salvaguardia de 
nuestras instituciones.

También nos visitaron los muy 
estimables caballeros I. Ortega, Ra
món Arias F. Jr., Pedro Arias F., 
Pedro Díaz O. formando parte de la 
Comitiva del Candidato y los Prime
ros Tenientes del Ejército America
no Sres. E. H. Conger y E. G. Beuret, 
delegados á nuestra Provincia por la 
Comisión de Intervención para sub
sanar los errores y fraudes con que 
las mayorías oposicionistas de los 
Jurados Municipales, garantizaban 
el triunfo de su causa.

LA MAS FERMOSA

Que siga el Caballero su camino 
agravios desfaciendo con su lanza: 
codo noble tesón al cabo alcanza 
lijar las justas leyes del destino.
Cálate el roto yelmo de Mambrino 
y en tu rocín glorioso altivo avanza, 
desoye al refranero Sancho Panza 
y en tu brazo confía y en tu sino.
No temas la esquivez de la Fortuna: 
si el Caballero de la Blanca Luna 
medir sus armas con las tuyas osa
y te derriba por contraria suerte, 
de Dulcinea, en ansias de tu muerte, 
¡di que siempre será la más fermosa!

E nrique  H er n á n d e z  M iy a r k s .

Ella puede llegar á una conclusión, 
sin necesidad de razonamiento, y un 
hombre no atina á resolver sin pen
sar.

Ella puede pasear toda una noche 
á un bebé que llora de cólico, sin ex
presar el deseo de tirarlo por la ven
tana.

Ella se sienta fresca como un pepi
no metida dentro de un corsé y el 
hombre se muere de calor con sólo 
el chaleco.

Ella puede hablar con más dulzura 
que la miel, á la mujer que odia, 
mientras dos hombres que se aborre
cen se van á'las manos antes de cam
biarse cinco palabras.

Ella puede ir á la iglesia y deciros 
como estaban vestidas todas las mu
jeres y referiros al mismo tiempo el 
texto del sermón.

Ella puede, en fin, amansar un 
hombre con tocarle suavemente la 
barba, cuando no hay quien pueda 
dominarle ni con látigo.

(De La Iberia).

MAYO

¡Llegaste, Mayo!.. Extremecida siente 
la tierra el beso de tu luz primera, 
y se despierta á su caricia ardiente 
perfumada y gozosa la pradera.
En los nidos ocultos, de repente 
vibra una nota: el ave que te espera 
abre el ala de raso, y dulcemente 
canta, porque viniste, Primavera.
¡Ay! Tiende tu oloroso y fresco manto, 
de corolas tejido y de ilusiones, 
por sobre la miseria de las cosas:
que son, bajo él, rocío nuestro llanto; 
tus rosas, encendidos corazones; 
y nuestras almas, blancas mariposas.

D U L D E  M A R ÍA  BURRERO.

LOS CAFES

A L M A N A Q U E

JUNIO
Tiene SO días, Üj de labor.

Domingo. 2, 9, 16, 23, 30. 
Lunes. 3, 10, 17, 24. 1
Martes. 4, 11, 18,25.
Miércoles. 5, 12, 19, 26.
Jueves. 6, 13, 20, 27.
Viernes. 7,14,21,28.
Sábado. 1, 8, 15, 22, 29.

INSULTADO

Un cortesano de Luis X IV  por un 
cantante de la capilla real, fué á de
cir al Rey que el artista había perdi
do la voz y  que cantaba detestable
mente. Luis XIV, que tenía noticia 
del incidente, dijo al noble:

—Decid que habla muy mal y os 
creeré, pero no digáis que canta mal, 
porque no es cierto.

LO QUE PUEDE
HACER UNA MUJER

Puede decir “ no” en cierto tono 
de voz que quiere decir “ sí” .

Ella puede hacer en un minuto, 
más que un hombre en una hora y 
de mejor manera.

Seis mujeres pueden hablar al mis
mo tiempo y entenderse perfecta
mente, mientras no pueden hacerlo 
dos hombres.

Ella puede prenderse cincuenta al
fileres en el vestido, aunque tenga 
uno enterrado en la yema del dedo.

Ella puede bailar toda una noche 
llevando unas zapatillas dos números 
menores de su medida y gozar en ca
da minuto de tiempo.

Digámoslo con franqueza: los ca
fés son las tabernas de las gentes 
que llevan levita.

Este público es como si dijéramos, 
la gacetilla del periódico, la crónica 
de la capital.

Un chisme arrojado en medio de 
un café se propaga como la luz.

Muchas veces en una taza de café 
se ahoga la reputación de un hombre, 
y con el humo de un cigarro se em
paña la reputación de una mujer.

Este es el público encargado de 
repartir los cuentos que hacen reir, 
y los cuentos que hacen sangre.

Este es el público que mata el 
tiempo, que hace tiempo y que pier
de el tiempo. '

( Selgas).

PENSAMIENTOS
No te fíes del amigo que no hayas 

experimentado tú mismo.
Son muchos los que aconsejan y 

pocos los que aciertan.
Al pobre muchas cosas le faltan, 

al avariento todas.
El que hace mal, espere otro tal.
Al descubrir las faltas del otro 

amigo, haces las tuyas patentes.
Séneca.

Contad los periódicos de una na
ción, y sabréis que rango ocupa en la 
escala de la civilización.

E. Labulaye.
Habiéndole preguntado á Solón 

cual era la ciudad mejor gobernada, 
contestó: “ Aquella en que persiguen 
á los insolentes, no menos que los 
ofendidos, los que no han recibido 
ofensa” . '

LA CAMPANA DE TOLEDO
F ÍB U L A

Se rajó al primer toque 
La soberbia campana de Toledo,
Y  suena, siglos ha, mal, tarde y quedo.

Piensa dejar don Antolín Bodoque 
Pasmado al orbe y mudo 
Con un drama precoz, Roma incen

diada: )
Fácil es que su ingenio campanudo 
Reviente á la primera campanada.

(HartzembuscK). 

ECONOMÍAS
Insistimos en el rebajo de un vein

te (20) por ciento á los empleados 
públicos que ganen más de cincuenta 
balboas (Bl. 50.00) mensuales.

Seamos francos.
Dudamos que el país pueda resis

tir esas erogaciones fabulosas.

CONOCIMIENTOS UTILES

Contra parásitos de la •piel.— Un 
vetorinario alemán dice que es con
veniente mezclar en un frasco petró
leo y aceite de linaza en partes igua
les, y aplicándolo á cualquier animal 
con un pedazo de lana, se matan los 
parásitos que tengan en la piel, sin 
perjudicar el pelo en lo más mínimo. 
Esta operación se efectúa una vez 
cada día, y al tercero se lava con ja
bón y agua tibia la piel del animal, 
y se hallará que los parásitos han 
desaparecido ó están muertos. Esta 
receta, por lo útil, lo fácil y lo apro
piado, debiera hacerse popular; lo 
mismo sirve para racionales que para 
irracionales.

*

Para exterminar moscas.—  En un 
recipiente llano y ancho se expone 
esta solución: 15 por 100 de fermol 
comercial, 20 por 100 de leche y 65 
por 100 de agua.

Se puede también regar el suelo 
con leche formolada al 10 por 100.

#
Para preservar la loza de grietas.—  

Hiérvase por dos horas en lejía, y  dé
jese enfriar todo junto.

*
Para horadar hierro.— Se callenta, 

y cuando está rojo se le aplica una 
barra de azufre.

*

Para conservar huevos.—Se engra
san con manteca hasta taparles los 
poros, y se guardan en un lugar fres
co y seco entre paja y estopa, para 
que no pierdan la grasa con el roce. 
Duran más de un año.

*
Para preservar cerillas de la hume

dad—  Se da al fósforo un baño de 
parafina lo menos caliente posible.

*
Para conservar flores largo tiempo. 

— Se mezclan con agua algunos gra
mos de cloridato de amoniaco.

*
Para abrir azucenas cortadas del 

tallo.— Se las pone en agua con jabón.

A VISOS TELEGRAFICOS

JOSEFA JURADO
T IE N D A  D E M O D AS

Telas finas de lujo.
San Félix. Provincia de Chiriquí. 

República de P.anamá.

RAMON DEL C. MORALES
D E N T IS T A .

Oficina: Altos del Hotel Istmo, 
David.

Belisario Ramírez Jurado
A g en te . Com isionista .

Importador de Maderas y
Materiales de Construcción 

Puerto Limón. República de 
Costa Rica.

América Central.HOTEL AMERICA
El mejor situado de la ciudad, al lado 
del Teatro Variedades, costado Norte 

del Parque de Santa Ana.
The best situated in the city, near to 

the Variety Theatre North o f 
Santa Ana Park.

SE H A B L A  INGLÉS FRAN CÉ S Y  ESPA Ñ O L 
E N G L ISH , FR E N C H  & SP A N ISH  SPO K EN

JOSE DEL PINO, Propietario.
Dirección Telegráfica: D el  P ino  
Apartado de Correo Número 191

P a n a m í , R e pú b lic a  d e  P a n a m í .

VIRGINIA v. DE RAMIREZ
M O D IS T A .

Recibe todo trabajo que se rela
cione con este arte; especialidad en 
vestidos para hombre.

David, Chiriquí. Rep da Eaaamá

LUISA v. DE FRAITTS
M O D IS T A .

Ofrece sus servicios profesionales 
al publieras general. Calle del Car 
men. David. Rep, da Panamá.

AURORA DE BRENES
Acepta todo trabajo que se le con

fíe referente á la confección de tra
jes, especialmente para novias.

David, Chiriquí. Rep. de Panamá.Gran Realización
De casimires, en vestidos heehos 

en la sastrería de Rodríguez frente 
al parque. Acudid.

ANTONIO JOSÉ MARTINEZ
C O M ISIO N ISTA .

Bugaba. Provincia de Chiriquí. Re- 
púfeüea de Panamá.

PABLO ESPINOSA
C O M E R C IA N TE .

Bugaba. Rep: de Panamá.

La Industria
Pedro A. Silvern.

C a lle  d e l  F resco

DANIEL ARAUZ 
Co m isio n ista .

Alanje. Chiriquí. Panamá.

Imp. El P o r v e n ir .
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no tienen ningún valot según Cor- 
nevín.

La cabra está en estado de poder 
reproducirse desde la edad de ocho 
meses; pero es preferible esperar á 
que tenga quince ó dieciocho. El ma
cho cabrío puede engendrar desde 
que tiene un año; pero es mejor es
perar que tenga dos. Los productos 
de padre y madre de muy poca edad, 
son generalmente menos vigorosos.

La época más favorable para el 
encaste, es el otoño; octubre ó no
viembre. Como la gestación dura cin
co meses, el cabrito nace en la época 
más propicia, la primavera. La cabra 
pare generalmente un cabrito, algu
nas veces dos, y por rareza tres. El 
parto es casi siempre laborioso, y por 
lo común reclama la asistencia del 
veterinario.

Luego que nace el cabrito le da de 
mamar la cabra. Se le debe dejar to
da la leche durante quince días ó tres 
semanas. Al cabo de ese tiempo va
ría su suerte, según su destino. Si es 
de sexo femenino, se le guarda con 
cuido, y se le desteta gradualmente, 
agregando á la leche un poco de ha
rina de cebada, que se aumenta pro
gresivamente.

Si al contrario, pertenece al sexo 
masculino y  no se necesitan sus ser
vicios, (un macho puede servir para 
cien cabras durante cinco ó seis años), 
se le sacrifica como cabrito de leche, 
pasada esa edad, su carne adquiere 
en los países fríos sobre todo, un sa
bor fuerte y un olor que recuerda al 
de su padre: olor de mala fama en 
todo tiempo, é igual al de los peores 
perfumes. En los países templados ó 
calientes la carne de los machos ca
bríos castrados se puede comer.

Se puede comenzar á ordeñar las 
cabras quince días después del parto. 
Dan mucha leche durante cuatro ó 
cinco meses. Cuanto más comen, más 
aumenta la cantidad de leche que 
dan; y para que esa abundancia sea 
mayor todavía, se les da mucho que 
beber. Es muy ventajoso darles agua 
tibia en la cual se pone centeno, sal
vado y sal. Se hace la ordeña dos ve
ces al día, en la mañana y en la tarde, 
tina tercera ordeña, aumenta el fun
cionamiento de las mamilas, y la can
tidad de leche es de dos litros dia
rios, pueden llegar á tres y hasta 
cuatro litros.

Aunque la cabra puede dar después 
de la muerte varios productos impor
tantes: pelos, piel, sebo, y durante 
su vida estiércol, su grande y capital 
función es producir leche. Las gen
tes pobres que no pueden tener una 
vaca, se limitan á tener una cabra, 
que comúnmente se llama la vaca del 
pobre. La leche de la cabra es más 
sana y mejor que la de la oveja. Es 
menos espesa que la de la vaca y me
nos serosa que la de la burra. Se cua
ja con mucha facilidad y sirve para 
hacer quesos que se estiman mucho, 
como el Mont d’Or lyonés, el de San 
Marcelino, el de Sassenage, el de Sep- 
tmoncel, etc.

Sirve para mantenerlos estómagos 
delicados, y es buena para todas las 
edades de la vida. Hay que agregar 
que como la cabía raras veces está 
tuberculosa, su leche se puede tomar 
con toda seguridad.

Es muy sabido que la cabra ama
manta voluntariamente á los niños 
que se le confían, y experimenta cier
to placer en desempeñar esta tarea, 
lo que se explica por su familiaridad 
y su adhesión. Se cree que la leche 
de la cabra hace á los niños mas vi
vos y más traviesos; la ciencia mo
derna, descubriendo ciertas propie

dades de lo& órganos animales, talvez 
pueda explicar esta antigua teoría y 
la acreditará.

Como no se debe desperdiciar nin
gún producto animal, diremos que el 
pelo de la cabra se usa para fabricar 
sombreros. Con el pelo hilado se ha
cen varios géneros como barraganes, 
camelotes, cubiertas para botones, 
presillas y otras obras diversas. La 
piel de la cabra sirve para hacer 
guantes y calzado suave. El sebo del 
macho cabrío y de la cabra es el me
jor que se conoce para hacer velas. 
Los cuernos sirven para fabricar pei
nes y otros utensilios. En fin, el es
tiércol de la cabra es caliente y graso: 
un abono excelente.

Se ve, pues, que la cabra puede 
prestar muchos servicios á los peque
ños cultivadores, á los que disponen 
de poco dinero. La cabra es el primer 
escalón de la ganadería en grande, á, 
la cual no á todo el mundo le es dalo 
llegar de un sólo golpe.

(De El Progreso de, Méjico).

Cultivo del
Aguacate

Por Ulpiano B. Sencial

El aguacate (alligator persea),pal
ta de los indígenas del Sur de Co
lombia, Perú y Méjico, es un árbol 
de la familia de las lauríneas, origi
nario de la América tropical en sus 
zonas calientes y templadas. Eesta 
hermosa planta de elegante aspecto y 
de un verde follaje en todas las esta
ciones delaño,crece hasta una altuia 
de diez metros, pero el tamaño más 
general es de cinco á seis metros. Sus 
hojas son alternas, ovales; las flores 
son pequeñas y blanquizcas, dispues
tas en panícula corta; la corola es al
godonosa, los estambres fértiles tie
nen los filamentos vellosos.

El fruto varía de forma según la 
variedad: á veces se consiguen redon
dos ó en forma de calabazas, pero la 
forma más común es la de una pera 
grande. La corteza es gruesa y en 
algunas clases, delgada, fuerte y ás
pera ó lisa; el color es verde ó mora
do; la carne es verduzca por la super
ficie y amarillenta, de consistencia 
mantecosa en el interior, un tosa al 
tacto y algunas veces acuosa, cuando 
la calidad no es buena. Del aspecto 
de sus cualidades, toman el nombre 
de aguachentos ó mantecosos.

El sabor del aguacate es poco dul
ce, de aquí exige para hacerlo agra
dable, condimentarlo con sal, aceite 
y pimienta. En el interior se encuen
tra la semilla, que regularmente lle
va la conformación del conjunto del 
fruto y peáa hasta 20 gramos. Esta 
semilla contiene un zumo amarillo 
muy pronunciado y un líquido lecho
so que se espesa al contacto del aire, 
y se emplea para marear ropa y te
ñir tejidos de seda, lino ó algodón, 
á los cuales comunica un tinte inde- j 
leble; tiene propiedades ' afrodisíacas 
muy enérgicas.

V a r ie d a d e s :— El ahuacate pre
senta numerosas variedades, siendo 
las más comunes: el violado, que es 
casi redondo; el grueso verde, redon
do con la carne amarilla; el largo ama
rillo, semejante á una pera grande; 
el largo verde, en forma de calabaza, 
y algunos otros, siendo mejores las 
variedades verdes de carne amarilla 
mantecosa.

El árbol florece regularmente en !

abril, el fruto se presenta en julio ó 
agosto, produce á los cuatro años y 
generalmente vive en producción has
ta los sesenta.

C u ltiv o :—  El aguacate lo siem
bran por lo regular por semilla en el 
lugar definitivo de la siembra, guar
dando una distancia de 8 á 10 metros 
de un árbol á otro. La semilla se co
loca con la punta hacia abajo y en 
hoyos de media vara cúbica, que de
berán ser preparados con anticipa
ción para que encuentre la tierra fér
til y bien removida, ÿasi las semillas 
no encuentran obstáculo para arrai
gar, facilitando también á la raíz la 
asimilación de elementos nutritivos.

Pero, la forma más propia para su 
cultivo y que mejor aconseja la ex
periencia, es hacer almácigos, que se 
trasplantarán al lugar destinado á la 
siembra, cuando los arbolitos tengan 
una altura de media á una vara. Esta 
operación se hace arrancándolos con 
cuidado con un movimiento hacia 
arriba y otro vertical, ayudado con 
la pala para cortar la tierra y para 
que las raíces no sufran, y si acaso 
alguna se reventare, se cortará con 
una cuchilla bien afilada. De este 
modo se obtienen individuos que, 
aunque con esta mutilación, resisten 
muy bien el trasplante, y aun mejor 
que los arbolitos completos, porque 
no pierden tanta agua por transpira
ción, y contienen, sin embargo, sufi
ciente savia de reserva para regene
rar el sistema radicular y suministrar 
también retoños nuevos.

Z onas y  T ie r r a s :—  La zona ca
racterística del aguacate es la tierra 
caliente y templada en los trópicos; 
es cierto que en México y en Cali
fornia se encuentra cultivado á gran 
altura, y por qonsiguiente en clima 
frío, pero su fruto no corresponde á 
la necesidad de consumo, porque las 
cosechas son muy pobres y el fruto 
en extremo raquítico é insípido, im
propio para la exportación á los mer
cados.

Este árbol se encuentra cultivado 
en Tabasco, Mérida, Córdoba, Vera- 
cruz, Guanajuato y otros lugares de 
clima caliente, en México, donde se 
produce con toda propiedad, de ta
maño grande, de un peso hasta de 
900 gramos por fruta y de un gusto 
delicioso. En Guadalajara, Cuernava
ca y otros lugares más altos también 
de México, se cultiva con esmero, 
pero el clima no favorece la calidad, 
y por esto en aquellos lugares no 
constituye un ramo de explotación 
comercial. Ciertamente que el empi
rismo y la rutina habitual hoy todavía 
arraigada en la agricultura mexicana, 
no han permitido la introducción de 
innovaciones científicas que vengan 
á mejorar las condiciones y cualida
des del aguacate, familiarizándolo á 
fríos por medio de ensayos, injertos 
y otras medidas de fomento.

El aguacate se presta muy bien á 
la operación de injertarlo con otras 
variedades, que permite seleccionar 
los productos, aclimatándolos hasta 
conseguir una clase que se amolde á 
determinado clima, no importando 
que sea de alguna altura. También 
es árbol que resiste y exige la poda, 
operación cultural que nunca se ha 
tenido en cuenta, y que a.1 practicar
se con método, se fávocecería de de
sarrollo conveniente y su mayor pro
ducción.

Creo, pues, que el aguacate puede 
conseguirse de buenas cualidades, y 
mediante un cultivo metódico, á una 
altura sobre el nivel del mar, de 5000 
pies. De esta altitud en adelante, sus 
frutos desmejoran y son impropios

para los mercados, pero sí satisfacen 
para el abasto del consumo local.

El que esto escribe ha hecho ya 
algunos esfuerzos pára aclimatar el 
aguacate en zonas de 4 á 5000 pies, 
y en sus ensayos sólo consiguió árbo 
les muy frondosos y de vital desa 
rrollo, pero pobres de fruto en canti 
dad y calidad. También es cierto que 
por entonces no mejoró el cultivo por 
medio del injerto ni la poda metódi 
ca, aunque sí alimentó la tierra por 
medio de margas y abonos generales

De manera, pues, que si se practi
ca un cultivo racional y ajustado á 
la ciencia agrícola, ya sembrándolo 
por almácigos, trasportando los arbo
litos á grandes distancias para que 
gocen de mejor ventilación, luz y sol, 
podándolos en su debido tiempo, in
jertándolos con buenas variedades, 
abonándolos con estiércoles y margas, 
y mejorando el suelo, si fuere arci
lloso, con arena y cal ó margas, pue
do asegurar que se consigue aclima
tar bien en zonas templadas y aún 
medianamente frías.

Lo que importa mucho para el buen 
cultivo, es la buena selección de la 
simiente para evitar pérdidas de tiem
po y perjuicios pecuniarios. Los que 
se dedican á este cultivo deben fami
liarizarse con el aspecto de las semi
llas para llegar á distinguir las de 
buena calidad.

Por propio conocimiento, recomen
damos como de mejor calidad, las 
variedades del aguacate que se culti
va en Tumaco, puerto del Sur de Co
lombia, contiguo al de Buenaventura, 
en el Estado del Cauca; algunas de 
las costas del Pacífico en el Ecuador; 
las que se cultivan en Cuba y las de 
Tabasco, Querétaro y otras de México.

Los países de mayor pruducción 
del aguacate, son Cuba, Colombia, 
Centro América, Perú, Jamaica, Puer
to Rico, México y otros, y casi los 
únicos exportadores de sus frutas á 
Europa y Estados Unidos, Santa. 
Marta de Colombia, Cuba y Puerto 
Rico.

El Istmo de Panamá tiene tierras 
que producen aguacate de calidad 
muy buena.

Recomendamos el cultivo de este 
hermoso árbol de sabroso fruto!

M I S C E L A N E A

Fases de la luna
En el mes de Junio

DI AS .
Ï  Cuarto menguante 7
@  Luna nueva 15
€ Cuarto creciente 21
©  Luna llena 29

Los Evangelios de todos los Domingos 
’ del año

MES DE JUNIO

El 2 (Domingo de la Santísima 
Trinidad) Misión de los discíplos de 
Jesucristo. S. Mateo, Cap. XXVIII, 
V. 18 20.

El 9 (2? Domingo después de
Pentecostés) Parábola dé los convi
dados que se excusan. 8. Lucas, 
Cap., XIV, V. 16-24.

El 16 tiler. Domingo después de 
Pentecostés) La oveja perdida. 8 
Lucas, Cap. XV, V. 1-10.

El 23 (4? Domingo efespués de 
Pentecostés) La pesca milagrosa. S 
Lucas, Cap. V, V. 1-11.

El 30 (5? Domingo después de
Pentecostés) La verdadera justicia. 
S. Maleo, Cap. V, V. 20-24.
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El productor de sandías para el 
comercio conoce que estas pestes le 
visitarán, y por lo tanto se prepara 
para combatirlas todas separadamen
te y en conjunto. Se aconsejan los 
siguientes métodos:

Apliqúese el nitrato de soda como 
se ha aconsejado anteriormente. Es
to causa un rápido desarrollo y de 
vdgor á la planta joven para resis ti
los ataques de los enemigos.

Para el Gusano de la Sandía, el 
Didbrotica Vittata y Crepidodera 
Cucumeris, rocíense las plantas con 
Verde París mezclado en la propor
ción de 4 onzas de Verde París con 
50 galones de agua. Dése des ó tres 
rociaduras á intervalos una semana.

Si se ve que las plantas están in
fectadas con pulgón, rocíese á inter
valos de una semana, y, entre las a- 
plicaciones de Verde París úsese una 
mezcla compuesta de una parte de 
petróleo y veinte de agua. Esto es, 
si la rociadura arcenical se ha usado 
en lunes, trátense las plantas el si
guiente jueves con la mezcla de pe
tróleo, siguiendo el mismo método 
por dos ó tres semanas.

En sandías para la venta, especial
mente cuando se venden en una es
cala grande, hay que tener en cuenta 
principalmente dos cosas; primero 
el tamaño del fruto y segundo la con
dición en que llega á su destino.

En los Estados tlnidos, las perso
nas que tienen reputación por su 
buen'fruto, nunca cogen una sandía 
de su sandiar que pese menos de 16 
libras, y muchos hasta 20 libras. Un 
carro cargado de fruta se juzga pol
las más pequeñas y se paga en con
formidad con esto. Una sandía que 
ha recibido un golpe ó se daña du
rante su transporte está echada á per
der, por lo tanto, al transportarlas al 
punto de embarque el productor cui
da de usar solamente carros con mue
lles, poniendo paja en el fondo.

La popularidad de esta fruta pue
de juzgarse por el número de carros 
cargados con sandía, que pueden ver
se diariamente durante la estación 
en que se produce, aguardando en 
los depósitos de los ferrocarriles pa
ra despachar sus cargamentos á las 
grandes ciudades, en donde pronto 
se les da salida, no quedando un só
lo restauran sin abastecerse de ella.

Cultivo y cura
del Millo de y 

Escoba

(V ar ied ad  d e l  Maíz de  l a  In 
d ia )

El cultivo del Millo de Escoba 
(Sorghum Vulgare) es, hasta 
cierto punto, tan fácil como el del 
maíz; pero se necesita un cuida
do especial tanto en la prepara
ción del terreno como en la cose
cha y cura de la planta.

Se conocen dos variedades de 
este cereal: la standard y la ena
na.

La standard se desarrolla has
ta una altura de 3 á 5 metros y 
produce una panoja arracimada 
de 40 á 65 centímetros de longi
tud. Esta panoja se usa para 
hacer escobas de tamaño grande 
y mediano. La variedad enaña 
crece sólo de 1 á 2 metros de al
tura, tiene mucho follaje y pro
duce una panoja fina de 25 á 40 
centms. de largo, por regla ge
neral, aunque algunas de las cla

ses producen panojas á veces de 
50 centímetros de longitud.

Las aplicaciones de ambas va
riedades están bien definidas, 
siendo la última preferible á la 
primera para hacer las escobillas 
usadas para limpiar la ropa y o- 
tros servicios parecidos. Para- 
este objeto, la paja debe ser de 
un color verde uniforme, libre de 
matices rojos, derecha, tenaz, e- 
lástica y de 25 á 30 centms. de 
largo.

El clima y el terreno son los 
factores que determinan si el mi
llo de maíz puede criarse en cual
quier localidad dada. Para su 
completo desarrollo se necesitan 
de dos á tres meses, de manera 
que, todas las latitudes, excepto 
las del extremo norte ó sur, se a- 
daptan á su producción. Cual
quier terreno que produzca el 
maíz es lo bastante fértil para el 
millo de escoba, aunque para las 
mejores clases de millo de esco
ba de panoja fina, corta y tenaz 
son preferibles los suelos ligeros, 
arenosos. Suelos más ricos tie
nen tendencia á producir una pa
noja basta.

Para obtener buenas cosechas 
de panojas largas standard, se 
necesita un suelo fértil; sin em
bargo, los terrenos á las orillas 
de los ríos que se desbordan no 
son convenientes, pues las semi
llas de yerbas depositadas, oca
sionan muchas molestias cuando 
el millo de escoba es todavía jo 
ven.

El clima es, probablemente, un 
factor de más importancia que el 
suelo, al detemirnar si el millo de 
escoba puede producirse con éxi
to. La planta es subtropical y 
se da mejor en donde hay sufi
ciente lluvia durante la primera 
parte de la estación de desarrollo 
para promover un rápido creci
miento. Sin embargo, á fin de 
poder recoger la cosecha al tiem
po debido y en buena condición y 
para que la panoja se seque rápi
damente y conserve su color fres
co, verde, es necesario que pre
valezca el tiempo seco caluroso.

El tiempo seco es conveniente 
para cosechar la mayor parte de 
ias planeas, pero para el millo de 
escoba es de absoluta necesidad, 
á fin de producir una panoja de 
buena calidad. La lluvia al tiem
po de cortar hará que mucha de 
la paja se vuelva roja, y, si ocu
rre después de cortada, entonces 
perderá su color verde y tomará 
un color amarillento, reduciendo 
mucho su valor. Además, para 
recoger la cosecha se necesitan 
muchos hombres, y es necesario, 
á fin de que haya ganancias, que 
el trabajo siga sin interrumpirse, 
lo cual no es posible, si el tiempo 
no continúa seco en esta estación.

La cuestión principal en la pro
ducción de millo de escoba es la 
calidad. Con respecto á la can
tidad hay un exceso de produc
ción, aunque no falta un buen 
mercado para un producto de 
buena calidad.

Como en todas las otras plan
tas, la buena semilla es el primer 
requisito, después de los ya ex
presados. Quizás el mejor méto
do al empezar el cultivo de esta 
planta, en donde todavía no se 
ha sembrado, es hacer experi
mentos la primera estación con 
pequeñas cantidades de semilla 
de confianza y de diferentes va

riedades. Estas parcelas dife
rentes deben sembrarse 30 ó 40 
metros aparte para impedir la po- 
linación de cruce al tiempo de la 
floración, _ debiéndose quitar los 
tallos débiles y no convenientes 
antes de que florezcan. Cuando 
estén en flor, pueden cortarse to
das las panojas, excepto las me
jores y se comparan respecto á 
sus buenas cualidades. Las plan
tas superiores que quedan en la 
parcela elegida, como producto
ras de las mejores panojas, se 
deben dejar que maduren su se
milla para la siembra en la esta
ción siguiente.

El métodp mejor de conservar 
la calidad del producto es tener 
una parcela completamente sépa- 
rada de cualquier otro sitio en 
donde haya siembra de carácter 
parecido, y sembrar en ella semi
lla escogida de las mejores pano
jas. Hágase esto todos los años, 
usando sólo !as panojas mejores, 
escogidas de la parcela sembrada 
el año anterior. Muchos produc
tores dejan una parte de la cose
cha que se madure y la usan para 
semilla, pero es una práctica ma
la. El método de una parcela de
dicada á semilla no necesita mu
cho más tiempo ni causa más mo
lestia, y tiene la ventaja de me
jorar la variedad.

Antes de sembrar, se debe pro
bar siempre la cualidad de ger
minación de la semilla. El mé
todo usado es parecido al de la 
germinación del maíz. Si la 
prueba de germinación da un 
porcentaje de 95, entonces 5 li
tros de semilla serán suficientes 
para sembrar una hectárea. Si 
se usa una semilla con una ger
minación más baja de 90% , en
tonces habrá un desarrollo desi
gual en el campo, dejando algu
nas plantas aisladas que produ
cirán panojas bastas. La prue
ba de germinación debe compren
der un período de diez días á una 
temperatura de 16? á 269 C.

Siem bra

Es un requisito necesario que 
la tierra esté caliente, pues la se
milla de millo de escoba es muy 
sensible al frío. Una de las ope- 
aacionés más convenientes para 
producir cualquier cosecha es la 
preparación del terreno antes de 
la siembra, lo que es de absoluta 
necesidad con el millo de escoba. 
Dos ó tres labores, á intervalos 
de diez á quince días, serán muy 
convenientes para destruir la ma
yor parte de las yerbas. Cada 
aguacero en esta estación hará 
brotar nuevas yerbas, por cuya 
razón tan pronto como el terreno 
esté lo suficientemente seco debe 
pasarse algún implemento que 
remueva la superficie. Este cul
tivo preparatorio no sólo destru
ye las primeras yerbas que nacen 
sino que da á la tierra un carác
ter físico, que se manifestará en 
la pronta germinación de la semi
lla y en su rápido desarrollo, que 
es un factor de importancia en el 
cultivo siguiente.

La distancia entre las hileras 
debe ser de un metro. Por ra
zones que se explicarán en rela
ción al corte de las plantas, la 
distancia será la misma para las 
dos variedades, aunque la stan
dard adquiere mayor altura que 
la enana. Generalmente, se usa 
la sembradora mecánica para 
sembrar, pero á veces algunos a-

gri cultores siembran en grupos 
por creer que así es mejor, y en 
este caso éstos deben estar á 40 
centms. aparte en la hilera. Ca
da grupo contiene 5 ó 6 plantas 
standard ú 8 ó 10 de la enana. 
En terrenos pobres, es necesario 
sembrar más claro que en terre
nos ricos. Ninguna ventaja se 
consigue con sembrar demasiada 
semilla, más bien resulta perjui 
ció, pues si las plantas están muy 
espesas, se retarda el desarrollo 
de las mismas, y el gasto de re
correr el campo y arrancar las 
plantas que están de más es ma
yor de lo que el producto garan
tiza.

Hay dos cosas que se han de 
tener presente y observar con 
rigor para producir con éxito -el 
millo de escoba. El cultivo debe 
ser frecuente y bien hecho desde 
el principio, á fin de impedir el 
desarrollo de la yerba, tampoco 
debe permitirse que el terreno se 
endurezca. El productor debe 
tratar siempre de tener una ó dos 
pulgadas de cubierta mullida en 
su terreno.

Tiempo de cosechar

El mercado actual exige una 
panoja de un buen color verde, 
y para conseguir esto hay que co
ger la planta cuando está en flo
ración, ó cuande las anteras es
tán cayendo de las espigas. En 
esta condición, las semillas no es
tán desarrolladas y sólo son úti
les como abono. Después de es
to, puede decirse que la cuestión 
del abonado del terreno para la 
siembra del millo de escoba debe 
decidirse por cada productor, y 
en general la fertilización que ha 
sido útil para el maíz sera tam
bién apropiada para esta planta.

En algunos distritos, especial
mente en California, se deja ma
durar la semilla antes dé recoger 
la cosecha, obteniéndose unas 
dos toneladas de semilla por hec
tárea. La semilla se usa para a- 
limentar las aves de corral y cer
dos y también se emplea molida 
para hacer tortas para las perso
nas. Esta es otra cuestión que 
debe decidirse por las condiciones 
locales. Una tonelada de panoja 
de plantas maduras vate $95, á 
los precios- presentes, mientras 
que la de la planta no madura 
vate $125; queda ahora por ver si 
el precio de la semilla de una 
hectárea iguala ó supera á la di
ferencia entre la panoja de la 
planta madura y sin madurar. 
Por regla general, la producción 
es aproximadamente una tonela
da de panoja por hectárea, pero 
esto varía considerablemente. En 
algunos distritos es apenas media 
tonelada.

Somos, sin embargo, de la opi
nión de que cuando la panoja es 
lo que se busca, la planta debe 
cortarse en el estado verde, y, si 
se busca el grano, será más con
veniente sembrar maíz Kaffir, 
que en realidad no es más que o- 
tra forma de la misma planta, 
que ha sido mejorada tocante á 
la producción de grano y forraje. 
Si el forraje es el principal pro
ducto deseado, se debe usar el 
sorgo.

R ecolección  de la  Cosecha

Ahora llegamos á la parte más 
importante del cultivo del millo 
de escoba. El éxito ó el fracaso 
depende principalmente del mé-
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EL AGRICULTOR

todo seguido y del cuidado que se
haya dado, desde el tiempo de la
siembra hasta que se mande al
mercado.

La experiencia es casi una ne
cesidad y es difícil para el princi
piante conseguir los mejores re
sultados sin aquella. A l hombre
que no esté determinado á conti
nuar el cultivo del millo de esco
ba por cierto número de años, á
pesar de los fracasos que sufra al
principio, le diremos que no em
piece. El equipo necesario es
muy costoso para hacer este gas
to como un pasatiempo. Puede
obtenerse una buena ganancia de
la manipulación de la panoja, pe
ro la perseverancia es la cualidad
necesaria en aquel que desea ob
tener éxito. A  causa de la gran
diferencia en la manera de desa
rrollarse, los métodos empleados
para cosechar la variedad stan
dard y la enana son diferentes.

Para que se disminuyan las di
ficultades en cosechar las varie
dades altas, se doblan los tallos
de dos hileras hacia la hilera o- 
puesta á una altura de 1 metro
sobre el terreno, de manera que
la parte superior de los tallos es
té paralela con la superficie del
terreno y se extienda á través
del espacio entre las dos hileras.
Esta operación tiene por objeto
poner las panojas á una altura
que se puedan alcanzar fácilmen
te para cortar. Entre cada dós
hileras así dobladas juntas, hay
un espacio abierto, que deja lu
gar para que pueda pasar un ca
rro y recoger la panoja cortada.

Los tallos se doblan por un
hombre que camina hacia atrás
entre dos hileras, mientras que
otros dos, uno á cada lado de la
hilera así formada, corta las pa
nojas. 15 centímetros de tallo es
todo lo que se necesita dejar con
ellas. Con un cuchillo de hoja
delgada y algo que le proteja en
en el primer dedo de la mano de
recha, el operador coge el tallo
entre el dedo índice y la hoja del
cuchillo y lo corta por la presión
del dedo pulgar en el lomo de la
hoja. Como la porción del tallo
que se ha dejado en la panoja
generalmente está rodeado de
hojas, es necesario aprender á
cortar por el tallo pero no por las
hojas, de manera que las últimas
queden unidas al tallo y no ven
gan con la panoja. Conforme
cada cortador tiene un puñado
las coloca en el suelo, con el ex
tremo del tallo afuera. También
hay carros especiales para trans
portar la panoja. Estos caminan
por entre las hileras y en ellos se
carga la panoja, de manera que
los extremos del tallo estén hacia
el medio, sobreponiéndose alter
nadamente desde cada lado. Estos

(  Continuará. )

M I S C E L A N E A

COLABORACION 
Con gusto hemos cedido las colum

nas de honor al escritor que con no
bleza digna de encomio-sale á la de
fensa del actual Secretario de Go
bierno y J usticia- atacado de mane
ra agresiva por un periódico capito- 
lino que así mismo se intitula: “ gran 
diario de información.”

Tocóle al actual Secretario cuando 
en 1884- concurrió como Represen

tante al Congreso de Colombia 
presentar el proyecto de Ley por la 
cual se ordenaba la construcción del 
puente sobre el río Majagua, idea 
progresista que se llevó á efecto du
rante las administracciones de los Ge
nerales Posada y Aycardi.

Tal es la historia del primer puen- 
te-que nosotros sepamos-construído 
en el Istmo de Panamá-después de 
su separación de España, si se excep
túan los del Ferrocarril.

Fases de la  luna
En el mes de Agosto

DI AS.
$  Cuarto menguante 5
@  Luna nueva ' 12
€  Cuarto creciente 19
©  Luna llena 27

REPUBLICA CHINA
La bandera es de cinco (5) colores 

que á contar de arriba abajo se suce
den por el orden siguiente en fajas 
orizontales: rojo, amarillo, azul ma
rino, blanco y negro.

INSTRUCCION PUBLICA
Nos ocuparemos-con imparciali

dad y buena voluntad, de este im
portantísimo ramo.

A L I I A K A Q I I E

AGOSTO

Tiene SI días, %6 de labor.

Domingo. 4, 11, 18, 25.
Lunes. 5, 12, 19, 26.
Martes. 6,13, 20, 27.
Miércoles. 7,14, 21, 28.
Jueves. 8,15, 22, 29.
Viernes. 9, 16,23, 30.
Sábado. 10, 17, 24, 31.

ESTRATEGIA

Mas importante es Bahía Honda 
para una carbonera que Charco Azul.
Los Evangelios de todos los Domingos

del año
, MES D E  AGOSTO

El 4 (10? Domingo después de
Pentecostés) El fariseo y el publica- 
no. S. Lucas, Cap. X V III, V. 9-14.

El 11 (11? Domingo después de
Pentecostés) Jesús cura á un hom
bre sordo y infido. S. Marcos, Cap. 
VII, V. 13-37.

El 18 (12? Domingo después de
Pentecostés) El buen samaritido* S. 
Lucas, Cap. X, V. 23.

El 25 (13? Domingo después de 
Pentecostés) Jesús cura á diez le
prosos. tí. Lúeas, Cap., XVII, V. 11 
-19.

POZO

Se trabaja en la construcción
de un pozo artesiano, inmediato
al Parque Central. Ojalá pron
to dé resultados satisfactorios.
Los beneficios que prestará serán
incalculables.

Y a que no es posible, por aho
ra, un acueducto, los pozos arte
sianos vienen á suplir.

Si fuera dable que á cada dis
trito se le dotara de uno!

BOQUERON
Nos place consignar que el Alcalde 

de este Distrito Cristino Gómez con 
la cooperación pacífica del Vigilante 
Jacinto Moráles y de los buenos ciu
dadanos se ha ocupado y se ocupa en 
la composición de los caminos del re
ferido Distrito.

Bien por los que trabajan!
Bien para los que tratan de que es

tos centros agrícolas (Bugaba y Bo

querón), se acerquen á esta ciudad, 
digna de porvenir brillante.

Queden en esta hoja verídica— los 
nombres de los empleados que se han 
conquistado las simpatías y aplausos 
de los que trabajan!

PENSAMIENTOS
Todos deben tener obligación de 

ayudar en la administración del go
bierno.

H elps.
La seguridad personal, así como 

la de los bienes privados descansan 
enteramente en el juicio, la estabili
dad y la integridad de los tribunales.

K en t .
El más pobre, estando en su caba

ña, puede desafiar á toda la fuerza 
de la corona. Su casa puede ser frá
gil, y el techo puede estar para caer; 
el viento puede entrar por todas par
tes; las tormentas y las lluvias entra
rán, pero el Rey de Inglaterra no 
puede entrar. Todas sus fuerzas no 
son suficientes para penetrar en tan 
triste hogar.

P lT T .

El ser odiado es la suerte de todo 
el que manda, pero provocar la en
vidia por grandes motivos es digno 
de una generosa acción. El odib no 
alcanza más que á las generaciones 
presentes y queda resarcido por el 
poder; en el porvenir las quejas se 
olvidan y solo queda la'gloria, in
mortal.

P éricles.

AVISOS TELEGRAFICOS

C. SAAVEDRA ZÁRATE
Se encarga de asuntos relaciona

dos con la Teneduría de Libros y de 
negocios Judiciales.

JOSEFA JURADO
T IE N D A  DE M OD AS

Telas finas de lujo.
San Félix. Provincia de Chiriquí. 

República de Panamá.

Belisario Ramírez. Jurado
A g ente . Comisionista .

Importador de Maderas y
Materiales de Construcción

Puerto Limón. República de

Costa Rica.

América Central.

RAMON DEL C. MORALES
D E N TISTA .

Oficina: Altos del Hotel Istmo
David.

H O T EL  AM ERICA
El mejor situado de la ciudad, al lado
del Teatro Variedades, costado Norte

del Parque de Santa Ana.
The best situated in the city, near to 

the Variety Theatre NoHh o f
Santa Ana Park.

SE H A B L A  INGLÉS FRANCÉS Y  ESPAÑOL 
EN G LISH , FREN CH  & SPAN ISH  SPOK EN

JOSE DEL PINO, Propietario. 
Dirección Telegráfica: D el P ino 
Apartado de Correo Número 191 

P a n a m X, R epú blica  de P a n a m X.

LUISA v. DE FRAITTS
M O D ISTA .

Ofrece sus servicios profesionales 
al público en general. Calle del Car, 
men. David. Rep. de Panamá.

AURORA DE BRENES 
Acepta todo trabajo que se le con

fíe referente á la confección de tra
jes, especialmente para novias.

David, Chiriquí. Rep. de Panamá.Gran Realización
De casimires, en vestidos hechos 

en la sastrería de Rodríguez frente 
al parque. Acudid.

ANTONIO JOSÉ MARTINEZ
CO M ISION ISTA.

Rugaba. Provincia de Chiriquí. Re
pública de Panamá.

PABLO ESPINOSA
COM ERCIAN TE.

Rugaba. Rep. de Panamá.

La Industria
Pedro A . Silvera.

Ca lle  del  F resco

DANIEL ARAUZ 
C om isio n ista .

Alange. Chiriquí. Panamá.

“ ¡ i  E SPA
Completo y renovado surtido de abarrotes y licores

Avisa al publico que para atender debidamente á su nume
rosa clientela ha ensanchado su establecimiento en.el cual, como 
siempre, se encuentra un renovado y variado surtido de LICO
RES, RANCHO, ABARROTES, VINOS ESPAÑOLES LEGÍ
TIMOS y todo á los precios más módicos del mercado.

¡Acudid á daros gusto y á comprar barato!

G R A F O F O N O S
Se venden también aparatos y discos de la acreditada marca “ Coluin- 

! bia,”  á precios de fábrica. Repertorio escogido y variado.
_____--------------- --- -------------------------------------------------

f in p . ‘ El P o r v e n i r ”
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