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UN CONSEJO

CELEBRE LAS BODAS 
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E S  E L  PREFERIDO D E  TODO B U E N  P A T R I O  I A

Vistas de la Fábrica: la más moderna del istmo.

S U S  ELÀBORADORES:

C L A R O S  y C A L O N G E
A l saludar a Panamá en su fecha inmarcesible se complacen en 

producir uno de los rones mas cientifcamente 7 de acuerdo

con fórmulas especiales y  propio para el trópico.

T O M E  S I E M P R E  R O N  C L A R O S
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“Gráfico” en el día de la

Toma çle posesión de nuestro primer presidente Dn. ManUcî Amador Guerrero, que tuvo lugar en el 
Parque de Catedral. El juramento lo prestó ante Dn. Pablo Arsecmena quien era ei Presidente He 
la Asamblea Constituyente. Pueden verse también a Dn. Francisco V. de la Esprieüa y Dn. Car

Mendoza.

No podíamos pasar desa
percibida la fecha gloriosa 
de las Bodas de Plata de 
nuestra emancipación polí
tica.

La llamada imperiosa que 
hace al corazón, el recuerdo 
inmortal de nuestros proce
res, tuvo eco en las recondi
teces espirituales de nuestra 
casa, y, fragua de patriotis
mo y de panameñismo autén
tico, esta hoja que se enor
gullece de su nacionalidad, 
resolvió celebrar la fecha in
mortal con la pompa que 
merece la grandiosidad de 
la efeméride!

Próceros dijimos, sí, nues
tros proceres........ ! Los que
concibieron la Patria y, con 
miradas de águila, otearon 
hacia el porvenir y presin
tieron su portentoso desarro
llo; los que realizaron «sa 
idea por encima de todos los 
peligros, que sí los hubie
ron, y grandes y casi infran
queables, en la labor mara
villosa de crear esta Patria 
panameña, bajo cuyas insti
tuciones nos amparamos hoy 
orgullosos de los colores de 
su bandera, de las notas de 
su canción y del lema de su 
escudo.

Esos son nuestros proce
res : los Árango, ' Amador 
Guerrero, Arias, Boyd, Es
pinosa, Morales, Clément, 
Ycaza, Lewis, Arosemena, 

^Andreve, Valdés, Meléndez, 
Martínez y toda la gran le
gión de los que, con inmi- 

/ nente peligro de sus vidas, 
se arriesgaron en una obra 
superior a sus fuerzas, que 
llevaron a cabo con el éxito 
más completo, premio inne
gable de la Providencia a la 
bondad de sus móviles.

Pléyade bendita de hom
bres entusiastas que supie
ron hacer efectivo el afán 
de autonomía del istmeño, 
afán legendario desde el día 
en que rompimos los nexos 
con España para anexarnos 
expontáneamente a Colom
bia, la gloriosa creación po
lítica del Libertador, hasta 
el momento de romper este 
vínculo, pasando por el en
sayo vigoroso de Herrera de 
1841 y por los golpes de 
1830 y 1831 que no fueron

otra cosa que astucias de 
guerrilleros que explotaban 
la íntima decisión de nues
tros antepasados de ser li
bres.

La Historia que es repa
ración y es justicia ha co
menzado ya a formar su cri
terio, ya desaparece la le
yenda de que nuestra inde
pendencia es la concepción 
de gentes extrañas, ya se 
reivindica para José Agustín 
Arango el chispazo inicial 
del movimiento del 3, ya se

acepta la razón que tuvimos 
para recuperar nuestra au
tonomía al fracasar la única 
negociación internacional de 
que dependía nuestro por
venir, ya se exhuman de los 
archivos las frases providen
ciales de grandes patriotas 
colombianos que nos justifi
caron con antelación en 
cualquier tentativa que hi
ciéramos por salvar el teso
ro de nuestros anhelos de 
progreso y ya Colombia es
tá a nuestro lado como un

Patria
pueblo hermano, al cual se
ría doloroso hacer recrimi
naciones en este momento 
de nuestro júbilo.

Y hoy, ante los resultados 
de nuestra obra, ante nues
tra conducta como pueblo, 
ante nuestro grado de civili
zación y de cultura, que nos 
coloca de hecho entre los 
pueblos más adelantados del 
orbe, tomados como ejem
plo, en muchos casos y como 
objetos de estudio en otros, 
la verdad de nuestra sobera
nía es indiscutible y hemos 
probado al mundo que supi
mos ser libres y que conti
nuaremos siéndolo y resis
tiendo todo empeño de mer
marnos el tesoro de nuestra 
autonomía.

Hay pues razón para en
sanchar el espíritu en este 
día venturoso, con la visión 
del camino recorrido. ¡Qué 
lejos esos días en que el Ist
meño extrañaba la conducta 
“ paternal y franca” que pa
ra ellos pedía desde los es
caños del Senado colombia
no el Dr. Francisco Soto. . . ! 
i Qué salto más, prodigioso el 
que ha dado nuestra Repú- 
blica en el coarto período de 
meo lustros que es un ápi

ce en la vidía de los pue
blos. . . !

GRAFICO que es hoja de 
ensueños y de ilusiones, en 
donde palpita un poco de 
bohemia y de lirismo, rinde 
en este día culto fervoroso a 
la memoria de los proceres 
de la República y al tratar 
de descubrir lo que vendrá, 
hace votos porque su nave 
sea llevada por los vientos 
prósperos hacia alturas inac
cesibles de cultura y de ade
lanto.
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En la ciudad de Panama, cabe- 
cerca del Distrito del mismo nom
bre, a las tres de la tarde del día 
cuatro de Noviembre de mil nove
cientos tres, se reunió por derecho 
propio el Concejo Municipal con la 
asistencia de los señores Conséja
les Aizpuru Rafael, Afango Ri
cardo M., Arias F. Agustín, Aróse- 
mena Fabio, Brid Demetrio H., 
Chiari R. José María, Cucalón P. 
Manuel J., Domínguez Alcides, Le
wis Samuel, Linares Enrique, Me 
Kay Oscar M., Méndez Manuel Ma
ría y Val lar in o Darío, el Alcalde del 
Distrito y el Per sonero Municipal, 
y teniendo el exclusivo propósito 
de deliberar respecto a la situa
ción en que el país se encontraba 
y resolver sobre lo más convenien
te a la tranquilidad, al desarrollo 
y al .engrandecimiento de los pue
blos que doustituyen 'la entidad 
etnográfica y política denominada 
Istmo de Panamá, se consideraron 
detenidamente por los Señores 
Concejales Arias, Arosemena, Chia
ri, Brid, Cucalón P„ Aizpuru, Le
wis y Linares de los hechos his
tóricos en virtud de los cuales el 
1stb í ue Panamá, por su propio 
estimuló y en esperanza de procu-, 
rarse los amplios beneficios del 
Derecho y la Libertad, desligó el 
veintiocho de Noviembre de mil 
ochocientos veintiuno, sus desti
nos de los de España, y espontá
neamente asoció su suerte a la de 
la Gran Repúblia de Colombia.

Hiciéronse reflexiones tendien- 
0

tes a establecer q’U\ la Unión del' 
Istmo con la anticua moderna 

Colombia, no l e los Ir'

nes que e : ’ se aguarda
ron; y . nsideración
se tv' larizada de
los grande; s incesantes agravios 
que al Istmo de Panamá le han 
hecho en sus intereses materiales 
y morales, en todo tiempo, los Go
biernos que en la Nación se han 

sucedido, ora en las épocas de la

perar en el seno del Derecho res
petado y de la libertad asegurada.

En virtud de las consideraciones 
expuestas, el Concejo Municipal 

del Distrito de Panamá, fiel intér
prete de los sentimientos de sus 
representados, declara, en forma 
solemne, que los pueblos en su ju
risdicción se separan desde hoy y 
para lo sucesivo de Colombia, pa
ra formar con las demás poblacio
nes del Departamento ’ de Panamá, 
que acepten la separaciión y se le 
unan, el Estado de Panamá, a fin 
de constituir una República con 
Gobierno independiente, democrá
tico, representativo y responsable, 
que propenda a la felicidad de los 
nativos y de los demás habitantes 
del territorio del Istmo.

Para llevar a la práctica el cum
plimiento de la resolución que tie
nen los pueblos de Panamá, de 
emanciparse del Gobierno de Co
lombia, en uso de su autonomía y 
para disponer de sus destinos, fun
dar una Nueva Nacionalidad, libre 
de poderes extraños, el Concejo 
Municipal del Distrito de Panamá, 
por sí y en nombre de los otros 
Concejos Municipales del Departa
mento, encomienda la administra
ción, gestión y dirección de los 
negocios, transitoriamente y mien
tras se constituye la nueva Repú
blica, a una Junta de Gobierno 
compuesta de los señores José 
Agustín A rango, Federico Boye: y 
Tomás Arias en quienes, sin reser
va alguna, delega los poderes, auto
rizaciones y facultades necesarias, 

amplias y bastante para el satis
factorio cumplimiento del cometi
do que en nombre de la patria se 
les encarga.

Federación, ora en las del Centra
lismo; agravio que en vez de ser 
atendidos y patrióticamente re
mediados por quienes debieron ser
lo, cada día se aumentan en canti
dad y se agravan en importancia, 
con persistencia y ceguedad tales 
que han desarraigado en los pue

blos del Departametno de Pana
má la inclinación que por pura 
voluntad tuvieron a Colombia, y 
demostrándoles que, Colmada la 
medida de las querellas y perdidas 
las esperanzas en el futuro, es el 
momento de desatar unos, vínculos 
que lo retrazan en cuanto tiende

a la civilización, que pone obs
táculos insuperables al progreso y 
que, en suma, les produce infeli
cidad contrariando y haciendo com
pletamente nugatorios los fines de 
la sociedad política en que entra
ron movidos por la necesidad de 
satisfacer la obligación de pros-

Se dispuso convocar a la pobla
ción de Panamá a Cabildo Abier
to, para someter a su sanción el 
acuerdo que entraña la presente 
Acta, que se firmó por los Dig
natarios y los miembros presentes 
de la Corporación.
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Panama en paz con el mundo entero
3 de Noviembre de 1928

PHESlO«NT( OI' LA RePUEUC*

Al celebrar hoy la República de Panamá las bodas de plata

de si}, independencia, puede decir con ufanía que el minu-

to^que ha tenido de existencia como entidad internacional

libre y soberana, (según la fe liz  expresión del señor ex-

Presidente Chiari), ha sido bien vivido y aprovechado. Y

si tal logró en este primer período, tan d i f í c i l ,  de su

organización .qué no hará en los lustros venideros? Su ¿
situación tan privilegiada, sus terrenos tan feraces,sus 

hijos tan industriosos, sus recursos tan abundantes y sus 

estadistas y directores tan patriotas le auguran y le ase

guran un porvenir brillante. Panamá,centro del continente 

y punto de tránsito del comercio mundial, se perderá de 

vista en cuanto a riqueza y prosperidad.

Reanudadas como han sido dichosamente las relaciones 

entre ambos países, me complace en extremo saludar en este 

día,por medio de "GRAFICO", a la República vecina y herma

na, en nombre del pueblo costarricense y en el mío propio, 

manifestarle nuestro contento por su progreso y presentar-
y

le nuestros votos fervientes por su bienestar y dicha.

Gráfico ha contraído para con el Presidente de Costa Rica una deuda de gratitud  
que nunca podremos saldar. Siempre tendremos presente que su primer mensaje al 
pueblo panameño después de años de distanciamiento vino por conducto de nuestro 
querido semanario.

Ha querido el Destino que y nuestros júbilos; pero la 
al cumplir los veinticinco misma buena suerte, el mis- 
años de nuestra indepen- mo azar propicio que nos lle- 
dencia, no tengamos un so- vó a la libertad no obstante

más de desarrollar su polí
tica de concordia y de paz 
en el continente.

.o resentimweulo' mternacio- 
J nal y que la aurora del Tres 

de Noviembre no haya sido 
empañada por una sola nu
be en este día de recuerdos 
gratos para nuestro cora
zón.

Colombia la madre cari
ñosa, para quien tuvimos 
desde el primer momento de 
nuestra separación las más 
leales protestas de amistad 
y de amor, comparte con 
nosotros el afecto que le 
profesamos, afecto noble y 
desinteresado que nos man
tiene haciendo parte de la 
gloriosa unidad colombiana 
en espíritu y en idealidad.

Quedaba Costa Rica al 
margen de nuestras alegrías

ñuestra-'viucido poder, nos 
ha llevado al réstáotn^ 
miento de las relaciones con 
ese pueblo hermano,^vtrretí 
lado hondamente a nosotros 
por múltiples lazos de sim
patía, cariño, confraterni
dad, historia y lengua co
munes.

Ha correspondido a don 
Florencio Harmodio Aróse- 
mena, el momento simpáti
co de reanudar esas relacio
nes y con un galardón más 
para los pueblos de la Raza, 
el de que el intermediario en 
esta ocasión no ha sido pue
blo extraño a nuestra len
gua y a nuestra sangre, sino 
un pueblo hermano, el chi
leno que tuvo una ocasión

“ Gráfico” se enorgullece 
de traer en estas páginas el 
primer saludo que mandata
rio costarricense, envía al 
pueblo panameño. Y con 
qué ocasión, con qué moti
vo: con ocasión de nuestras 
Bodas de Plata como pue
blo libre.

El gallardo mandatario 
costarricense, aquel viejo 
glorioso que tiene consigo 
una tradición de purezas y 
virtudes cívicas, aquel ciu
dadano de América en 
quien es fama se unen en ad
mirable conjunto, una ener
gía y un hábito de trabajo 
con una pulcritud y un cul
to- al honor y al deber, ha 
tenido para con nosotros la 
deferencia de enviarnos ese 
autógrafo que es la más a- 
mable expresión de deseos 
favorables para un pueblo.

Al publicarlo, nos es pla
centero, agradecer al Jefe 
de Estado de nuestros her
manos y vecinos de Occiden
te, su gesto simpático, en 
nombre de nuestro pueblo, 
cuyo espíritu tratamos de 
interpretar en todo momen

to. Y es la mejor prueba de 
ello, que nosotros pedimos 
al Ledo. González Viquez

LIC. DN. CLETO GON
ZALEZ VIQUEZ

Presidente de Costa Rica.

del restablecimiento de re
laciones, porque considerá
bamos que, aunque suspen
didas en realidad, por obra 
de las necesidades de la di
plomacia, éstas continuaban 
latentes, plenas de verdad y 
de lealtad de pueblo a pue
blo, que pasados los momen
tos de dolorasa ofuscación 
no supieron sino latir al rit
mo que marcaban los víncu
los de la sangre, los ideales 
y los peligros comunes y la 
identidad de nuestros Des-

Engalanamos las páginas de esta edición especial, con el retrato de nuestro man
datario y de su muy distinguida familia con la seguridad de que a este su gesto ini

cial seguirán muchos para beneficio d^l país y honor de su administración.
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La verdadera aeta de independencia de Panama
Sesión Extraordinaria y Solemne 

del día 3 de Noviembre de 1903— 
Presidencia del Honorable Conse- 
jal Brid—En la ciudad de Panamá 
a las nueve y cincuenta minutos 
de la noche del martes tres de No
viembre de mil novecientos tres, 
se reunió en Concejo Municipal 
del Distrito, en sseión extraordina
ria y solemne con asistencia de 
sus miembros, señores General 
Rafael Aizpuru, Agustín Arias 
Feraud, Demetrio H. Brid, José 
María Chiari R., Manuel J. Cuca
lón P., Enrique Linares y Manuel 
María Méndez.

Abierta la sesión, el señor Pre
sidente manifestó a los Srs. miem
bros del Concejo, que en este so
lemne momento y de gran excita
ción, un grupo respetable de ciuda
danos de esta Capital, habían pro
clamado la independencia del Ist
mo, con el beneplácito de los pue
blos de su comprensión y de la 
ciudadanía, y que con tal motivo, 
deseaba saber si los actuales re
presentantes de los derechos del 
pueblo estaban dispuestos a adhe
rirse y secundar ese movimiento 
bajo juramento de sacrificar sus 
intereses y vidas, y hasta el porve

nir de sus hijos, si fuere necesario.

El Concejo prestó el solemne ju
ramento dé aceptar y sostener ese 
movimiento, y en tal virtud el Con
cejal Sr. Aizpuru presentó la si
guiente proposición:

“ La Municipalidad de Panamá en 
vista dél movimiento expontáneo 
de los pueblos del Istmo, y parti
cularmente de la oiudad de Pana
má, declarando su independencia 
de la metrópoli colombiana, y de
seando establecerse en gobierno 
propio, independiente y libre acep
ta y sostiene dicho movimiento y 
en consecuencia,

RESUELVE:

Convocar á Cabildo Abierto al 
pueblo en general, y á todas las 
corporaciones públicas, Civiles, 
Miltaries y Eclesiásticas para ma
ñana á las tres de la tarde en el 
Palacio Presidencial de la Repú
blica de Panamá.”

Puesta en discusión el mismo 
proponente vocal Aizpuru, usó de 
la palabra para expresar que esa 
moción estaba de acuerdo en un 
todo con el juramento prestado an-

¡ l l i »

J. M, Porceii J

B. MALO
surtido deConstante provr 

conservas frescas.siones y

Acabaron de Llegar
Monumentos a escoger de puro Marmol de Carrara Entrega a domicilio

M 1 [ { M O L E R I A

Calle B No. 52 To¡. 1144 -  Apartado'1093
—  Abierto todos los. días hasta las 9 p. m. —

C a s i m i r o  M o r e n o
Establecido on 1913.

El Concejo Municipal de 1903, que convocó al pueblo el día 4 para ju ra r  la independencia del Istmo. 
Sus nombres han sido recogidos por la posteridad y son Rafael Aizpuru, Ricardo M. Arango, Agustín 
Arias F-, Fabio Arosemena, Demetrio H. Brid, José María Ohiari R., Manuel J. Cucalón P. Alcides 
Domínguez, Samuel Lewis, Enrique Linares, Oscar MacKay, Manuel María Méndez y Darío Vallarino.

teriormente y que la independen
cia del Istmo era un hecho tras
cendental que tendría eco entre 
nuestros hijos, pues así como en 
este mismo recinto nuestros Pró- 
ceres juraron la emancipación del 
Istmo del Gobierno de España en 
28 de Noviembre de 1821, para a- 
gregarse expontáneamente á la 
Gran Colombia, hoy proclaman su 
independencia del Gobierno Colom
biano para recoger ópimos frutos; 
y que esa independencia era abso
lutamente indispensable para lle

gar á la meta de la felicidad.
Sometida á votación la proposi

ción aludida resultó aprobada por 
unanimidad circunstancia que se 
hace constar á solicitud del Conce
jal Cucalón P.

Acto continuo el Concejal Sr. 
Brid, separado de la silla presi
dencial, suscribió esta otra propo
ción,

“Envíese el siguiente telegrama, 
Su Excelencia el Presidente de 

;s Estados Unidos, Washington;

Don Manuel María._Méhdez, quien 
te superior, pero que fué uno de 
no aparece en el retrato de la par
ios que firmaron la célebre acta 

del día 3.

La Municipalidad de Panamá cele
bra çn este momento sesión solem
ne adhiriéndose movimiento sepa
ración Istmo de Panamá resto de 
Colombia, y espera reconocimiento 
de su Gobierno para nuestra cau
sa.”

Al discutirse esta proposición, el 
mismo Concejal Brid hizo presente 
que le había movido á hacer esa 
moción, la visión del porvenir, y 
porque el actual movimiento popu
lar contaba con el decidido apoyo 
del Istmo; pero que necesariamen
te ese apoyo debía tener una guía 
y que esa era la protección directa 
de Los Estados Unidos.

Puesta á votación fué igualmen
te aprobada por unanimidad de yo- 
tos, que pidió se hiciera constar el 
mismo Concejal proponente.

Terminado el objeto de lf> con

vocatoria y vuelto á ocupar el Con
cejal Brid el puesto de Presidente, 
ratificó el juramento prestado por 
los señores Concejales, é invocó el 
nombre de Dios y de la Patria co
mo testigos de este acto solemne.

Con lo cual terminó la sesión a 
las diez de la noche.

El Presidente,

(Fdo.) Demetrio H. Brid.

El Secretario,

(Fdo.) Ernesto J. Goti.

Es copia auténtica del original 
expedida por Secretaría, hoy vein
tisiete de Octubre de mil novecien
tos veintiocho.!

El Secretario del Concejo Muni
cipal de Panamá,

© BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.



PAG IN A 5 “ GRAFICO” PAG IN A 5

Huertas, el factor decisivo
Humilde la estancia, casi pobre 

si se quiere___
Es el domicilio del General 

Huertas, quién decidió el movi
miento del tres favorablemente a 
los anhelos del pueblo panameño, 
al ordeñar al Capitán Salazar la 
prisión de todos les vestidos de 
civil que estaban a las cinco y me
dia, en las bancas del cuartel.

El General nos dice, que en un 
folleto “Recuerdos Históricos” pu
blicado en 1921, están tratados 
todos los puntos que se le pudie
ran interrogar.

Lo pone en nuestra mano y lo 
ojeamos.

Vemos ' que el general no escu
chó de Pastor Jiménez cosa algu
na sobre independencia, sinó in
sinuaciones del Dr. Amador pi
diéndole una entrevista. Estas fue
ron dos y ambas se celebraron en 
el Hotel Central.

Fué Amador Guerrero el pri
mero que le habló crudamente so
bre el proyecto de independizar el 
Istmo. El impulsivo patriota fué 
escuchado y no obtuvo, de mi, nos 
dice, un compromiso. Señalada 
como estaba la fecha para el día 
28, yo le manifesté que había tiem
po de pensarlo.

El señor Arango le habló de la 
cosa antes que Amador, sin con
cretar nada, y solamente como el 
deseo de que en cualquier momen
to él se pusiera del lado de los pa
nameños en sus reclamos de jus- 
ticia y de equidad formulados al 
gobierno central.

Sabido es que el general Huer
tas fué un gran estratega. Su lar
ga hoja de servicios, le señala

veinte combates terrestres y quin
ce navales. Pues bien, el general 
aplica los principios de esa cien
cia a todas las dificultades de su 
vida.
• Por eso cuando el capitán Achu

rra ie dijo desde Colón que acaba
ba de llegar el batallón Tiradores 
y un poco de Jefes colombianos, 
concatenó esta noticia con la que 
le había dado don Agustín Aran
go días antes, de que sería rele
vado de su comando y puso aten
ción al asunto.

La estrategia se impuso. Y es
trategia fué ir a recibir con todo 
el cuerpo a les generales en Colón, 
como lo fué el de ponerles de or
denanzas a siete de sus más lea
les sargentos.

Esos ordenanzas le trajeron lue
go sus reportes. Aquellos Jefes 
que venían de Colombia con un 
cuerpo de línea que era la avanza- 
zada de una formidable invasión, 
no venían con buenas intenciones 
para él; le creían de acuerdo con 
un movimiento separatista que su
pieron apenas llegaron, porque 
esa era cosa que pertenecía ya al 
dominio público en la tarde del 3 
de noviembre y habían manifesta» 
do su intención de fusilarle.

Huertas era inocente. El no es
taba comprometido; pero dentro 
de ese espíritu de discordia que 
existe entre nosotros, los genera
les se preparaban para algún or
den o golpe de eficacia que aca
bara con el poder de Huertas y 
les entregara la plaza.

Fué ese el origen de su decisión 
por la causa de la independencia 
panameña, decisión que se agravó
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¡PUEDE SER BUYO!

Compre un tiquete para el Sorteo que se 
efectuará en breve

ESTE JUEGO SE E X H IB E  EN EL  
DEPARTAM ENTO DE MUEBLES

Avenida Central 147. Teléfono 1485
Donde ijuede solicitar los tiquetes 

Compre boy mismo su tiquete
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cuartel al que le di yo armas y mi 
dedicación a la organización del 
Ejército listo para repeler cual
quier invasión.

Estrechamos la zurda valerosa, 
pensamos como este hombre deci
dió de golpe la jornada y nos da
mos cuenta de la magnitud de su 
valor cívico. Por fortuna para 
nuestra causa, los Jefes colombia
nos solo pensaron en vejar y hasta 
llevar al patíbulo a quien como 
Huertas había respetado la Muer
te en Chicoral, Epinal, Penonomé, 
Mosquera, Guapi, Bejuco, Bazán, 
Cangrejo, Buenavista y cien com
bates más y ese funesto pensa
miento decidió su actitud favora
ble a nuestra libertad.

Solo nos queda pedir para él la 
atención de los ciudadanos y hacer 
votos porque pueda pasar sus días, 

la sagrada paz de su retiro, ro
deado del respeto de todos y mere
ciendo el homenaje de la gratitud 
nacional.

Mejores ali-'* 
merrtos har 
rán que los 
niños crez
can y se 
conviert a n 

en hombres mas robustos y 
que los adultos se manten
gan permanentemente con 
grandes energías.

GENERAL DN. ESTEBAN HUERTAS, 
General de los Ejércitos de la República.

más cuando notó que los jefes co
lombianos querían alejarle del 
cuartel de todos modos, ahora a 
almorzar, más tarde a una cham- 
pañada, invitaciones que declinó 
cortesmente y fingiéndose sumiso, 
mientras en el fondo de su cora
zón estallaba la ira contra la injus
ticia que se iba a cometer con él.

Cuando a las cinco de la tarde, 
el coronel Antonio Alberto Valdés 
le ve j-  ie habla en las Bóvedas, 
diciéndole que su apoyo no
habría independencia, „va estaba 
decidido y fué allí donde. ¿15  a 
Valdés el encargo de ponei- 
sos a los generales, encargo que 
Valdés le ofreció cumplir. El ge
neral le hizo presente a Valdés, 
que ese era un compromiso suyo 
y que él primero volaría el cuartel 
antes de dejar de cumplir.

Valdés debe haberse cruzado 
con los generales, dice el general, 
pues estos llegaron a poco de ha
berse ido Valdés, lo que privó a 
este valeroso joven cumplir su co
misión.

Yo, fingiendo tranquilidad, les 
dije:—No hay cuidado; pero como 
en ese momento vi que entre ellos 
se hicieran señas, recordé 1 
me habían dicho mis " 
pedí permiso parr 
mar upas pie"

No podía 
enseguida

Desde ' 
taba lif

Lo
grand
most
r

perfores? ei
camino de la violencia en  ̂
mía.

Si elfos por si o por orden de 
Bogotá tienen otra actitud conmi
go; si su llegada no hubiera cons
tituido como constituyó un grave 
peligro para mi vida, no habría 
habido independencia.

—Y después............ ?
Después la llegada del pueblo al

Mejores alimentos resul
tan más económicos, porque 
si cada señora apuntáse las 
comidas quemadas, consu
midas y sobradas para bo
tar, durante el año, cocidas 
en métodos primitivos, más 
si toman en cuenta los per
juicios ocasionados sobre la 
salud por esos alimentos, y 
que han originado dolores y 
muchos dólares de gastos en 
medicinas v, la pérdida de 

No '' hte la énferme- 
Éón del goce de 
Jsalud, cada se- 
■"endería con las 
lias gastadas.
I Craft costosa, 

/  barata que una 
/inco reales. Ad- 

inediante el Club y 
ye el año 1929, sea 
tmás feliz para usted, 

i  el adjunto cupón a 
ntrom, Box 116, Ancón

Ternero’1"-boleto . .

Mi nombre es : . . . .

Calle..............................

Casa No.. . .Ciudad. .

Ya en la puerta es conocida la 
conducta de los generales bastante 
investigadora, recelosa y amiga 
de ser explicado todo detalle.

Cuando llegaron al cuartel, me 
hablai’on de su deseo de compar
tir un poco de mis glorias. Com
prendí que querían adormecerme y 
yo fingí hacerlo; pero en esos mo
mentos llegó el general Caicedo 
Albán con la noticia dé que el 
pueblo estaba amotinándose y pre
guntó a los generales, qué pensa
ban hacer.

Emilio Wong Hermanos
Saludan cordialmente el Vigésimo-Quinto Aniversario de la 

patria panameña.
Y  ofrece para las próximas fiestas selectos surtidos de artículos 

de fantasía en telas de toda calidad y cintas en todos 
los coloreé.

Teléfono, 187.— COLON, R. de P.— Apdo. 46.
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Lo que quiere decir, que nada 
seguro existía y que todo se fiaba 
al destino.

El Dr. Amador Guerrero no pudo 
entenderse con los altos funciona
rios de los Estados Unidos y an
tes bien, recibió una insinuación 
de que no fuera para Washington.

Años después almorzando con 
Buneau Varilla nuestro entrevista
do, en la capital de Francia, le 
preguntó con qué persona se ha
bía entendido él para conseguir el 
apoyo de los Estados Unidos.

—Con ninguna, le contestó Bu
neau Varilla. Pero yo sí sabía que 
cualquier tentativa en ese sentido 
sería siempre simpática a los Es
tados Unidos y no la dejaría pe
recer.

Don Tomás Arias es una de .nues
tras más queridas reliquias. En el 
se sintetiza la más recia austeri
dad, Hombre virtuoso, de trabajo, 
infatigable para la acción, don To
más era uno de los conservadores 
más prestigiosos del Istmo en 1903 
y mantenía relaciones con Caro, 
con Holguin, con Martínez Silva y 
tantos otros ilustres hijos de a 
Madre Patria.

EL APOYO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS

Este se traslució solo en la ac
tuación de los empleados de la 
compañía del ferrocarril, que, en 
todo momento, cooperaron con ia 
Junta revolucionaria.

EL C A N A L  Y MR. HA Y
El Canal se habría hecho de to

dos modos; Roosevelt era un hom
bre impetuoso y había anunciado 
su intención al mundo de llevarlo 
a cabo.

Después, el tratado Hay-Pance- 
foute, dejó a los Estados Unidos 
manos libres en el continente, y 
celebrado ese tratado no había 
quien pudiera oponerse a la volun
tad del Presidente Cazador.

Dice don Tomás, que corre como 
válida una anécdota del Secretario 
de Estado Mr. Hay.

Aseguran que cuando le anun
ciaron los proyectos de independen
cia de los panameños, dizque 
dijo:

—Esto es mejor que lo que noso
tros pensábamos.

Así las. cosas, ui? día el doctor 
Amador Guerrero, le comunicó el 
proyecto de separación.

-—Dr. tenga usted mucho cuida
do con lo que va a hacer y medite 
sobre el porvenir del Istiho.

Conversaron largo. Estados Uni
dos tenía que abrir el canal de 
Panamá de todos modos, por la 
fuerza si era necesario; en ese ca
so las ventajas de la vía habrían 
sido usufructuadas por el gobierno 
central; por otra parte, aunque la 
independencia significara el predo
minio del partido liberal, era pre
ciso que ella la ejecutara el con- 

¡¿servatismo istmeño, que como los 
libe: ales estaba capacitado para 
sentir el anhelo de libertad. Todo 
eso se pesó en la conversación y 
don Tomás se afilió al grupo de 
Ips conspiradores.
B U N E A U -V A R fL L A  EN LA L IZA
-Cuando el doctor Amador Gue

rrero fue a los Estados Unidos co
misionado por la Junta revolucio
naria, llevó encargo de verse con 
Mr. W. Nelson Cronwell Agente 
Fiscal -del Ferrocarril en New York. 
Al llegar allá Amador, encontró 
.desanimado a Cronwell y entonces 
por intermedio de don Joshua Lin
do se vió con Bureau Varilla quien 
había sido Ingeniero en Jefe de los

Queda pues aclarado que los pa
nameños corrimos el azar de nues
tro movimiento, sin otro cálculo 
que el de que sería simpático para 
los intereses de la Nación norte
americana.

Esto es tanto más cierto, cuanto 
que los Estados Unidos, en ningún 
momento dieron prenda de su apo
yo, y en el caso de que un fracaso 
hubiera sido el resultado de la jor
nada del tres, entonces nadie ha
bría podido hacer acusación alguna 
contra su gobierno de haber esta
do apoyando el movimiento.

EL E S TO IC IS M O  DE A M A D O R  
G U E R R E R O Grata la conversación tenida con 

el ilustre prócer, hemos escogido 
de ella aquellas cosas no referi
das por otros entrevistados. Por 
lo demás, es sabido que don To
más estuvo con don Samuel Lewis 
al lado de don José Agustín Aran
go en un banco de Catedral, duran
te toda la tarde del tres, en espera 
del desarrollo de los acontecimien
tos y que actuó con todo su ardor 
cívico en esa jornada.

Una vez le preguntó Don Tomás 
al doctor Amador Guerrero 

—Dígame, supóngase que hace 
mos el movimiento y entonces U 
Presidente Marroquín ofrece apro
bar el Tratado Herrán-Hay; ¿qué 
hacemos nosotros?

—Hay que correr ese riesgo le 
contestó el doctor Amador, enco
giéndose de hombros.

DN. TOMAS ARIAS

trabajos del Canal Francés.. Bu- 
neau-Varilla le dió alientos y le o-

freció financiar los primeros gas
tos del movimiento.

o se aproxima al primer premio de la Lotería Nacional de Be 
°anama que se jugará el día 11 de Noviembre de 1928, 

x x  SE GANARA $75.00 ORO
cuatroque mandar a la Compañía NES1 

V y su dirección en un papel. 
x as soluciones como desee pero cada 
/  acompañada por 

aporacia NESTLE (Nido) grande.
■ . chica.

,..w«.'SO se cerrará el día 10 de Noviembre de 1928 a los
EN CASO QUE DOS 0 MAS PERSONAS TENGAN DERECHO A ES TE PREMIO, LOS $ 75.0 0  SERAN DIVIDIDOS

números

una

Hay crema en cada gota
¿‘‘f'HlUtHlO

Apartado 803 EL JAVILLO Panama City
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M e x ic o  y P a n a m á
Especial para “ Gráfico” por Dn. ITarciso Garay.

P R E S I D E N T E  DE LA RE P UBL I CA
MEXICO

fîn el XXV aniversario de la Indepe

cia de Panamá me complace muy cordi^lmente

formular, una vea más  ̂ mis más cordiales

votos por la grandeza y felicidad  de aquel

Pueblo, ligado al de Mexico por hondos y

perennes vínculos de origen y de ideales.

Que esta gloriosa fecha sirva no sólo

de orgullo y aliento a los panameños, sino

que marque también los deseos de Mexico

para que los sentimientos fraternales entre

ambos países perduren y se fortalezcan para

gloria de la raza latino americana.

F lu ta rc o  E lia s  C a lle s  es a n te  to d o  y s o b re to  
ra d o  de los g ra n d e s  ¡de laes de la Raza. Sus 
pa ra  n o s o tro s  el v a lo r  de v e n ir  de un. g ra n  
h o m b re  que acaba c¡e s u b ir  a l p in á c u lo  
ge s to  de ne g a rse  a se r e l C a u d illo  pol 
m ás g ra n d e  de sus d e m ó c ra ta s . Las p a la b ra s  
t ra s  p re s id ía  los d e s tin o s  de l m as a lt iv o  de 
c o n t in e n te ,  t ie n e n  p a ra  P a n a m á  el v a lo r  de 

c o n s id e rá rs e n o s  v in c u la d o s  en id e a le s  a

o enam o-

el
ien-
del

Cuando este semanario aparez
ca en Panamá el 3 de noviembre 
de 1928, celebrando las bodas de 
plata de la República o su cuar
to siglo de existencia indepen
diente, los Panameños que vivi- 

k mos en el exterior consagrados 
| a la preservación y robusteci

miento de nuestra soberanía tran
seúnte, nos daremos un 
por sobre los mares y los_ 
torios, a través de los espacios, 
uniéndonos en un común deseo 
de promover sin descanso el en
grandecimiento moral y material 
de nuestra joven Nación. Hoy en 
México, ayer en Cuba, antes 
Francia, cuatro años hace que en 
la misma fecha repito- el mismo 
act.o de comunión espiritual y pa
triótica.

Pero no estamos solos los hi- 
. jos de Panamá, y a. nuestros 
< propios anhelos se unen los de
nuestros hermanos del Continen- 

, te, como lo -demuestra “ Gráfico” 
insertando en sus páginas los vo
tos y las expresiones de amistad 
y simpatía que los Jefes de Es
tado de nuestros países america
nos dirigen a nuestra República 
en el XXV aniversario de su in
dependencia.

Esas manifestaciones de con
fraternidad racial y continental 
cobran un sentido más pronun
ciado cuando emanan de, México, 
país cuyo . pensamiento y corazón 
parecen hallarse más cerca de 
Hbmtros que otros países mucho

GENERAL DN. PLUTARCO ELIAS CALLES, PRESIDENTE DE M EXICO

año apenas, la iniciativa del Se
nado de México en pro de la con
cesión de la ciudadanía mexica
na. a todo latino-americano resi
dente en México, revivió con 62 
años de intervalos el desiderátum 
de nuestro gran estadista Justo 
Aroseníena en el Congreso Inter
nacional Americano de Lima de 
1865, tal como lo expresa su mi
nuta inserta en las actas del 
Congreso : “El Plenipotenciario 
de los Estados Unidos de Colom
bia expuso que persuadido como 
se halla de que las constitucio
nes políticas de las naciones 
americanas se oponen a la reali
zación de esa fraternidad en que 
parece . fundarse la unión indica
da por los tratados de 23 de Ene
ro, pues tratan a los ciudadanos 
de los otros estados coterráneos 
poco más o1 menos como a los de
más extranjeros, se atrevería a 
proponer, que los Plenipotencia
rios aquí reunidos expresen a sus 
respectivos Gobiernos el deseo 
común entre aquéllos de que las 
constituciones de sus estados se 
reformen en el sentido, de los si
guientes principios: 1 ». que los
naturales de cada una de las na

ciones americanas partícipes en 
lo-s tratados de 23 de Enero se 
consideran ciudadanos de cual
quiera otra de las mismas en 
donde residan como vecinos, con 
todos los derechos políticos que 
tengan: los nacionales, mediante 
las condiciones que a bien tengan 
imponer; 2?. que apesar de esa
naturalización de fasto se man
tenga sólo en suspenso la primi
tiva nacionalidad del individuo 
residente, y se recobre por ente
ro siempre que la persona regre
se y se establezca de nuevo en la 
nación de donde es natural; y 3í> 
que se tengan como ciudadanos 
de todas ellas los individuos que 
lo sean de una de las naciones 
contratantes, para el efecto de 
obtener y desempeñar cargos di
plomáticos o consulares de cual
quiera indistintamente, en o'tpas 
naciones que no sean de las ex
presadas. sin necesidad de previo 
permiso del Gobierno del país a 
que el nombrado pertenezca por 
nacimiento’ ”.

Por último, el gesto reciente 
del Presidente Calles al rehusar 
su reelección y declarar solemne
mente ante la Cámara Legislati

va su propósito de no volver a 
ocupar en todos los días de su 
vida el solio presidencial de Mé
xico, parece presentirse en el re
ciente Acto Legislativo reformato
rio de la. Contitución de Panamá 
que restringe más aún las velei
dades reeleccionistas de nuestros 
gobernantes y pone nuevas tra
bas al florecimiento del caudilla
je político.

La visita del crucero Anahuac 
con los cadetes navales de Vera- 
cruz y el vuelo del Coronel Fie
rro han dejado en Panamá nue
vas semillas de afecto. Cuándo 
devolverán esas atenciones los 

.Capitanes de nuestra Marina Mer-, 
cante y algún “as” de nuestra, 
futuro aviación comercial?

Cuando eso suceda, y cuando 
aseguremos por nosotros mismos 
el orden público y la higiene, en
tonces habremos entrado verda
deramente en nuestra mayoría de 
edad. Hoy por hoy, la República 
se limita, a entrar en su XXV 
aniversario rodeada de las consi
deraciones y los buenos deseos 
de las Naciones amigas, y eso es 

bastante por ahora.

DN. NARCISO GARAY

menos separados por la distan
cia geográfica.

Desde la éroca preoolomMana 
esas afinidades sorprendentes son 
visibles en las obras de nuestros 
alfareros orfebres chinéanos, ex
tremadamente sensibles a las in
fluencias del arte maya y del az
teca.

Más recientemente, hace un
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PANAMA, LIBRE Y SOBERANO
Especial para “ Gráfico” por Dn. Ricardo J. Alfaro.

Se cumplen hoy veinticinco años 
de haber nacido a la vida interna
cional de la República de Panamá. 
Han trascurrido cinco lustros de 
vida independiente con sus peli
gros, sus zozobras, sus conflictos 
y sus amarguras, pero durante los 
cuales hemos recogido también 
progresos, bienestar, honores y 
triunfos. Qué elementos predomii- 
nan en la balanza? Pesan más los 
del mal o los del bien? El patriota 
no vacila ante esta pregunta. Para 
el panameño de juicio recto y ,de 
corazón bien puesto, la indepen
dencia está plenamente justificada 
por sus resultados, cualesquiera 
que hayan sido nuestros errores y 
flaquezas.

Reconocida hoy por todos los 
Estados de la Tierra; afirmada su 
personería internacional en trata
dos públicos bilaterales y multila
terales; elevado su nivel intelec
tual mediante vigorosos esfuerzos 
en pro de la enseñanza popular; 
resumidas en códigos propios las 
instituciones de nuéstra vida civil 
y gubernamental; robustecido el 
sentimiento nacional por una con
ciencia cada día más definida de 
nuestra fisonomía, nuestras carac
terísticas, nuestras potencialida
des, nuestras aspiraciones y nues
tros derechos, la República, como 
he dicho antes en alguna ocasión, 
nuestra am'ada República, bañada 
por los océanos, saludada por las 
banderas de todos los países, aro
mada con la brisas de todas las 
civilizaciones, se presenta hoy an

te el mundo como virgen radiosa 
que al adquirir la plena concien
cia de su belleza y de su fuerza se 
atavía con sus mejores galas para 
ascender al sitial que le señalan 
sus altos destinos.

Pobres eran a la verdad nues
tras perspectivas cuando vinimos 
al mundo internacional hace un 
cuarto de siglo. Una población es
casa, diseminada, falta de comu
nicaciones fáciles y rápidas; una 
cifra pavorosa de analfabetismo; 
los pueblos empobrecidos y desan
grados por la reciente guerra ci
vil; el comercio estancado, las in
dustrias destruidas, los campos 
arrasados; la educación primaria 
languideciente y escuálida, la se
cundaria en pañales, la profesional 
inexistente; sin puentes, sin cami
nos, sin escuelas, sin edificios pú
blicos, sin facilidades urbanas, con 
normas de vida que dejaban mu
cho que desear, tal era el cuadro 
desolador del Istmo en 1903. De allí 
que muchas personas se manifes
taran pesimistas acerca de nuestro 
porvenir como nación. De allí tam
bién el temor muy generalizado 
de que nuestra debilidad física y 
económica no nos permitiera el 
goce de una soberanía perfecta se
gún las normas del derecho inter
nacional.

Con todo, es indudable que los 
progresos alcanzados en el cuarto 
de siglo que se cumple hoy nos 
permiten afirmar que hemos salido 
airosos de la prueba. Cierto es que 
hea.os cometido tanto en nuestra

DN. RICARDO J. ALFARO, 
en la época de laTndé- 

pendencia.
vida interna como en la externa 
errores gravísimos, lamentables, 
irreparables. Heñios dilapidado 
parte considerable de nuestro pa
trimonio; hemos sacrificado, ya 
por ineptitud, ya por extravío, ya 
por debilidad, derechos pi'eciosos 
que representan para nosotros 
pérdidas incalculables; hemos en
tronizado en nuestra vida política 
vicios y prácticas que nos será 
muy duro desarraigar y due consti
tuyen pesada rémora para nuestro 
perfeccionamiento cívico. Más los 
golpes recibidos nos han dejado

amarga experiencia mediante la 
cual estamos en aptitud de trillar 
mejores sendas.

Por la forma en que se consumó, 
por las circunstancias que la ro
dearon, la independencia de Pa
namá provocó en el mundo comen
tarios en que la iracundia, el error, 
la falta de visión histórica y so
ciológica acumuló sobre la nacio
nalidad panameña contumelia sin 
cuento, que a fuerza de repetirse 
ha creado en su derredor atmós
fera malévola que ciertamente no 
merecemos. Porque la revuelta de 
la provincia contra la metrópoli 
fue apoyada por la fuerza pública, 
los vocablos traición y de traido
res han herido muchas veces el 
oido nacional. No hubo traición ni 
hubo traidores. Hubo conspiración 
y hubo conspiradores que realiza
ron con beneplácito universal el 
trascendental proyecto de formar 
un estado allí donde existía ya una 
nacionalidad con todas las caracte
rísticas y potencialidades de tal. 
Los conspiradores, los revolucio
narios panameños no fueron trai
dores, a no ser que quiera soste
nerse que lo han sido todos los que 
en el mundo han conspirado para 
formar patrias.

Cuántas independencias en Hiis- 
pano-América se han consumado 
en circunstancias iguales a las del 
movimiento de 1903! La del Istmo 
en 1821 fue un golpe de estado 
apoyado por la guarnición militar. 
Nadie la vituperó. Bolívar la en
salzó. Colombia la aprovechó. La

América entera la sancionó. Quien 
ha execrado la emancipación de 
México porque la llevó a cabo Itur- 
bide español’ de nacimiento, mili
tar al servicio del Rey, con las 
mismas tropas con que salió a de
belar la revolución? No fue acaso 
fenómeno constante en la historia 
de las colonias hispanas que los 
movimientos emancipadores co
menzaron por actos de fidelidad a 
la Corona de España? El año dé 
1810, fecundo en aquellos movi
mientos trascendentales, lo enseña 
así: el 19 de Abril en Caracas; el 
25 de Mayo en Buenos Aires; el 
20 de Julio en Bogotá, se produce 
el mismo hecho histórico: la cons
titución de Gobiernos criollos, re
presentantes y sostenedores de los 
derechos de Fernando VII. Fueron 
traidores los que después de haber 
jurado esos derechos combatieron 
las expediciones fernandinas? No. 
Un sentimiento de patria grande 
llevó a nuestros abuelos a protes
tar contra la usurpación napoleóni
ca. Otro sentimiento de patria lo
cal los impelió a crear gobiernos 
propios, a desarrollarlos, a mante
nerlos, a transformarlos en nacio
nes, a luchar por ellas hasta sellar 
la libertad del continente en la 
inmortal llanura de Ayacucho.

La patria es esencialmente la 
tierra natal, ha dicho Justo Aro- 
semena. Donde el sentimiento de 
la fisonomía propia, de la autono
mía de la nacionalidad, para ser 
exacto, se hace más fuerte que los 
lazos artificiales de la política, loá 
nuevos Estados surgen por encima
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Panamá Líbre

¡ Guardamos con celo esa tradición correspon- 
¡ diendo al favor del público panameño

: : y en las : :

¡ Bodas && Plata
¡ d &  let Independencia de Panamá.¡ Enviamos a su pueblo nuestro fervoroso saludo.

FELIX MADURO
- f  -L \
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EBANISTERIA ARTISTICA |
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JESUS BOZA C.

Calle 8a. y José Obaldía 

Teléfono 194 Panamá
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de todas las circunstancias. Si las 
aspiraciones localistas son más 
fuertes que las conveniencias de 
la unión con la metrópoli, la causa 
de la independencia es legítima. 
Emerge el conspirador: si fracasa, 
el estigma de traición le llevará al 
patíbulo aunque la historia reivin
dique después sus fueros de pre
cursor o de mártir. Si triunfa será 
siempre un libertador. Y cuales
quiera que hayan sido las circuns
tancias en que se haya consumado 
el movimiento, lo que sobrevive, 
lo que es sagrado y eterno, es la 
causa de la patria que se ha traído 
a la vida.

Amayores invectivas dió lugar 
'e l rápido reconcimiento de la Re
pública de Panamá por los Esta
dos Unidos y la actitud de esa

nación frente a los acontecimien
tos de 1903, basada en su interpre
tación del' tratado de 1846 con la 
Nueva Granada. La cuestión es 
complicada y extensa. No podría 
tratarla en su plenitud dentro de 
los límites de un artículo como és
te. Apuntes tengo en cartera para 
un posible volúmen sobre las cues
tiones históricas e internacionales 
relacionadas con el advenimiento 
de nuestra nacionalidad. Sin em
bargo, no deseo dejar pasar la 
ocasión de, repetir algunas obser
vaciones relativas a nuestro status 
internacional.

La celebración del tratado de 
18 de Noviembre de 1903 ha servi
do a veces a los intonsos, a veces 
a malquerientes apasionados, para 
poner en tela de juicio la plenitud 
de nuestra soberanía como nación.

“ GRAFICO”

Dos son las estipulaciones que se 
consideran limitativas de nuestra 
soberanía: la. la garantía de nues
tra independencia por los Estados 
Unidos; y 2a. el derecho que se le 
reconoce para establecer el orden 
público en nuestro territorio, caso 
de ser Panamá impotente para 
mantenerlo.

Ni una ni otra estipulación 
merman en lo mínimo, desde el 
punto de vista jun'dico, nuestros 
atributos de Estado soberano.

El artículo l 9 del tratado del Ca
nal dice textualmente:

“ Los Estados Unidos garantizan 
y mantendrán la independencia de 
la República de Panamá.”

La naturaleza jurídica de este 
vínculo está claramente definida 
en el derecho' internacional. Este 
es lisa y llanamente un pacto de

Con Confianza
PUEDE USTED HACER SUS COMPRAS DONDE

LE OFREZCAN

Calcetines y  Pajamas

PORQUE UNICAMENTE LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS
LOS VENDEN

De Todos Precios
De Seda, Fibra y Algodón, en Colores Enteros y Fantasías. Pero de 

cualquier precio que los compre, si llevan la marca

encontrará Ud. la misma elegancia, comodidad y solidez 
de construcción en todas las calidades.

Haga La Prueba Hoy
* BUSQUE LA MARCA “COOPERS"

DE VENTA EN LOS SIGUIENTES ALMACENES:
Bazar Francés, Panamá y Colón. La Mascota, Panamá.
Bazar Americano, Panamá y Colón. R. Romano & Co., Colón.
Sucursal (J  a la Dalia, Paoamá. Bazar París, Colón.
Palais Royal, Panamá. Sasso & Sons., Panamá.

A G E N T E S  E X C L U S IV O S

SASSO & CO. -- PANAMA

garantía, como muchos que le han 
precedido en la historia de las na
ciones. Holanda, Suiza, Bélgica, 
Luxemburgo, han'sido ejemplos de 
Estados garantizados en cuanto a 
su integridad y en cuanto a su 
neutralidad. En 1921 un juez de la 
Zona del Canal, emitió pública
mente el concepto de que Panamá 
era un “protectorado” de los Es
tados Unidos, “en situación seme
jante a la de Cuba.” Teniendo yo 
entonces a mi cargo la cartera de 
Relaciones Exteriores hube de pro
testar contra este concepto torpe 
e injurioso para las dos naciones, 
y con referencia al articulóle del 
tratado de Canal dije:

“ Esta cláusula es tan cla
ra y enfática que excluye to
da idea distinta de la de ga
rantía. La garantía de la in
dependencia de un Estado 
por otro crea una situación 
internacional que ofrece 
ciertas analogías con la alian
za defensiva y con el pro
tectorado, sin participar no 
obstante de la naturaleza de 
la una ni del otro. Difiere 
del protectorado en que éste 
es una tutela, una sumisión 
impuesta al Estado protegi
do, en tanto que la garantía 
conserva en su independen
cia el Estado garantizado 
frente al Estado garantizan
te. El Estado protegido es 
semi-soberano ; abandona a 
su protector parte considera
ble de su soberanía interna 
y la totalidad de la externa 
y no tiene representación di
plomática ni consular propia, 
sino la del Estado protector.

co en las ciudades de Panamá y 
Colón y en las bahías y territo
rios adyacentes, en caso de que 
Panamá a juicio de los Estados 
Unidos no esté en capacidad de 
mantenerlo.

La cláusula como se vé consa
gra un derecho de intervención 
interna sujeto al evento de la 
incapacidad de Panamá para re
primir una revuelta. Esta cláu
sula tuvo por causa el temor de 
los Estados Unidos de que ocu
rriera en el Istmo desórdenes 
que pusieran en peligro el tráfi
co interoceánico o la vida y bie
nes de sus ciudadanos. No falta
ban por desgracia antecedentes 
justificativos de ese temor. Revo
luciones, cuartelazos, choques san
grientos en las ciudades de Pa
namá y Colón, batallas en las 
inmediaciones de la línea del fe
rrocarril, habían sido espectáculo 
lamentable repetido en 1865, en 
1866, es 1873, en 1876, ,en 1878, 
en 1885, en la larga guerra de 
1899 a 1902. Impotente el Gobier
no colombiano en varias de esas 
emergencias para reprimir la re
vuelta, ' el tráfico interoceánico 
había sufrido serias perturbacio
nes. El incendio de Colón en 1885 
además de la paralización del 
tránsito causó graves pérdidas a 
la Compañía del ferrocarril. En 
dos ocasiones la situación fué 
tan sería para el Gobierno colom
biano que por medio de su Mi
nistro en Washington llegó a pe
dir la intervención de fuerzas 
americanas para sostenerse y 
fueron varias las ocasiones en 
que los Estados Unidos huttie-

_____________PAGINA/II

E1 Dr. Alfaro, J. Mouynés y el poeta Miró en Barcelona poco tiempo 
después del movimiento del tres, quienes dejaron muy en alto el 

nombre de Panamá en la capital catalana. (Foto de la época.)

Panamá conserva intactos 
ante el mundo los atributos 
esenciales de la soberanía y 
no puede en manera alguna 
ser considerado como lo que 
en derecho internacional se 
denomina realmente un pro
tectorado.”

E. tos conceptos, basados en 1 
autoridad de Rougier, encuentra- 
corroboración si se analizan cor 
mayor detenimiento. Los atribu 
¡tos esenciales dé la soberanía 
son: el derecho de concluir tra 
tados, el derecho de hacer la gue 
rra y de pactar la paz, el dere 
cho de legación activo y pasivo 
nuestro cuarto de siglo de vid 
independiente nos ha proporcio 
nado1 la opurtunidad de ejercer 
todos estos derechos. Nadie los 
ha cuestionado jamás.

Tampoco puede admitirse como 
una restricción de nuestra sobe 
rañía interna, la autoridad conce
dida a los Estados Unidos para 
el mantenimiento del orden públi-

ron de efectuar desembarcos de 
fuerzas militares.

Fueron estos antecedentes los 
que motivaron la cláusula relati
va al orden público. No consti
tuía ella novedad en la Historia 
política de América. En sustan
cia venía a ser igual a la cláu
sula 39 de la llamada enmienda 
Platt (Apéndice a la constitución 
cubana) según la cual “ el Go
bierno de Cuba consiente que los 
Estados Unidos puedan ejercer el 
derecho de intervenir para la 
preservación de la independencia 
y el sostenimiento de un Gobier
no adecuado para la protección 
de la vida, la propiedad y la li
bertad individual...,” Esta cláu
sula, como declaró formalmente 
el Presidente de los Estados 
Unidos por boca de su Secretario 
de Guerra Elihu Root, “no es si
nónima de entremetimiento o in
gerencia en los asuntos del Go
bierno cubano;” y como lo han 
repetido numerosas veces los es
tadistas americanos, lejos de ser

© BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.
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La Colonia 'Griega
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TARDE GLORIOSA 

3 de Noviembre— 1903.
I.

Ave gigante de estruendoso vuelo 
la multitud va allí. Todos uncidos 
como a un carro de gloria, van unidos 
los que fueron ayer padres del duelo.

Convulsiones de mar, gritos de cielo, 
corazones de pródigos latidos, 
ojos como carbones encendidos 
y pechos como témpanos de hielo ;

todo se mezcla en esa turba loca, 
que lleva una protesta en cada boca, 
y en cada corazón siente una pena.

Y cuantos, cuantos de ellos ignora
ban,

que en su arrebato pasional marcha
ban

a trocar en laurel una cadena!
II.

Llegó el humano , mar con su mur
mullo,

y vió en su confusión cada criterio, 
conciencias en la noche del misterio, 
y pechos bajo el astro del orgullo.

Rugió la tempestad, y fue un arrullo 
de gloria en la hecatombre de un im

perio
y transformando el viejo planisferio, 
brotó una planta y estalló un capullo.

Allá, el Ancón que semejaba un
templo,

el q’ asombró a la humanidad entera ;
Y como en la apoteosis de una ruina, 

sobre el vago perfil de la colina 
desplegaba la Tarde su. bandera.

Hortensio de Ycaza.
Panamá, 1903.

A LA REPUBLICA DE PANAM A

En el 3 de Noviembre.

Naciste pomo nace en la mañana 
el rayo azdl de la apacible aurora, 
pincel de luz que en esplendor colora 
el fondo obscuro en que la noche en- 

l grana.

tu  cuna no meció la guerra insana, 
postrer esfuerzo que el Derecho im

plora :
marcó el reloj de la Razón la hora, 
y surgiste a da vida soberana !

¡Es tuyo el Porvenir! Lucha, y no
dudes

que a admirarte vendrán las multitu
des

mañana cuando ostentes, placentera,

en tu seno el abrazo de dos mares, 
la diosa del Progreso en tus altares, 
la estrella de la Paz en tu bandera!

Ernesto Jaramillo Aviles.

Panamá.— 1907.

Pulmo-Aseptina
FARMACIA SOLANO y 

BARRAZA

una restricción, constituye una 
afirmación y una garantía de la 
soberanía de Cuba. El mismo Ce
nador Platt, autor de la famosa 
clausula, declaró: “La .cumiend ■ 
fue cuidadosamente redactada 
con el propósito de evitar todo 
posible pensamiento de que el 
aceptarla la Convención constitu
cional produciría el establee^ 
miento de un protectorado o su- 
zeranía o la ingerencia en mane
ra alguna de la independencia o 
soberanía de Cuba; y hablando 
por mi mismo, parece im” "" 
que se pueda dar semejante in
terpretación a la cláusula. ” 

Observaciones iguales caben 
respecto del. artículo VII del trata
do del Canal. No tiene él mira una 
ingerencia oficiosa, arbitraria e 
ilimitada por parte de los Estados 
Unidos en los negocios internos de 
Panamá. Su mira fue la de impe
dir desórdenes políticos que serían 
perjudiciales para los intereses 
norteamericanos en el Istmo, pero 
sin perder nunca de vista las pre
rrogativas de nuestra independen
cia. Refiriéndose a una comunica
ción del Secretario de Estado Root 
sobre esta cuestión, el Secretario 
de Guerra Taft dijo en Abril de 
1906 al Gobernador de la Zona del 
Canal: “Sus instrucciones para 
Ud. tuvieron en mira recalcar la 
dignidad y soberanía de la Repú
blica de Panamá como Nación y
como Gobierno........... ”

Desde el punto de vista jurLu
co no hay en esta cláusula nada 
que afecte nuestra r ¡unía. Des
de el punto de vista de los hechos, 
ella puede sufrir únicamente por 
nuestros propios, errores, por nues

tros extravíos y apasionamientos 
políticos. En esta materia un ilus
tre cubano, Manuel Márquez 
Sterling, ha dicho una frase que 
encierra un mundo de verdad y 
que nunca me cansaré de alabar 
y repetir: “ Contra la ingerencia 
extraña, la virtud doméstica.” Si 
sabemos sobreponer siempre los 
dictados del patriotismo a los del 
interés banderizo; si mostramos 
probidad en los gobiernos y cordu 
ra en las oposiciones; si a la po
sibilidad infortunada de una inter
vención impuesta ño agregamos el 
oprobio de una intervención men
digada; si por encima de todos los 
sentimientos, alto, muy alto, puro, 
incólume, sagrado, intangible, co
locamos el sentimiento de la nacio
nalidad y hacemos de ese senti
miento el fanal de nuestro espíri
tu, la norma de nuestros actos, el 
orgullo de nuestro corazón, nada 
hemos de temer. Una nacionalidad 
es siempre respetada cuando es 
respetable. Hacer respetable a Pa
namá es tarea nuestra.

Meditar sobre los errores del 
pasado para aborrecerlos y evitar
los en el futuro. Medir los progres
ses alcanzados para pensar nlás ■ 
que en lo que hemos hecho, en 'lo 
que i davía nos av por hacer. 
Formular en el recogimiento de la 
conciencia un nuevo voto de se
guir consagrando todos nuestros 
esfuerzos al engrandecimiento na
ción d, he aquí, a mi modo de ver ¡' 
la mejor ofrenda que podemos ha
cer a la Patria en la gloriosa efe
mérides que hoy conmemoramos 
los hijos del Istmo.

Washington, 3 de Noviembre de 
1903.
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i* Como se hizo la Constitución de Panamá
Especial para “ Gráfico” por el Dr. Luis de Roux.

El 15 de Enero de 1904, a las 2 
de la .tarde, se instala la Conven
ción Nacional Constituyente en ]a 
ciudad de Panamá, en el local ac
tualmente ocupado por los Herma- 

v nos Cristianos en la plaza de Bo- 
* lívar.

La Convención está constituida 
por TREINTA Y DOS Convencio- 

y nales, 16 conservadores y 16 libe
rales, 4 por cada Provincia, ex- 

"\cepto la de Panamá que tiene 8. 
Esta augusta Asamblea está forma
da de los hombres más importantés 
de cada una de ellas, salvo el que 
esto escribe. La elección ha sido

)  libre y purísima, como no ha vuel
to a haber otra en la historia de 

'  la República.
Se procede a la nominación de 

dignatarios y resultan electos: 
Presidente, Dr. Pablo Aroseme- 

na!
1 er. Vicepresidente, Dr. Luis de

~ Qux ;
esidente, Don Heliodoro

xír.. Jj|g ¡g  -

> 1  i

4 J icepresi

¡Secretario, D. Juan Brin.

I
/

Se presentan en el salón, los 
miembros de la Junta de Gobierno 
Provisional, acompañados de todos 
sus Ministros y depositan su Men
saje, en el que deponen en là Con
vención todos los Poderes de la 
República. La Junta se retira y el 
Mensaje, después de leído, pasa a 
una Comisión para' que presente 
un proyecto de respuesta.

En la sesión del día siguiente 
(16), el Presidente Dr. Arosemena 

¿ nombra una Comisión compuesta 
de un Convenciónal por cada una 

. de las 7 Provincias en que está di
vidida la República, para que pro
ponga un Proyecto de Constitución, 

", integrada por los Sres. Ciro Urricr- 
la, Julio Icaza, Rafaél Neira ( libe
rales), y Juan B. Amador, Emilia- 

1 no Ponce, Aristides Arjona y Nico
lás Victoria J. (conservadores).

El 20 de Enero la Comisión pre
senta su Proyecto de Constitución 
y el Presidente Arosemena hace 

N leer el Art. 199 del Reglamento 
(que es el de la Cámara de Repre
sentantes de Colombia, adoptado 
por resolución de la Convención),

Los m ie m b ro s  de la C o n s t itu y e n te  de l año  tre s ,  re u n id o s  en el P a tio  de l e d if ic io  h o y  “ C o le g io  La  S a lle ”  
lu g a r  donde  se s io n ó  y en do nde  se d is c u t ió  y  a p ro b ó  la C a rta  F u n d a m e n ta l que nos r ig e  to d a v ía , con  pe
qu e ñ a s  m o d if ic a c io n e s  p o s te r io re s . E llo s  son los  q u e  e s ta b le c ie ro n  la R e p ú b lic a , sob re  bases de L ib e r 
ta d , Ig u a ld a d  y J u s t ic ia ,  que han re g u la d o  n u e s tra  v id a  d e m o c rá tic a , pa ra  o rg u llo  p ro p io  y  a d m ira 
c ió n  de los e x tra ñ o s . La C o n s t itu c ió n  d ic ta d a  p o r e l lo s  ha s id o  lu e g o  e lo g ia d a  com o una ob ra  a d m ira b le

en m a te r ia  de g a ra n t ía s  y  l ib e r ta d e s .

para que se decida si lia de apro
barse en 1 er. debate sin leerse, por 
constar de más de cien artículos, y 
el Convencional García Fábrega 
así lo propone. En discusión esta 
proposición, es combatida por lps 
Convencionales de Roux y Tejada, 
y defendida por ios Honorables A- 
mador García y Jurado. Sometida 
a votación, es negada. En conse
cuencia, se da lectura al Proyecto, 
se aprueba en 1 er. debate, y se pa
sa a una Comisión compuesta de 
los Honorables Heliodoro Patiño 
(liberal) y Aurelio Guardia (con-
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servador), con 48 horas de térmi
no, para que informe para 2? deba
te. La Convención dispone que pa
ra este debate el Proyecto sea im
preso y repartido en público.

El día 22 los Convencionales Pa
tiño y Guardia devuelven el Pro
yecto con Informe y algunas mo
dificaciones. Se are a 2? debate 
en esta misma sesión y dura la dis
cusión hasta la sesión del día 28, 
inclusive; es,decir 7 días.

Terminada la discusión del Pro
yecto en 2" debate, en el que se 
han introducido multitud de refor
mas, adiciones, supresiones, etc., 
esto es un caos y es preciso reha
cer todo el Proyecto, redactando 
correctamente los artículos aproba
dos, suprimiendo los repetidos, in-.

troduciendo las modificaciones c@n- 
venientes para armonizar sus di
ferentes artículos, y proponiendo 
los artículos nuevos que la Con
vención olvidó de poner o negó, 
para dar así un cuerpo de obra 
completo al Proyecto.

Esta labor de romanos fue en
comendada por el Presidente a una 
Comisión de Revisión, compuesta 
de los Convencionales D. Juan An
tonio Henríquez, Dr. Julio Icaza 
y D. Manuel S. Pinilla. Por excusa 
del H. D. Henríquez, fue designado 
el H. D. Victoria, y, habiéndose ex
cusado éste igualmente, se nombró 
en su reemplazo al D. de Roux.

A este respecto dice en suelto

editorial La Estrella de Panamá de
4 de Febrero de 1904:

“ El Proyecto de Constitución Na
cional, tal como quedó aprobado 
en segundo debate, se imprimió y 
repartió entre los miembros de la 
Convención y algunas personas no
tables de fuéra, a fin de que se 
hicieran las observaciones que se 
juzgaran oportunas antes de ce
rrarse este debate. La Comisión de 
Revisión encargada del Proyecto 
desea oir ' la opinión de las perso
nas doctas e interesadas en que 
la República de Panamá tenga una 
buena Carta Fundamental, y nos 
pide lo manifestemos así.

“ La Comisión se halla constitui
da en sesión permanente en casa 
del doctor Luis de Roux, en donde 
se atenderá con mucho gusto a los 
que se acerquen con el objeto in
dicado.

“Dada la gravedad y magnitud 
del trabajo, el Sr. Presidente de là 
Convención ha facultado a la Co
misión para que dedique a su la
bor todo el tiempo que necesite, a 
fin de producir una Constitución 
qqe haga honor al país.

“ Celebramos esta determinación 
juiciosa y patriótica”.

En los bajos de la casa indicada 
(Callé 4a., No. 19), trabajó la Co
misión con celo y paciencia bene
dictinos por dos semanas, de día 
y de noche, hasta presentar su o- 
bra, ya impresa en tiras a la Con
vención, y luégo en uq folleto edi
tado en la Star & Herald Printing 
Co., en la sesión del 9 de Febrero. 
Dice el Acta de ese día:

“ El Presidente de dicha Comi
sión, Honorable Diputado Doctor 
de Roux, explicó en qué consisten 
tales modificaciones y los motivos 
que determinaron a la Comisión 
para introducirlos.”

Continúa en la Convención la 
discusión del Proyecto hasta el día 
12  en que se cierra el 29 debate, 
volviendo a la misma Comisión de 
Revisión para lo de su cargo, ha
biéndose presentado en la sesión 
del día 11 una proposición del H. 
D. Henríquez que dice así:

“ La Covención declara estar sa
tisfecha con la labor patriótica y 
concienzuda de la Comisión de Re
visión del Proyecto de Constitu
ción” . Puesta en discusión es apro

ar s

EL ESPECIALISTA DEL ISTMO EN CORTES 
DE PELO PARA DAMAS.

Saluda a Panamá en el glorioso día de hoy
y continúa a las ordenes de su nu
merosa clientela en su cómodo y 

: bien instalado local de :

I — Calle J. No. 18 Teléf. 939
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¿HDN. RODOLFO ClÉISU.
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A ftíeulos de plata y plateados

Eíndos estuelies de e abiertos 
desde & itLoo oro

de eristal fino» 
M edallas relíui©sas„
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DN. ARISTIDES ARJONA.
Convencional por la Pro

vincia de Los Santos.
bada. Dice el Acta: “El Sr. Presi
dente dispuso que esta proposición 
sea transcrita por la Secretaria a 
los miembros de la Comisión de 
Revisión H. H. D. D. de Roux, Ica
za y Pinilla.”

El día 13 cíe Febrero celebra la 
Convención sesión solemne y en 
ella se presenta el Presidente de la 
Comisión de Revisión con el Pro
yecto de Constitución en la mano, 
cocido con la cinta tricolor pana
meña, ya puesto en limpio para su 
adopción en forma definitiva, a- 
compañado de los otros miembros 
de dicha Comisión.

Dispone el Presidente de la Con
vención dar lectura al Art. 251 del 
Reglamento, y se procede en segui
da por Secretaria a leer el Proyec
to referido, lo que se hace con gran

recojimiento y atención. Las ba
rras están llenas de ciudadanos 
notables, y hay un silencio sepul
cral.

Terminada la lectura, consúltase 
por la Pi’esidencia a la Convención 
sobre si es su voluntad que el Pro
yecto en referencia sea la Ley Su
prema de la República. La Conven
ción manifiesta su asentimiento 
UNANIMEMENTE, y así lo decla
ra en alta voz su Presidente doctor 
Pablo Arosemena, después de fir
marlo éste y los l 9 y 29 Vicepresi
dentes H. H. D. D. doctor Luis de 
Roux y don Heliodoro Patino, to
dos tres Convencionales por la Pro
vincia de Panamá, y los siguien
tes:

Por la Provincia de Bocas del 
Toro :

H. H. D. D. Alberto García de 
Paredes, Pacífico Meléndez, Rafaéi 
Neira A., y Cástulo Villamil;

Por la Provincia de Cocié:
H. H. D. D. Rodolfo Chiari, Emi

liano Ponce J., Modesto Ranjel y 
Sebastián Sucre J. ;

Por la Provincia de Colón:
H. H. D. D. Aurelio Guardia, 

Juan A. Henríquez, Julio Icaza 7 
Gerardo Ortega;

Por la Provincia de Chiriquí:
H. H. D. D. José María de la Las
tra, Manuel C. Jurado, Manuel 
Quintero V. y Nicolás Victoria J.; 

Por la Provincia de Los Santos: 
H. H. D. D. Aristides Arjona, An

tonio Burgos, Ignacio Quinzada y 
Juan Vásquez G.;

Por la Provincia de Panamá: 
H. H. D. D. Fabio Arosemena, 

Demetrio H. Brid, Gil F. Sáchez, 
Nicolás Tejada y Ciro L. Urriola 

Por la Provincia de Veraguas: 
H. H. D. D. Juan B. Amador, Ber

nardo E. Fábrega, Luis García F. y 
Manuel S. Pinilla; y por el Secre

Dr. 'Pablo Arosemena, Presidente de la Asamblea Constituyente 

con el Dr. Luis de Roux, Primer Vice-Presidente de la misma.

tario de la Convención,-Don Juan 
Brin.

Terminado este acto, los Con
vencionales. se disputan la pluma 
con que se acaba de firmar la 
Constitución por todos ellos, que 
el Secretario portaba de pupitre en 
pupitre.

El Presidente dispone que los 
Honorables García F., Guardia, 
Neira y Sucre pongan la Constitu
ción que acaba de firmarse en ma
nos de la Junta de Gobierno Pro
visional por que la sancione.

El día 15 de Febrero la Junta la 
firma, refrendándola todos sus Mi
nistros, operación con la cual que
da completo y perfecto el Docu
mento expedido por la Convención 
Nacional Constituyente. Por esto 
el día 15 DE FEBRERO está des
tinado por Ley a ser feriado y lla
mado DIA DE LA CONSTITU
CION.

Han transcurrido veinticinco a- 
ños de República. El Partido Con
servador perdió el Poder y por 
más de la mitad de la vida de la

Nación ha gobernado el Partido 
Liberal. Pero no ha sido preciso 
llamar a nueva Convención, como 
siempre que hay un cambio políti
co se estila en la América Latina; 
ambos Partidos han gobernado ron 
la Constitución de 1904! Y esta 
es la mejor prueba de que es un 
Documento equitativo. lia recibi
do modificaciones en asuntos de 
desarrollo, y creemos que necesi
ta aún otras. Perô para c >nservar 
su espíritu de imparcialidad; es ab
solutamente necesario que la Cor 
poración que se encargue do man-

DN. JULIO ICAZA
Convencional por la Pro

vincia de Colón.

tenerlo, como las vestales el fuego 
sacro, esté formada por ciudadanos 
de igual nivel moral y en exacta 
proporción a los que escribieron la 
famosa Constitución que es orgu
llo de Panamá y de Latino-Amé- 
rica.

»:«2iii!¡!miiiciiiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiicaiiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiitaiiiiiiiiiiiiinc3iiiiiiiiiiiic3niiiiiiiiiic3miiiiiiiiiuiiiiiniiiiiuitiiimtiiicaiiiiiiiititic3i«s>

EL HOTEL COLOMBIA
Saluda a la República de Panamá

----- EIN SUS -------

BODAS DE PLATA
E l lugar preferido por las personas 

que gustan de comer bien.

Por su excelente cocina y fino ser
vicio es siempre escogido para los 
grandes banquetes y homenajes.

PLAZA

Teléfono 935

DE BOLIVAR

Apartado

*:*iiicaiiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiic3iiiiiiiiiiiic3iminiiiiicsiiniiiiiifĉ imiiiniiiniiiitiiiiiimc3iiHitmin̂ ntiminiK3miiiiiniiniiiiinimiannt«iiniiC3iii<iiiiiiiimiiiiiniiiiĉ

LOS PROCERES DEL TRES DE 
NOVIEMBRE HICIERON LIBRES

— —  A L O S —

P A N A M E Ñ O S

TODDY
LOS HARA FUERTES

AGENTE EN PANAM A

G E O  L ,  M Â D U E Û
Calle 6 [No. 3 Tel.. 303
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«Siempre se habló del banquete 
de Vista Hermosa y se dijo y se 
comentó mucho a su alderredor.

Es cierto, que en esa fiesta 
memorable, se exteriorizaron ru
da y entusiásticamente los afa
nes de autonomía del pueblo ist
meño.

Por el mes de junio de 1903 se 
encontraban en Panamá, tres

ambiente en el cual notaron la 
consiguiente inquietud por la suer
te del Tratado Herrán-Hay.

Sabido es que para esa fecha, ya 
se habían hecho gestiones de nues
tra parte, para saber la actitud 
del gobierno americano en el caso 
de que el Istmo tuviera éxito en la 
aventura de independizarse y es
tos tres oficiales del ejército

comisionados americanos, un al
muerzo en su quinta de Vista 
Hermosa en donde con tiempo se 
hicieron los arreglos necesarios 

y se instaló un bar completo lle
vando saloneros especializados en 
el se: vicio para atender a los in
vitados.

rón, jefe de la flota colombiana 
surta en la bahía.

La comida, se caracterizó por 
una alegre camaradería entre to
dos los concurrentes, por una se
rie de demostraciones de entu
siasmo y, sobre todo, por que 
cuando ya al calor de las liba
ciones, se iba entrando en el te
rrene de las audaces confúten

nos pudieron afirmarse en la 
idea de que la voluntad de todo 
el Istmo1 era ser libres y que so
lo bajo una presión de fuerza po
dían continuar unidos a Colombia.

Por eso viene importancia his
tórica la fotografía que publica
mos debido a la galantería de 
nuestro *amigo Dn. Jorge Domingo 
Arias.

f

Fotografía tomado en el histórico almuerzo: Se ve allí de pié y de izquierda a derecha; don Ernesto Fáb Manuel José Diez.,g Mr.
Prescott, el Cónsul Gudger; el Mayor Black, el Lieutenant Harper y otro oficial nmteamericano, Agustín . ,s, Manuel Espinoza ., .
Piza Fabito Arosemena (que en esa época usaba barba a lo Burlanger), Ricardo M. Arango y Adolfo Alen. n.

En la segunda línea: General Varón, Pedro Arias, Federico Boyd Jr., Tom ás Arias y Luis Uribe. Abajo: General Nican
don José Gabriel Duque, Ramón Arias jr. y Pedro Obarrio.

oficiales norteamericanos, el Ma
yor Black,- el Teniente Harper y 
otro cuyo nombre ignoramos.

Ellos venían a estudiar el esta
do de las obras del Canal Fran
cés pero al mismo tiempo no po
dían sustraerse a la realidad" del

tuvieron ocasión de cerciorarse de 
que la opinión era favorable al 
movimiento.

Don Ramón Arias Feraud, en
tonces, unido a su hemano Pe
dro, forjó el plan de dar a los

Entre los que asistían estaba 
el Cónsul de Estados Unidos de 
Norte América Mr. Gudger, el 
Superintendente del Ferrocarril 

Mr. Prescott, varios , ciudadanos 
norteamericanos y el general Va

cias, se brindó por Panamá libre, 
por Panamá independiente, por 
la autonomía del ¡Istmo y se pro
nunciaron discursos haciendo vo
tos porque el Canal de Panamá 
fuera una realidad para bien de 
los istmeños.

Fué allí donde el cónsul r 
ger, habló y dijo: que los 
dos- Unidos abrirían un 
el Istmo, de todos 
contaban pp 
siasrno • 
ñamé

La Plaza de Santa Ana en tiempos de Col ombir 
hierro y ¿1 edificio que ahora ocupa el Ho tel P 
a paso de tortuga salían de la Plaza de Chiriq
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Hacemos votos por la felicidad y prosperidad
DE

LA REPUBLICA DE PANAMA

En sus Bodas de Plata
Sus ahorros enriquecen a la República.

Ayúdela Ud. abriendo una cuenta hoy, al Cuatro por 
Ciento, en nuestro Departamento de Ahorros.

El Pueblo Que Ahorra 
Es Un Pueblo Feliz y Próspero.-

THE NATIONAL CITY BANK OF NEW YORK

R. P. COLON, R. P.

amento de Ahorros permanecerá a-
\

ir depósi tos los Martes de las 3 a las 
I las 6 a las 8 p. m.

\

X
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. • •

El Perú, rasgos económicos y políticos
A* DE ‘■o ,

Especial para “ Gráfico’ ’ por Dn. Gregorio Miró.
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'’fectamente recti- 
**. y  econó- 

Hs pala-
V <e

Don Augusto B. Leguía, Presidente Constitucional del Perú, el esta
dista de' América, que ha tenido para nuestra patria, en el autógra
fo que publicamos, la más hermosa visión de sus destinos, haciendo 
de mano maestra una bril lante profecía sobre nuestro futuro, compa

rable solo a la del Libertador del Continente.

X

bien. Las convulsiones políticas 
se sucedieron unas a otras desde 
que Bolívar fue depuesto del cargo 
de Presidente vitalicio del Perú. 
Mientras tanto la República vivía 
vida de zozobra y sufragaba es- 
üecnamente sus gastos con los pro
ductos del guano y del salitre.

En 1864 esa situación se hace 
más aflictiva. La escuadra españo
la se apodera de las islas de Chin- 
X a a manera de prenda para ob- 

V  el reconocimiento de unas 
"■'■aciones. El 2 de Mayo de 

■^ina el epílogo de esta 
Vorma victoriosa para

~M¡|i abandonó sus
-qnjX
’•on reivindi

ca

de la deuda publica, restablece la 
circulación de la moneda de plata 
y obtiene la cancelación absoluta 
de la deuda externa. Piérola esta
blece el orden y la fiscalización de 
la hacienda pública y acomete con 
bríos y resuelve con tacto la re
forma monetaria, que equipara la 
libra peruana en peso y ley a la 
libra esterlina. Y después viene 
Leguía, que baraja los partidos, es
tabiliza la paz y en una atmósfera 
tranquila levanta el sentimiento 
de la nacionalidad organizando el 
ejército y construyendo una es
cuadra; que soluciona viejas con
troversias fronterizas, que urbani
za ciudades y abre nuevas vías de 
comuVfcación y que despierta al 
indio, tepkia^orsal de esta nacio
nalidad \de la postración intelec- 

v ’ Vterial en que yace.
Üyv *

Xk*e allí. Comprende

© BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.



P A G IN A  18 “ GRAFICO’ PAGINA 18
Las tres grandes zonas.

Con marcadas características se 
divide el territorio peruano. La 
costa es árida a grandes trechos. 
Más la facilidad de comunicacio
nes la coloca en posición ventajo
sa. Adaptando un principio econó
mico se han empleado cultivos que 
opongan la menor resistencia. 
Ellos han sido la caña de azúcar 
y el algodón. Los resultados obte
nidos han sido satisfactorios y 
constituyen un renglón muy apre 
ciable en la estadística de expor
taciones. En el año de 1920 as
cendió de cien millones de dollars.

Mas la enorme riqueza natural 
que posee la costa radica en sus 
yacimientos de hidrocarburos en 
explotación y en progresiva pros
peridad. Hace veinticinco años la 
exportación de esas substancias al
canzó a medio millón de dollars y 
hoy excede anualmente a mas de 
veinte. ,,

En este siglo del motor de com
bustión interna que se vive en ple
na actividad se requiere como 
agente inmediato la aplicación in
dustrial del petróleo. Y su deman
da aumenta a medida que la hu
manidad adquiere mayor grado de 
cultura pues la necesidades aumen
tan en razón directa a la civiliza
ción que se obtiene. Las múltiples 
aplicaciones del petróleo es difícil 
detallarla pues a fuer de ser can
sado pecaría uno de omiso. Se em
plea en construcciones y en pavi
mentaciones, como combustible y 
lubricante. Los sueños fantásticos 
y geniales de Julio Verne han al
canzado hoy merced al oro negro 
una hermosa realidad. El Nautilus, 
movido por dinamos de energía 
eléctrica en un radio de veinte mil 
leguas, no superó la hazaña del

Nuestro Ministro en el Perú, Dr. Gregorio 
Miró, que fué comisionado por nuestrcT'IJéTF- 
de Redacción para conseguir a nombre de 
Gráfico, el autógrafo que hemos publicado, y 
quien nos ha remitido la importante colabo
ración que publicamos. Acompaña al Dr. M i
ró su hijo mayor, Ricardo, quien desempeña 

el cargo de Adjunto a la Legación.

y

Deutchland ni Robur, el Conquis
tador del espacio, igualó a Lind
bergh y a muchos otros.

La montaña.
El territorio comprendido por 

esta zona es talvez el más rico y

el menos explotado. La vegetación 
es fecunda, tropical. Situado en la 
hoya amazónica lo bañan grandes 
ríos, que facilitan la exportación 
de sus productos al Atlántico o al 
Pacífico. Una enorme corriente in
migratoria prcedente de Alemania 
y de Polonia llevará a esas deso
ladas regiones con su cultura una 
devoción al trabajo que hará que 
la tierra abra su vientre fecundo 
para dar expansión a los tesoros 
que lleva en sus entrañas.

La montaña es rica en maderas 
de construcción, caucho y tagua. 
Se explotan por sistemas primiti
vos lejos de la acción de las auto
ridades. Durante uno de los años 
de la guerra mundial la exportación 
del caucho alcanzó" a tres millones 
de kilos.

La s ie r ra .

Los terrenos de la sierra forman 
la alta planicie. Son campos pro
picios para el desarrollo de la a- 
gricultura. Produce café, cacao, 
trigo, papas y cebada, artículos 
todos de muy buena calidad. Ac
tualmente carecen de mercado por 
las dificultades del transporte. El 
ganado aborigen constituye mar
gen apreciable de riqueza: las pie
les de vicuña, alpaca y llama tie
nen gran demanda. La exportación 
de ellas en 1918 ascendió a trece 
millones quinientos veinte mil dol
lars. Hoy ha decrecido en virtud 
de las medidas proteccionistas 
adoptadas para evitar su destruc
ción.

La riqueza de la sierra consiste 
en la explotación de sus metales. 
Son tan variados y tan valiosos 
que axiomáticamente se conside
ra desde los tiempos coloniales 
que decir Perú y decir fortuna son 
términos sinónimos. Y en verdad

.D r. Don P e d ro  R ada y G am io , Je 
fe  de l G a b in e te  p e ru a n o  y M in is 
t r o  de R e la c io n e s  E x te r io re s  de l 
P e rú , uno  de los h o m b re s  m ás p re 
p a ra d o s  de l 'P e rú  y  q u ie n  ha de
d ica d o  su ta le n to  y e n e rg ía  a se
c u n d a r la o b ra  p a tr ió t ic a  y  con s

t r u c t iv a  de S. E. el P re s id e n te

que'no falta razón. Ocupa en la 
producción de vanadio el primer 
lugar mundial; el cuarto en la pro
ducción de oro y plata y el sexto 
en la de cobre.

Y basta ya. No es posible cir
cunscribir a los estrechos límites 
de un artículo de periódico un cua
dro que abarca tan enormes pro
porciones y tan policromas tonali
dades. Lo he trazado serenamente, 
desapasionadamente, con la misma 
unción religiosa con que contem
plo desde lejos, brumosamente, las" 
altas cumbres que se yerguen ma
jestuosas.
Lima, Octubre de 1928,

LAU CHUI
Bocas del Toro Rep. de Panamá

Comerciante importador y Export

ARTICULOS DE T

Ep
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favor de un 
es por cuar 
ponente obJq 
tendencia 
ese mismo %

:

L _

can la psicolo- 
^ovimiento de la

de un pueblo en 
bre, diciendo que 

!r 'onsîdera ex- 
là legítima 

è ¡giración de 
sea en los 

movimientos rôm a florès sociales, 
ya en los de reacciones libertarias, 
ya en los de crear Son de entidades 
políticas o territoriales nuevas que 
dan origen a una Ilación.

Y ello es a toda» races la ver
dad.

El instinto popular que raras ve
ces se equivoca, olfatea, en medio 
de sus dolores supre mos, el reme
dio para sus males, y encarna en 
determinados hombreís , que se nos 
antojan providenciales, todos sus 
anhelos de redención en medio de 
las más graves crisis y de las más 
temerarias aventuras.

A la talla de esto s 'ciudadanos 
—que son una verdadera enseña—, 
perteneció el doctor 'Manuel Ama
dor Guerrero, quien en nuestro 
movimiento de secesión que dio vi
da a la República de Panamá—la 
más joven dei Muevo Continente y 
la que hoy celebra s us bodas de 
plata al amparo de patriótica ále1 
gría, se cristalizó Reformador y 
procer, y en la primera Adminis
tración pública que presidió al ser 
creada nuestra Nucióla alidad, des
truyó el andamiaje ejareomido de 
politices trop te - raconsistentes, 
veleidosos y faltos de ’ seriedad.

Si esos hombres como buenos 
ciudadanos saben aiiaâr a su Pa
tria—que es su obré. mortal— ,

---------------------------------------Is*...............................................

Manuel Amador Guerrero
Especial para “ Gráfico por Dn. Julio Arjona Q.

y se les mira siempre solícitos a 
defenderla para hacerla digna y 
respetable; si por salvar su honra 
y la integridad de su territorio es
tán a todas horas dispuestos a de
rramar su sangre y hasta llegar al 
sacrificio de la propia vida; si 
ellos lamentan las calamidades que 
sufre esa Patria, se entusiasman 
con sus triunfos y se enorgullecen 
de haberla creado soñada y glorio
sa ante el concepto internacional 
de otras naciones autónomas, tam
bién los pueblos se vanaglorian 
con el engrandecimiento de esos 
hombres, como el doctor Amador 
Guerrero, hacen propios los laure
les por ellos conquistados, y se 
sienten tanto más grandes cuanto 
mayor es el número de sus buenos 
conciudadanos y mayor el brillo de 
virtudes cívicas y privadas que 
los caracterizan y engrandecen.

Por eso “ uno de los medios más 
apropiados para conocer la historia 
de una Nación, es el de estudiar
la en las biografías de sus grandes 
hombres” . Por eso las Naciones 
todas recogen los nombres de sus 
hijos más prominentes, les guar
dan con orgullo y levantan mohu- 
mentos que conservan su memo
ria, y les erigen estátuas, y bustos 
que recuerden que con sus virtu
des cívicas dieron a la Patria días 
verdaderamente gloriosos, expre
sión imperecedera de la reparado
ra justicia humana. Por eso tam
bién nosotros, pueblo incipiente y 
pobre, dictamos con frecuencia le
yes que honran la memoria de 
nuestros hombres públicos, y esas 
leyes que en nuestra relativa hu-

AMADOR GUERRERO:

milde situación sólo confien 
menciones honoríficas, valen ta 
para la latría y para las.P  
de esos grandes ciudacP 
los mármoles y los ’ 
a los suyos decr- • 
países ricos y ^

ELINGEt I I O1 / f  « P 5]

En el día en _ Panamá celebra las bodas nU A . ,
dencia, haber c o n n u t  1

República, seguro de que nara f  fS* 
l"r factor, .1 Sabajo

<;mPresa5 agrícolas e industriales  ̂ g”Me *  S

industrial è  
greso, e
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co homenaje al veredicto justicie
ro de la posteridad. Esas leyes'' de 
honores debieran también dictar
se en las incipientes democracias 
como la muestra, a los institutores 
y a los médicos, los primeros, que 
viven para la juventud, educándo
la e instruyéndola para la felicidad 
del pueblo; los segundos, porque 
viven en contacto con el dolor hu
mano en las instituciones de ca
ridad, como lo hizo siempre Ama
dor Guerrero, restañando heridas, 
enjugando lágrimas; y debieran ex
pedirse asimismo a favor de los 
maestros de escuelas primarias! 
esos infatigables apóstoles de P 
vilización que sacrifican, lv 
hora, todas las de su eljtr 
verdadero progreso de 
que lo encarna la edm 
fica y protectora de 
pueblo. Y ello porqv 
estas tres clases d 
constante, loable, 
sultados nobles, 
hojas de oport’ 
chas aJ**-
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Üonceé' di 
-mo: B

istnu 1 
izo ta 

i j  EstabL
Icia que no

mentador de nuestro movimiento 
separatista, primer Presidente de 
esta Nación por el consenso uná
nime de sus conciudadanos, encar
nación de la sublime caridad, cuya 
labor—emanación del Cielo,—llevó 
siempre el dosel del desprendi
miento.

Nació el doctor Manuel Amador 
Guerrero en la población de Tur- 
baco, del matrimonio José María 
Amador y doña Mercedes Guerre
ro, estos últimos oriundos de Car
tagena, la heroica, en la Repúbli
ca de Colombia, la grande, la in
mortal, la que, al decir del poeta.

Siempre será la tierra que 
derrama

La savia de los grandes 
corazones...

Era el 30 de Junio del año de 
lj833 cuando vio la luz primera es- 
t<| humilde niño, a quien el porve-

'̂ 4© reservaba como factor prin- 
'H grandes acontecimientos. 

\prjina edad adquirió una 
tición por el estudio y 

en él la noción sagra- 
’ imiento del deber,

" las aulas de la his- 
’ ad de Cartagena, 

con lucidez el 
’ medicina y ci- 

-0 de 1855. Po- 
graduado

i  mBL0 panameño en la fecha gloriosa de svs

• o d s s  d e  P la ta

en aquella época comenzaba a de
sarrollarse por el tráfico numeroso 
de viajeros que cruzaban nuestro 
Istmo entusiasmados por la enton
ce» llamada “La California” .

Después de tres años de resi
dencia en Colón, impulsado por los 
sinceros halagos de sus buenos a- 
migos los Fábregas, los Guardias 
y otros, con quienes cultivaba es
trecha y leal amistad, colgó su

luego que él practicaba el bien de 
su profesión por el bien mismo, 
por satisfacción íntima y propia. 
Así fue como la gratitud de aque
lla sección del país lo llevó, en el» 
año de 1858 a la Capital de Co
lombia como Representante al Con
greso, y en Bogotá permaneció dos 
años largos, ampliando sus cono
cimientos, dilatando su. saber en 
las prístinas fuentes inagotables

terés de ninguna clase.
Estalló en el Istmo en el año de 

1868 la revolución conservadora q’ 
encabezó el General Aristides de 
Obaldía, y fiel el doctor Amador 
Guerrero a sus principios políticos, 
se enroló en ella y fue nombrado 
por la facción revolucionaria Pre
sidente del Estado Soberano de 
Panamá. Las tropas liberales ca
pitaneadas por el valeroso e inol-

Plazo.leta Amador, tpl como estaba el día 3 de Noviembre. Tiene importancia histórica la casa que 
aparece en primer término a la derecha, por ser ese el lugar, donde estaba la residencia de la señora 
Jov^hé de Tovar, quien tenía una pensión y en donde los Generales Tovar y Amaya y su séquito al- 

dfa 3 en espera de la llegada del “ T iradores” para proceder a separar del comando de 
V v  tropas acantonadas en la plaza al general Huertas.

la Atenas de Suramérica. De 
,otá regresó a Santiago de Ve

raguas con la toga de Prefecto de 
esa1 Provincia, donde ganó en las 

■'^natías y en el cariño del pue- 
sin*. ’© servía sin alardes ni in-

vidable General Buenaventura Co
rreoso, derrotaron en las llanuras 
del “Hatillo de Santiago” a las 
fuerzas conservadoras comandadas 
por Obaldía y Amador. El prime
ro de éstos perdió la vida en la

ÍV0S’ deSÚe

Â2 ÂR ALEMAN

encarnizada lue 
ró esfumarse cu 
tiago de Verágu 
farmaciá que pose 
da, y, ya Amador pi 
ladó a esta ciudad y 
a Cartagena donde p 
algún tiempo. Un d
nistía dictado por e1 —----- ,.-------- .
bierno le facilitó su 
tado Soberano de 
de sus afectos y e  fs granees
simpatías,—y lqgr jstablecerse
entonces en esta Cí en calidad
de comerciante, di su bondad
de corazón, su hor ~ x de bien y 
sus conocimientos ín la profesión 
santa de médico, íe conquistaron 
una clientela respetable, con ésta 
un envidiable crédito que le ofre
ció, con excelentes resultados, muy 
pingües gananciaís. Eso hizo ese 
cerebro vigorosamente organizado, 
que comprendió Jdesde la más tier
na edad que “ lá vida es movi
miento y que el,,1 hombre al ocupar 
la escala más alta en la serie zoo
lógica”, tiene por deber, y quizá 
por un sentimie jnt& de gratitud, la 
misón indeclinable de repartir los 
bienes que emergen de su supe
rioridad.

No podía per manecer tranquilo 
este hombre superior, de corazón 
de oro, de alma! grande y generosa 
con el acopio qle conocimientos q’ 
poseía sin ponér éstos al servicio 
desinteresado de la humanidad do
liente, y así fule que cuando en el 
año de 1870 stp le nombró médico 
del “ Hospital Santo Tomás”—car
go que desemjpeñó gratuitamente  
por un lapso de treinta y ocho a- 
ños consecutivas,— se dedicó con 
el mayor cariño y ejemplar inte
rés a mejorar la situación triste 
de quienes él j llamaba afablemen
te MIS ENFEÁMOS.

C O L O N

Ave. Bolívar No. 7108

1028

L U G A R  P A R A  C O M P R A R US M U E B L E S
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El Cabaret Atlántico
Y su selecto elenco de artistas latinas y norteamericanas saludan en este día 

EL 2 5 ° ANIVER SARIO  DE LA REPU BLICA,

PR ES EN TA ESTA NO CHE

bailes internacionalesde cantossuntuoso programa

Aumente el número de clientes distinguidos del rendez vouz de los centros 
: nocturnos de la :

mas

icargado el ar-

I aquí el hacer re- 
Tfarestados a la 

•e otros, por 
,.o Valdés, ayu
do de mi mari

des Zachrisson, 
hasta el Cuartel 

i Pastor Jiménez, 
tener la coopera- 
Huertas, Jefe del 
.a; por don Juan 

tocó acompañar 
>r hasta el Padilla, 
la la independen- 
1 Bogotá con algu- 

la ciudad sin 
ĵnara ninguna 

i(v, déslealtad 
ál Varón que lo 

atinuaba anclado 
i atender órdenes, 

• ofrecido ya su 
toda la tripula- 

.otas conjurados, 
te este que la enei¿ 
ncia de ánimo de 
raron convertir en 
a .la naciente Repú-

recuerda usted, la 
mpación del doctor 

íz  efectuada la in-

|a celebración del 
».i con lo» Estados 

después fue 
>añía de Fe

derico Boyd para ir a aquel país 
a arreglar el referido tratado. Pe
ro se sabe cómo fue firmado éste 
por Bunau-Varilla, en la noche, 
mientras la Comisión panameña 
viajaba en el tren de New York 
a Washington. Debo dejar cons
tancia, por respeto a la memoria 
de mi marido, que dicho tratado 
no lleva su firma porque él se ne
gó rotundamente a ponerla en 
ese documento. En el Waldorf As
toria le tiró la pluma a Bunau-Va- 
rilla sobre el escritorio, delante de 
varios testigos panameños, cuando 
aquél se empeñaba en que Amador

y Boyd, antes de enviar el tratado 
a Panamá, compartieran con él la 
responsabilidad.

El regreso de los comisionados 
Amador . y Boyd de Nueva York 
fue algo extraordinario, digno de 
recordarse. Hubo un entusiasmo 
verdaderamente loco. El pueblo 
enteró estaba en la Estación y mi 
marido fue llevado en brazos has
ta la casa, entre lluvia de flores y 
serpentinas.

El 20 de Febrero de 1904 se en
cargó de la Primera Presidencia 
de la República y recibió su man
dato en el Kiosko de la Plaza de

Catedral, pues no había entonces 
en Panamá local capaz de conte
ner a la muchedumbre que quiso 
asistir a ese ácto. Recibió el jura
mento y pronunció el discurso de 
estilo el Presidente de la Asam
blea Constituyente, doctor Pablo 
Arosemena. Ese día comenzó el 
curso normal de la vida de nues
tra República, que ahora celebra 
sus bodas de plata.

—Pronto celebraremos también, 
doña María, el centenario del na
cimiento del doctor Amador, cen
tenario que se cumple, si no me 
equivoco, en Junio de 1933. Enton

ces habrá de-erigirse en Panai 
el monumento que se les debe a 
los promotores de nuestra emanci
pación en 1903 y, en ese monumen
to usted tendrá, .,sin duda, puesto 
descollante para simbolizar el pa
triotismo, el coraj5 y el' idealismo 
de la mujer panameña puesta al 
servicio de una causa elevadá. 
Qué día nació el doctor Amador?

—El 30 de Junio de 1833.

—En efecto, ahora me acuerdo 
que una vez charlando con jisted, 
descubrí la influenqia que tuvo so
bre nuestro Primer Presidente el 
número 3 con sus múltiplos. Nació, 
como hemos visto, el 30 (3 veces 
10) de Junio (69 mes del año) de 
1833; hizo la independencia el 3 de 
Noviembre de 1903, se casó un 6 
de Enero, tuvo 3 hijos, vivió y mu
rió ee la calle 6», lo enterraron el 
3 de Mayo de 1909....

Celebramos de nuevo este juego 
de ingenio y yo aproveché para 
cambiar de tono de las evocacio
nes, que esta tarde gris de otoño 
había tornado ya triste y nostál
gico.

Cuando salí por la' avenida de 
lena las hojas amarillas no me pa
recieron en ese instante lágrimas 
de lós árboles sino páginas de la 
Historia que arrastraba el viento 
y se las llevaba, como alas de ma
riposas, al gran mar del Olvido o 
de la Ingratitud. . . .

París, Octubre de 1928.

ITO CHEN & C o .
casa comercial que siempre vela par el 

bienestar del pueblo panameño.

P A N A M A  LIBR
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Imano toda la verdad. Lo tomé 
JK  brazo lo llevé a mi recámara 
y frente al retrato de nuestra ma
dre que allí tenía colgado le dije: 
“Arrodíllate, Francisco, y júrame 
por la memoria de nuestra madre 
que no has de decir una palabra 
de lo que voy a confiarte.” Mi 
hermano juró y yo le revelé el 
plan, segura de que cumpliría su 
juramento.

— Se redujo a esto su interven
ción en favor de los conjurados, le 
interrumpí aquí a doña María. Y 
agregué: yo sé que fue usted en 
todo momento sostén y acicate del 
doctor Amador y aun de otros. No 
se calle por modestia estas cosas 
que pertenecen a la Historia.

—Una mujer vigilante y solícita 
puede ser siempre inspiración y 
aliento de su marido. Yo además, 
panameña hasta los huesos, he si
do siempre exaltada patriota. Voy 
a contarle lo que pasó el día más 
crítico de todos, el 3 de Noviem
bre, cuando ya se sabía, por aviso 
que dió Herbert Prescott muy de 
mañana que tropas colombianas 
habían arribado a Colón en el Cru
cero General Pinzón. Ese día mi 
marido salió a la calle apenas re
cibió la noticia, a las 6 a. m., sin 
desayunarse siquiera. Fue a-ha
blar, según después lo supe, con 
algunos conjurados, resuelto a que 
de todos modos se diera ensegui
da el golpe que estaba preparado 
para el 28 del mismo mes. Cuan
do regresó como dos horas des
pués, lo encontré acostado en la 
hamaca de su cuarto en mangas 
de camisa, con las manos enlaza
das sobre la frente en actitud de 
honda preocupación. —“ Qué te pa
sa?,” le pregunté.—“ Creo que está 
to-do perdido, me dijo. Mis compa
ñeros vacilan algunos de ellos y 
erpo que nos dejan solos.” Enton-

Éi a ¿i fcyéiior i&j” o infun-
,faba

en esos momentos difíciles:—“ Si 
te dejan solo, solo tienes que pro
ceder. Ya no es posible echarse 
atrás. Anda, levántate a luchar.” 
Le aconsejé que fuera a ver ense
guida a Mr. H. Prescott, persona

medio de Prescott que Shaler ac
cediera a su petición. Y Shaler, 
ganado ya enteramente para nues
tra causa, dió las órdenes del caso 
y se ocultó después para escapar 
a las exigencias de los generales

El antiguo palacio presidencial en los tiempos que Doña María
lo ocupaba.

o:

\

de nuestra absoluta confianza, que 
era precisamente quien le había 
dado la noticia del arribo a Colón 
del crucero colombiano. Mr. Pres
cott estaba casado con panameña, 
había servido durante largos años 
como Telegrafista de la Panama 
Rail Road y desempeñaba en la 
actualidad las funciones de Sub- 
Superintendente de la misma Com
pañía. Podía él, pues, comunicar
se secreta y directamente con el 
Superintendente Shaler, que esta
ba en Colón, para pedirle que por 
ningún motivo: dejara que las tro
pas colombianas vinieran a Pana
má. Amador accedió a mis suges
tiones y logró obtener por inter

colombianos que habían arribado 
a la ciudad atlántica con un es
tado mayor y 500 hombres de tro
pa. Los generales buscaban en va
no a Mr. Shaler y ni él en Colón 
ni Prescott en Panamá facilitaban 
el embarque de las tropas. Llegó 
hasta pensarse en hacer volar uno 
de los puentes, el de Barbacoas, pa
ra evitar el paso del tren, caso de 
que no fuera posible impedir el 
transporte de aquéllas.

Apenas salió Amador de mi casa 
para ir a verse con Prescott yo to
mé un coche y me dirigí a casa 
de nuestro amigo José Agustín 
Arango y luego a la de Espinosa, 
casado con una prima-hermana

mía, y los excité a que de todos 
modos procedieran sin pérdida de 
tiempo, pues ya estaban compro
metidas hasta sus vidas y no era 
el momento de detenerse a medi
tar. Me queda la satisfacción de 
que mi voz de aliento llegó a ani
mar y a encender cíe nuevo el entu
siasmo de estos dos patriotas. Po
co después mi marido fue a hablar 
con Pedro A. Díaz, le expuso todo 
lo que pasaba y lo que se había 
llegado a decidir y le encareció se 
agitara para obtener el concurso 
de los liberales más connotados 
para que a. la hora oportuna se 
unieran al grupo separatista y, de 
concierto con la masa del pueblo, 
le sirvieran de apoyo y sostén. Así 
se decidió en una reunión habida 
en casa de Pedro, horas más tarde.

—Cuál fue el origen, doña Ma
ría de la frase tan popular entre 
nosotros, llegó Matea?

— Mi marido había encargado al 
doctor Ramón Valdés López, 
quien salía para el interior del 
país algunos días antes de la in
dependencia, de levantar el entu
siasmo de las poblaciones en favor 
de ésta, en caso de buen éxito. Y 
le advirtió: “ Cuando usted reciba 
un telegrama mío que diga cual
quier cosa, eso quiere significar 
que el golpe se ha efectuado.” 
Amador cumplió su promesa y en
vió el día 3 al doctor Valdés Ló
pez un telegrama que decía: 
“ Llegó Matea.”

—Recuerda usted una anécdota 
que se cuenta por ahí referente a 
un revólver del doctor Amador que 
no tenía balas?

—Es un caso cómico, en medio 
de la angustia y seriedad de los 
acontecimientos que se desarrolla
ban. Cuando los generales colom
bianos, separados de sus tropas 
por maña nuestra, salían del al
muerzo que les ofreció el Gober
nador Obaldía y se dirigían a. la

1 1 -  J
g

_  g

Plaza de Chiriqv 
acuartelado el ] 
Amador quiso i, 
municarle al Ge 
orden de arresto 
su presencia m 
lor en el instar 
de irse se p
Arango, hijo delU-___
estaba también e 
la conjuración, y 
pañarlo. Amador d 
miento, pues Belisí 
trada libre en el ( 
que por ser médi» 
podía visitarlo sin 
pechas. Ante la neg 
rido y enterado B» 
no estaba armado,» 
su revólver. Sa^ ‘ 
dor preVipitacís 
tel, y poco antv 
mujer lo detuvo 
advertirle: “Docto* 
revólver que lleva 
atrás.” En efectc 
tenía la costumbr 
mas de fuego y el t 
volver dejó toda la 
ra. Llegado al Cuarti 
se escondió en el c 
banderas para esperar 
pliera, como „se cump 
la serenidaüv del Ger 
y la disciplina milita. 
Salazar, la orden de
dió inmediatamente < 
don Domingo y don 
la cabeza. Y todos 
fueron conducidos c 
mosos generale 
donde los espen 
Alvarez, partida. 
nuestra causa. Ama 
la casa después de 
con gran número d~ 
tusiastas y al sacar? 
el revólver dei bolsill 
cubrir que no tenía i 
sula! Juanita, la esp» 
rio, por temor, y s'
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Hospital de Bocas del Torotiyidad y la iniciativa de este ca
ballero que fueron benéfiqas para 
la institución no obstante el corto 
período de su duración, pues en 
1926 fué nombrado don Alejandro 
A. Duque, su actual Gerente, acto 
de la más extricta justicia porque 
don Alejandro había venido ascen
diendo en sus oficinas y era el 
hombre aparente para la dirección 
de organismo de tanta trascenden
cia, hecha ya fama pública, su ver
sación, su pericia, su seriedad y 
su absoluta honorabilidad.

Tomás Gabriel Duque, que hasta 
la fecha permanece al frente de 
cargo tan delicado, supo mantener 
la tradición honorable de la insti
tución convirtiéndola de empresa 
particular en uno de los mas im
portantes organismos del Estado.

En 1925 llega a la Gerencia de 
la Lotería,, don Enrique Linares, 
actual Gerente del Banco Nacio-

concurr; 
de la Re 
para énj\ 
heridas!, r 
zar así\ in 
rativa locr

Cuaíuó, el éoce de Noviembre 
de 1883 y. porgante el Notario don 
Jgsé; Brígida ^Martínez, se suscri
b ir á n  l ’ariahiá, la escritura que 
fincaban a (nombre del Departa
mento de Pétnamá, don Marcelino 
Villalaz Secretario de Fomento, 
con d^n José Gabriel Duque y sus 
fiadores don Juan Bautista Poyló 
y do-n Manuel Espinosa Batista, es

Liga de Muchachos de Colón 

Hospital de Aguadulce;

Asilo de David

Construcción del 
tal Santo Tomás;

Nuevo Hospi- Otro 
tería N; 
trabajo 
meros^ 
cialn.

Mantenimiento del Hospital de 
Santo Tomás;

Construcción del Manicomio 
Manicomio de la Zona del Ca-

suáter

La República, desde entonces 
cuenta con una organización eco
nómica moderna, perfecta, y de 
grandes rendimientos, en la cual 
preside, tras la figóríf de uno de 
sus hijos, el espíritu de un bene
factor y de un altruista: don José 
Gabriel Duque.

Treinta y cuatro años, la Lotea
ría de Panamá fué ''amparada en 
manos de aquel varón admirable, 
por la República que formaron los 
próceres del Tres de Noviembre 
y apenas hacen nueve que ya es 
una institución local legítimo orgu
llo de nuestra vida administrativa.

Para darse cuenta de la acción 
de la Lotería Nacional, publicamos 
una nómina de las Instituciones de 
beneficencia que se subvencionan 
con sus productos:

Van a dar las diez en Catedral y 
se haga el'

Asilo de las Hermanas -¿Salesia-

Asilo de Leprosos de Palo Secó 

Asilo Bolívar; >

Orfelinato de la Sta. Familia.

Sociedad de Señoras de la Cari-

Cruz Roja Nacional
Cuerpo de Bomberos de Pana- Hospicio de Huérfanos

x  '  DN. ALEJANDRO DUQUE ÏÏMl" __. n._
Actual Gerente de x Lotería Nacional de Benefii

Asilo de la InfánciiOrfelinato de San Vicente de 
Paul;

Talleres Escuelas;

Cuerpo de Bomberos de Çolôn;

Nos toma, pues, 
rio de nuestra ib 
una institución J 
que, bajo eí ha|*¿

anivetsa- 
eneiá con 
af  en la 
m premio,nal. Conocidas son de 'todos \k  ac-probable que muy pocos paname- 

comprendieran que se acaba- 
de poner la columna fundamen- 
de lo que andando los años 
•ía de ser la institución llama- 

sostener la caridad colectiva 
el Estado administra y otorga 
? desvalidos y- necesitados.

en esa fecha se determína
le el 12 % de los billetes de 
sorteo, se dedicara a Ins- 
ón Pública del Departamen- 
6% a los hospitales y el 64 

premios, lo que daba un to- 
. 82% en inversiones arparte 

gue el-cesionario tenía que 
en los gastos de adminis- 
i  de la lotería.

B. 40,000.00 ....................
12, 000.00 .....................................

6, 000.00 .................
400.00 cada una..  

2,000.00 cada uno. . .
120.00 cada uno. . .  
40.00 cada uno. . .

SEGUNDO PREMIO  
I 100.00 cada una. . .
| TERCER PREMIO  
|\ 80.00 cada una. . .

Premio Mayor der. 
Segundo Premio do 
Tercer Premio de..  
Aproximaciones de
Premios d e .............
Premios d e .............
Pr ■ “‘os c e .............

el Presidente '  
don dó»- , in 

tegro _ -oie que apro-
negociación porque vió en 
ia fuente de recursos y una 
:ción que tenía todos los 
res de una operación hono

ur O. Ov

.imaciones de

Aproximaciones de

Total

Fué así ‘ como durante veinti
ún años, bajo la acrisolada di- 

û de un hombre íntegro y 
«• À no don José Gabriel 

otería se mantuvo en 
en 1918, pasó a po
rn siendo su primer 

etapa don Fran- 
™Cjo quien con los 

Técnico don
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A TIENE EL MISMO DERECHO QUE COLON 
,  A QUE SUS HIJOS TOMEN

T L A S-
¿i p  lioy tiene roto todos los records en la ciudad atlántica

[nca pensamos que la ciudad de Colón triplicaría 
si1'consum o de cerveza al ponerse a la venta.

T L A S
culpa dla sido nuestra modestia, pero muy pronto

T L Æ  S
ndrá a todas partes en la capital.

V

privilegias, i ' lo daremos.Nosotros no 'hemos
t , . w :; .

i _  j | l !  .æ b i

(ene a un solo lugar en Panama , ’ solicitud hedía 
I con prioridad; pero tan pronto como se pueda

I L A S
vendra a toe

\

i *

as partes.
’o  d e s b s p e r e !

■ ■ 1 .

; Com pany \ Colon

g

¿
!
8 iInsy  ^i
I
I
1
8
I
ú

-

I
I
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L A  P E R F E C C I O N

Sección de Lavado a Gasolina. Trabajo Listo para el Reparto

Nuestra Planta,- equipada con maqui
naria moderna, es la UNICA que pue
de ofrecer servicio rápido y eficiente.

PRUEBE UD.
Y  SE CONVENCERA.

Nuestro lavado a GASOLINA es pa
ra nuestros clientes fona GARANTIA 

indiscutible.
Nuestro sistema está estrictamente de 
acuerdo con las últimas innovaciones.

Fachada del edificio de la planta 
y parte del personal.

SEÑORAS! SEÑORITAS*

No olviden Uds. que sus trajes 
pueden prácticamente hacerse n

SI LLAMAN AL 445

Si Uds. tienen algún traje que lim 
o teñir soliciten nuestros servicio 

quedarán complació

Sección de Aplanchado a Vapor,

CAJ'LE 14 OESTE No. 35— 37.— PANAM A.

1 u • Sección de Motores y Calderas f
_____ ____________________________¿1 i

v ̂  4MBOTTI & PEREZ Jr
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s Martínez Silva, el que justified a Panamá
s^va, era uno 

' •■jores que, 
xV ,$e las 

/undo a fondo los 
ales, supo, en un 
onocer el proble- 
■ plantearlo con 
Congreso colom-

í privado, es el 
defensa más no- 
olio de la causa 
aceptando' como 
que ese trabajo 

|>r los congresis- 
t .1902. fS<? puede 

que no 
Tratado 

■idad.

do panameño se- 
pcasión memora- 
iota colombiano, 

§a reproducir aquí 
iso memorandum, 
lustre colombiano 
la vía que más 

Ja hasta el momen
to, era la de Nica- 

fue la vía de Pana- 
J;hada por los fraca- 
fps y por la idea de 
se había hecho nada 

pena y que todo ha- 
|ule y engaño. Una 

h^bía,. Concedido Co- 
¡rancesa del Ca
le dejar de con- 
iñía para reali- 

suma, afirma, 
frmado en derre- 
ina serie de inte- 
‘ Vvéncer. Después 

;rio había sufri- 
el informe de 

V Estados Uni- 
«  estudiar en Pa- 

nte al canal fran
je ' daban a los tra- 

fn  el Istmo una 
ca incontestable.

Explica luego como a pesar de 
ese informe, la Comisión fué pre
sionada en el sentido de recomen
dar la vía de Nicaragua, dadas las 
dificultades de orden distinto al 
técnico de la vía de Panamá que 
mencionó primero, y detalla enton
ces la labor de la Legación colom
biana a su cargo, en el sentido 
de evitar la adopción de la vía ni
caragüense, diciendo que el go
bierno colombiano estaba dispues
to a entrar en arreglos favorables 
a los Estados Unidos para facili
tarles la adquisición de la vía. Así 
fué, decía, como se logró parar 
el golpe.”

En otro párrafo de su memoran
dum trata sobre la imposibilidad 
en que está la Compañía France
sa para construir el Canal y la 
descarta, en lo absoluto, por la fal
ta de capitales.

Después examina otras tres con
tingencias, una que los Estados 
Unidos construyeran el Canal de 
Nicaragua dejando la concesión 
francesa en el Istmo y concluye 
diciendo, que en ese caso, el por
venir del Istmo habría muerto; 
otra la probabilidad de que no se 
abriera el Canal de Nicaragua y 
los franceses se vieran imposibili
tados para seguir adelante, entre
gando a Colombia todo lo hecho, 
y saca la consecuencia de que, 
entonces, los Estados Unidos se
rían los únicos postores para la 
obra y finalmente examina esta 
otra posibilidad:

“Otra contigencia—dice—que pu
diera también presentarse, sería 
la de que el Gobierno de los Es
tados Unidos, a quien tánto se 
teme hoy en Colombia por sus 
tendencias imperialistas y absor
bentes, resuelto a adquirir la vía 
de Panamá y a impedir que ese 
canal se abra por los europeos, fo
mentara—bajo mano—las IM P A 

C IE N C IA S  Y  E L  D E S C O N T E N T O  
DE P A N A M A  y promoviera allí 
UN M O V IM IE N T O  S E P A R A T IS 
T A , primero, y de anexión luego a 
la Unión Americana.

“¿Cómo podría estorbarlo el go
bierno de Colombia? Recordemos 
que el acta de anexión de Tejas a 
los Estados Unidos fué suscrita 
por cincuenta y tres individuos so
lamente, recordemos que en Pana
má existen desde tiempos atrás 
muy poderosos elementos nortea
mericanos; recordemos que el in
glés es allí lengua muy generali
zada y recordemos que en Panamá 
E X IS T E N  S IE M P R E  G E R M E N E S  
DE D E S C O N T E N T O  R ES PE C TO  
D E L  G O B IE R N O  D E L  IN T E R IO R  
y que para aquella sección de la 
República, la obra del Canal, 
ES ALGO COMO LA T IE R R A  
P R O M E T ID A .”

Hace luego un análisis del as
pecto vital que tiene el Canal in
teroceánico para los Estados Uni
dos; descarta una oposición de In
glaterra en otro párrafo; comhate 
la idea de que el Canal pudiera 
ser natural en otro, hace la críti
ca de la idea de los dos canales y 
antes de terminar se detiene a es
tudiar la voluntad del pueblo ist
meño en este párrafo magistral 
que debiera hace tiempo estar es
culpido en piedra, en lugar visible 
y haciendo marco al busto del 
ilustre colombiano:
EL CANAL Y LOS PANAMEÑOS

Al estudiarse esta cuestión, el 
Gobierno de Bogotá debe tener 
muy en cuenta LOS IN T E R E S E S  
E S P E C IA L E S  de los habitantes de 
Panamá. Para ellos, EL C A N A L  
ES A S U N T O  DE V ID A  O M U E R 
T E , porque subsistiendo Panamá, 
casi exclusivamente, del comercio 
de tránsito, si el Canal se abriera 
por otra vía, la crisis sería inme
diata, y casi segura LA R U IN A

T O T A L  D E L  C O M E R C IO  Y  A U N  
DE LOS P R O P IE T A R IO S  U R B A 
NOS, abandonándose, consecuen- 
cialmente, todas las propiedades 
rústicas en la zona inmediata a 
la ciudad, siiró toda, puesto que el 
tránsito de mercaderías se haría 
de preferencia, por razones de eco
nomía, por la vía acuática. La emi
gración de las casas de comercio 
y de todos los que hoy viven de 
las industrias relacionadas con el 
acarreo, sería inevitable; y como 
consecuencia de tamaño desastre, 
vendría la anulasción completa de 
las rentas nacionales y departa
mentales del Istmo, cuya adminis
tración y gobierno serían un gra- 
vámen permanente y muy podero
so para el Tesoro de la República. 
Personas extrañas al Departamen
to de Panamá y que en él no 
tienen vínculos de propiedades, 
de negocios o de familia, pueden 
opinar lo contrario; pero estoy se
guro de que no habrá un solo ha
bitante de Panamá, que no consi
dere como una D E S G R A C IA  SU
P R E M A , PEOR M IL  V E C E S  Q UE  
UN T E R R E M O T O ,  la pérdida d» 
toda esperanza de que el Canal se 
abra por aquella vía.

Posible es que en el interior de 
Colombia se mire esto con indi
ferencia; PERO S E R IA  EL U L 
T IM O  GRADO DE LA C R U E L 
DAD Y  DE LA IM P R E V IS IO N ,  SA
C R IF IC A R  LOS IN T E R E S E S  DE  
TOD O  UN D E P A R T A M E N T O  A 
ID E A S  P R E C O N S T IT U I  DAS O A 
M E R A S  F A N T A S IA S . IN T E R E 
SES T A N  SAGRADOS Y  V A L IO 
SOS, Q U E  R E P R E S E N T A N  EL  

P O R V E N IR  DE UN P U E B L O  E N 
T E R O , NO P U E D E N  SER M A T E 
RIA DE JUEGO P O L IT IC O . ¿QUE  

P O D R IA  H A C E R  C O L O M B IA , E N - ‘ 
T O N C E S , EN B E N E F IC IO  D EL  
IS T M O , NI CON Q UE D E R E C H O

PO D R IA  O P O N E R S E  A Q UE ES  
T A  SECCION D E L  PAIS PRO| 
V E E Y E R A  A SUS MAS P R E M IO  
MIOSAS N E C E S ID A D E S  L LE  
GANDO ACASO H A S T A  BUSCAR  
LA A N E X IO N  A LOS ESTADOS  
UNIDOS?

Por estas breves consideracio 
nes, creo que el Gobierno de Bogo 
tá debería antes de adoptar uns 
línea de conducta definitiva, expío 
rar sobre esta cuestión el parecei 
de todas las personas de represen 
tación en Panamá, no dando sin¿ 
muy relativa importancia a los in 
formes de las autoridades departa 
mentales, sobre todo si los un 
pleados públicos no son naturales 
o vecinos de Panamá.”

Tales las palabras llenas de jus 
ticia del que fué doctor Carlos 
Martínez Silva uno de los másf 
ilustres hijos de Colombia. No en-» 
con traba derecho para que se opu
siera la Madre Patria a nuestra 
anexión con los Estados Unitfp 
y remarcaba que intereses tan 
grados y valiosos que represe^ 
el porvenir de un pueblo, no 
dían ser materia de juego poli

Su palabra se perdió en el 
sierto de las pasiones y de 
odios minúsculos que saben a 
ces anidar en los espíritus dej 
grandes hombres. El Tratado | 
rrán-Hay fué negado y Panamá
se anexionó a los Estados jJJji/  " 1
sinó que recuperó su indepei: 
ciay formó una nación más eú 
concierto americano, en cuyc 
no se guardará la tradición 
amor y de afecto para el 
colombiano, uno de cuyos 
predilectos, supo hacer i-tan 
cieramente el elogio de su cor 
ta, ante el cuadro que su visió 
estadista logró divisar.

món del C. Morales
CIRUJANO DENTISTA

Oficina:

\OTEL L O M B A R D I

D A V I D ,

PÉOVINCIA DE CHIRIQUI.

W&S0 J

Santiago Lombardi
Establecido en Junio de 1901.

Comerciante y Comisionista

secas

cos

\
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significa er>tre Qosotros
un heraldo del valor industrial de 
nuestro pueblo.

No es menor el prestigio loca! 
de la Panama Brewing y el cons
tante incremento de sus negocios.

h r  ay es una mar- 
/  es uno de nues- 

de exportación./
f <s países llevando el 
anamá consigo, como

Acaba de adquirir los terrenos en 
que funciona, pagándolos de cor
tado a la Panama Railroad Co., 
por un valor de B. 165.000.00, y su 
producción es actualmente de 3,000

Barriles de cerveza rr 
siendo la unidad de cada 
112i/2 litros, es decir 337.5 
de cerveza por mes.

Su organización, cientific, 
mercial, permite que lia 
funcione con la regularidad ) 
titud de un cronómetro. F ' 
nistración se divide en las 
tes dependencias:

a) Departamento de Ad*'

b) Departamento de E

c) Departamento de 
(Ingeniería y Mecánica)

d) Departamento de
Trasegación r \ Z

e) Departamento de Ventas 
Entregas.

El Departamento de Administ 
ción está a cargo del Geren 
neral señor Theodore Mac Gu 
quien como Administrador G' 
de la Fábrica, responde de s 
na marcha a la Junta Dir1 
Mac Guinnis, es conocido er 
sotros como un caballero, c 
hombre cumplido a carta 
como ur experto en la ele 
de cerveza. Ya antes, hab 
asociado ep los Estados U 
grandes fábricas de cerv< 
quirido allá la experier 
ria para conducir como 
negocios de la compai

rites
taiizaciôn  
en 6,000 

minai de

m de la Panama  
Jna economía nacio- 

#ipablem ente  benéfi- 
Jfx il ica le debe el que 

f x  comercial, que es el 
Jp riqueza de los pue- 
uarismo importante haya 
acecido de los renglones 
Mutación: el de la cerveza

..arca Balboa se hizo céle- 
-"e, aíravesó los mares, y llevó el 

V-lifAOfc 1N P A N A M A ” tan lejos 
r ftiv': posible, pregonando la 

pyjü iza industrial de este pueblo 
pe rueño que de la noche a la ma
rt na, ai surgir a la vida indepen- 
d v senas con un corto perío
do de npo como pueblo libre, te
nía ya v imbres de negocios, capa
citados para resolver en trazos ge
niales, sus más apremiantes nece
sidades, llevando afuera sus pro
ductos.

sualmente, está a hoir» 
más de 3,000 en el mist, 
de tiempo.

A¡ f re n te  de la direc 
ral de Jos negocios 
n ía  -está «M fi ■ rector .o, 
preside un yjej > y preâti 
mentó de nues-fro comér  
nal, una de nuestras relit, 
valiosas: don Moisés Cardo 
comparte, con don Raúl Esf 
don Mario Galindo, don I. L, 
daño v el señor Mac Guinr

' “ La Panama Brewing Company,” 
ño buscó ventajas en perjuicio de 
•Jbs intereses fiscales, pagó el últ i
mo centavo de sus derechos y ta 
sa.. desde su fundación hasta hoy, 
y su prosperidad y su progreso no 
fo fió a los favores y a las gracias, 
sino i  H  t ’MQB  su., cer
veza y a la buena dirección tí?  sus 
negocios.

mera fábrica de cerveza a 
con entusiasmo y activicL 
del más cálido elogio.

Hoy la cervecería de la 
Brewing and Refriger.atir 
la fábrica más antigua 
y su organización y si 
servido de patrón y m 
otras fábricas de la m. 
que se han establecidc 
países.

Su maquinaria, la mejor dei 
mundo a la época de su instala
ción, fué importada a los Estados 
Unidos y de Europa, y se mantie
ne siendo hasta hoy de lá mejor 
que se conoce, porque ha sido mo
tivos de desvelos de sus directores 
y de su Gerente, el t ra tar  de adap
ta r  todos los métodos y procedi
mientos qué la industria cervecera 
ha inventado, a la elaboración de 
sus productos. Hoy es lo más mo
derno que se conoce en la mate-

Así como al pasar 
los hombres visitan 
para admirar una po 
de ingeniería moder 
bién hom bre^  de  ̂no 
las fábricas de la ' 
wing, para admirar s 
ción y sus métodos, y 
datos necesarios para n 
suyos propios en otros 

iniciar nuevas ert

Son a esta hora, tres las marcas 
de cerveza que produce la fábrica:  
S IL V E R  S P R A Y, BALBOA y H A U F -  
BRAU, siendo la primera la que 
más venta tiene en el país y en el 
exterior. La Balboa, fué la prime
ra que se introdujo en el mercado 
con una magnífica aceptación; la 
Silver Spray es preferida por el 
elemento extranjero que es el que 
más cerveza consume, lo que ha 
hecho aumentar maravillosamente  
la producción de Silver SPray en 
los últimos años.

para

Desde este punto de 
Panama Brewing se con 
una Institución nacional 
nuestro orgullo y que her 
do justo de mencionar 
tras páginas, en el pr> 
mentó en que 
nuestros esf 
ticinco años

Entre las muchas mejoras que h. llevado a cabo últimamente esta poderosa empresa a fin de poder 
atender debidamente a su numerosa clientela descuella el Castillo de Silver Spray que aquí repro
ducimos. Su amplio salón, uno dr los más grandes y mejores acondicionados de Panamá, está a dis
posición de los clientes de la compañía que quieran utilizarlo y en él se han dado muchas y magnífi
cas fiestas. Huelga decir que la qisma Compañía lo utiliza con frecuencia para agasajar a sus

amigos y clientes.

* © BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.
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UN P A T  R I
Especial para “ Gráfico” por Dn. G. Crismatt

N. G. CRISMATT TATIS.
herían las nueve de la noche del 
®de Noviembre de 1903.

5os armados patrullaban por 
liles, las avanzadas ocupaban 
lestos más vulnerables y el 
? quién vive! de los centine- 

lacía contestar amigablemen- 
| copartidarios y enmudecer, 

■ o escurrir el bulto a los 
ios.

¡onel' Víctor Manuel Alva-
<mer jefe de día de la 

pública desde el 3 hasta 
*í tantes de la hora indica- 

iba momento de reposo, 
incesantemente por el 

la '-'mdad, convencien- 
con su resuelta 

do las miradas

con sus erguidos mostachos y su 
irogante apostura militar.

Todo en la ciudad era regocijo 
e ininterrumpidas ovaciones al 
nuevo estado de cosas que, desde 
el día anterior, se había implanta
do.

Cuando el entusiasmo era más 
renético y delirante y la des
preocupación sobre cualquier ata
que de la flota surta en la bahía 
ira absoluta, dos detonaciones es
pantosas rompieron las capas at
mosféricas, haciendo extremecer 
'os edificios, cundir la alarma y 
'anzar un clamor estentóreo y ge
neral.

Dos bolas de fuego, con un in
tervalo de segundos, surcaron el 
espacio dejando, en su extensa 
trayectoria ,una cauda luminosa y 
chispeante.

Eran dos enormes balas de ca
ñón disparadas desde el vapor 
“Bogotá” en su repentina retirada 
hacia tierras colombianas.

El momento, como es de supo
ner, fue impresionante y angus
tioso.

No se esperaba semejante ex
abrupto bélico.

Aquello fue lo inesperado . . . .
Lo imprevisto.

La indecisión fue repentina....
Pero luego vino la reacción y to

dos, con más o menos coraje, se 
dirigieron a la muralla de las Bó
vedas, lugar en donde se corres
pondía a la agresión con unos 
cuantos disparos de la artillería.

Sin embargo, tratándose de un 
puebío impreparado militarmente

GENERAL DN. DOMINGO DIAZ.
el orden y la disciplina dejaban 
mucho que desear.

La confusión se adueñó de los 
ánimos con tendencias obstaculi- 
zadoras.

La voluntad sobraba, pero falta
ba lo principal: la calma.

Ya es sabido.

yodos querían hacer, pero muy 
pocos sabían obrar.

Ui^os avanzaban resueltamen
te.

Otros titubeaban, desorientados,
en su mayoría como el panameño, sin saber a dónde dirigirse.

<1*4*4- 4* - 4  <4 4*4* *

En tales condiciones, de nada 
valen los esfuerzos ni la realiza
ción de las acciones más sublimes.

El soldado, en su ceguedad, mar
cha haciq el abismo, poniéndose 
por completo a merced del enemi
go.

Pero, como para salvar la situa-

pu

débil 
Domin, 
cas ene.

Yo sup 
a tan valu 
tismo y de.

Sin conoce 
Sin tratarlo 
Sm saber siq 
Lo admiré,-l-oi 

cial de los acón 
el arrojo inquebran
de su edad-----

Por el fanático eni 
que defendía sus ideah 

Por el destello sug 
que se desprendía de toda 
sona. ,

Lo admiré, como se adinira todo\ 
lo grande y sublime, sin ridiculas 
prevenciones ni absurdos ajasiona 
mientos.

Viriato.

T
*♦fe
«fe
*

S O T O

EL TAPICERO DE LAS MANSIONES

ELEGANTES, RINDE SU HOMENAJE

A PANAMA EN SU EFEMERIDES

Avenida A. No. 63 Plaza Herrera
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J£1 aceite Shell p a rt m otores ha 
sido probado por media de prue
bas prácticas y  científicas que 
posee las m ás bajas tend^hBT^  
carbonizantes, M a rca s de acei
tes de grados sim ilares dan un 
1O0% m as de carbón que los  

aceites ühelL

f l Ü I Ü t  © @ ü P l l | ¥
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DN. GUILLERMO ANDREVE

tradecirnos en cuanto al c

[men

casi que c< 
periodismo, 
-precaria, a

tiempo < 
nacido 1 

»namá p
haberse
Inienzos

Itimismo
primeros

Ponte,

Ha cumplido El Tiempo ese her-
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EL PEK IO D Isr _N Lfl REPUBLICA DE FrtNflMrt
cial para “ Gráfico” por Dn. Guillermo Colunje.

Desde todos los puntos de vista, 
Panamá ha hecho progresos asom
brosos a partir del 3 de Noviembre 
de 1903. No obstante, y sin que tal 
afirmación pueda tomarse por bro
te de pesimismo, ha habido y si
gue habiendo ciertos campos de 
actividad que se muestran retar
datarios; no marcan el compás 
que llevan los demás. Uno de esos 
campos es el periodismo; otro, i'a 
agricultura. Pero ésta no nos con 
cierne, y la citamos puramente p. 
ra ilustrar la verdad de núes 
aserto; nadie será osado a

poco a poco 
hasta que 
época de 
acogida 
ta 19J"

ilo vigoroso, 
alcanzó una 

prosperidad y 
envidiables. Has- 

Oiario de Panamá

i CiUlLLfcKMU /  
COLUNJE. (/  

ha hecho familiar su 
de Linotipo.

la tierra dejamos dicho. Y casi, 
que con ella corre parejas el 

Lleva éste una vida 
anémica, falta de al'ien- 

Es doloroso decir esta verdad.
los diarios que se publican 

esta capital antes del grito de 
ssión, sólo subsiste La Estrella  
Panamá. El Mercurio y algunos 
>s periódicos perecieron poco 

después. Y de los que han
luégo, sólo el Diario de Pa-

\puede contar la, hazaña de 
sostenido desde los co
de 1904 hasta el presente, 

eso a través de mil peripecias 
virtud de la energía y el op- 

inquebrantables de sus 
directores y propietarios, 

fue Odoardo León 
periodista de fuste, verda

dero periodista, que se vino de 
Caracas, ' en donde había manteni
do por años El Pregonero, huyén
dole a la persecución de Castro y 
que tuvo la suerte de .hallar el a- 
poyo de don Domingo Díaz, el doc
tor Mendoza, el doctor Morales y 
algún otro de los jefes connotados 
del Partido Liberal. Pero León 
Ponte murió a poco, y la empresa 
diarista, que ya iba tomando fuer
zas y había captado las simpatías 
del público, sufrió la crisis que es 
de imaginar. Afortunadamente 
Manuel Felipe Rodríguez, otro! ve
nezolano periodista que había ve
nido a recoger piadosamente, por 
comisión de la familia del. colega 
y paisano, los restos mortales de 
éste, a invitación del doctor Mora
les se hizo cargo del periódico, y 
así los estertores de ese órgano 
de la prensa se fueron trocando

fu®, ' jï cotidiano más leí
do» p ©table que jamás ha

,1 Istmo. Pero circuns- 
i .rías, entre ellas vicisi-

jlíticas, obraron por su 
decadencia, y hubo momen- 
que se vió suspendida su 

te ación por dos o tres sema- 
a consecuencia de indescripti- 

es dificultades económicas. To
más Gabriel Duque, gerente, direc
tor y principal accionista de La 
Estrella de Panamá, vino a resu
citar el y a . cadáver comprándole 
los talleres y el poco nombre que 
le quedaba al periódico, a su úni
co propietario entonces, doctor 
Eusebio A. Morales. Merced a esa 
infusión de “buena voluntad,” el 
Diario vive todavía; pero1 la ver

es que no ha vuelto a ser lo 
que fue, no obstante que su redac
ción ha contado por algunos me
ses con hombres como Secundino 

etc., y que antes de 
crisis y cambio de due

ño, tuvo como directores a Démos
tenos Arosemena y José D. Mosco- 
te, y entre sus redactores a Aníbal 
Ríos y Jeptha B. Duncan.

El nombre que acabamos de ci
tar nos obliga a trazar la historia 
de otro diario que ha logrado vida 
ya bastante larga: El Tiempo. 
Hará cosa de diez años que viene 
publicándose. Va por el número 
2100 y pico. Eso sólo constituye 
proeza que coloca a su dueño, di
rector y redactor, señor Duncan, 
en el plano de los más destacados 
próceres del periodismo istmeño. 
La longitud de la vida de ese pe
riódico es índice inequívoco de la 
fibra con que está hecho. Ese 
diario lleva en su encabezamiento 
un lema de combate, de dinamis
mo, de entereza, que al leerlo sien
te uno ese cosquilleo inenarrable 
que le producen en la columa ver
tebral los acordes de La Marse- 
llesa: “Lá verdad, sin miedo a la 
censura ni en busca del aplauso.”

DN. ABEL VILLEGAS 
ARANGO /

Director y copropietario del 
“ Diario de Panamá.”

mosísimo programa? Si tal, hasta 
donde ello es humanamente posi
ble, sobre todo en un medio como 
el nuéstro, todavía incipiente.

Que si ha habido otros diarios 
por acá? Sí; la mar. Algunos de 
ellos han nacido con visos de ro
bustez y larga vida, pero han fe-

DN. ODOARDO LEON 
PONTE.

Fundador del “ DiarioMÍe 
Panamá.”

necido antes de madurar. Guiller
mo Andreve, a quien con sobra 
de razones se considera como uno 
de los más eminentes periodistas 
panameños, ha sido fundador e 
iniciador de varios. Si no erramos, 
El Tiempo mismo, al cual acaba
mos de mentar, fue fundado por 
él en asocio de Duncan. De lo1 que 
sí estamos seguros es de que An
dreve inició hace años La Prensa, 
un cotidiano muy simpático, muy 
nítido, muy bien informado, que 
no tuvo larga vida a causa del 
abandono en que le dejó su proge
nitor por irse fuera del país en 
misión diplomática. Y en tiempos 
de agitación política suelen surgir 
por ensalmo tres, cuatro o más 
diarios y hebdomadarios fugaces, 
esporádicos, que alientan mientras 
está prendida la llama elecciona
ria, que suele “ calentarlos” hasta 
el rojo-blanco, a punto de fundi
ción, y que se extinguen en cuanto 
aquélla se apaga, no quedando ni 
cenizas de su furiosa combustión. 
Sin embargo, de periódicos de es- 

a índole parecía tener visos de 
llegar a perdurar El Heraldo; ya 
iba como para cinco años que se 
publicaba; pero creemos que só
lo el nervio, el tesón, la soberbia 
(por qué no decirlo) del jefe del 
partido cuyos intereses ahogaba, 
quien lo sostuvo hasta hace cua
tro semanas, cuando claudicó.

A estas alturas no hemos dicho 
propiamente nada de La Estrella  
de Panamá y Star &  Herald, cl 
gran diario bilingüe, indiscutible
mente el más importante, el de 
mayor circulación, el más próspe
ro, el más antiguo': ya cuenta casi 
ochenta años de existencia. Por 
poco se nos queda sin pasarle re
vista; pero por una razón muy a- 
tendible: se nos ha pedido que 
hablemos del periodismo paname
ño en los 25 años de vida de la 
República, y La Estrella no es de 
contarse, propiamente, entre tales 
periódicos, desde que vió la luz 
primera más de medio siglo atrás: 
ella pertenece a dos o tres gene
raciones precedentes; es una res
petable abuelita que viste a la mo
derna y que, como millonada que 
es, no sale a la calle sino en auto
móvil. Es una viejecita maternal
mente bonachona, de muy buena 
digestión y que raras veces sufre 
ataques de bilis o se enfada; su

misión es la de “ chaperonear” , y 
Jo “ chaperonea” todo: el comercio, 
Ja banca, la política, la mundani
dad, los teatros, la literatura, la
industria..........todo, y siempre con
.mucha mesura, un poco banal, 
bastante “snob.” Se nos figura co
mo la protagonista de cierto dra
ma que le vimos interpretar a 
María Guerrero en sus últimos 
tiempos, y que si mal no recorda
mos es de Nicodemi y se titula ‘Ha 
señora Duquesa, mi abuelita.” Las 
tres cuartas partes, y hasta las 
cuatro quintas, de su charla, las 
hace en inglés. Y es precisamen
te a esa “ salsa inglesa” a lo que 
Je debe su buena digestión, su 
tranquilo humor, sus mejillas ro- 
•sagantes y sin grandes arrugas a 
pesar de su cabello blanco, y sus 
grandes comodidades de matrona 
adinerada.

Hace unos tres años le salió a la 
palestra, con ánimos de competir 
con ella en ese disfrute de la 
“ salsa inglesa,” un “boy” audaz, 
con catadura de boxeador, y en
treverado, como su nombre lo in
dica: el “Panama-American ; ” pe
ro el chico no ha tenido muy bue
na suerte, y apenas si le tocan 
unas migas del suculento banque
te. .

En punto a publicaciones perió
dicas no diarias, también ha habi
do muchísimas fugaces tentativas. 
A raíz de la secesión, Guillermo 
Andreve y Eugenio Chevalier, con 
la colaboración de amantes de las 
letras y hombres de tan buena vo
luntad como el malogrado Alejan
dro Dutary, estuvieron publicando 
El Heraldo del Istmo, quincenario 
(si no recuerdo mal) ilustrado, de 
literatura y arte. Fue un periódi
co capaz de honrar cualquier 
país; pero su vida fue efímera, co
mo la de casi todos sus congéne
res. Nuevos Ritos, creación del 
poeta Miró, selectísima revista li

teraria, alentó por un tiem 
hace unos tres años se hiz 
ella una precaria tentativa í 
surrección. Esto y Aquello 
poeta Geenzier, carrió suertí 
loga. El Mundo, de Napoleón 
es una revista que aun viv;

DN. J. D. AROSEME
En un tiempo i îrectoï 

“ Diario de Panamá

cías a los sacrificios de su 
tario.

A Quasimodo no hubo moc 
si, de hacerlo vivir sino p( 
seis meses, y fr;. estéril p  
zo hecho con 4 ¿1 fin pe 
poderosa mentalidad que 
Nemesio Canales, ni ve 
inyecciones de optimismo 
pusieron Pedro López y 
Móscote.

Este último, hoy rect 
tituto Nacional, sí que n 
bién que se le considere 
próceres del periodismo 
,Sus esfuerzos ttpor hacei 
tre nosotros una rt 
carácter cultural avanz

de ios que mas ha batallado en el can! 
del periodismo nacional.
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República de Panamá, controlada por más de 500 pequeños acci tas de to
das nacionalidades residentes en las ciudades de Panamá, Colón ?ona del

Canal).

El tínico Diario completamente indepc.. '¡ente
EN LA REPUBLICA DE PANAMA

PRONTO SE INAUG URARA

Sección
QUE SERA EDITADA BAJO LA ATENCION PERSONAL DE NELSON ROUNSEVL*.

MUY

Una r *

Cv

\ Esto se llevará a cabo tan pronto como haya capital suficiente para la 
compra de un linotipo adicional y demás equipo necesario.

A fin de obtener este capital The Panama American ofrece para inver
tir a sus lectores y amigos

Q U E P A G A N  UN D IV ID E N D O  DE 10*

A  SU VALOR DE NOMINAL DE $ 10.00 CADA UNA

l

The Panama American Publishing Co., Inc.
PANAMA, R. P.

P A N A M A  A M E R IC A N  P U B L IS H IN G  CO., INC.

P. O. Box 5037, Ancon, C. Z. . . . . . .  .................................. 1928.

Yo me suscribo a ...........  Acciones Preferidas de 10% garantizado de un valor nominal de $10.00
cada una.

Adjunto encontrará...........  en pago total. Sírvase extender las acciones a nombre de

Nom bre...............................................................................................................

Dirección Postal . . . . . .  .............*............................................ ..

Sírvanse hacer todos los cheques pagaderos a The Panama American Publishing Co-

M

SiTíi1 1■

© BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.



/
¿ » a« q» aj5

GRAFICOPAGINAI 89 P A G !

tensión: allí no había nada de esa 
frivolidad indispensable para con
quistar el favor público, y per eso 
El Nuevo Tiempo pasó a la histo
ria de las más redomadas quijote
rías periodísticas.

este periódico la Editorial Gráfico 
Limitada, sociedad formada por 
Carlos Puig V., Ramón Arosemena 
P., Reynaldo de Pool y A. A. Be
nedetti, y desde entonces su ere? 
cimiento ha sido verdaderamente 
sorprendente a tal punto que Grá
fico hoy día sostiene que es la pu
blicación de más circulación en xá 
república.

Ya que *al escribir la última ex
presión del párrafo anterior me ha 
salido de los límites de la capital, 
es hora de que trate de la prensa 
en otros puntos de la República. 
Realmente han sido poquísimas 
las manifestaciones de ella fuera 
de la ciudad de Panamá; si las 
ha habido, han sido, naturalmente, 
más efímeras aun, y es dificilísimo 
catalogarlas en un recuento hecho 
a velocidad de aeroplano. Sólo es 
de citarse “ Écos del Valle” , diario 
que fundó en David hace cosa de 
quince años César Saavedra Zára-

Estudios, una revista-libro de 
índole cultural elevadísima, fun
dada por Octavio Méndez Pereira 
hace ocho o diez años y aun 
publicada por Manuel Roy, ha 
conquistado para nuestra que
rida tierra panameña un envi
diable renómbre de intelectuali
dad y cultura, en los centros en 
que ésta es mayor y más fecunda. 
Desgraciadamente, su tirada es 
cortísima y su circulación muy es
casa entre nosotros. A decir ver
dad, en este año no le hemos vis
to la cara y sospechamos que no 
se publica ya más. DON FERNANDO 

FLORES M.
DN. TOMAS GABRIEL> 

DUQUE. | /
Director y copropietario de 
“ La Estrella de Panamá” y 

“Star & Herald.”

Se han dado varias tentativas de 
fundar revistas comerciales hasta 
con la ayuda de nuestra Cámara 
de Comercio pero todas ellas han 
fracasado después de corta y pre
caria existencia. Sinembargo exis
te una excepción y es ella “ El Bo
letín” , revista mensual y netamen
te comercial que desde 1912 publi
can los Sres. Benedetti Hermanos.

Entre los semanarios ilustrados 
o “ tabloides,” como se ha dado en 
llamarles en yanquilandia, no han 
podido vivir entre nosotros sino 
este encantador Gráfico y La 
Prensa Ilustrada y La Semana; 
este último como se ve por su 
nombre un tanto complicado y lar
go, es la fusión de dos tentativas 
anteriores de su propietario y di
rector, Manuel de Jesús Quijano, 
otro de los “empécinados,” otro de 
esos proceres del periodismo en el 
Istmo, que han perseverado con 
pertinacia en su empeño de hacer 
florecer entre nosotros esta rama 
de la civilización que tanto y tan 
eficazmente contribuye a la cul
tura general de las sociedades....

Fundador de “ MertsurJ''” 
viejo luchador.

te, y que aun vive en manos de T 
río Anguizola, quien lo tomó a 
cargo desde poco antes de la mu 

¡i ' te de su fundador. Y permítase
.■y.,, terminar aquí esta reseña,

tradición que historia documf 
da, acerca de la prensa pana?

; en los cinco lustros de ex5
J H » : / .  independiente/ consigna*"

tro recuerdo venen*''1 
;}■ colega hombre de n

. ' ’ de espíritu inquieto,
ligencia y de volunte 

• , • I  • supo realizar la hazafn
i‘ toria que señalan Ir

periodismo en esta ' 
no pudo cosechar si 
desventuras y pobre: 
de dar vida y sostem 
diario en una de nue 

t» t a interioranas, y h"
mas alia de la tu 

etano de altamente merit
La Prensa plantar la band .> >u l  
** en el Polo.

serio, han sido infatigables. Nos ha 
cabido el honor de ser subtenien
tes o mejor dicho, ordenanzas su
yos en casi todas ésas batallas: 
primero fue la Revista de Instruc
ción Pública, por allá en 1909, don
de se propagaban doctrinas y-m o
dos de ver que contribuyeron no 
poco a hacer de la instrucción pú
blica panameña lo que es hoy; des
pués fue El Nuevo Tiempo, por 
ahí desde poco después del armis
ticio hasta el pacto Dawes: cosa 
de tres años. Allí se enfrentaban 
log problemas intrincadísimos de 
la civilización en crisis a conse
cuencia de la gran guerra, con 
criterio joven, con criterio hispa
noamericano pero sin tropicalismo, 
con criterio estudioso, laborioso, 
investigador, y difícilmente podrá 
parangonarse a esa labor ninguna 
otra en nuestra prensa, por lo que 
hace a seriedad, profundidad y ex-

DN. JZPTHA B. DUNCAN:
Director y propietario de 

“ El Tiempo.”

o a su perversión y fomento de 
vanidades y torpezas. La revista 
de Quijano vive, ya va para ocho 
o diez años. Y Gráfico lleva, más 
o menos, otro tanto. Lo iniciaron 
Reinaldo de Pool y Abel Villegas 
Arango, y le infundió vida como 
redactor principal el modestísimo 
Guillermo Crismatt Tatis, Viriato,  
quien como antiquísima “rata de- 
imprenta y de periódico” supo me
jor que nadie conocerle el gusto al 
respetable y servirle el plato más 
halagador de su paladar múltiple.

Hace dos años se hizo cargo de

DE ARTEREVISTA MENSUAL

LITERATURA Y CIENCIASRevista mensual Comercial fundada en 

Enero de 1912

La publicación de más circulación 

en el interior de la 

República.

Director y  Propietario

PROPIETARIOS, Apartado No. 1*009

PANAMAAPARTADO No. 176
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[e aquí la Gran ORQUESTA SINFONICA de “LA POSTAL” dirigida por el EMINEKU E 
MAESTRO SARDANA, que ha impresionado en los famosos DISCOS VICTOR un patriótico 

Concierto Instrumental y Vocal para celebrar las Bodas de Plata de la República,
con el siguiente:

PROGRAMA
la. PARTE 2a. PARTE

81630— Aires Panameños.— Parte 1».. Maestro Chi- 
Aires Panameños— Parte 2*. . . .chito.

80703—  Urraca— Danzón............... R. Fábrega
Los Epicúreos— Danzón . . . .R. Fábrega

80704—  Nene— Danza............José Quezada.
Lindbergh en Panamá.................................A. Galimani.

80771— -Farina (a) Sandino— Danzón. .M. Arrates
1 Boza.

El Nuevo Ford— Danzón...............F. Verar.
80773— Mi Ñata— Danzón...................... J. Quezada.

Mercedita— Danzón. . •. . . .J. Quezada.
80772—  Broce el Cafetero— Danzón. . .C. Molina.

Aquellos Labios— Danzón.............P. Biaba.
80705— Lastenia— Danzón........................................ J. Quezada.

Amistad— Pasillo.........................................A. Galimani.
80404— Adiós Panamá mío— Danza. .T. del Moral. 

Alicia— Pasillo.........................T. del Moral.
Este conceirto que por el programa promete ser lo 
más sensacional de1 día 3, se efectuará, no se olvide, 

en “ LA POSTAL” Ave. Central 915.

Se ejecutarán las siguientes producciones Nacionales cantadas 
por los más famosos Artistas Panameños, controlados p o r “La 

POSTAL'” para impresionar Discos Víctor exclusivamente.
78363— Al Cerro Ancón— Amelia D. de Icaza y San

tos Jorge A.
Patria— . ! Ricardo Miró y Santos Jorge A. 

Ambas producciones cantadas por el fa
moso “ Coro Zozaya” .

80528— Patria de mis Amores— R. Miró por el emi
nente tenor A. Briceño. 

Los Soldados de la Independencia— Marcha. 
/A. Galimani— por la Murga Nacional. 

81629— Tonosí— Mejorana Panameña por el famoso
cantador— J. M. Medina B. 

Ancón— Mejorana Panameña. .J. M. Medi
na B. con_Socabón (La bocona)

81343— La Chorrerana— Mejorana Panameña— . . .
B. Cigarrista (a) Cigarra.

Ausencia— Mejorana Panameña............ ... .
F. Delgado.

81342— Qué Bonito Viento para Navegar— . Tambo-
E1 Tambor de la Alegría— .............. ritos.

El éxito de esta pieza del más puro clasicismo musi
cal, ha sido rotundo; el famoso “ Grupo Alegría” que 

lo impresionó debe estar satisfecho.
EL CONCIERTO TERMINA

Con el Disco No. 80186 que deberán escu
charlo de pié y con la cabeza descubierta 

todos los que l'o oigan.
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ANOS DE L IT E R A TIM  IS T M E M " '
EspeciaT para “ Gráfico” por Dn. Enrique Ruiz Vernacci.

bondadosa, me ha señalado 
ministración de “Gráfico” pa- 

¡u número conmemorativo de 
‘Bodas de Plata” de la repú- 
, los clásicos veinticinco años 

vida libre de Panamá. Y mi a- 
imiento se acentúá al pensar 

lo amplio del asunto, en lo apro- 
do que es para provocar resen- 
ientos, en lo vago de los juicios 
: se emiten cuando de seres vi- 

s se trata, sin olvidar mis pre
lecciones, mis aficiones en lite- 
tura, que, equivocadas o no, be 

e confesar no están de acuerdo 
on las de los más. . . .  P.or ejem- 
ío : en verso huyo por tempera
mento de esa lamentable oquedad 
i  los renglones acordados con
firme a los manidos métodos y 
o me place ni lo rimbombante ni 

|o grandilocuente: no resisto su 
¡ectura. Sin huir de la emoción—el 
arte, a la larga y a la corta, es emo
ción y en la literatura lo sugestivo 
es el arte—mi emoción se aparta 
de ciertos senderos que tienen sus 
admiradores, sus entusiastas, esos 
que sonríen cuando a alguno de 
nosotros se nos ocurre ojear o 
leer en alta voz composiciones que 
ellos no juzgan ni mediocres si
quiera, refugiados en la rima mo
nótona de una octava o de un so- 

.^íeto, en la medida ripiosa para lo
grar ún acento de un endecasílabo.

De manera que el cuadro que yo 
he de presentar de los veinticinco 
años de literatura panameña tiene 
que ser un cuadro sin luz ni colo
rido para la mayoría: lo siento, 
pero no cambio de criterio. Con el 
mío me quedo. Y seguiré abriendo 
más y más libros, nuevos y vie
jos, a la captura de lo que me in
terese, y cuando algún consagrado 
no me sugiera emoción alguna, lo 
diré sin emitir los “oh” y los “ah,” 
clásicos de los que admiran por
que sí, en multitud de ocasiones 
sin haber leído tan siquiera al es
critor de su admiración.

tima palabra en los modernismos 
admisibles. En los otros, en los 
que dicen inquietud, curiosidad, 
ojos abiertos, con aciertos o con 
fracasos, pero con anhelos de ha
llar otra cosa, la poesía de nues
tro minuto—que no es la de ayer 
ni será la de mañana—ni pensar. 
No quiero decir en mi observación 
incidental ' que no haya obra artís
tica eterna, que no haya obra ar
tística que “quede:” sí que la hay, 
más hemos de considerarla excep
cional: claro es que en nuestra 
hora, que en nuestro momento, 
aquélla que se adapte más a nues
tro sentir y a nuestro pensar será 
la que se nos antoje ha de subsis
tir con más seguridad; y he ahí la 
enorme equivocación: ésa es la 
que antes pasará, habiendo desem
peñado su papel con ser la nues
tra, con vivir su integridad co» 
nosotros. Lo mejor del teatro cal
deroniano, la maravilla de sus 
autos sacramentales, vino a apre
ciarse casi un siglo después de 
haberse escrito: los investigado
res alemanes del siglo XIX fueron 
sus más atentos estudiosos; Cal
derón había sobrepasado su época: 
otro tanto ocurrió con “La Vida es 
Sueño” del propio excelso drama
turgo: la superación tiene su con
tra.

ticinco años, sin haberse podido 
sacudir esa polilla de la bohemia 
remedo de la otra francesa, no me
nos lamentable, que ha quemado 
tantas ilusiones en arte. El verso 
de Gaspar Octavio Hernández lle
va un gran nervio y de seguro, él, 
que era aficionado al libro y an
helaba la superación, habría dado 
en su madurez frutos exquisitos, 
deshaciéndose de trabas que en su 
adolescencia eran las imperantes 
en el medio en que el artista se 
desarrollaba. En “ El presentimien
to del árbol” y en “Arboles a la 
orilla del camino” hay versos que 
indican temperamento poético de 
primer orden.

El humor, la nota humorística,
no ha tenido cultivadores en gran 
escala en el Istmo: se ha creído 
que esta literatura es frívola y 
sencilla; y para mí es más difícil 
y delicada que esa postiza y con* 
trahecha lograda merced a patrón.

Quizá Noli sea de los escasísi
mos amigos de la musa cascabele- ^  
ra y en ocasiones punzante! Anto
nio Noli en unión de Tomás A. I 
Maitín, se ha dedicado al epigra
ma, a la picada de la abeja ática. 
Alabanzas merecen estos poetas y  
atención.

DR. ENRIQUE RUIZ
VERNACCI.

í ■ Ijr

frívolamente, las desprecie.
¿Por qué, si él reside más allá de 
todas e lla s .. ..?  Ricardo Miró so
litario, con su cigarrillo prendido 
en los labios, paseando las calles 
de la ciudad, es el e leg ido .... ¡Y 
si, trasladado a otro ambiente, se 
resolviera a elegirse! Quizá no 
fuera Ricardo Miró.

El poeta máximo istmeño, de 
los veinticinco años, de antes y 
después, es, sin duda alguna, Ri
cardo Miró. Hay una emoción en 
este poeta que bebe trópico, una 
intuición poética, que sobrepuja 
cuanto de él se puede decir. Se 
afirmará en aguda crítica que es 
incorrecto en ocasiones, que es a- 
bandonado, que, dadas sus extraor
dinarias facultades, mucho más 
debiera haber ofrecido y aún arre
metido con trabajos de más empe
ño que la significada cantidad de 
versos de album que ha publicado: 
dígase" lo que se diga, en Ricardo 
Miró hay la trascendencia del 
poeta abanderado de una nación. 
Posee la armonía, la gracia, el se
creto del arte: es apto para todas 
las innovaciones aunque, un tanto

Como no es el objeto de este 
trabajo intentar una crítica deta- 

' liada de la obra de cada uno de los 
enumerados—enumeración que es
tá muy lejos de pensar su autor 
sea completa—me abstengo de ci
tas de poemas o composiciones de 
Ricardo Miró: de todo su acerbo 
me parece lo más cuidado “ La le
yenda del Pacífico.”

Gaspar Octavio Hernández, fa
llecido bien joven, en 1918, ha si
do otro gran poeta de los primeros 
veinticinco años soberanos: exce
so de juventud, unos adarmes de
más de grandilocuencia, empeño 
en ser trascendental cuando esto 
se logra precisamente poseyendo el 
quid divinum y no pretendiéndolo; 
he indicado las pequeñas manchas 
que yo pondría a lo que dejó hecho 
este poeta que murió a los vein-

Demetrio Korsi, en la actualidad 
en Francia, es tal vez, el poeta 
de más curiosidad entre los moder
nos panameños: su mayor inquie
tud no se resuelve en los mejores 
versos, pero tiene estrofas hermo
sas y estridencias que hay el dere
cho a pensar fructifiquen más 
tarde en aciertos absolutos: Korsi 
es joven: de Korsi cabe esperar 
mucho. En “Los ruiseñores ciegos” 
se saborean estrofas ingertadas de 
novedad ideológica ya que no de 
forma.

Enrique Geenzier y José Guiller
mo Batalla son dos poetas para mí 
de la misma cuerda: de aciertos 
en el apartado sentimental, de res
peto por la vieja forma y de curio
sos atrevimientos de una licencia 
que se aproxima a la 'alegre de 
Bocaccio y que en veces se agaza
pa en una tristeza enervante y 
plena de lujurias: Geenzier y Ba
talla han calzado el coturno para 
dedicarse a asuntos fuera de la 
órbita de su corriente inspiración. 
No creo que sus mejores versos 
estén en estas odas hechas 
con cartabóñ y compás Ba
talla tiene un pequeño poe
ma muy emocionante, “Las ca
nas de mi madre,” de delicadeza 
suma y Geenzier otro de mayores 
proporciones, editado en folleto, 
“ La tristeza del vals,” evocación 
a lo Tennyson; ambos son dignos 
de atención.

La rama filosófica, pensada, de 
un lirismo sereno, tiene en Aizpu- 
ru Aizpuru un devoto: Aizpuru 
canta, además, con dejo elocuente 
ideas, porque, liberal de auténticas 
creencias, utiliza el verso a mane
ra de Magnavoz en su propaganda: 
no es el instante de discernir la 
importancia de esta poesía medio 
y no fin.

Este pequeño ensayo lo dividi
ré en cuatro partes: el verso de 
hoy, los veinticinco años de verso 
istmeño, con alguna pequeña nota 
concreta, indispensable en inten
to de esta naturaleza, constituirá 
la primera parte: la segunda será 
la consagrada a los prosistas, en 
análogo plan que la de los poetas 
propiamente dichos: hablaré des
pués en un tercer apartado, abs
tracto, de la poesía de mañana y 
de las rectificaciones que traerán 
veinticinco años más; y terminaré 
discurriendo, en un cuarto acápite, 
de los senderes futuros de la pro
sa, alejándome también en él de 
las concreciones.

Y basta de prólogo.

Los veinticinco" c ¿sía
continúan la senda que xo„ la 
zada por los maestros colombia
nos. O francamente sentimental, o 
decididamente elocuente: por su
puesto la forma es respetuosa: se 
huye de la . innovación : aún Darío 
es el prototipo de los revoluciona
rios y las frialdades simbolistas 
y casi perfectas de Guillermo Va
lencia, que burila sus estrofas con 
paciencia de artífice del Renaci
miento italiano, constituyen la úl-

La familia Fábrega ha dado ex
celentes poetas al Istmo: uno3 
caen fuera de la época que vengo 
examinando, los veinticinco años de 
independencia: otros que coque
tearon en su día con las nueVe 
musas, las han abandonado í un 
tantico: de asios últimos, Deme
trio Fábrega poeta de delicadísima 
inspiración, sutil, moderno en sus 
sensaciones, al que yo le quitaría 
un poco de solemnidad para dejar
lo del todo a mi gusto: sus “Palo- f  
mas de San Marcos,” su “ Confet
ti,” reúnen bellezas indiscutibles: 
José Isaac Fábrega, dedicado hoy / 
a ese machacar diariamente en el 
yunque que es el periodismo, es 
autor de versos de una reciedum
bre sentimental muy grata: Octa
vio Fábrega, apenas un muchacho, 
el más amigo de los atrevimientos^ , 
de fondo y forma, es una promesa )  
de poeta digna de toda confianza.

¿Hablaremos de au^&gïas, de ca- 
pillitas, de grupiteyg inquietos de 
los que tanto abundan en otros 
m ed ios ....?  No, no: entre noso
tros no existe eso; y yo creo que 
no existe porque se piensa qu 
esas audacias lindan con ' 
dículo, y Panamá es muy pe 
Para, decidirs<3 a afrontarlo si 
mores: en yéces es imprescii 
librar es&s batallas....

Un,; poeta panameño, el jovi
nitçfguez Alba, en la actualii 
Moma, es el único que se h 

/  dido a beber en las nueva 
/  tes: sus versos poseen una 

sa y lírica ingenuidad: 
manos tengo alguna er 
prueba de ellos y\ com 
estudio sobre este valí 
de la poesía. Su “Bala 
desnudo” es deliciosa.

Santa Ana en 1903. A la izquierda en prim er térm  ino el Pana/zone a  |a derecha en prim er térm ino la 
“ Botica del Pueblo” de Dn. Ramón V allarino . Entonces corr^0 p,0y f Santa Ana era el punto de cita 
del pueblo panameño, cuantas veces el civismo de sus hijos* reclamaba su intervención en la vida 
pública del Istmo. A llí se reunió nuestro pueblo b a jo  el corr^ancj0 ¿e prestigiosos elementos liberales

y avanzó sobre el cuartel dá» Chiriquí.

Las mujeres no han si< 
amigas de las letras enti 
tros: seguramente consic’ 
este perder tiempo acore 
glones cortos es más. 
para hombres: ĵ alvez i 
la inutilidad de tales 
ellas, más prácticas que 
Pero, sinembargo, no 
las poetisas en Panan 
alabada es, sin duda 
ría Olimpia de Obal 
íntima, esa nota I t t í  
y sugestiva, la dcfmim 
jpbaldía: s^^isión  de 

•'"terno es incierta y Ve.. * i 
Vda de prejuicios: en “OniuTdeí 
iba logrado hermosos versos.
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forma es pobre: el fondo, en la 
mayoría de las ocasiones, muy su- 

' perior a la forma: be aquí el secre
to de la poesía. La Sta. Nicolle 
Garay, recientemente fallecida, ba 
sido una enorme péMida para las 
letras: más cuidadosa que la Sra. 
de Obaldía, con mayor caudal de 
conocimientos y de lecturas, sus 
versos tienen un tinte de aristocrá
tica pulcritud que subyuga: no ha 
publicado casi nada de lo que hi
zo: es sensible: para la Sta. Garay 
la poesía era un placer espiritual, 
el más puro, el más exquisito. La 
Sra. Amelia Denis de Icaza com
puso con una emoción maravillo
sa un poemita lírico “Al cerro 
Ancón” que por sí solo la hace fi
gurar en toda antología istmeña: 
por supuesto, la forma se ciñe en 
lo absoluto a lo estatuido en los 
tratados de métrica. De la Sra. 
Zoraida Díaz de Schtrom he leído 
también versos amables, de un 
seíntimentaljsmo emocionado.

Cierro, tras de esta ligera, rapi
dísima enumeración, el primer a- 
parte de mi trabajo. Quizá peque 
de en exceso somero. Será, opor
tuno entonar un “Yo pecador....” ?

II

La prosa de hoy.

La prosa entre nosotros se desa
rrolla con mucha mayor soltura 
que el verso y tiene cultivadores 
muy sensatos: hablo por de conta
do-de la prosa literaria y pretendo 
reducirme a ella. Dejo a un lado 
los artículos políticos, los folletos 
y estadios de carácter científico, 
las obras históricas. La novela no 
sobresale: no es ello raro: Améri
ca  no ha dado novelistas cumbres: 
^a Argentina, Chile, México, pre

mian algunos nombres: son la 
"excepción. Larreta y Güiraldes a 

. oriltas^del Plata: Barrios y Augus- 
Í l ^ ’lJalrnar en Santiago : Azuela en

el que fue ' imperio, azteca: difícil 
será mencionar otros legítimos 
novelistas.

Pero Panamá sí ha logrado 
cuentos bellos: don Samuel Lewis, 
don Guillermo Andreve, el Dr. 
Mendez Pereira entre los consa
grados: los jóvenes José Isaac Fá- 
brega, Ricardo Miró, Ignacio Val- 
dós, Cristóbal Rodríguez, han con- 
s sruido cuentos apreciables. Falta 
ese cuento cumbre que inmortali
za: ese cuefito a lo Horacio 
roga que aún no se hizo.

Y vuelvo aquí a apuntar que los 
prosistas tampoco se han atrevi
do a intentar innovaciones: ni en 
obras de imaginación ni en ningu
na otra: talvez don Samuel Lewis 
haya sido él más atrevido en la 
selección de las imágenes, de una 
originalidad y de una brillantez 
que caracterizan al prosista: en lí
nea, el estilo del Dr. Octavio Mén- «
dez Pereira, de un romanticismo 
muy selecto, un romanticismo que 
vive el siglo XX y llevando la sa
via, se renueva constantemente, se 
me antoja el más alto valor.

Don Guillermo Andreve se defi
ne en una prosa serena, justa, es
piritual, que impresiona por su 
ánimo7 alejado de los gritos y de 
la chocantería grandilocuente, muy 
último tercio del siglo XIX.

Otra prt ja bien grata es la del 
Dr. Ricardq, J. Alfaro: su aticismo 
es seductor y la propiedad en la 
rebusca y aplicación del objetivo 
sugiere comparaciones que honran 
a nuestro insigne istmeño: a las 
mientes se nos viene el nombre 
de Renan.

Don Narciso Garay es también 
prosista de mi predilección muy 
cuidado, muy culto, de riquísimo 
léxico; ha escrito páginas lapida
rias. El Dr. J. D. Moscote, el más

Ricardo Miró solitario, con 
su cigarrillo prendido en los 
labios, paseando las calles
de ciudad es el elegido.....
¡y si, trasladado a otro am
biente se resolvería a elegir

se. Quizá no fuera 
Ricardo Miró.

filósofo de nuestros escritores, se 
ciñe a la prosa, que se diría en 
ocasiones premiosa, porque abun
da en ideas: este tipo de escrito
res no es común en el trópico, ver- 
bolso ,p,or idiosincrasia y despo
seído de fondo por lo común. Al 

• Dr. Eusebio A. Morales se le pue
de incluir entre los del mismo ti
po: dedicado a disciplinas extra
ñas a la literatura, con todo su pá
rrafo posee la elegancia del pro
sista nato. No es posible Mv’ dar 
entre los prosistas al Dr. Belisa- 
rio Porras, que domina la nota 
pintoresca y sujeta la poderosa 
imaginación en cuadros de cos
tumbres hábilmente vistos: al Dr. 
Carlos L. López, aticista, de frase 
llena de vida; a Colunje, amigo de 
la nota de humor que logra magis
tralmente en deliciosas crónicas: 
a Aníbal' Ríos, quizá el escritor 

- más sutil entre los jóvenes, amigo 
del pequeño detalle, descubridor 
de la mina más selecta de emoción: 
a Fabio Ríos, otro cronista con 
médula que, dedicado a la política, 
ha abandonado un tantico la. ame
na literatura: al malogrado San
tiago Benuzzi, de prosa vigorosa, 
extremada en veces por alardes de 
elocuencia fácil : a Manuel Roy, es
píritu selectísimo, lector incansa
ble, que vierte sus ideas en cuida
da y ágil prosa llena de sugestio
nes: a Julio Guardia, viajero y 
escritor: a Ernesto Morales un 
ensayista de ideas y de clara pro
sa; a Diógenes de la Rosa el más 
inquietante y sugestivo entre los 
de la última hornada.

En las volanderas notas del pe
riodismo resaltan el Sr. J. B. Dun- 
■can que lia hecho muy profundos 
estudios sobre literatura tanto es
pañola como inglesa, y aunque 
consagrado al apartado de la cien
cia, es un escritor ágil y de exacti
tud maravillosa en el decir: Simón

Elie 
benl 
madt 
ta, i 
Gonzf 
bron 
con j 
lo c 
me

P. - ___ . _____
critr

—anos -.íóipaaoó ai límite que 
me ha señalado, el Dr. Pablo A 
semena, de frase lapidaria, c.< 
luminarias de fantasía; don Nic 
lás Victoria Jaén, que recuerda 
aquel' gran prosista de la decim, 
octava centuria que se llamó doi 
Gaspar Melchor de Jovellanos, j 
que ya descendiendo la gran curva 
de la vida, continúa deshilando 
la sutil rueca de su sensibi]iad en 
límpidas cuartillas.

En el grupo femenino las pro
sistas son aún más raras que las 
poetisas; sinembargo, la Sra. Lola 
Collante de Tapia se revela como 
la más admirable de todas, culta, 
original, dominadora del léxico: la 
Sta. Ofelia Hooper sorprendió un 
instante con sus pequeños poemas 
acogidos con aplauso por los que 
siempre esperan ese latido impre
visto, conmovedor de corazones.

Y al llegar al final de esta enu
meración de nuevo me invade un 
remordimiento: estoy seguro de 
que he volado, de que el aeroplano 
ha sido mi medio de locomoción: 
desde lo alto apenas se adivinan 
las grandes masas y es probable 
que la imperfección del aparato 
visual del observador haya hecho 
pasar desaparcibidas algunas.' que 
debieran figurar indiscutiblemente 
en el mapa literario.

L O S  M A S  F I N O S

I N S T R U M E N T O S

Los nuevos instrumentos musicales que han re 
volucionado el mundo artístico.

Ellos están considerados como los más finos 
desde todo punto de vista— tono brillante, es
cala perfecta, soplo fácil, ejecución segura.
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Visítenos Hoy Mismo

nuez
AVE. CENTRAL 101 

Cajilla de Correo 104 Tel. 1581

© BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.



“ GRAFICO” PAG IN A 93

Al dar por terminada mi misión Panamá, Noviembre de 1928

a de Panamá sus congratulaciones al celebrar las Bodas de Plata de su Independencia.
John Me. Ewen Propietario.

Presenta a 1?‘

nembargo, el privilegiado no se 
formará sólo: su edificio necesita
rá estudio de planos, y esos pla
nos no están en las pobrecitas no
velas muertas que en nuestro con
tinente, salvo rarísimas excep
ciones, han visto la luz.

El ensayo, el pequeño trabajo 
que en veces es trascendental, 
tampoco ha encontrado devotos en 
el Istmo ; y es que exige^ estudio, 
exige una disciplina de lecturas 
tortísima, a la que no sé presta 
ni el clima ni nuestra idiosincra
sia; con todo, yo diría que para 
esta rama hallo cerebros y sensi
bilidades más dispuestas, más a- 
condicionadas: pensemos en el
Dr. Eusebio A. Morales, por ejem
plo, que puede ser un ensayista: 
en el Dr. Moscote, quizá la men
talidad más adaptada a este géne
ro de trabajos tan de hoy.

Los estudios de investigación li
terarios, filosóficos, no seduceñ 
tampoco: Por q u é .. . .?  Y opino 
que si alguno se dedicara a ellos 
en serio se reirían de él. No se 
puede intentar nada al respecto: 
el comentario es la risotada o la 
crítica inclemente y beocia: podría 
yo ponerme como ejemplo de in
vestigación honrada en el nampe/ 
de la psicología: sólo porque inV 
tenté abordar un tema de este car
den poco menos que se mé lapidó 
y profesor ha habido que ha /cali
ficado de “ cochino” mi esfuerzo: 
pobrecito! Claro es que su c enebro 
era el que precisaba un bar ¿o inte
lectual. No hablo de los lad ridos de 
los canes gazmoños y e nvidiosos 
porque aludirlos tan sé do es tiz
narse de suciedad... .Pu ¿ah!

Pero ha de cambiar todo esto: 
la vida intelectual ^nejará oir sus 
campanadas y e-ja H osanna....

Coda.

papa con los amigos de “Gráfico” 
me siguen invadiendo las preocu
paciones que me inquietaban al 
iniciar esta acotación a los vein
ticinco años de literatura istmeña. 
Me considero sin autoridad para 
ejercer de dómine; pero me rati
fico en mi buena intención, en mi 
amor a las letras, en mi seguridad 
de un esfuerzo futuro.

Vivimos en Panamá, como en 
casi todas las repúblicas america
nas, con seguridad en todas las 
centroamericanas, horas de inquie
tud, de edificación y es mucho 
exigir una edificación .coeUna^en 
todos los aspectos de la vidá e»/ 
una sociedad organizad; rá 
mente: hemos de 
fqchos co’¡fi
que jamáis supusimos 
otros p,Jue están más 
nuest/ros cariños de alma, a 
tros placeres del pensar 
sent A 1’ ■ ■ ■ ■

I r’cr otro lado mis ideas sobre es
to /í temas literarios no me parece1 
el-; Evangelio ni muchísimo meno 

posible que los amigos de 
; vieja forma, de lo sedentario, 

lo establecido y lo admirado 
tén en lo cierto y yo sea el 
mente equivocado: sólo 
aquí una prueba de since 
día en que yo me conver 
error, téngase por artú 
que lo declararé sin a 
rodeos.

Por lo pronto seguiré es 
do, encerrado en mis libros, 
tando, y animoso para dentro* 
veinticinco años, en este mis
mo “ Gráfico,” cantar un himno de 
viejo a lo nuevo. Que en mi espí
ritu vivirá siempre, hasta el minu
to del adiós, un ansia insaciabl^ 
de renovación.

/
verso 

que 
Órque 
f  en 
, oca- 

.be se 
Ax eon- 

A no son 
ló son, se 

.aenos que de 
"se piensa que la literatura 

ôy pasará, que no quedará na- 
le ella. La verdad es que la 
literaria es una repetición, lo 

¡o que la de los individuos... . 
En Ü1 Siglo XVI se glosaba lo 
propio y se negaba a Góngora y 
aún a Cervantes. No hace treinta 
años Rubén Darío era lapidado y 
hoy el poeta nicaragüense nos pa
rece casi extraclásico. El' arte es 
una enorme circunferencia: como 
la vida toda, insisto.

De los mismos de hoy quedará lo 
que de los clásicos de ayer: muy 
poco, sí, pero lo bueno, lo que me
rezca quedar. Y vendrán después 
otros ideales y estos nuevos ideales 
denominarán clásicos a los pasa
dos, y así siempre.

La inquietud en arte es producti
va: la inquietud en arte es el se
creto, es la creadora, es la vida 
floreciente.

De lo que sí estoy seguro, y no 
hago más que obedecer a esa ley 
de renovación que acabo de expo
ner, es de que el verso ha de sufrir 
capital transformación: que el ma
ñana del verso huirá de la rima, 
o la acogerá muy de tarde en tar
de, regresando a la manera griega 
V latina, al musical ritmo. Que ha
rá pensar la nueva forma y que 
pensando, hará sentir. Huirá de la 
emoción fácil, esa emoción exter
na predominante, para quintaesen

ciar o seleccionar la sensación.
A la mesa de nuestro banquete 

espiritual llegan tarde los platos 
condimentados con salsas extrañas: 
quizá parque nuestros libreros no 
son libreros, no le tienen amor al 
libro, ni se interesan por las nove
dades, atentos solo al negocio de 
la venta de obras de texto o al otro 
de los útiles de escritorio; talvez 
porque siendo la librería ante to
do y sobre todo negocio, el traer 
libros que muy pocos van a ojear 
no merezca la pena: lo cierto es 
que carecemos de horizonte o se 
nos recorta el horizonte y claro 
es que sin enterarnos es imposible 
que le tomemos amor a los nuevos 
rumbos: el amor se basa en el co
nocimiento. Los juicios a priori 
son los demoledores. Se tiene en
tre nosotros la manía de que la 
obra de los poetas nuevos del mun
do, tanto de América, como de Es
paña, como de pueblos donde se 
habla idioma diferente al nuestro, 
es una obra que necesita explica
ción, diccionario: ¡Curioso este 
sendero de la ignorancia! No es 
más que confusión. Yo he hecho 
esta prueba: he leído en una clase 
a alumnos privilegiados míos, ver 
sos de Sor J.uana Inés de la Cruz, 
los del “Primer Sueño,” sin anun
ciar el autor, y se han tildado de 
ininteligibles esos versos por so
bradamente modernistas! ¡Es el 
ambiente, es el no pensar, es el 
habese acostumbrado a la fácil 
digestión de manjares que no ali
mentan al alma! ¡Nuestro estó
mago literario es demasiado infan
til!

El verso de mañana seguirá 
otros derroteros en el Istmo: lle
garán las corrientes hoy predomi
nantes en otros medios cultos y 
parecerán entre nosotros nuevas y 
se adoptarán. Ojalá el- despertar 
literario sobrevenga pronto y juz

guemos con un criterio un poco 
más abierto las novedades y se
pamos beber en ellas, seleccio
nando, quedándonos con lo apre
ciable, repitiéndose lo que ha a- 
contecido siempre en arte, esa re
novación continua que es la supe
ración misma!

La prosa de mañana.

También hablar de prosa nueva, 
de nuevas sensaciones en prosa, 
es delito de los graves. Estamos 
más cerca de ella que del verso, 
pero con todo, esa prosa exquisi
ta hecha de sugestiones, de atis
bos, de sensaciones, logrados con 
la palabra, a fuerza de sensibili
dad, se ignora casi por completo: 
es más fácil la del brochazo, la 
del chafarrinón, que el vulgo mu
nicipal y espeso aplaude.

¿Surgirá el novelista en el Ist
mo . . . .  ? Permitidme una absoluta 
sinceridad: el novelista del Istmo 
que se decidiera a hacer la nove
la del Istmo, apenas se tendría en 
cuenta. Ocurriría algo de lo que 
ha sucedido en México con Azue
la: fue preciso que su novela “Los 
de Abajo” se reeditara en España 
y allá se aplaudiera, para que se 
hablara de ella en el mismo 
México!

Yo, ciertamente, por ahora no 
adivino el novelista istmeño de 
mañana: no será la novela ultra- 
civilizada a lo Proust, a lo Morand 
—más cercana a éste— , a lo
Joyce; pero será una novela fina, 
que sepa a trópico, que tenga co
sas nuestras y una realidad supe
rada que aún necesita crear sensi
bilidad para ser digerida.

No me imagino que las lecturas, 
que el mucho leer, y el mucho be
ber en las buenas fuentes, hagan 
ese novelista que sueño, mas, si-
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En todo Centro y Sud América, no se halla uní.
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que dirijen

WILCOX S A E N G E R S  C O M P A N Y  ,

.............
....................................................

más lamosas cintas pasan por las pantallas de nuesfr

S A L U D A N  A  P A N A M A

n las Bodas de Plata de su Independencia.
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El periodismo en Chiriqui
Especial para “ Gráfico” por Dn. Alberto Gonzalez.

El director de “Gráfico” me lia 
pedido una crónica para este nú
mero especial y me ha dado co
mo tema el desarrollo del perio
dismo en. Chiriquí. Lo liaré' pero 
partiendo de la fecha en que lle
gué a. David, allá por el año de 
í 910.

Existían en equella época ‘Ecos 
del Valle’, que dirigía el malo
grado compañero César Saavedra 
Zarate y cuya empresa pasó ha
ce unos poco años a poder de Da
río Anguizola. intelectual de fus
te, “El Porvenir” y “El Mosqui
to”, periódico éste jocoso que es
cribía, levantaba y tiraba un es- 
PÍváí-í  >< V ;''AciUór, Raíae -, Sil vera 
C. quien ha sentado sus reales 
en esta capital. Olvidaba mencio
nar “ El Agricultor” , hoja que 
fundó don Manuel Candelario Ju
rado, de distribución gratuita y 
a la que contribuyó a darle vida 
un brazo enérgico: Fernando 
Flórez M. fundador de “El Mer
curio”’, órgano que libró en esta 
capital recias campañas políticas 
y cuyas columnas se vieron pres
tigiadas con la colaboración de 
los periodistas más hábiles de 
aquel entonces.

Después se han fundado otros 
periódicos de distinta índole, za
padores todos del progreso de la 
bella región chiricana, pero “Ecos 
del Valle” ha llevado la delante

ra por su tamaño y su tiraje, 
siendo boy un diario informativo 
interesante 'y distinguiéndose, so
bre todo, por sus editoriales sesu
dos, escritos en lenguaje senci
llo y elegante y  bien meditados 
y  madurados, hijos de varios pa
dres, entre ellos el mismo direc
tor y todos intelectuales de talla, 
como el doctor Gilberto Ríos, jo
ven de vastísima ilustración que 
hace honor no solo a la provin
cia que lo vió nacer sino a toda 
la república y Abraham Telembí 
Pérez, hijo de Colombia, quien 
durante algún tiempo asumió la 
dirección del periódico. Pérez es, 
ante todo, un hombre de carác
ter independiente y mientras es
tuvo el diario en sus manos no 
decayó en prestigio.

En alanos distritos de la pro
vincia exister! órganos periodís
ticos alimentado? Por cerebros 
jóvenes y todos ¿Uos propenden 
al bienestar de la c?munióad.

Pero no es aventurado decir 
que el verdadero padre ¡leí Perio
dismo en Chiriquí lo fué Saave
dra Zarate. Luchando contra vien
to y marea en un medio que no 
estaba preparado para recibir las 
corrientes civilizadoras que lleva 
de uno1 a otro confin el periódico 
moderno, logró a fuerza de cons
tancia y golpes de talento impo
nerse en la conciencia popular

Dn Alberto González, quien 
ha hecho famoso su seudó
nimo de Torpedo. Siempre 
risueño y alegre y amigo de 

sus amigos.

v guíS1’ la opinión pública. Mu
chas ve1068- lo llirió la ingratitud 
y lo puitfaron las espinas de la 
maledicenc’ a> Pero no se arre
draba y esc^ohaba impeitérrito 
las voces de Los eternos descon
tentos y de los críticos de paco- 
tilla. ^

Pero, justo es decirlo, ,a parte

sensata de la población le infun
día bríos. Aquel espíritu estaba 
templado en la fragua.de la ad
versidad y sólo una estrella lo 
guiaba en su empresa: propen
der al engrandecimiento de la 
tirra que lo acogió en su seno y 
que hubiera querido recoger sus 
despojos mortales.

Y he querido dejar para lo úl
timo un periódicoi del cual fui 
fundador en David, en asocio de 
Rafael Pino, muchacho valeroso, 
que cayó asesinado en la pobla
ción de Dolega. Llevaba mi pri
mogénito por nombre “El Impar- 
cial” y  tuvo una cortísima exis
tencia y una muerte desastrosa. 
Pino, que era un espíritu inquie
to y  turbulento, escribió el edito
rial del primer número, dirigido 
contra el Cura del pueblo, un sa
cerdote español con cara de fili
bustero. Corrió por la ciudad la 
noticia de que el bendito padre 
había vendido varias j lyas de la 
iglesia y Pino tomó pie en esto 
para editoriadizar, reijroohandb 
la conducta del Cura y excitando 
al pueblo a pedirle cuentas de su 
indebido proceder. Esto fue lo 
suficiente para que la venta del 
periódico no produjera ni para 
pagar al prensista y que, como 
ñapa, se descargara sobre noso
tros la amenaza de una excomu

nión. El segundo número tuvi
mos! que repartirlo gratis y ni así 
lo querían los fanáticos porque, 
de leerlo, estaban condenados al 
fuego eterno. Y sucumbió así, 
trágicamente, nuestro primer hi
jo sangre de nuestra sangre, a 
quien Dios tenga en la Gloria.

He aquí, pues, trazada a gran
des rasgos la historia del perio
dismo en Chiriquí. Y pido mil 
perdones a los periódicos difun
tos cuyos nombres no he mencio
nado por escapar a mi memoria 
y a los otros órganos que no he 
aprisionado en esta crónica por 
idéntico motivo. Todos ellos han 
luchado por la prosperidad de la 
provincia y bástales con la sa
tisfacción • que produce el cumpli
miento del deber.

E L  M A S  D E S G R A C I A D O

Un niño ,se .rompe una pierna, 
y su hermanito viene a darle la 
noticia a la mamá, pero al mis
mo tiempo la dice: ¡No sé cuál 
será más desgraciado, si Peri
quito con romperse una pierna, 
o yo!

—¿Pues qué te ocurre?— le 
pregunta la madre toda alarmada.

— ¡¡¡Que perdí mis guantes!!!
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H O R N A  H E R M A N O S
COMERCIANTES COMISIONISTAS

PANAMA — DAVID — BOQUETE
i

EN PANAMA aceptamos toda clase de comisiones, 
del interior y exterior.

Compra y venta de toda clase de productos del país, los que 
ofrecemos también vender en consignación, dispensando 

muy buena atención y cumplimiento a nuestros
clientes.

EN DAVID: Mercaderías en general, venta y arreglo de 
toda clase de sombreros.

UN CONFORMADOR M U Y ESPECIAL
para que el cliente pueda llevar bien adaptado a la medida 
y configuración de la cabeza su sombrero. Taller por sepa

rado para toda clase de formas y reparaciones.
PRONTITUD

- 1
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I

AGENTES 
grafos, y Gri 

todas

Comp

o '  Y

— - m j
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É f

rtofónicas, Victrolas, Fonó- 
e venta. Recibimos discos 
án las agujas Víctor, 
iales.
productos del país.

EN BOQUETih':' iVierFadéix^JCn general, siempre renovadas. 
Abarrotes frescos todas las semanas. Compramos café

en cantidades.
Aceptamos consignaciones a baja rata.

R. de P.

__ i

A L M A C E N  DE L ü jO
ANTONIO ANGUIZOLA Y  CO.

D A V ID  — CHIRIQUI — PANAMA

Comerciantes importadores de artícu

los de lujo y fantasía.

Ofrecemos surtido completo y diverso de calzado, telas 

finas, sombreros y toda clase de artículos para damas y 

caballeros. Mercancía renovada, selecta, de buena ca

lidad, venida de los principales establecimientos co

merciales de Europa y de América.

Almacén de primer orden, preferido por las personas de 

exquisito gusto. Visítenos y verá.
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Hablemos de amor

i-:-:---:-:-:-:---:-:-:;

'Y'ï.'v.-x

Mi siempre recordada Roxa- Roxana. Pero de ese amor ideal en las almas grandes, 
na: que lleva corazones nobles que aviva el pensamiento
Hablemos hoy de amor, al sacrificio, que enciende el para convertirlo ya en eflu-. L- -t¿ ... ‘ •• ; \ ' ' ’ ' • \

LAS ALEGRES Y  BELLAS DORACES %r~ •

de su valor, y si acaso la , 
desgracia pusiera nieblas de 
tormento algún día para an
gustiarnos en el sufrimiento, 
evoquemos sus nombres; re
clinémonos en el regazo de 
su fortaleza, armémonos de 
su energía para rasgar los 
densos velos que pongan va- * 
lia-a la evolución de los si- , 
g lo s ! . . . .  Y después, cuan
do resuciten las ideas al in
flujo de sus invisibles pode
res; cuando la idea derrote 
a la ambición innoble; cuan
do transforme en acción las 
aspiraciones grandes y sólo - 
miremos arriba la comba de 
un infinito az” 1 sin nubes de 
tormenta; abajo la vida pal
pitando en tioxe.s v en fru
tos; a lo lejos horizontes con, 
temblores de resurgimien
to altivo de adelantos posi
tivos, entonces, evocando a 
los Padres de la Patria, en « 
nuestro interior habrá un 
eco gigantesco, armonioso 
y grato ; un eco enorme de 
todas las fuerzas creativas 
de la Patria: Amor! Amor! 
dulce plegaria que adorme
ce el corazón para hacernos 
grandes. . . .por eso te digo, 
hablemos hoy de amor. . . .
La Patria quiere amor........

Cora.
David, Nov. 1928.

Mujeres chiricanas! Prestigiosas leyendas de belleza, de ensueño y de ilusión* prjn_ 
cesas de cv sitos de hadas maravillosas y espirituales. Ellas son las Doraces ombre 
de guerra de este ramillete que integran, de izquierda a derecha: María 'Enrique
ta González '"'evil a, Olga Navarro, Lilia Drenes, María Beníte;*.. Edith Navarro 

Josefa .h dith Herrera, Coralia Drenes, Jilma Ríos María Jut acj0 »

vio acariciante, ya en rayo 
que fulmina para azotar in
clemente por causas justas. 
De ese amor que envolvió a 
Aníbal, que arrolló a Bolí
var, que enajenó a los Fá- 
brega, Herrera, Vallarino; 
que hizo sublime a Ricaur- 
ter, Sarmiento, a Hidalgo a 
San Martín, Caupolicán y 
Nicarao. . . .

Es el amor que infundió 
arrojo varonil a Policarpa 
y a Juana de Arco: el amor 
Patrio. Porque hoy revuela 
el anhelo como enorme sím
bolo lunímico que marca el 
camino del porvenir en las 
vastedades del espíritu. 
Tres de Noviembre es para 
nosotros un emblema sacro: 
Libertad : primer cuarto de 
siglo de vicia libre; bodí?¿ de 
plata, como quifr i decirle, 
representan en , ;a fecha 
una dualidad hermosa : Li
bertad y Progreso.' Por eso 
quip qi’e hablemos de 
amor. . .nada más que de 
¿sr: or: nosotros estamos obli
gados a sentir hoy como 
sintieron las vidas de los 
HOMBRES ILUSTRES que 
nos legaron el orgullo de 
una independencia airosa 
sin sangre ni afrentas. Em
papémonos del idgario de 
esos hombres, infiltrémonos
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ENRIOLE HALPHEN & CIA. INC.
lacasa que fundó en David, en’ 188 don Mauricio Halphen

SE UNE AL JUBILO  

DEL PUEBLO

P A N A M E Ñ O  EN LA  

FECHA GLORIOSA  

DE HOY

Y  AL PR ESEN TAR LE  
SU SALUDO  

FORM ULA SUS 
VOTOS

POR SU G R AN D E ZA  
Y PROSPERIDAD
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H'La poesía cf)>r icaria
U CREPUSCULAR

. Velado por las gasas de nube purpurina,
a ocaso se encamina 
agonizante el sol;
se escucha, allá a lo lejos, la voz de una campana, 

f  k las perlas de sus trinos el ruiseñor desgrana, 
y sube de las almas al cielo la oración.

f. 1 De gala se ha vestido la Naturaleza entera:
i# ,r los montes, la pradera,

la azul inmensidad ;
hay nubes deTopacio, colinas de amatista, 
que todos los colores el Soberano Artista,

Ï de su paleta regia hoy quiso derramar.
El sol, en Occidente, semeja inmensa pira; 
el bosque es una lira, 
la brisa un trovador;
el campo es un poeta, del sol enamorado; 
las flores son estrofas de versos perfumado, 
y la dorada tarde un ósculo de amor.

POST UMBRA
Mi corazón el tuyo presentía 

buscaba tu alma soñadora, 
y te esperaba al despertar la aurora, 
y te llamaba cuando el sol moría.

Tu alma acudió al reclamo de la mía, 
y el esquife de amor, con rauda prora, 
hacia la playa do la dichá mora 
las llevó, bajo el sol que sonreía.

Juntas habitan esa tierra hermosa, 
y unidas seguirán, aunque celosa, 
la Muerte, con crueldad, de ti me aparte, 
pues, cuando a solas llores mi partida, 
en una estrella mi alma convertida, 
por escala de luz vendrá a besarte.

María Olimpia de Obaldía.

LA D IRECTIVA DEL CLUB “ D A V ID ”

El prim er centro social del interior de la Repúbli ca, es sin duda alguna el Club “ David,” en cuyo 
seno se viven las hondas palpitaciones de la vida social chiricana.

Tradicional la cultura de ese centro, sus salones se abrieron r¡m pre para la fiesta patriótica, para la 
velada social, para el agasajo íntimo y una tras otras las directivas han rivalizado en entusiasmo, has- 
t *  hacer de él una de las instituciones de mayor prestigio.

Es el actual Directorio uno de los más progresistas, y su labor se destaca con relieves de impor
tancia en la obra cultural de esa provincia.

Ellos son: sentados de izquierda a derecha: Ramón del C. Morales, Vice-presidente; José de Obal
día Jované, Presidente; Aurelio Granados, Secretario ; de pié, de izquierda a derecha: Antonio An- 
guizola Jr. (Vocal) A lberto Roquebert (Tesorero) José Modesto Molina Gutiérrez (Vocal) Juan Pino 
(Vocal) Félix O livares (Vocal) y José Lorenzo de Obaldía, (A ud ito r).

El Club “ David” fué fundado en 1916 y es el hogar común de la m ejor sociedad chiricana.

'̂'3IIIIIIIIIIIIC3llllllll1IIIC3lllllllllMIClllllllllllMC3IIIIIIIIIIIIC]!IIIIIIIIIIIC3lllllllllllT .̂lllllllll1IIC3l|j.il[]llllllllÍ(|IC3llllllllllllt3IIMIIIIIIIIC3ltllllllllllC3linilllllllC3IIIIIIIIIIMC

- ALM ACEN  -■
1“NUEVO MUNDO”

S. JURADO Y CO.

EFRAIN CANDANEDO MARIA OLIMPIA DE 
OBALDIA.

QUIEN LO GREYERA!
¡ Quién al verte creerá que eres la hermosa 

novia de mis ensueños juveniles, 
aquella dulce virgen ruborosa 
con quien tánto soñé a los quince abriles!

¡ Quién al verte dirá que eres la niña 
impoluta y gentil de negros rizos, 
cuando al verte dé nuevo, ya no ciña,, 
tu cabeza el primor de sus hechizos!,

Eres siempre muy bélJa,. . . .  más tus ojos 
a impulso de pasiones y ¿e abrojos 
perdieron su dulzura inmensa y triste;

al que ha marchitck el. modernismo, 
decirlo. . . .  no es el mismo, 

de los rizos ya no existe!
Efraín CAiNDANEDO.

Comerciantes introductores de toda clase de manu
facturas y exportadores de productos 

nacionales-

PROPIETARIOS DE FINCAS URBANAS 
Y  RURALES-GANADEROS;

Nuestra casa es la más antigua de esta ciudad y es 
de propiedad de los socios.

1 SOMOS AGENTES
=
¡  —  de la —
i FORD MOTOR COMPANY

DAVID, R, DE P.
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Lujoso local de la Botica de González Revilla, que es una de las me
jo r montadas de la República y que habla muy en alto del progre

so y del adelanto de Chiriqui y su capital ia bella ciudad de David.

David tiene el lujo de presentar residencias dignas de una capital 
como esta que damos ahora que es la mansión de la fam ilia  González 

Revilla de la que es tronco principal el Dr. González Revil i U», segun
do vice-presidente de la Constituyente de 1^03-

DON JOSE DE EA
GMIRIQUI EE ANO TRES

EL GENERAL QUINTERO.
(retrato de la época)

Ya estaba todo hecho, el pue
blo armado se acuartelaba en el 
convento de Las Monjas bajo las 
órdenes del aguerrido liberal Ge
neral don Domingo Díaz. Aquel se 
improvisó instructor de tiro, éste 
otro enseñaba ejercicios etc. ,

De repente llegó la noticia. Al 
siguiente día habría que pelear. 
Las tropas del coronel Torres a- 
nunciaban su viaje a la capital. 
Entonces se pensó qua era preci
so reunir la mayor cantidad de J - 
fes de prestigio y el coronel Anto
nio Alberto Valdés, recordó al ge
neral Quintero.

Fuése en su busca y le encontró 
enfermo en cama, lleno de entusias
mo por el movimiento pero inca
pacitado para actuar. Entonces 
Valdés le explicó la situación, le 
dijo como era de necesaria su pre- 
senciay joven como e 'e. le insinuó
arrostrarlo todo a.

El General no se ;*,o rogar
y una hora más tarde ot. ¡ebre,
estaba en 0  cuartel a nom
brado Jete de Estado M a yor....!

.. Cuando llegó a Chiriquí la noti
cia de la revolución del 3 de no
viembre, el comentario fué gene
ralmente favorable a la nueva si
tuación

Sinembargo, en esa época Chi
riquí tenia un hombre que contro
laba toda situación en la provin
cia, un hombre de influencia y de 
prestigio cuya palabra era decisi
va en los asuntos que allí Se pre
sentaran. Ese no era otro qué el 
distinguido conservador don José 
de la Lastra, del tipo de los gran
des capitanes chiricanos.

No faltó quien se acercara ’ a él 
para insinuarle restablecer la so
beranía de Colombia; pero don 
José, prudente, contestó

—Yo voy a ir a Panamá a ver 
qué es lo que hay allá y a mi re
greso resolveremos.

En efecto, días después del tres, 
llegó a Panamá don José de la 
Lastra. Personaje de tanta signi
ficación no podía pasar desaper
cibido para los miembros de la 
Junta de Gobierno en especial pa
ra don Manuel Espinosa B. que 
era uno de sus mejores amigos.

Le mandaron saludar, se le hi
cieron atenciones y don José es
tudió i. ' : ? . ión, empapándose
desella y apreciándola desde el 
punto de v is ta  patriótico que la- 
habla inspirado.

Volvió a Chiriqui el prestigioso 
viejo y dijo a los suyos que la in
dependencia era un hecho consu
mado y que él recomendaba aca
tar la nueva República. Y aunque 
Chiriquí entero vibraba de entu
siasmo por la nueva, la palabra 
de don José fué la confirmación 
definitiva de su jubilo.

i
La casa comercial de don Salvador Jurado, situada en la plaza prin
cipal de Chiriquí, casa prestigiosa por la honorablidadi de sus pro

pietarios u« ¡ - t , vd. la confianza del público chiricano.

Tr* %
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5 D A V I D ,  P A N A M A .
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General Jerardo Ortega> y como factor de progreso y de 
bienestar social, inspirándonos en 
la filosofía de los “nuevos'”, quie
nes como Dewey consideran la 
escuela “ como una institución so
cial a la que debe dársele la for
ma de vida en común, de tal 
manera que se vean -en- ella to- 

v» dos los medios que puedan con
tribuir eficazmente a que el alum
no aproveche los recursos here
dados de la raza y a que use sus 
capacidades para fines socales."

.De aquí nuestro afán por el es
tablecimiento de sistemas educa-

de ésta a los fines específicos de 
la institución; formaciójn de tun 
ambiente que bagia de la joven  
estudiante el resorte principal que 
mueve el organismo de la cómu- 
nidad escolar en que vive, le de 
anhelos de propio perfecciona
miento y forme su personalidad 
de m ujer y de m aestra; sistemas 
disciplinarios reñidos con las vie
jas doctrinas del tem or, la des
confianza1 y el engaño; ideales de 
“ libertad in terio r” que form an la 
conciencia de la educanda ha
ciéndola maestra de sí misma;

Vista del edificio donde funciona la Escuela Norm al de Institutoras  
en el aristocrático barrio de la Exposición.

tivos cuyas formas de vida sean 
dignas de ser vividas. He aquí, 
en síntesis, las características 
del nuevo ideario: acondiciona
miento del local a las exigencias 
modernas: ideales y prácticas de 
higiene y de salud; m ejoram ien
to de la enseñanza y adaptación

prácticas de auto-educación, am 
biente de sana alegría, de esfuer
zo continuo, de trabajo , de arm o
nía y de paz; ideales de moral, 
de vida intelectual y social ele
vadas; form ación de voluntad y 
del cáracter; cultivo del amor a 
lo bello y a lo bueno; colabora-

Nació el General don Jerardo 
Ortega en esta ciudad de Panamá, 
el día 3 de Octubre de 1843.

Terminados sus estudios supe
riores en está capital, el General 
Ortega, hombre de pluma y hom
bre de espada, joven todavía, que
dó envuelto en el torbellino de la 
política, y así puso sus talentos y 
energías al servicio del Partido 
Liberal y a la causa de la demo
cracia.

Desde el año de 1860, con el gra
do de Sub-teniente, a órdenes del 
Comandante don José Guizado, 
hasta el año de 1879, cuando al 
mando del ejército debeló la re
volución que terminó con el Tra
tado de Gatún, habiendo tomado 

parte en las acciones del 7 y 8 
de Mayo de 1873, de Guachapalí, y 
en las campañas de Bolívar y el 
Magdalena en el año de 1875, ^or 
escala rigurosa, obtuvo el grado 
de General alcanzando así el más 
alto grado de la jerarquía militar.

En la vida civil obtuvo también 
el General Ortega triunfo ruidoso 
ya que después de ocupar debida
mente una curul como Munícipe y

ción inteligente y decidida entre  
todos los factores capaces de ha
cer la obra.

En suma, prácticas, doctrinas y 
principios que han revolucionado 
la vida interna del Plantel para 
asegux-arle el puesto que la Di
rección anhela para él entre los 
mejores tipos que elogia la “edu
cación nueva”.

Esther N. de Calvo.
(Del libro próximo a publicarse 

“ La Escuela Norm al de Isrttitu- 
toras en el año escolar de 1927- 
1928” )

como Delegado a las Asambleas 
» Legislativas y como Repi’esentan- 
te al Coñgreso de Colombia, y de 
haber actuado como Juez Departa
mental y como Magistrado de la 
Corte Superior del Estado; como 
Prefecto de las Provincias de Pa
namá y Veraguas, como Diputado 
a la Asamblea constituyente reuni
da en esta ciudad en el año de 
1875, el General Ortega alcanzó la 
alta pocisión de Presidente Cons
titucional del Estado Soberano de 
Panamá.

Ejerciendo el Poder Ejecutivo le 
tocó recibir al Conde Ferdinand 
de Lesseps en su primera visita 
Istmo; y le tocó, a la vez, prestar 
valiosísimos servicies, a la obra de 
la construcción del Canal de Pana
má, por lo que le fueron otorgados 
el diploma y la medalla de oro de 
que trata la Ley 41 de 1879 
Decreto reglamentarig de 1 
ro de 1880.

Gran propagandista de la 
separatista, y ¿enterado de la ne
gativa del Sepado colombiano a 
ratificar el Tratado Hay-Herrán, 
creyó llegada la hora de la Repú
blica panameña y en banquete 
memorable celebrado en esta capi
tal, la anunció válientemente.

Consumada la independencia, el 
acontecimiento más importante 
bajo el punfo de vista internacio
nal que interesa a la historia de 
la América Latina, el Poder Eje
cutivo, como justo reconocimien
to a su valor y entusiasmo, dis
pensándole honor merecido, lo de
signó como padrino del pabellón 
nacional ,en compañía de las ho
norables matronas doña Manuela 
Méndez de Arosemena, doña Las- 
tenia , Uribe de Lewis y del pró-

GENERAL DN. JERARDO 
ORTEGA.

cer don José Agustín Arango.
Más tarde fué elegido Delegado 

por la Provincia de Colón a la 
Convención Nacional el año de 
1904 que expidió la Constitución 
vigente; y luego fue nombrado 
Procurador General de la Nación 
retirándose después a la vida pri
vada en busca de reposo que exi
gía su avanzado edad hasta el día 
26 de Octubre e 1925 cuando falle
ció en su residencia particular de 
la Plaza de Herrera.

Sombraría ‘La Elegancia Parisiense’
Las últimas crea

ciones de los centros 

de la moda 

EU RO PEA y  

A M ER IC A N A

Las PLOMAS mas vistosas, las 
CINTAS rm ; originales y  los 

ADORNOS mas chic en 
variedad asombrosa

Camila Çutzroer
Teléfono 540-L. Calle “B” No. 2
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No en vano se ha dicho y se 
dirá siempre que en el Interior 
es donde está el porvenir del 
país. Si para la Agricultura el 
interior es la oferta pródiga de 
la tierra que espera el esfuerzo 
de sus hijos- para la industria, 
el Interior es la oferta de fuerza 
en las corrientes impetuosas de 
sus ríos, de materia prima, en 
los productos de su flora, de bra
zos baratos en los habitantes de 
sus regiones no contaminados con 
el afán de exigencias de las gran
des urbes.

por dos motores de veinte caba
llos de fuerza cada uno, impul
sados por petróleo crudo, una má
quina de estirar y poner al vien
to, un molino centrífugo para 
triturar corteza, dos tambores 
para curtir una máquina de zu
rrar y otros accesorios de vital 
importancia es una de las más 
modernas y bien instaladas.

Hemos inquirido por datos de 
la producción de la Tenería y sa
bemos que en zuelas, cueros para 
calzados, cueros para monturas, 
correas, artículos de viaje y ta- 
labateria en general, cabritillas 
de distintos colores y la famosa 
zuela especial engrasada para ar- 
neses, la fábrica echa fuera al
derredor de sesenta 'a  setenta 
quintales.

Situada, en el sitio conocido 
con el nombre le Llano Bonito, 
la fábrica opera en un terreno 
de dos hectáreas, con instalación 
de luz y de agua propias.

Circundada de árboles frutales, 
tiene tres galeras contiguas y es
paciosas y un elegante y lujoso

Asi lo comprendió en Chif'ré 
don Pablo Barés, diligente y ho
norable ciudadano fránces, casa
do con la señora Armanda Si-
buet, quien instaló allí una pe
queña tenería, con métodos rudi
mentarios al comienzzo, ia mis
ma que gracias a su esfuerzo 
perseverante, a su fe en el triun
fo y a su energía admirable se 
ha convertido en lo que hoy se 
llama la Tenería Chitré, lujo de 
la República y exponente de la

Máquinas de abrillantar y zurrar,Máquinas estiradoras y tambor de curtir

tré, produce la sensación de algo 
digno de atención. Se levanta el 
espíritu al ver como la progre
sista población herrerana, se da 
el lujo de tener una fábrica como 
esa. Sus maquinarias constituidas

chalet confortable con residencia 
para su propietario, representando 
todo una inversión de CUAREN
TA MIL BALBOAS (B/. 40,000.00) 
capital levantado por el esfuerzo 
honrado de dos hombres que han 
luchado a brazo partido con todo 
género de adversidades, hasta 
ver coronados sus esfuerzos en
forma definitiva.

En esta edición de GRAFICO 
donde hemos cuidado de presen
tar al pueblo panameño' el desfi
le honroso de sus más grandes 
demostraciones de vitalidad, pa
ra orgullo nuestro y de todos los 
que han compartido "esotros
el afán de hacer! b ia nana . 
ña, con gloria a|itôîit;ica y prn 
pías, la Tenería Chiné es ,i, ;vu 
tivo de vanagloria . había hied 
de la Patria gra. d y de la p • 
queña que const ; ve esa íáho 
riosa y activa, piligen / Uhmí 
da tierra chitréiua

Ojalá, que el acin; ■ < u 
rio, hombre de traba y, u 
ces tienda su ¡pirada ’• i.cií 
protección de las nd >si 
cionales estimóAmi", todos o, ; 
esfuerzos rneri .au o ! 1
muy en alto -, qpliU’d
para tener y p ■ > g< no i ues¡ a 
soberanía.

precios, por los riesgos de la na
vegación etc. etc. La Tenería 
así considerada, viene a ser un 
poderoso auxilio de la industria 
pecuaria.

Una visita a la Tenería de Chi-

misma en lo que significa el va
lor de sus industrias.

Don Pablo falleció en 1922; pe
ro pérdida tan irreparable desde 
todos puntos de vista, tuvo un 
sucesor en el hermano de doña 
Armanda, quien continuó al fren
te del establecimiento y siguien
do las huellas de su fundador, 
hizo' de la Tenería de Chitré, un 
establecimiento moderno en que
las ideas de renovación tuvieron 
cabida y los métodos más nue
vos fueron implantados, facilitan
do y aumentando la producción 
de la misma.

Los qüe al comienzo fueron 
poco empleados, son hoy día un 
tren de más de quince, todos hi
jos del país, inclusive el jefe se
ñor Sibuet.

Los beneficios que la Tenería 
de Chitré ha hecho a la provin
cia, son enormes. Todos los cue
ros que ella produce y los de loé 
Santos y Veraguas van al esta
blecimiento de la Tenería que 
constituye para sus dueños el 
mejor mercado, excento de peli
gros de la exportación, que siem
pre tiene sus sorpresas por los 
reclamos de los compradores de 
fuera, después de hecho el envió, 
por las alzas y las bajas de los Grupos de operarios limpiando cueros.
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Don Antonio Burgos en Chitré

Don Antnioo, el tipo del gentlem an, uno de nuestros hombres de 
estudio que concedió a G R A FIC O  su entrevista y que tuvo una bri

llante actuación en el in terio r como comisionado de la Junta de Go
bierno para la rendición de los destacamentos colombianos que por 

allá  hubieran podido hacer resistencias.

En su residencia del Javillo, he- decidor, le encontramos reserva
mos hablado con don Antonio. do, modesto y preocupado de no

Contra lo que se creyera de es- realzar sus propios méritos, 
te hombre de ordinario, locuaz y Solo nos dice que desde las on-

Manuel María Correa

l

MANUEL MARIA CORREA, ac
tual Gobernador de la Provincia 
de Herrera, nombrado por la admi
nistración Chiari y quien en el ca
rácter de tal sostuvo la campaña 
política que acaba de terminar 
con la elevación del Excelentísi
mo señor don Florencio Harmodio 
Arosemena Presidente de la Repú
blica.

DN. MANUEL MARIA  
CORREA

de “La Vieja Guardia,” durante la 
Revolución civil colombiana de
sempeñó el cargo de Prefecto de

»la Provincia de Los Santos, Colec
tor de Guerra en la misma Pro
vincia y Administrador Provincial 
de Hacienda. Asistió en su calidad 
de Suplente a la Convención Na
cional Constituyente durante sus 
primeras sesiones.

La Administración Obaldía lo 
nombró Alcalde del Distrito 
Chitré, cargo que desempeñó con 
honradez y ecuanimidad introdu
ciendo economías en las Rentas 
Municipales logrando construir du
rante su estadía en ese puesto el 
Matadero y Zahúrda de Chitré, 

como la reparación de 
las casas Municipales y los cami
nos vecinales. Fué convencional 
del Partido en dos épocas para 
lanzar las candidaturas Presiden
ciales de don Pedro A. Díaz y doc
tor Ramón M. Valdés. Durante la 
Administración Arosemena desem
peñó los cargos de Celador Espe
cial de las Rentas Nacionales y 
Gobernador de la Provincia, ocu
pó la Administración Provincial 
de Tiei’ras durante dos años hasta 
que por economías fueron estas 
suprimidas como en la actualidad. 
Hoy como se deja dicho al princi
pio, está al Frente de la Goberna
ción de esta Provincia cargo que 
desempeña con beneplácito de sus 
amigos y coopartidarios. Es uno de 
los mejores amigos conque cuenta 
en la Provincia de Herrera, el Je
fe del Ejecutivo Panameño,

ce de la mañana, hasta las seis de 
la tarde, estuvo al lado de don 
José Agustín Arango, en el Parque 
Catedral, por insinuación expresa 
del prócer. Que Don José Agus
tín impartió desde allí sus órdenes, 
que allí recibió las noticias y allí, 
en un momento supremo, se negó 
a retirarse y se resignó a lo que 
pudiera suceder!

A las seis de la tarde, mas ( 
menos, cuando apareció en la plaza 
la escolta que traía a los genera
les presos, don José Agustín y don 
Antonio ingresaron al pelotón de 
cidadanos que seguía a la escolta.

Don Antonio cuenta varias anéc
dotas del movimiento de suyo Inte
resantes. Nos dice, por ejemplo, 
que el “ Bogotá” estaba anclado en 
el interior de la bahía, relativa
mente cerca de La Marina, y que 
al producirse el golpe, un joven 
de grado capitán y de apellido 
Martínez, se apoderó del comando 
del buque y mandó un retazo de
papel al doctor Amador, diciéndo- 
le: “ o me entregan a los genera
les,* o bombardeo la plaza” . El Dr. 
Amador recibió el papelito y con
testó flamático:

—Dígale que haga lo que le de 
la gana,

Fué entonces, designado ya Ayu
dante de don Ricardo Acias, que 
el señor Burgos, recibió orden de 
ir a Flamenco y decir al Genei-al 
Barón, Comandante del Padilla 
que viniera a la bahía a echar a 
pique al Bogotá, empresa arrries- 
gada en que le acompañó Raúl 
Calvo y que ejecutaron en una lan- 
chita de propiedad de un señor 
Merell, gordo, que don Ricardo te
nía fletada y provista de víveres,

para poderse poner a salvo en el 
caso de un fracaso.

Después, comenzó una inteligente 
labor de nuestro entrevistado cuan
do sale para, el interior rumbo a 
Pescaderías, comisionado por la 
Junta de Gobierno para solicitar 
la rendición de las provincias de 
Coclé y Chitré y proclamar allí la 
República. En una diminuta lanchi- 
ta de gasolina: la Campo Serrano, 
don Antonio llegó a Pescaderías 
después de burlar la vigilancia del. 
Bogotá, cerca del cual pasaron. T)e 
allí pa’só para Antón, desde donde 
se entendió con el coronel Tas
cóla, jefe de las fuerzas colombia
nas. Tascón estuvo asequiable y 
aceptó en principio el movimien
to: pero fuei’on algunos los esfuer
zos para convencer a los demás 
oficiales, que tuvieron que ceder 
ante el carácter de hecho cumpli
do que tenia la independencia.

Con habilidad y con tino, se lo
gró embarcar toda esa fuerza - en 
el transporte “Bolívar” que los 
condujo al puerto de Panamá, en 
donde, naturalmente, se encontra
ban incapacitados para la mas pe
queña resistencia.

Después pasó a Chitré, su tierra 
natal. El piloto equivocó la ruta y 
encallaron en el río Santa María 
pudiendo llegar sólo al siguiente 
día. En Chitré era el Prefecto, el 
general Correa, colombiano, quien 
tenía una fuerza de setenta y cin
co policías armados. Al saber su 
arribo no solo desconoció sus ór
denes, sino que se movilizó de Pe
sé a Chitré, en donde se encontra
ba Burgos, y rodeó su casa con 
cincuenta policías montados.

Afortunadamente el entusiasmo

del pueblo chitreano hizo ver cla
ro al General Correa, cómo era de 
justa la causa de nuestra separa
ción, nos dice don Antonio, y ante 
la unánime de la situación en mi 
favor, con el apoyo moral del pue
blo de Chitré que no necesitó ex
teriorizarse en actos de fuerza, el 
general Correa, acabo por some

terse y entregar las armas.
Restaba la sumisión de veinti

cinco soldados mas que en Pesé 
estaban con el Capitán Delfín del 
Busto. Le mandó un posta, cargo 
que desempeñó el valeroso Capi
tán Pedro Illueca. Del Busto no 
opuso resistencia alguna y mas 
bien se vino a Chitré a entrevis
tarse con don Antonio.

—En todo mónrento, encontré 
en Illueca un hombre decidido y 
un patriota de gran corazóia, nos 
dice.

Definitivamene oi’ganizada la 
nueva administración en esos luga
res, volvió don Antonio a la capi
tal, en donde la Junta de Gobier
no le distinguió con el nombra
miento de Visitador JTical de la 
República, cargo que declinó acep
tar. —

Después a la Asamblea Consti
tuyente, en donde ocupó su cñrul 
colaborando en la labor de esta
blecer la República.

Tal es a grandes razgos la actua
ción de don Antonio contada por el 
mismo, al márgen de la cual deben 
haber una serie de hechos culmi
nantes que don Antonio silencia, 
porque parece que no quisiera 
ayudarnos en el empeño de desta
car su personalidad como uno de 
los más activos gestores de nues
tra autonomía.

EL CONCEJO M U NICIPAL DE CHITRE

Cualquiera que visité C hitré, regresa convencido de que la hermosa capital herrerana es una tasita de 
plata. Los Chitreanos han comprendido que el civism o se traduce en hechos y que la cultura de un 
pueblo se mide por el adelanto y la urbanización de SUs poblaciones.

En esta labor que es peculiar de los Municipios, Chitré puede contarse como uno de los pueblos 
afortunados de la República, ya que sus m unicipios han sido integrados siempre por hombres pa
triotas de relevantes méritos y propios prestigios que han hecho de sus cargos, un m inisterio en bien 
de su ciudad.

El actual Concejo es uno de los exponentes de ese civismo herrerano que dejamos comentado. Se 
integra por los siguientes caballeros que aparecen en el foto de la parte superior: Sentados de izquier
da a derecha: Tom ás de A. Sánchez, Vice-Preside nte, Aristides Duercan 'Presidente, Miguel Rodrí
guez, Secretario. Parados en la misma dirección: Benito  Rodríguez, .Jeremías Aparicio, Domillus Cam-

podónico y Roberto Reyna R.
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LOS SUSCRITOS MIEMBROS DEL
4f«î»

K LJ O MIN TANG
EL PARTIDO DE LA LIBERTAD

Presentan al Pueblo panameño, su entusiata saludo en sus BODAS Dt PLATA

De Don Héctor Vaidés y algo mas
Frente a Frente

Encontramos a don Héctor per
dido entre sus códigos y sus pape
les; un cliente le consulta el caso 
de una compra de automóvil y 
cuando se entera de nuestro obje
to se queda para escuchar el inte
resante relato que hace a Gráfico.

Como supo don Héctor el 
movimiento.

Don Héctor era sobrino de don 
Agustín Grimaldo, que tenía un 
defecto: el de ser sordo,’ lo que no 
obstaba para que tuviera una gran 
influencia en Cocié.

Un día, don Ramón Valdés Ló
pez, también tío de Don Héctor le 
llamó y le encargó decir a don 
Agustín Grimaldo de parte del Dr. 
Amador, que estaba todo arregla
do para la independencia de Pana
má y que debía irse para Coclé a 
esperar órdenes allá. Antes de eso 
ya don Ramón había dicho a don 
Héctor de lo que se trataba y le 
había iniciado en el secreto de la 
conspiración.

Don Héctor llevó a su tío a las 
sabanas en un coche y alejándose 
del vehículo tan lejos como fuera 
preciso para que el cochero no le 
oyera, le dijo al oído:

—Dice, el doctooor A-maaa-door 
que nos vamos a in-deee-peeen-di- 
zaar de Colombia!

—Amador está loco? preguntó 
don Agustín.

—Es quee yaaa estáaa todo arre- 
eee-glaaa-dooo!

—Y con qué cuenta?

—Los Estaaa-doos Uni-dooos nos 
apooo-yaaan siii teee-nee-moos 
éxito.

—Ah, dijo don Agustín así sí y 
se adhirió al movimiento quedando 
de acuerdo en que le avisaran y 
en que se trasladaría enseguida a 
Cocié.

Días después, don José Agustín 
Arango mandó a Valdés a Chepo 
donde estaba el Gral. Jeffries, con 
el encargo de decir a dicho general 
que se viniera inmediatamente. 
Valdés fué y encontrando a Jef
fries, le dijo: “Dice don Agustín 
que se venga enseguida.”

No hablaron más. Jeffries sabía 
para qué le llamaban; pero dis
creto no cruzó palabras con Valdés 
y sé vinieron por agua, en un ca
yuco pescador, llegando entumeci
dos por efecto de un torrencial a- 
guacero que les cayó en el viaje, 
a tal extremo que el general tuvo 
que ser cargado desde el puerto 
del Taller a su casa.
El día tres. En la cantina de La 

Plata.
Mi actuación se redujo a obrar 

bajo las órdenes de don Domingo 
Díaz y el General Huertas,

—Los primeros que llegaron al 
Cuartel fueron los hombres de Car
los Clement quien los había lleva
do de Santa Ana. Con él iba yo, 
nos dice don Héctor, y al desembo
car a Chiriquí pedimos armas al 
general Huertas.

Este rompió con una bayoneta 
el candado del parque y le dijo a

DN. HECTOR VALDES

don Carlos Clement:—Hágase us
ted cargo de esto.

Recuerda don Héctor que uno de 
los más entusiastas y que anima
ban al pueblo con sus voces era 
don Carlos Cowes.

Inmediatamente se comenzó a 
trasladar el armamento, del cuar
tel del Colombia al de las monjas, 
donde se formó un batallón bajo el 
comando de don Domingo Díaz,

quien tenía como su secretario a 
don Guillermo Andreve.

—Por la noche, continúa don 
Hétor, recibí orden de formar una 
columna para estar lista y apoyar 
a don Fernando Arango que esta
ba en la Policía, caso de ser nece
sario.

Mi columna que al comienzo te
nía solo ochenta hombres, llegó 
a ciento veinte porque a todo el 
que oasaba armado1 lo incorporaba

iO acuartelaba en la cantina de 
la Plata, en Santa Ana, lugar que 
me pareció el más adecuado para 
cuartel.

Allí tuve a mis órdenes a Mario 
Galindo y a Luis Alfaro y hubo 
un viejo Picota, coronel del ejérci
to, que sirvió como raso, tal era el 
entusiasmo y la abnegación de to
dos que nadie reclamaba nada pa
ra sí sino el honor de ser útil y de 
ofrecer su vida.

Cuando los disparos del Bogotá, 
mandé formar el piquete y noté 
que Mario Galindo se quedaba a- 
rrecostado en la banca y al 
irle a reconocer vi que estaba con 
fiebre, víctima de una epidemia 
que entonces había. Le mandé a su 
casa; pero mi sorpresa fué grande 
cuando al regresar le vi con su ri
fle al brazo formado en la columna 
de mi mando.

Hacia Colón. 'Plan que fracasa.
En la mañana siguiente recibió' 

el encargo de trasladarse a Colón 
en compañía del General Jeffries, 
para tomarse el “ Cartagena,” bu

que de guerra colombiano.
En Colón entregó a Achurra unav 

carta de Huertas, en la que le de
cía se pusiera a las órdenes de 
Valdés. Entonces, como1 Achurra 
era el Jefe de las tropas del “Co
lombia” de guarnición allá, y te
nía un piquete de^su gente de 
guardia en el “ Cartagena,” fué 
con Valdés y conferenció con el 
sargento de ese piquete, el que _ 
quedó convenido para apoyar co* 
la tropa del barco la toma del mis
mo1. Como contraseña para reco
nocerse, Valdés le enseñó su bas
tón de hueso de pescado, que indi
caría la persona a quien el sargen
to debía de obedecer. “

El plan consistía en mandar un 
soldado de Achurra a llamar a los 
Jefes del buque a nombre del co
ronel Torres, y, entonces, con la 
escolta de abordo imponerse al 
resto de la tripulación levar an- •• 
cías y tomarlo para la República.

Hubo un momento' en que don 
Héctor quiso arreglar un detalle 
del plan y se fué solo al muelle 
donde estaba el vapor. De lejos 
comenzó a mostrarle el bastoncito 
de huesos de pescado; pero en ese 
momento alguien se acercó y del 
lado de afuera del enrejado gritó:

—Corten y váyanse, enseguida.
Debe haber sido algún jefe, por

que los del “ Cartagena” ni siquie
ra desamarraron sinó que cortaron 
y  se abrieron del muelle, yéndose 
hacia afuera, pues tenían presión 
en sus calderas permanentemente. ^
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(De Dn. Hector V .)
En las trincheras.r

En Colón, el coronel Torres da
ba algún trabajo. Torres era un 
hombre íntegro nos dice el señor 
Valdés.

Hubo un momento en que To
rres, indignado, quiso hablar con 
los Generales presos y penetrar al 
Freight House donde estaban los 
teléfonos de la compañía. Al efec
to mandó dar un toque de corneta 
y desplegó su gente en guerrilla.

En el Freight House estaban los 
empleados del Ferrocarril' y traba
jadores panameños y el coronel 
Shaler que era el Jefe de las ofi
cinas de la Panama Raih’oad izó 
enseguida en el mástil del Freight 
House una bandera americana a 
media hasta.

Inmediatamente el “Nashville” 
buque de guerra norteamericano 
mandó un piquete de marinos con 
el objeto de proteger los intereses 
de los norteamericanos, piquete 
que trajo dos ametralladoras y 
cuatrocientos fusiles, con sus do
taciones de tiros, con los cuales 
se armaron los empleados y tra
bajadores, atrincherados en el edi
ficio del Freight House y en unas 
pacas de algodón que habían allí. 
Valdés estaba entre ellos y re
cuerda que uno de los que estaba 
con su rifle era el señor Geenzier 
P.adre de nuestro cónsul general 
en Nueva York. Así como que los 
que repartían el armamento eran 
Ricardo Bermúdez y Joe Lefevre.

Afortunadamente nada pasó, To
rres acabó de convencerse que si 
avanzaba a Panamá le destroza
rían los generales Díaz y Huertas 
y si permanecía en Colón no ten
dría ni para racionar a su gente, la 
que por otra parte estaba amena
zada con la gente panameña que

flguadul6 6  y la independencia de
Se ha dicho muchas veces, que 

todo el interior del entonces depar
tamento de Colombia, hoy Repú
blica de Panamá, ignoraba por 
completo los preparativos del mo
vimiento separatista. En lo abso
luto no podemos aceptar tal aseve
ración, porque en cuanto concier
ne a Aguadulce no pasaron así las 
cosas.

En efecto, a fines de Octubre de 
1903 llegó a Aguadulce, el distin
guido caballero Dr. Ramón Valdés 
López con la muy delicada misión 
de hacerle atmósfera y propagan
da al golpe que muy sigilosamente 
y con mucha inteligencia se prepa
raba en la Capital.

Debido al tacto recomendable 
del comisionado Dr. Valdés López, 
el grupo de notables de Aguadulce, 
primero, y el pueblo en general, 
después, correspondieron con cre-

se había armado y atrincherado 
en el Freight House.

Después.

La faena de recibir el Padilla, 
como Ayudante del General Jef
fries, para renunciar luego y se
guir siendo don Héctor Valdés, el 
diligente abogado, el buen patriota 
el gran amigo, quien tiene consi
go una gloriosa tradición de es
fuerzos beneméritos y al que Grá
fico acudió para escuchar de sus 
labios unas cuantas anécdotas de 
lajornada del año tres.

Especial para “Gráfico” p<

ces a ese llamamiento patriótico.
Ya en el ambiente se respiraban 

aires separatistas y las personas 
avisadas y perspicaces no dejaron 
de percatarse de ello.

En el mismo Santiago de Vera
guas lo comprendieron así algunos 
espíritus: Osvaldo López, el invic
to Cosaco, que ejercía a la sazón 
el cargo de Colector de Hacien
da del Gobierno Central, observa
ba no sin una gran dosis de mali
cia, que la placa de su Oficina se 
estaba “averaguando” (expresión 
muy usada en el interior cuando 
se habla de algo que está perdien
do brillo) sobre todo en la parte 
que decía República de Colombia. 
Pero agregaba el cauteloso Colec
tor a sus amigos íntimos, entre 
otros a don Pedro López, “ en estas 
cosas»íiay que ir a golpe de mare
jada,” frase gráfica'que ha resulta
do célebre después.

Había llegado ya el tres de No
viembre y por la mañana de ese 
mismo día, recibió el Dr. Valdés 
López un telegrama en clave que a 
la letra decía así: Llegó Matea, y 
cuya verdadera significación era: 
Panamá es una república indepen
diente.

Es difícil describir el frenético 
entusiasmo que se apoderó del pue
blo. En la plaza pública y en las 
calles centrales se notaba gran 
animación. Por doquiera los gritos 
de viva Panamá libre! brotaban 
espontáneos de la multitud deli
rante.

Fue un momento sublime: todos

ar Dn. Fernando Robles.

los corazones se movían al ritmo 
del sentimiento más sagrado___

Los señores Plácido Suárez, La
dislao Sosa, Eduardo Pedreschi y 
otros más, se dirigieron al billar 
de la población que hacía las ve
ces de salón de tertulia y redacta
ron un hermoso telegrama de ad
hesión al movimiento separatista 
y cuya lectura fue acogida con de
lirio patriótico hasta el punto que 
pocos fom entos después llevaba 
varios centenares de firmas.

Por la tarde del mismo día, el 
pueblo en masa se presentó al Pa
lacio Municipal que en aqjiel en
tonces era una casita muy modes
ta, y de allí salieron con una ban
dera colombiana que tenía una es
trella desprendida, la cual estrella 
representaba a Panamá indepen
diente!

El cuatro ele Noviembre hubo 
una bella corrida de toros que per
mitió a los aficionados al arries
gado arte de Belmonte, lucir sus 
habilidades.

Pocos días después, se le prepa
raba un gran banquete al Dr. Ra
món Valdés López como homenaje 
a sus brillantes servicios presta
dos a la causa separatista. Su or
ganización corrió a cargo de don 
Pedro López y tuvo lugar en casa 
de Doña Amalia Jaén.

En aquellos días épicos para el 
patriotismo istmeño, se publicaba 
en Aguadulce un periódico de pe
queño formato, bajo la direcciión

Panamá
acertada de don Ladislao Sosa, 
quien comenzó a propagar la bue
na nueva con un fervor digno de 
toda loa.

Nosotros que hemos tenido el 
singular placer de hojear gran 
parte de la colección, hemos podi
do darnos cuenta de la inmensa 
labor que hizo. Baste decir, que 
para esa época, su tiraje aumentó 
considerablemente y que sus núme
ros sueltos fueron repartidos pro
fusamente en Natá, Penonomé, 
Antón, Olá, Santiago y otros pue
blos de las provincias centrales.

Por otra parte, el director de es
te simpático pregonero de la liber
tad tomó iniciativas muy dignas 
de tenerse en cuenta. Fué en las 
páginas vibrantes de este semana
rio, donde comenzó a sonar por 
primera vez, el nombre del procer 
Dr. Manuel Amador Guerrero, co
mo candidato para regir los desti
nos de la naciente república.

Después de celebrar en bello es
tilo las múltiples ventajas que nos 
traería la independencia, el perio
dista agrega .... “Pero no porque 
nuestro cielo está hoy sereno, de
bemos descuidarnos; en estos mo
mentos supremos de reorganiza
ción política necesitamos más que 
nunca que un marino experto y 
prudente maneje el timón de nues
tra barca, no sea que al tocar la 
playa salvadora, un escollo desco
nocido nos haga naufragar. Y 
quien podrá ser ese experto pilo
to?”

cuya vida está ligada tan intimamente al desarrollo del mo 
vimiento de la independencia del 3 de Noviembre de 1903.

LA F A C H A D A  F R E N T E  AL PA R Q U E

El Histórico Hotel, desde donde los pana
meños del año 1903 planearon y presencia
ron los sucesos favorables a sus anhelos de 
Libertad y el que sigue siendo hoy el sitio 

de cita de sus hombres prominentes.
EL N U E V O  CO M EDO RPALUDA A  P A N A M A  EN EL D IA  DE LAS  

BODAS DE P LA TA  DE SU INDEPENDENCIA.
A N D R E W  JOHNSTON Gerente

.......... ....................... . iiiiiioiiiiiiiiiiohiiiiiiiiicjiiiiiiiiíiiicj.......................................... .............can. . . . ..
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Los Espalóles Residentes en 6oldn
Saludan al Pueblo panameño en el glorioso día de hoy y le reiteran su viva 
simpatía, nacida al calor del hogar común de la Raza, a cuyo mayor presti
gio contribuye Panamá con sus progresos como pueblo, y con su lealtad co
mo miembro de la gran familia hispa no-americana.

Colón, noviembre 3 de 1928.

Q/yt/Uo'

m
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El problema vial en Panama
Especial para “ Gráfico” por Dn. Tomás Guadia.

La iniciación de Panama como 
entidad soberana coincide con la 
época del perfeccionamiento del 
vehículo automóvil, que en su ma
ravilloso desenvolvimiento ha traí
do como consecuencia lógica las 
carreteras modernas.

Desplazadas muchos años antes 
las lerdas diligencias por los íe- 
rrocariles, las carreteras cayeron 
en desuso en el mundo entero co
mo arterias de transporte, limi
tándose su utilidad a las inmedia
ciones de los centros poblados.

En esta atmósfera vino Panamá 
a la vida independiente y natural
mente nuestros hombres dirigen
tes pusieron sus miradas en el fe
rrocarril como el medio más apro
piado para solucionar el problema 
de la comunicación de nuestros 
pueblos entre sí y con la capital 
de la República, agitación que cul
minó con la construcción del ferro
carril de Chiriquí y con los estu
dios de Mensabé a Los Pozos y 
Las Minas y de Panamá a David.

Espasmódicamente se habló tam
bién de carreteras y aún se ini
ciaron algunos trabajos, casi to
dos tendientes a buscar salida de 
cada región por su respectivo 
puerto. Así se invirtieron sumas 
cuantiosas entre Santiago y Puer
to Mutis, Aguadulce y su puerto, 
Penonomé y Puerto Posada.. . .

Desprovista la República de ele
mentos propios idóneos, estos tra
bajos caían generalmente en ma
nos de extranjeros cuya audacia 
superaba en mucho sus conoci
mientos técnicos y cyos deseos de

lucro no se veían refrenados por 
una reputación prefesional.

En estas circunstancias no es de 
extrañarse que como único pro
ducto de los esfuerzos de nuestros 
primeros gobernantes sólo nos 
queden unos cuantos puentes pé
simamente concebidos y peor eje
cutados y vestigios de rellenos y 
cunetas a lo largo de nuestros 
caminos rurales. Como un foco de 
estas tinieblas se destaca el puen
te sobre el río Santa María, ubra 
monumental que habla muy alto 
de la administración y del contra
tista que le dieron vida.

Fué en el año 1920 cuando nues
tros sueños sobre carreteras co
menzaron a tomar forma tangible. 
La Ley 8» de 1920 creó la Junta 
Central de Caminos, institución 
ésta que desde entonces ha esta
do al frente de nuestro desenvol
vimiento vial.

Sería largo enumerar las altas 
y las bajas de nuestras activida
des constructivas, los errores co
metidos, los momentos de desa
liento y los de triunfo. Podemos, 
sin embargo, quienes hemos es
tado identificados con las carre
teras nacionales desde su incep
ción, echar una mirada atrás y 
contemplar nuestra obra sin ru
bor.

La Junta Central de Caminçs, 
como resultado de ocho años de 
labor y otros tantos millones de 
balboas, presénta hoy ai país 
unos cuatrocientos cincuenta ki-

longitud de más de cuatro mil de a nuestros diplomáticos y no 
metros. a nosotros los ingenieros.

DN. TOMAS GUARDIA.
Primer Ingeniero áe la 

Junta Central de Caminos.

lómetros de carreteras, termina
das o en vías ele serlo, dotadas 
de estructuras permanentes bien 
construidas y de más de ochenta 
puentes que darían crédito a 
cualquier país, los cuales, unidos 
canto a canto, alcanzarían una

En la Junta Central de Cami
nos han dejado su huella extran
jeros hábiles y concienzudos y, 
lo que vale más, en el duro yun
que de sus trabajos se ha forja
do la organización con que hoy 
cuenta, organización robusta y 
disciplinada, netamente nacional, 
que en este momento acomete 
sin trepidar la empresa más difí
cil y ambiciosa que se registra 
en nuestro país: la carretera de 
Santiago a David.

Entre Santiago y David la dis
tancia resultará probablemente 
de unos doscientos cincuenta ki
lómetros. El terreno es acciden
tado, la población escasa y la 
naturaleza inclemente. Confiamos, 
sin embargo, en poder terminar 
este trabajo con los fondos aho
ra disponibles, en el término de 
cinco años, contando con que na
da vendrá a turbar el orden y la 
armonía que ahora reina en 
nuestra organización.

El verdadero problema que aho
ra confrontamos es el de la co
municación entre la ciudad capi
tal y nuestras carreteras del In
terior. Inpensadamente conecta
mos este eslabón de nuestro sis
tema de comunicaciones con un 
tratado que está en el aire y nos 
vemos condenados a pagar por 
tiempo indefinido nuestra falta 
de previsión. La solución defini
tiva de este problema correspon-

La perspectiva de las carrete
ras nacionales es halagüeña. La 
Junta Central de Caminos tiene 
fondos disponibles para el pro 
grama de construcción de varios 
años, y lo que es más importan
te, la conservación y mejora de 
las carreteras existentes están 
garantizadas con las rentas pro
venientes del impuesto sobre la 
introducción de gasolina y poi; 
la ley que pronto entrará en vi
gencia se arbitran nuevos recur
sos para la conservación y la 
construcción de carreteras nue
vas. En esta forma es de espe
rarse que en lo futuro sea posi
ble desprenderse gradualmente de 
la política seguida hasta ahora de 
contratar empréstitos para cons
truir caminos. El resultado neto 
de la operación puede ser bene
ficioso para el país pero prefe
rí: íamos ver asegurada para la 
constucción y  conservación de 
nuestras carreteras vida propia 
dentro de nuestros recursos in
ternos.

De buen augurio es el entu
siasmo qune se ha despertado en 
todo el país, especialmente du
rante los últimos dos años, por 
todo lo que concierne a vías de 
comunicación. Bajo la Dirección 
de la Junta Central de Caminos 
y con su decidida cooperación 
los Distritos han comenzado a 
trabajar con resultados que son 
cada día más aparentes. Las reu-
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C . W . O M P H R O V
presenta sus congratulaciones a la República de Panamá por haber llegado a su 
25° Aniversario, con el mas completo éxito, hace votos porque continúen sus pro- 

gresos y le ofrece para la mejor eficiencia de su Policía de Tráfico.

L A - M O T O C I C L E T A  “I N D I A N  4 ”

LAS MEJOEES BICICLETAS 
I N G L E S A S

Desde B. 35 para arriba.

OFRECEMOS.

u n  i-¿ ip id o  s e r v i c i o  d < 
e n t r e g a s

e t d o m i c i l i o .

ÛMPH1RGY AUTO
C. W* O NI PHRO Y PROPIETARIO.

C  ALIDONIA 1 TELEFONO 280
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niones anuales de Gobernadores 
y Alcaldes, de las cuales ya van 
dos, con asistencia del Presiden
te de la República y miembros 
de la Junta, se than justificado 
plenamente. En ellas se discuten 
sin ceremonias y  en franca ca
maradería. los problemas que ca
da cual presenta y se proponen 
soluciones acordes con un plan 
general bajo el Control general 
de la Junta.

No se ha olvidado tampoco el 
estímulo adecuado y  oportuno a 
los buenos servidores de la'Nación 
que descuellan sobre el nivel co
mún. Hace dos años la Junta 
Central de Caminos regaló un 
automóvil al Alcalde de Soná, el 
nunca bien lamentado don José 
María Du tari y  el año pasado el 
premio, consistente en una me
dalla de oro, le tocó a don José 
A. Vargas, Alcalde de .uas Pal
mas como reconocimiento por 
sus esfuerzos titánicos que fran
quearon el paso de automóviles 
a aquella apartada población. Es
tá en el plan de la Junta conti
nuar estas reuniones.

La campaña principal de la 
Junta Central de Caminos y la 
que más luchas ha entrañado' ha 
sido salvar su organización de 
las fauces purulentas de la polí
tica. La relativa autonomía de 
que goza la Junta le ha permi
tido mantener un personal que 
no lo espera todo de sus mereci
mientos políticos. En está acti
tud, por suerte para el país, la 
Junta ha sido respaldada por el 
potriotismo de los ciudadanos 
que han ocupado la primera Ma
gistratura durante los últimos 
ocho años. El doctor Belisario 
Porras fué el iniciador de la

EL C LU B MIRAMAR
Cuando se hable del Club Mira- 

mar, habrá que pronunciar siem
pre con respeto un nombre: el del 
Dr. F. Reeder.

Este meritísimo ciudadano nor
teamericano, facultativo distin
guido y sabio, concibió la idea de 
un Club de organización distinta a 
los demás, para procurar el desa
rrollo cultural físico de nuestros

creación de la Junta y prestó 
siempre su concurso decidido y 
valioso a las carreteras. Del ex- 
Presidente Chiari podemos afir
mar con pleno conocimiento de 
causa, envuelto en una cam
paña violenta de cuyo resultado 
dependía su vida política, al 
al planteársele un dilema entre 
la conveniencia política del mo
mento y los verdaderos intere
ses de las carreteras nacionales 
jamás vaciló en inclinarse ante 
los dictados del patriotismo y de 
su conciencia. Prueba eviden
te de este aserto' es el hecho de 
que al trminar la campaña polí
tica y ser la organización de la 
Junta sometida al escalpelo de 
una nueva administración ávida 
de remover podredumbres, el an
tiguo personal de la Junta ha 
sobrevivido sin cambio alguno. 
Como Gobernante el Presidente 
Arosemena es todavía una incóg
nita, pero su preparación pro
fesional, sus promesas al asumir 
el mando y sus antecedentes de 
hombre de trabajo y orden au
guran una era brillante de pro
greso y desarrollo para las ca
rreteras nacionales.

grupos sociales, estableciendo una 
serie de deportes, cerca a un esta
blecimiento social situado a orillas 
del mar.

Cruzadas las primeras ideas, se 
formó la compañía anónima “An- 
tiers” con un capital inicial de 
B. 60,000 divididos en 300 acciones 
de B. 200 cada una.

Se compró el terreno reconocien
do acciones a su dueño el señor

Surgieron entonces los contra
tiempos y los reveses, los obstácu
los y las dificultades, pero todas 
fueron vencidas con perseverancia 
digna de una causa justa por su 
Presidente el Dr. Reeder, quien 
sorteó todos los precipicios y supo 
sacar adelante siempre el acari
ciado ideal de su Club en Bella- 
vista.

Ya para entonces se amplió la

Aspecto de la bella y am plia terraza del Club donde se han dado 

‘ ú ltim am ente suntuosísimas y aristocráticas fiestas.

Minor C. Keith, y se comenzó la 
colocación de ellas entre el ele
mento panameño y  zoneita con un 
éxito sorprendente de parte de los 
agentes vendedores señores Car
los Navarro y Carlos Peters.

visión y cuando se buscó a los 
profesionales para levantar un 
suntuoso edificio que correspon
diera al entusiasmo de los suscripi- 
tores. Don Leopoldo Arosemena 
como Ingeniero del Club vigiló te

das las obras excepto las de cons
trucción que fueron a cargo de 
don Fabricio de Alba. Grebién y 
Martins hizo los planos del edifi
cio principal, Villanueva y Tejei- 
ra, los de los pisos altos y azotea 
y R. W. Hebard & Co. el edifio 
todo.

El resto es historia del momen
to. El éxito creciente del Club Mi
ramar le consagran como uno de 
los dos mejores centros sociales 
que existen, y sus terrazas se ven 
concurridas día a día por enor
mes muchedumbres de nuestras 
mejores sociedades, local y zoneita.

A su frente se encuentra ahora 
como Gerente el Sr. L. C. Man
to vani quién se ha revelado allí 
como un organizador, mantenien
do en alto el prestigio del Club y 
cuidando del menor detalle para 
que este siga creciendo sin decaer.

La Directiva actual está inte
grada así:

Dr. D. F. Reeder, Presidente', 
Claude Peters, Vice-Presidente, 
Arturo Delvalle, Tesorero, Martín 
F. Sosa, Secretario, E. G. Ford, 
Dr. J. J. Díaz, R. W. Glaw, Dr. 
J. J. Vallarino, Leopoldo Aroseme
na, Morris Fidanque, Dr. Henry 
Goldthwaite vocales, y Coman
dante Cleveland MaCuley y Mayor 
J. B. Crawford representantes de 
la Marina y del Ejército respecti
vamente.

El Club cuenta con 830 socios en 
la actualidad de los cuales mas 
de 600 son accionistas.

El Miramar ya ha dejado de 
ser un experimento para conver
tirse en el lugar de cita obligado 
de nuestra buena sociedad.

LA EXPOSICION
LA PRIMERA FABRICA DE MUEBLES DEL PAIS

Muebles de toda clase 

y modelo con ma

dera finas del País

j mmmi

EL T A L L E R  DE B E L L A  V IS T A .

Sus trabajos no piden 
favor a los extranje

ros en belleza,

Estilo y duración.

Teléfono 772

L A  P A L A B R A  C O W
ES U N A  G A R A N T I A

H u es, d u  C a r l o s  A  C o w e s

AVENIDA CENTRAL No. 28

& C O .

Apartado 117
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Para la fabricación de sus licores, esta com 
pañía ha prestado siempre especial a 
uso de m aterias primas de la me

Sus esencias son importadas 
casas europeas; y se emplean 
dos del país y alcoholes de 
lados cuidadosamente en su 
El aseo y esterilización de 
como de los envases, sufren 
tim a observación, antes de ser 
experto licorista Sr. Clodomiro Vergara, 
circunstancia de que ninguno de sus 
dos haya sido rechazado por el' Químico 
cial, corrobora todo lo dicho anteriorm ente  
es digna de tenerse en consideración.

Los licores de su fabricación son los 
guientes:
Ron Azuero (envejecido)
Ron Three Crowns (envejecido)
Ron Santeño 
Ron Superior 
Ron Viejo  de Clhiriquí 
Ron Chiricano  
Ros Jamaica 
Old Rum 
Seco Azuero 
Anisete Azuero 
Anis Mlallorca 
Cognac 
Ginebra 
N aran jito  
Ponche Crema

Fachada del edificio donde funciona la Fábrica en Los Santos mos
trando parte del personal y los carros para el reparto de la marcancía.

Ron Ponche 
Pepperm int

De éstos hay que hacer una especial men
ción del Three Crowns, Seco y Ron Azuero 

la distinción que has merecido del núbli- 
capiíalinc y provincial.

El Ron Azuero que esta fábrica ofrece a sus 
favorecedores, es" embotellado después de un 
largo proceso de envejecim iento, en barricas 
especiales, a lo que debe su agradable y parti
cular gusto y olor.

Además de los licores de su fabricación esta 
empresa mantiene en depósito, mediante im
portaciones directas, toda clase de licores ex
tranjeros, vinos generosos de mesa, cervezas 
nacionales y extranjeras aguas gaseosas y, en 
genera!, toda clase de artículos par*a atender

surtido completo de cantinas.
la rapidez con -que atiende los pedidos,

carros propios, a la calidad de sus licores 
y a la buena fé con que tra ta  a su clientela  
debe la Santeña el que cada día se ensanche
más el radio de sus actividades.

Son de dos órdenes los beneficios que la 
ciudad de Los Santos ha recibido con el esta
blecimiento de esta empresa, uno de carácter 
ornam ental por el edificio en que funciona y 
el otro económico por el resultado de la com
pra de materias primas y el sostenimiento de 
un tren de empleados que no baja de quince.

Agencias con depósitos de mercancías en las ciudades de Panamá y Las Tablas.
Oficina en Panamá a cargo de B. MALO -  Calle B. No. I - Apartado 315 -  Teléfono 855

y RAMON MORA, Las Tablas

Compañía Santeña de Licores
Sociedad Anónima establecida en Los Santos orí 1923

Fundadores : RAMON MORA RAMON F. MORA MANUEL GARCIA CASTILLO

Presidente: RAMON MORA Vicepresidente y Gerente : M. GARCIA CA STILLO
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3 de Noviembre en Chitré
Yo me encontraba en esa época 

en la ciudad de Pesé, cabecera, de

u El Dr., Melitón Porras, es un meri- 
tísim o sacerdote, uno de los más 

entusiastas por el m ejoram iento y 
el progreso de la capital chitreana. 
Esta fotografía del año 1903 prue
ba que el Dr. Melitón gozaba un 
físico envidiable en el momento 

de la separación.

la Provincia de Los Santos, donde 
ejercía la abogacía; y recuerdo 
que fui llamado a la Prefectura de 
la Provincia a fin de que diera una 
fianza, o se me ponía preso, por 
que se temía un nuevo movimien
to revolucionario, yo protesté de 
que no tenía conocimiento de que 

tramara tal cosa y ofrecí cons
tituir la fianza a lo que convino 
el Prefecto General Celiano Co- 

y me dejó libre.
Al siguiente día se supo del mo

vimiento de independencia, pero 
sin detalles; los que vinieron a sa
berse por que a Chitré llegaron 
les señores Antonio Burgos y An
tonio Alberto Valdés quiénes die
ron informeaión *de todo y consi
guieron que las autoridades, entre 
el Prefecto y el Jefe Provincial de 
la Policía Delfín Del Busto que 
eran Colombianos, aceptaran los 
hechos cumplidos y continuaranr en 
sus puesteé.

En todos esos días permanecí en 
Pesé y no fué sino como a media
dos del mes de noviembre que re
gresé a Los Santos, donde supe 
que' allí había sido recibido con 
gran júbilo el movimiento de in
dependencia y que hubo fiestas pú
blicas por más de ocho días, en 
que tomó parte la mayoría de los 
habitantes de la ciudad, con ex

CLOTARDITO FON
SECA

De tal palo, tal astil a. Ciotardito  
es el hijo de nuestro diligente  
agente en Chitré don Clotardo Fon- 
seca, a quien sin duda alguna su
cederá en el cargo C iotardito, tarde  

o tem prano.

cepción de dos caballeros que pú
blicamente manifestaron su incon
formidad y por lo cual la autoridad 
local les notificó que tendrían 
tendrían que salir del país; lo que 
no se llevó a efecto y no pasó si 
no de simple amonestación.

Yo firmé mi adhesión al movi
miento en casa de mi primo Mau
ricio Correa y también firmé pi
diendo la aprobación del tratado 
del Canal de Panamá, esto lo hice 
con fecha 6 dé diciembre de 1903, 
sin haber conocido los términos de 
dicho contrato y sólo por que se 
decía públicamente que ese trata
do era el mismo que el Gobierno 
Colombiano había firmado por me
dio de su ministro Herran, con el 
Gobierno Americano y cuyo trata
do es conocido con el nombre de 
Herran-Hay.

Cuando posteriormente llegó el 
texto del tratado mi desilusión fué 
grande, pues comprendí que el 
país quedaba a merced de nuestro 
poderoso aliado; pero con todo y 
eso yo no protesté, por que sien
do como soy hijo de este suelo, 
me resigné a sufrir las consecuen
cias, antes que renegar de mi pa
tria, para adherirme a otra nación, 
que aunque sea Colombia, no deja 
siempre de tener sus quejas de los

T E N IE N T E  M A N U E L  S. P IC O TA

Actualmente Secretario de 
la A lca ld ía  de Chitré.

Sentó plaza en el Batallón 2o. 
del Istmo con el grado de Sub-Te- 
niente, el día 3 de noviembre de 
1S03, bajo las órdenes del Coro
nel 'Pedro Antonio Barreto en la 
compañía que comandaba el Capí- 
tán Ramón Laguna.

panameños.
Los Santos octubre 15 de 1928.

Evaristo Almengor.

© BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.
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EN E L “ C O N T A F IL E .” Edad 1 mes. H ijo  de Con
de Danilo en F ifi, (propietario  Dn. Arturo  

Delvalle.)

ISTMO

LA CRIA DE G ANAD O  C A B A LLA R

Y DEJA CONSTANCIA DE

QUE CON EL APOYO DE LA
<

AFICION, HA LOGRADO 

CONSEGUIR QUE LA REPU 

BLICA EXH IBA AL CELE 

BRAR SUS

“ D A R IE N .” Edad 18 meses. H ijo  de Suspiro en 

Gloria. (Propietario  Dn. Julio Mercado.)

“ H U R F A N O .” Edad 1 año. H ijo  de Tribuno  
en Blandina. (Propietario  S. González.)

“ R O YA L E A G L E .” Edad 2 años. H ijo  de Suspiro 
en F ifí. (P rop ietario : D n ..‘Arturo  D elvalle.)

B o d a s  d e  P lata
LOS MAS 

PERFECTOS

Producios do 
Pura Sangre

1903

“ P A U L IN A .” Edad 2 años y medio. H ija  de Cortés 
en Forget-me not. O rig inaria del corral de Dn. Raúl 

Espinosa. Propietario actual Mr. W oodroffe.

i 1 *1 1
w & m

“C O N D E S A ” Edad 1 año. H ija  de Conde 
Danilo en F ifí. Propietario: Dn. Arturo  

Delvalle.
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BEPBESENTA P A E A  EL ISTMO UNA N U E V A  INDEPENDENCIA! LA DE LOS PEECIOS ALTOS LA DE 
LAS CONTINUAS EEPAEACIONES, LA DE LOS EXCESIVO S CONSUMOS DE COMBUSTIBLE’ LA DE

LOS MANEJOS COMPLICADOS!

\ j
O
«

La flota  Ford haciendo un alto frente a la Presidencia para ser revistada por S. E. 
el Présidente de la República Dn. F lorencio H arm odio Arosem ena y sus Secretarios a 
raiz de la adquisición que el Gobierno de P anam á, hizo de cam iones Ford para la Jun
ta de Camiones, por iniciativa de su Ingeniero Jefe  el entendido profesional Dn.

Tom ás Guardia.

La misma flota frente al edificio de la ca sa Ford, lista para entrar en funciones.

HOMENAJE DEL FORD A PANAMA INDEPENDIENTE
A G E  I N T E  -  RAMON A R I A S  F E R A U D .

P A N A M A

Calle 17 Oeste Esquina Calle I 
Teléfono 549. *

COLON
Esquina Calle 11 y Broadway 

Teléfono 704.

*© BIBLIOTECA NACIONAL ERNESTO J. CASTILLERO R.



AÑO V. PA N A M A , SA BAD O  3 D E NOVIEMBRE DE 1928

VISTA DE UNA FORMACION DEL AGUERRIDO BATALLON COLOMBIA

LA FAMILIA DEL PROCER ARANGO EN LOS TIEMPOS DE LA INDEPENDENCIA

Tronco de numerosa fam ilia , Don José Agustín Arango, iniciador del m ovim iento separatista del 3 de Noviem bre dejó esta fotografía, tomada en su quinta “ La «Pra
dera” de las Sabanas, en que aparece rodeado de todos los miembros de e lla: Hoy la mayor parte son ciudadanos en plena actividad, algunos han bajado a la tum ba; 
pero vale anotar que todos ellos han desempeñado en el progreso de nuestro país, papeles de im portancia, siendo factores de su prosperidad: Sentados en el suelo de 
izquierda a derecha: Enrique Arango Lewis (Q u iqu i), José Guillerm o Lewis Arango (actualm ente diputado y distinguido m édico), Ricardo E. Arango Arango (C ocolí), 
Francisco de la Guardia de la Guardia (Chico, actualm ente en Colom bia), M aría Elena Arango de la Guardia, Juana Arango Arango (I 
na F .), Belisario A. Arango Arango. Segunda línea sentados en sillas: M aría Lewis de Arango, cargando a Lastenia Arango Lewis, M aría  
de Florencio Arosemena F .), Abigail Arango Arango (hoy Sra. de Levy), Josefa M. Chiary de Arango, Manuela Planas de Chiari, José A.
Arango (hoy Sra. de Carlos Manuel A rias ), Ricardo A. Paniza Arango (Fonch ín ). T ercera  línea parados: Ricardo M. Arango Chiari carg 
(N en e ), Josefina U rrio la , Fernando Arango Riberón, M atilde Arango Chiari, A dolfo  de la Guardia, Belisario Arango C hiari, Juana Ara 
Arango, Ernesto Lefevre Ossa, Oderay Arango de Lefevre, Raúl O rillac Jované teniendo en brazos a Alfredo O. O rillac Arango (F e llo ), A 
tío a Raúl R. O rillac Arango (Bebeto), José A. Arango C hiari, Elena de la Gpiardia de Arango, C lotildé Arango de Lewis, Samuel Lew

Arango (Sam uelito, quien en ose tiempo ni pensaba en sombreros).

lodio Aroseme- 
sngo (hoy Sra. 
iIida C. Paniza 
Arango Lew¡s 

íodolfo Paniza 
Orillac cargan- 
luel S, Lewis
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