


L a  m olécula, en fo rm a de cad e n a  a la rg a d a  que se ve  en la parte  superior, es la  que entra en la  composid 
de gaso lin a  de in ferior c a lidad . La com pacta m olécula, ilustrada m ás ab a jo , es la que contiene verdadera ( 
tencia. Una y  otra de las m oléculas asi ilustradas, contienen átom os de h idrógeno (puntos rojos) y  de carb 
(puntos negros). La d iferencia fund am enta l está en la  d istribución o posición re la t iva  de lo s átom os. Los ó 
mos en posición com pacta, fo rm an la  m olécula de una g aso lin a  que se llam a iso-octano, la  cual ai ser vapl 
za d a  y  m ezclada con a ire , puede ser som etida a una g ra n  presión dentro del m ntor, y aún a s í se quema 
detonar (o se a , sin una com bustión de m asiado  v io lenta que produce el efecto, pr r  asf decirlo, de un fuerte J 
pe de m artillo , en vez de un em puje uniforme). Por esta razón , la  m olécula dr, iso-octano puede generar i» 
potencia. Esta m olécula com pacta es necesaria p a ra  producir gaso lin a  m ás potente, lla m a d a  "de  a lto  octanai 
v la  cual ha sido elem ento v ita l p ara  la victoria aé re a. La técnica p ara  producir iso -o cta n o  fué desarrollado' 
(os la boratorio s ESSO de la  S tan d ard  O il Com pany o f New  Je rse y , y puesta a la  disposición de toda la  induitt 

petrolera.
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NUESTRA PORTADA

le algunas barcas, cumpliendo 
- ,_uta de una costumbre tradicional, 
ftienen vivamente impresionadas por el 
«̂ luminoso de la exaltación de la na-

« ,an Preciosa transcripción pictóri- 
ozul's “ Uros, sirven de fondo 

producción, y los Juegos o 
rííifl S luees- completan el alto valor ratlvo de ese esmalte fino y sugerente.

obra Interesante en su
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n sensibilidad y uridad de U-

E d i t o r i a l
/  A vida debe hacerse umable en todas las cir-
^  cunstancias posibles. Vida amable significa 

espíritu libre de preocupaciones, cerebro despejado y 
listo para las más allus lucubraciones, para las más 
arduas tareas del trabajo.

Pera son muchas las cosas que tornan la vida in
grata, y, en gran parle, pequeñeces que pueden modi
ficarse con un poco de buena voluntad. Una de éstas 
es la renuencia a reconocer en los otros su verdadero 
valer y a manifestar el debido agradecimiento, cosa 
muy común en los tiempos que corren.

Esta renuencia es una de las rarezas más doloro
sos de la vida y a la vez una falta, de educación im
perdonable. Parece que a muchos se les hace suma
mente difícil expresar palabras de aprecio o de reco
nocimiento hada aquéllos a quienes se les deben, 
sean personas de la familia o compañeros de trabajo. 
Esta es una costumbre inveterada, llena de egoísmo, 
que a todo empeño debe tratar de desarraigarse para 
bien y contento de todos. A veces ni tenemos una pa
labra amable para la madre, amante o la esposa cari
ñosa por los esfuerzos que hacen por agradarnos, ni 
para los niños por sus buenas calificaciones obtenidas 
en la escuela, y por las cuales naturalmente esperan 
una palabra de aliento. A esos mismos niños, a nues
tra vez, no les enseñamos a expresar su gratitud por 
los sacrificios que por ellos hacen sus padres ni por 
el aprecio que les muestran los demás.

Es realmente imperdonable y muy digno de fuerte 
censura, que no veamos tas virtudes, los méritos y las 
bondades de los que nos rodean, y que no expresemos 
por ellos siquiera una frase afable. Sólo el silencio es 
la acostumbrada respuesta ante esos merecimientos; 
y el silencio en este caso es egoísmo, es torpeza y 
falta de urbanidad. Necesario es vencer nuestras cos
tumbres o inclinaciones a este respecto, costumbres e 
inclinaciones censurables, que nos dominan y nos im
piden demostrar aprecio y agradecimiento. Paradó
jico es que a veces tengamos altas loas y expresivas 
demostraciones cuando se trate de extraños, y que no 
expresemos ni una palabra de cordialidad o de ne
cesario aliento cuando se trata de nuestros allegados 
o de nuestros compañeros.

Debemos, pues, vencer con determinación precisa, 
este funesto y muy censuruble hábito del silencio ino
pinado, y, en toda oportunidad propicia—demostran
do el más alto equilibrio espiritual—estimular a los 
que nos rodean, vigorizando así el sentido amable 

de la vida.



pitillos de un gran acierto liter» 
rio. Contaba solamente trece año; 
y ya el trazo, como puede fácilmet 
te apreciarse en las reproducción* 
que hoy ilustran esta página, resi 
taba vigoroso anticipo de lo m. 
cho que deberla realizar, para vet 
tura del arte venezolano, ese i» 
menso c inimitable artista.

También en “Costumbres Ve* 
zolanas", y en una de sus pigiai, 
de honor, aparece la efigie del i& 
berbe joven. Un medallón transen  ̂
tivo de un retrato de claro relie* 
y marcada saturación. En los ojot 
del novel artista pareciera asome- 
se un penacho de genial videncia!

Por lo demás, procede el desta, 
car la visión profètica de Francis
co de Sales Pérez, al enjuiciar, ti 
el prólogo del mismo, los mérito* 
del pintor en ciernes. Al efecto <1 
costumbrista escribe: “He puesto 
en esta colección diez láminas qui 
ha dibujado el niño Arturo Micht- 
lena: son bocetos ligeros, pero qui 
dan una ¡dea de sus grandes dis
posiciones. A la edad de doce añoi 
juega con la luz y la sombra codk 
si fuesen el trompo y el boliche 
Duele ver crecer ignorado, sii 
muestras ni maestro, a ese niñe 
prodigio que puede ser una gloríi 
de la patria. Al presentar su retr» 
to y sus obras llamo la atención dri 
Gobierno Nacional que tan marca
da preferencia ha dado a la ins
trucción en el período de Guzmái 
Blanco".

Y de esta forma, el anticipo del 
juicio del ilustre costumbrista ve
nezolano quedó ratificado amplia
mente por el tiempo. Europa, Amé
rica y particularmente Venezuela, 
años después, le otorgaron el justo 
y sincero homenaje de la más de
vota admiración.

In ic ia c ió n  A r t í s t i c a  
d e  M ic h e le n a

por Antonio REYES.

E
N 1877 fué editado en la ciu
dad de Nueva York, un libro 
de singular contenido y alta valo

rización intelectual. Un libro que 
recogía las admirables crónicas de 
costumbres de aquel insigne y sutil 
escritor que se llamara Francisco 
de Sales Pérez. Un libro pleno de 
gracia y de atisbos humorísticos 
con fuerza suficiente para reflejar 
en la fina ironía de sus páginas, el 
ambiente, las costumbres, la sem
blanza de personajes y la idiosin- 
cracia de un pueblo y de una época. 
Sales Pérez, maestro en la critica 
de los sucesos y analista penetran
te de las causas sociales que las 
provocaran ratificaba en esa obra 
de breves proporciones pero de al
tos alcances sociales la dilatada 
magnitud de su ingenio y de su 

observación.

Ahora bien, no entra en nuestros 
cálculos el realizar una verifica
ción restrospectiva de los innega
bles méritos de esa figura represen
tativa en los anales literarios del 
pasado siglo. Antes por el contra
río, hoy sólo pretendemos destacar 
una curiosa característica injerta
da a las intencionadas páginas de 
las “Costumbres Venezolanas” men
cionadas. Se trata de las ilustra
ciones del libro, y el caso puede 
muy bien clasificarse como extra
ordinario. Al efecto, en la portad»

interior, bajo el rubro del libro y 

después de quedar señalada la pa
ternidad del mismo, en el nombre 
del autor, Francisco de Sales Pé
rez, hijo, y también en la mención 

del popular pseudónimo del escri

tor (Justo) se encuentra la siguien
te advertencia: “ilustrado con lá
minas del pintor venezolano, Ar

turo Michelena, de trece años de 

edad”. Ante tal hallazgo—no cono
cido por el que estas lineas redac
ta—la admiración subió de punto. 
Arturo Michelena, el genial pintor 
de Pentesilea, de La Cena y de mu
chas obras inmortales, ilustró igual
mente, cuando la consagración no 
pensaba todavía en llegar, los ca-

a



Un a Eficiente Colaboración
presentación de la Compañía en su 
fase jurídica, pues ésta, celosa del 
respeto que las leyes merecen, ba 
procurado siempre tener un Depar
tamento eficiente, con jurisconsul
tos capaces, que la ayuden a dar el 
más estricto y correcto cumpli
miento al sistema legal de Vene
zuela. De ahi que no haya escati
mado esfuerzos para lograr darle 
a este Departamento una excelente 
organización y dotarlo de un per
sonal activo, científicamente pre
parado y recto en el cumplimiento 
de sus deberes.

En nuestra División de Oriente, 
con asiento en Caripito, el Depar
tamento Legal está representado 
por el distinguido abogado venezo
lano doctor Carlos Lander Már
quez, asistido en sus funciones por

El doctor Cirloi Lander Márqnis, Jefe del Departamento Letal de la Creóle Petroleum .i ., i«

A lravés 
de las 
páginas de 

“El Farol” be-

presentando 
sistemática
mente a nues
tros conse
cuentes lecto
res especiales 
aspectos de 
las activida
des industria
les de la Em
presa, tales 
como los De
partamentos 
Médico, Com
pras Locales,
Contabilidad,
Relaciones In
dustriales, pu
blicaciones to
das tendientes a una mayor di
vulgación entre el público vene
zolano de nuestra compleja y efi
ciente organización, claro motivo 
de orgullo este para la dilatada fa
lange de hombres que en diversas 
regiones del pais vienen aportando 
honestamente sus mejores y espe
ciales servicios para la marcha nor
mal de una industria d# tan vital 
importancia como lo es la del 
petróleo.

Nos complacemos en referirnos 
hoy brevemente en esta página a 
este importante Departamento de 
nuestra División de Oriente en Cari- 
pito, el cual forma parte muy prin- 
ciPul de nuestra organización, y 
que está dirigido desde la Capital de 
la República por el muy distinguido 
jurisconsulto, doctor Angel Fran
cisco Brice. A su cargo está la re sala de espera de la oficina del referido Departamento Letal,

División de C

:i Lie. Mlfuel Aniel H o de Relacione» IndUütrlalei, y

ven e inteligente, el 
doctor Ramón Pons 
Romero, y un Se
cretario.

De lo bien orga
nizada y mejor dis
puesta que está la 
oficina del referido 
Despacho en Cari- 
pito, hablan muy 
claro las presentes 
fotos, tomadas es
pecialmente para 
esta breve nota y 
que “El Farol” se 
complace en pu
blicar.

Justo motivo es 
fste, para felicitar 
a competentes pro
fesionales venezola
nos que integran 
nuestro referido 
Departamento.



N u e v o  Presidente d e  la Creole

SR. ARTHUR T, PROUDFIT

NUESTRO actual Gerente Ge
neral en Venezuela, y Vice
presidente de la Compañía, señor 
Arthur T. Proudfit, ha sido desig

nado por la Junta Directiva de la 
Empresa en Nueva York para ocu
par el cargo de Presidente de la 
Creóle Petroleum Corporation.

Alto honor, justo reconocimiento 
de la labor rendida en largos años 
de servicio, y de las aptitudes y 
cualidades personales del señor 
Proudfit: tal es el significado de 
la designación hecha por los Direc
tores de nuestra Compañía.

Ello es motivo de especial ale
gría para todos los que, en el se
no de la Compañía y en años de 
frecuente contacto con el señor 
Proudfit, hemos podido conocer a 
nuestro nuevo Presidente.

Su vasta comprensión de los pro
blemas de todo género que surgen 
en nuestro medio alrededor de la 
labor industrial del petróleo, es ga
rantía de progreso para la Empre
sa y para el personal que dentro 
de ella se esmere por rendir, con 
constancia y fe, una tarea bien 
hecha en la actividad que le corres
ponda dentro del complejo meca
nismo de la industria.

Precisamente esas cualidades de 
comprensión, ecuanimidad y reco
nocimiento del mérilo, justifican 
ampliamente el que en esta ocasión 
haya sido reconocido de manera 
tan especial el mérito bien ganado 
del señor Proudfit para ocupar la 
Presidencia de la Creóle Petroleum. 
Corporation.

Nació el señor Proudfit en Los 
Angeles, California, y se graduó en 
el Oregon Agricultural College. In
gresó a la Huasteca Petroleum Com
pany, en Tampico (México), en 
1922, como Perforador-ayudante, 
permaneciendo con dicha Compa
ñía hasta 1928, época en la cual 
ya era el señor Proudfit encarga
do de las perforaciones de dicha 
Empresa.

(,uego pasó a Venezuela, como 
Asistente del Superintendente de 
Campo de la Lago Petroleum Cor
poration, en Lagunillas, y luego 
como Superintendente en La Sali
na, ambos del Distrito Bolívar, en 
el Estado Zulia. Durante ocho años 
de continuo trabajo, se familiarizó 
con la labor industrial en aquellos 
Campos.

En 1936 fue transferido a la Ar
gentina. Allí permaneció dos años 
como Gerente de los campos de 
producción de la Compañía afiliada 
al grupo ESSO en aquella nación. 
Regresó a Venezuela en 1938 como 
Sub-Gerente de la Standard Oil 
Company of Venezuela en Caripito, 

y al año siguiente fué ascendido a 
Gerente en propiedad en aquel sec
tor de nuestras operaciones. Poste
riormente pasó a ocupar la Geren

cia de la Lago Petroleum Corpora
tion en el sector del Lago de Mara
caibo, donde permaneció hasta ene
ro de 1943, fecha en la cual fué 
promovido a Gerente General de la 
Standard Oil Company of Venezue
la, residenciándose en Caracas.

Al fusionarse la Lago Petroleum

Corporation y la Standard Oil Com
pany of Venezuela en agosto de 
1943 en la Creóle Petroleum Cor
poration, el señor Proudfit fué nom
brado Vice-Presidente, y Gerente 
General de dicha Compañía en Ve
nezuela.

Y ahora, con motivo de la muer
te del Presidente de la Creóle, se
ñor C. H. Lieb, la Junta Directivi 
de la Compañía escogió al señor 
Proudfit para el alto cargo que ha
bía quedado asi vacante.

El señor Harry Frost Prioleau 
fué «lecto simultáneamente Vice
presidente Ejecutivo de la Compa
ñía, y pasa así a ocupar primer ran
go entre los funcionarios de lo 
Creóle Petroleum Corporation re
sidentes en Nueva York.

El señor Proudfit continuará re
sidiendo en Caracas, dirigiendo 
desde aquí las operaciones de nues
tra Empresa; pero, como es natu
ral, las mayores obligaciones y res
ponsabilidades de su cargo le obli
garán a hacer viajes a Nueva York 
con mayor frecuencia que antes, 
para asi poder mantener a la Jun 
ta Directiva informada de manera 
más directa de la marcha de las 
operaciones de la Compañía.

Sabemos que esta noticia de la 
elevación del señor Proudfit a la 
Presidencia de la Creóle será muy 
grata también a los muchos amigos 
que en sus largos años de residen
cia en Venezuela ha logrado cap
tarse el señor Proudfit en todos los 
sectores de la República y en todas 
las clases sociales.



G u e rra  al Desperdicio

ENTRE los muchos enemigos 
de la economía, uno de los 
principales, por no decir el prin
cipal, es el despilfarro. Este lo de

fine el diccionario muy elocuente- 
menle: "Prodigalidad, derroche, 
gasto excesivo y superfluo, gasto 

sin restricción'...
Sil antitesis es el ahorro, la pre

visión. Suprimir el despilfarro, no 
es efectuar la negación de lo que 
realmente se necesite, sino dirigir 
la economía bien entendida, ésa 
que indudablemente crea riqueza.

El hombre no controlado despil
farra todo: va a manos llenas disi
pando los tesoros de su trabajo, de

su salud, de su tiempo y de cuanto 
le representa inapreciables dones 
de su inteligencia, de su esfuerzo 
y de su propia naturaleza.

En lo que respecta a su salud, la 
malbarata con el continuo trasno
char, la glotoneria, el abuso de li
cores, el fumar con exceso, la falta 
de cultura física, el descuido de la 
higiene corporal, el violentarse y 
tintas otras pésimas costumbres con 
que a diario va minando "volunta
riamente" su preciosa existencia.

En su mismo hogar su economia 
se resiente por un despilfarro con
tinuo: luces encendidas sin necesi
dad, los grifos del agua dejados

abiertos, la radio funcionando sin 
oyentes, el maltrato de sus mue
bles, el desperdicio de la comida 
y muchos otros descuidos que con
sumen inútilmente parte de su pa

trimonio.

Y si estudiamos su actuación en 
el trabajo, hallamos que, al paso 
que el buen trabajador se apersona 
de su labor y vive pendiente del 
éxito de ella, economizando razo
nablemente, el que hace su oficio 
sin control inteligente, pierde el 
tiempo lastimosamente y despilfa
rra sin cuidarse de lo que esto re
presenta para la organización para 
la cual trabaja. El despilfarro del 
tiempo es dinero malbaratado. Y 
si es lamentable en lo privado, 
cuando se leen libros inútiles, cuan
do se duerme demasiado o se dis
cuten cosas sin ninguna importan
cia. cuánto más lo es cuando pasa 
de lo propio a la obligación con
traída! El despilfarro del tiempo 
en el trabajo es entonces de mayor 
importancia y en veces puede cau
sar serios trastornos cuando las ne
cesidades de la industria, por ejem
plo, son a plazo fijo y de impor
tancia trascendental.

Y no se crea que las cosas pe
queñas no tienen también su im
portancia a este respecto. En pa
pel, en lápices, en todos los ar
tículos de escritorio, en el uso in
moderado de repuestos mientras no 
sean necesarios, y en cien objetos 
más, tiramos dinero inconsulta
mente, sin pensar que todos esos 
pequeños despiltarros monlan a 
una gran suma, al proceder todos 
de la misma manera.

Muy naturalmente esto crece en 
importancia al tratarse de grandes 
empresas. Supongamos por caso 
que cada uno de los trabajadores de 
nuestra Empresa despilfarra en el 
trabajo (tiempo, papel, cabulla pa
ra embalar, goma, lápices, maltra
to de equipo, etc., etc.) un real dia
rio. Tendríamos en cifras redon
das, sobre ocho mil y pico de tra
bajadores, Bs. 4.000.00 malgastados 
diariamente, o sea: un millón y 
medio de bolívares al año.

No despilfarremos, pues, en nin
guna forma: ni privadamente ni en 
nuestro trabajo. Este engrandece y 
dignifica, es verdad; pero solamen
te cuando se efectúa con voluntad 
y criterio sano. Y no olvidemos 
que si el que despilfarra en su vida 
privada siempre está endeudado y 
siempre muere pobre, el que des
pilfarra en su trabajo malgasta por 
ello sus oportunidades de adelan
tar en la Empresa a puestos de ma
yor importancia.



La  Evolución d e  la Vivienda

L
A aparición de la vivienda 
marca una etapa definitiva 
en la evolución del hombre. I.os 

sociólogos la han considerado como 
el núcleo alrededor del cual se 
aglutino el conglomerado humano 
y se forma la familia y se esboza 

la noble noción de patria. Con este 
concepto están ligados los no me
nos trascendentales de la propie
dad y del adelanto agrícola. Más 
tarde, en la medida del progreso, la 
vivienda hace eficaz la explotación 
industrial.

Las aclividadcs agrícolas y pe

cuarias hacen que se unifiquen más 
y más los grupos humanos ya ra
dicados definitivamente en deter
minada reglón; protegidos contra 

los elementos de la naturaleza y 

contra sus propios semejantes y 
bestias salvajes por la construcción 
de viviendas, donde se guarecen. 
Se origina asi la ciudad, para regir 
la cual serán necesarias reglas fijas 
y autoridades que las establezcan

y hagan obedecer, naciendo enton
ces el Derecho y el Estado.

Con la aparición del hierro, y de 
los primeros instrumentos cortan

tes, la construcción de casas gana 

mucho y se utiliza con frecuencia 
la madera. El hombre troglodita 
ha cambiado sus cavernas por ca
bañas construidas generalmente so
bre estacas, en terrenos inundados 
o también sobre tierra firme, ya

que este género de construcción 
tiene la ventaja de que las habita
ciones están defendidas contra los 
ataques de las fieras.

El hombre, al construir su vi
vienda, fué urgido por la necesidad 
física de protegerse contra el sol, 
la lluvia, el viento, el frío y la hu
medad. De ahí que la vivienda pri
mitiva estuviera construida con le
chos y paredes y un poco elevada 
del suelo. Para satisfacer tales ne-



cesirlades, desde los tiempos primi
tivos hasta los modernos, la vivien
da ha evolucionado haciendo que 
sus lechos, paredes y pisos sean de 
lal manera construidos que pue
dan Henar a cabalidad sus fun
ciones protectoras, adornándola, 
además, con todos los refinamien
tos logrados por el gusto huma
no. Así, desde las paredes hechas 
con barro, estiércol de animales 
o pedazos de madera, se ha lle
gado a las modernas paredes de la
drillos cocidos, piedra o cemento 

armado de los edificios; desde los 

techos de paja o de ramas entrela
zadas, pasando por techos de ado
bes de barro, como en los pueblos 

orientales, y de madera, como en 
las del norte de Europa, hasta el 
uso de los techos de pizarra y tejas 
de las casas modernas. En los lu
gares fríos, el hombre primitivo 
usaba para las paredes y techos de 

sus chozas pieles y cueros de ani
males en vez de palmas y hojas. En

se puede decir, que la mayoría de 
las chozas del campesino y de las 
aldeas rurales son fabricadas de 
“bahareque” y techos pajizos.

Al transformarse el hombre tosco 
y rústico en urbano y culto, la vi
vienda evolucionó según sus nece
sidades y anhelos, integrándose con 
una idea de arle y de comodidad. 
En este aspecto, se lograron verda
deros aciertos, a lo cual contribuye
ron tanto los deseos espirituales del 
hombre como la variedad de mate

riales disponibles. Se fué formando 
asi un arte arquitectónico cuyos 

centros principales fueron, en la 
remota antigüedad, las cuencas del 
Kilo y l«s terrenos comprendidos 
entre los ríos Eufrates y Tigris. Los 

materiales sencillos y primitivos 
ofrecidos por la naturaleza cedie
ron poco a poco su puesto a otros 
más difíciles de obtener y traba
jar: se utilizaron pórfidos y már
moles en vez de piedras arcillosas 
y porosas; maderas duras y finas,

ladrillos cocidos y esmaltados en 
vez de adobes crudos. La forma más 
antigua de la casa fué la circular, 
sustituida en Egipto por la rectan
gular, y después por la poligonal.

En el periodo helénico se per
feccionó la vivienda desde el pun
to de vista higiénico y económico, 
contribuyendo mucho a este pro
greso el plan de urbanización rea
lizado durante la época de Pericles 
por Hipodamo de Mileto. En Roma, 
la primitiva, hicrática casa etrusca, 
se transforma en la lujosa casa gre
co-romana, de la que leñemos en 
Pompeya tan interesantes ejemplos, 
asi como las figuradas en el frag
mento del plano de la Roma anti
gua, grabado en mármol, existente 
en el Capitolio Romano, que de
muestra la identidad de las casas 
romanas con las de Pompeya. Ade
más de lujosa, la casa se hizo con
fortable: las cámaras son con fre
cuencia numerosas, no concibien
do los romanos la cámara para va
rios usos: y asi tenían cuartos para 
dormir, vestirse, calzarse, etc.

el campo venezolano, especialmen
te en las regiones cálidas, pueden 
observarse las chozas de los actua
les moradores construidas de ma
nera muy primitiva: con techos pa- 
jizos y paredes hechas de “caña 
brava” sin utilizar el barro; pero,

Los árabes, en el esplendor de su 
conquista, imitaron y perfecciona
ron la sutil y complicada arquitec
tura persa, dando gran importan
cia a las instalaciones de agua, 
abundante en fuentes y estanques 
rodeados de mirtos y rosales. En 
la Edad Media nuevos elementos 
modifican la vivienda: el espesor 
de los muros para protegerse con
tra los rigores del frió o del calor 
y para hacer de las casas verdade- • 
ras fortalezas, además de la chi
menea, las vidrieras y las ricas ta
picerías que ornamentaban las pa
redes. Esta época crea el estilo gó
tico, exteriorizando asi un anhelo 
espiritual y místico de la época.

Los grandes arquitectos del Re
nacimiento- - Brunelleschi, Miguel 
Angel, Bramante — dejaron admi
rables palacios y una nueva técni
ca de conslrucciones grandiosas. El 
más notable de esos: palacios es el 
del Vaticano, residencia de los Pa-



nial, en TrnJIIIo, ti Libertador firmó . 
1811 el célebre Decreta de la Gnerit,

pas, construido por diversos arqui. 
tectos famosos en el sucedersc dt 
varias épocas. También es moliq f 
de permanente admiración el p¡. 
lacio Pitii, en Florencia, verdade-l 
ra obra de arte y de maravillo« 
concepción. Este gran movimiento 
artístico y de construcciones se es- 
tendió pródigamente por Europa.

F.n el siglo XVIII se produjo uní 
nueva revolución en la construc. 
ción de la vivienda, iniciada por el 
francés Blondrl, apellidado El Gran
de. Este movimiento estuvo orie» 
tado especialmente en la distribu
ción e independencia de los diver
sos cuartos que constituyen la casi, 
buscando antes que todo comodi
dad, higiene y economía.

Las modernas urbanizaciones es
tán ideadas con el fin de que la vi- ¡ 
vienda particular pueda aprovechar 
del verdor y la frescura de los par-; 
ques vecinos, y de que el sol y U í 
luz inunden cada una de las habi
taciones, debiendo estar dotada dt| 
instalaciones eléctricas, sanitarias, 
etc. En la casa moderna, ubicada; 
en las risueñas urbanizaciones ca
raqueñas, o en los gigantescos rasca
cielos de Nueva York, se busca pa
ra el magnate, el intelectual o ti 
obrero, no sólo la agrupación de su 
familia, sino también el adecuado 
sitio donde, por la cantidad y ca
lidad de sus comodidades, pueda 
restaurarse de las fatigas de la co
tidiana lucha.

Pero, junto con tantas ventajas 
de la moderna habitación, ha sur
gido un grave problema social: la 
carencia de casas para las clases 
pobres y el peligro de que sean an
tihigiénicas. El problema es propio 
de estos tiempos, y ticn« su origen 
en el extraordinario desarrollo de 
las industrias y en el aumento dt 
densidad de las poblaciones, fenó-¡ 
meno nacido del industrialismo y i 
de las constantes migraciones drl i 

campo a la ciudad, donde el hom
bre encuentra mayores salarios

v mejores ocasiones para divertir
se Tal influencia ha tenido últi
mamente el problema de la vivienda 
en los sucesos sociales que, para 
resolverlo adecuadamente, -se han 
preocupado sociólogos y estadistas, 

siendo uno de los aspectos encara
dos con audacia por la presente 
legislación social. El Gobierno ame
ricano, aprovechando los mejores 

ensayos hechos en la materia, ha 
creado la USHA (Autoridad Norte
americana de la Habitación), ins

titución ésta que debe construir 
150 mil casas en 20 años, para lo 
cual se ha votado por la ley Steagall 
el crédito de 800 millones de dó
lares. Entre nosotros, amén de al
gunos otros experimentos, tenemos 
la reciente y magnifica urbaniza
ción de “El Silencio”, en Caracas, 
obra de muy vastas proporciones, 
y que habla a las claras de honda 
preocupación por resolver adecua
damente serios problemas sociales.

La industria del petróleo reúne 
grandes masas de trabajadores. Que 
éstos vivan de la mejor manera, y 
que progresen desde el punto de 
vista material e intelectual, ha sido 
una de las más vivas preocupacio
nes de las Compañías. De aquí que 
los campos petroleros sean verda

deras urbanizaciones industriales, 
dotadas d« todos los requisitos del 
moderno confort y de las más es
trictas exigencias higiénicas. Se ha 
preferido la casa individual para 

familias a la colectiva, y estas ca
sas se dividen en tres categorías: 
la de los técnicos, la de los traba
jadores especializados y la de los 
obreros. Por ellas se paga una mí

nima cuota, según el respectivo 
sueldo. En particular, la Creóle 
Petroleum Corporation tiene unas 
cinco mil, repartidas en sus diver
sos Campamentos del Oriente y Oc
cidente de Venezuela. En estos Cam
pamentos, o urbanizaciones petro
leras, hay escuelas magníficamente 
dotadas y de construción moderna, 
iglesias, campos de deportes, ma
ravillosos hospitales y casas de 
abasto. Las casas donde funcionan 
tales servicios, tienen todo el con
fort y todos los requisitos pedidos

tqulerda, otro Campamenl 
ia en San Joaquín (listad 
Anioátetul).

por el bienestar social de los tra
bajadores. El sostenimiento de las 
mismas ha costado millones de bo
lívares, pero la Creóle, con la me
jor voluntad, ha gastado esas ingen
tes sumas puesto que sabe que asi 
contribuye a la solución del grave 
problema de la vivienda de sus tra
bajadores. Esta Compañía tiene el 
proyecto de construir en breve pla
zo unas 200 casas más, dado el cre
ciente empleo de trabajadores en 

su industria.

Brevemente hemos señalado la 
evolución de la vivienda humana a 
través de las edades. En esa histo
ria biológica, humana, de la casa, 
hay algo de la biografía del hom
bre mismo, quien no sólo ha carac
terizado la propia vivienda con las

múltiples manifestaciones del arte 
y de la técnica, sino que siempre 
ha tenido como uno. de sus objeti
vos vítales el poseer casa propia. 
Esto se explica fácilmente ya que 
ella está consubstanciada con la 
¡dea del hogar. Casa y Hogar sim
bolizan una sola gran ¡dea. Es, en 
efecto, la casa: templo de afectos, 
refugio de dolores y escuela donde 
bajo la gula y ejemplo paternos se 
van formando las nuevas genera
ciones.

ptâ Monaíasjí,” donde también prevalecen



, A  'PENDRAS la bondad 
( ,  1  de leerme la lista de 

los artistas que caracterizan a los 
diversos personajes?”—dijo la se
ñora Rojas a su esposo al empezar 
a proyectarse en la pantalla el re
parto de la película que les había 

atraído esa noche.
—“Ponte los anteojos, y léelos 

tú misma,”—contestó el Dr. Rojas. 

“ —"Pero si yo uso anteojos sola
mente para coser”. ..

—“No, Josefina, tú debes usarlos 
siempre que los necesites. Y no te 
preocupes, que yo soy siempre el 
mismo para ti, aunque te estés po
niendo vieja y tengas necesidad de 
usar siempre anteojos".

Y la señora Rojas se caló sus an
teojos, y arrellanada en la suave 
butaca, leyó lo que alcanzó a leer 
del reparto.

Al salir del cine, ella iba alaban
do las bellezas de la película, cuan
do de pronto el doctor la haló por 
un brazo y le gritó “[Cuidado!’’ 
en el mismo momento en que una 
limusina por poco la atropella.

—“¿De dónde salió ese auto?”— 
exclamó ella admirada.—“Yo esta
ba mirando hacia ese lado; pero no
vi nada!”

—“Quítate esos ante
ojos. ¿Quieres matar
te?” — dijole el doctor 
quitándole él mismo los 
anteojos y guardándolos 
en su bolsillo.

—“¿Pero estás loco?
Ponte los anteojos! Quí
tate los anteojosl Real
mente, quisiera saber qué 
deseas que yo haga con 
ellos. Parece que no sa
bré complacerte”.

—“Verás, voy a darte 
una explicación. A ver 
si puedo esclarecer tu 
problema. Tú necesita
bas anteojos para coser 
y para leer el directorio 
del teléfono. Y los usas
te para esos casos; pero 
como no los necesitabas 
para ir a la iglesia ni

para ir de compras, no los usabas 
siempre. Respecto del cine es dife
rente, pues son anteojos especiales 
los que alivian la tensión causada 
por el constante movimiento, y per
miten ver detalles que no verías sin 
ellos. Caminar en calles oscuras es 
también diferente porque los an
teojos impiden la visión clara.

“Los anteojos enfocan la imagen 
visual sobre la mácula, ese uno por 
ciento de la retina en el cual el ojo 
tiene visión aguda. Pero la mácula 
sólo “puede usarse” en buena luz, 
pues al ser ésta poco clara para 
leer bien, la mácula deja de funcio
nar, y tus anteojos en vez de ayu
darte permanecen meramente como 
una superficie reflectora delante de 
tus ojos, disminuyendo una apre
ciadle cantidad de luz del resto de 
la retina. Hasta que no se vuelve a 
entrar en una luz suficientemente 
brillante para reconocer a una 
persona por sus facciones, son un 
estorbo y un peligro”.

Tenia razón el doctor. La vista 
es el más importante de los senti
dos y hay que cuidarla con espe
cial contracción. Deben usarse los 
anteojos apropiados para cada per
sona y para cada caso. Cuando la 
imagen no se percibe correcta y 
fielmente en la forma natural, hay 
que lograrlo con los anteojos; pero 
cuidadosamente y acudiendo a un 
óptico entendido, pues los hay pa
ra todas las necesidades y las dife
rentes clases de visión. En resu
men, se corrigen defectos de la re
fracción de la luz o de acomoda
ción del ojo.

Y asi como existen anteojos para 
el cine, para la costura, para leer 
de cerca y para usar en la calle, 
existen también en las industrias 
diversas clases de ellos, con fines 
protectores, que con tanta o más 
razón deben tenerse con el mayor 
cuidado, sin olvidar su uso, pues 
salvan muchas veces al trabajador 
de una desgracia irreparable. Las 
Compañías, empeñadas en proteger 
la salud de sus trabajadores, y en 
que no sufran ningún accidente, los 
ponen a la disposición de éstos en 
las diversas labores a ellos enco
mendadas. Y estos anteojos prote
gen contra una chispa que en la 
soldadura eléctrica, por ejemplo, 
dejaría sin vista a un obrero, o que 
en los trabajos de herrería y fun
dición impiden que un pedazo de 
hierro cause la misma desgracia. 
Asimismo en muchos otros trabajos 
la recomendación práctica y saluda
ble es usar los anteojos correspon
dientes, pues nada hay tan impor

tante como la vísta entre los varios 
dones con que la naturaleza nos ha 
distinguido, ya que gracias a ella 
podemos disfrutar del maravilloso 
placer que para el hombre sensible 

representan los colores y su am
plia gama de matices, las puras sa
tisfacciones nacidas de la artística 
armonía existente en la forma de 
las cosas, y el bendito conocimien
to del espacio y del movimiento, 
todo ello hermoseado por las di
versas tonalidades que la luz crea.



Club Agrícola 
5 V  A n d r é s  B e l l o  
C r e ó le  N o .  1 d e

Jnnta Directiva .. . . . . .  ----------
“Andrés Bello” de la Creóle Petroleum 
"orporaüon en Carlplto. De liqulerda a 
(recha: Andrés Rulz, Sccretarlo-Tesore- 
i; Antonio Malavé, Repórter; Miguel 
lanco. Presidente, y José Brlto, Vlce-

Caripito

VALOR, VIGOR, VERDAD, 
VERGÜENZA. VENEZUELA. 
Este es el significado del símbolo 
“5V" ile los clubs agrícolas que, 

por disposición del Ministerio de 
Agricultura y Cria, empezaron a 

funcionar en Venezuela desde el 
año 1938, con la finalidad de pre
parar a los Jóvenes campesinos ve
nezolanos en la ciencia agropecua
ria especialmente, dado el impor
tante papel que ésta desempeñará 
en el futuro de la Patria.

Acogiendo favorablemente la cita
da disposición ministerial, en nues
tra escuela “Andrés Bello” Creóle 
W 1 se fundó hace más de 4 años 
uno de estos Clubs, el cual fué bau
tizado con el nombre “Club Agrí
cola SV de Venezuela Andrés Bello 
Creóle N9 1”.

Los integrantes de este “5V” son 
alumnos del 49, 59 y 69 grados, es
cogidos entre aquellos que reúnen 
los 5 requisitos personales exigidos 
para ser un buen miembro de los 
Clubs 5V de Venezuela, de acuerdo

con los Estatutos formulados al res

pecto por el Ministerio de Agricul
tura y Cria. Para su funcionamien
to. la escuela “Andrés Bello” ha 
puesto a la disposición de su 6V 

una granja agrícola de 3 hectáreas, 
parcelada en proyectos individua
les y proyectos de grupo, además 

de suplirles a los miembros semi
llas y herramientas agrícolas. I.a 

finalidad de las parcelas individua
les es la de crear el estimulo entre 
los pequeños agricultores, e incul
car en ellos el afán de superación.

De acuerdo con la Ley de Educa
ción Nacional, la escuela “Andrés 
Bello" ha incluido las actividades 
del 5V en el horario escolar regla
mentario, de modo que esta ense
ñanza agrícola forma parte de la 
enseñanza general y se lleva a cabo 
en 2 partes: la teórica, en el salón 
de clases y la práctica en la granja 

misma. En forma gradual y pro
gresiva, a los miembros del 49 gra
do se Ies enseña la preparación de 
plantas (sexual y asexual) y pro

ducción de vegetales; a los del 59, 
conservación de suelos y aplicación 
de abonos, químicos y verdes; y a 
los del 69, la cria de cerdos y aves. 
Todo este trabajo se ejecuta bajo 
la vigilancia de los maestros res
pectivos y asesorados técnicamente 
por un ingeniero agrónomo.

El Club efectúa semunulmente 
reuniones regulares, y allí se tra
tan los asuntos concernientes al 
Centro y se toman disposiciones. 
En una de dichas sesiones acorda
ron pedir a la Dirección de la "An
drés Bello” que el dinero obtenido 
de la venta de frutos por cada 
miembro que tenga parcela indivi
dual en vez de ingresar al capital 
común para las finalidades del Club 
mismo, fuera utilizado en su pro
pio provecho, lo que les fué conce
dido con la mira de interesarlos 
más con este incentivo.

Felicitamos calurosamente tanto 
a sus integrantes como a sus diri
gentes, que en todo momento han 
sabido infundirles ánimo y perse
verancia.



Uieáteeni, Inge

Se gu n do  Congreso V e n e zo la no  d e  Ingeniería

D
E la reunión del 29 Congreso 
Venezolano de Ingeniería que 
se llevó a efecto hace poco en Ma- 

racaibo, el país ha de cosechar ópi- 
rao fruto, pues las proyecciones de 
tan trascendental reunión de pro

fesores y técnicos han de ser in

calculables en todos los campos de 
la técnica, de la construcción, del

irryboat "Catatnmbo", un

iro, Secretarlo del Congrei

urbanismo y de la misma legisla
ción. Así lo ha comprendido la opi
nión pública que atenta siguió las 
reuniones, decisiones y actos de ese 
Congreso Científico. Veteranos pro

fesionales y también jóvenes pro
fesionales, algunos de hermanos paí
ses como Colombia y Centroamé- 
rica, concurrieron a aportar sus ex
periencias o beber sus enseñanzas.

Asi, pues, la trascendental reu
nión necesariamente habia de te
ner sus repercusiones en las Em
presas de petróleo que tan intima
mente están ligadas a la ingeniería.

Por una muy especial y gentil de
ferencia de los colegas de la indus
tria, le tocó a la Creole Petroleum 
Corporation la distinción de pre
parar la magnifica exhibición que 
se hizo a bordo del ferryboat “Ca- 
tatumbo” : sus ingenieros y técni
cos dictaron conferencias y char
las sobre la industria, métodos, y 
producción del petróleo. La jira de

El Dr. Siró Visque 
Helena Qulroba se. 
aplicación de pilote'

interior del Lago de niaracait

tan distinguido grupo de profesio
nales, incluyó una visita a los pozos 
y demás instalaciones para la pro
ducción ubicadas dentro del Lago.

La exhibición preparada en el 

ferryboat y la jira, a la cual concu

rrieron también altos empleados de 

las empresas petroleras y represen

tantes de la prensa, resultó un éxi
to completo. Cumplióse el progra

ma con matemática exactitud, sor
prendiéndonos la salida del sol en 

pleno Lago. Una serie de magnífi
cos mapas, instrumentos de diver
sas especies (de petróleo), etc., es
taban a disposición de los ingenie

ros, quienes constantemente podían 
oir las doctas y precisas explica
ciones que les hacían nuestros in

genieros de petróleo, doctores Car
los Rojas Dávila y Mariano Uzcúte- 
gui, y J. H. Sawyer, geólogo de la 
oficina de Maracaibo. También el 
bachiller Fernando Mendoza, del 
Laboratorio de la Refinería de La 
Salina, disertaba y hacia experi
mentos sobre métodos de análisis 
de productos asfálticos. Todas esas 
charlas y demostracio

nes fueron encerradas 

como entre un magnífi
co paréntesis, abierto y 
cerrado por doctas di
sertaciones de los docto

res Guillermo Zuloaga, 
Sub-Director de nuestro 

Departamento de Explo
ración en Caracas, y del 

doctor Siró Vásquez, Sub

jefe del Departamento de Inge
niería de Caracas.

Las repercusiones del Congreso 
de Ingenieros no han sido sólo de 
carácter técnico, sino también so
ciales, pues el mismo día de la ins
talación del Congreso, la Empresa, 
en el “Creóle Maracaibo Club”, ofre
ció a los miembros del Congreso y 
a sus distinguidas familias un ani
mado cocktail, el cual fué prestigia
do por el Presidente del Estado Zu- 
lia, por altas personalidades mili
tares, nacionales, estadales, y de la 
sociedad y prensa zulíanas.

La Creóle, a la par de las otras 
empresas petroleras que actúan en 
la región del Lago de Maracaibo, se 
honró, pues, en cooperar social y 
técnicamente, con simpatía y entu
siasmo, al mayor lucimiento y pro
vecho del 2? Congreso Venezolano 
de Ingenieros que ha sido una pro
mesa y una afirmación de la gran
deza patria.



La evocación que la Hu
manidad ha hecho año iras 
año, durante veinte siglos, 
del sacrificio del Nazareno, 
encierra en la actualidad 
el supremo deseo de una 
definitiva vida de justicia 

y de paz.

E
N el presente mes de Mario 
se efectuará en el mundo 
entero, la conmemoración de la Se

mana Santa, época la más propicia 
para honrar la pasión de Jesucris
to con pensamientos puros y ele
vación de espíritu.

Jesús es la luz. No la impresión 
producida en la retina por las on
dulaciones del éter, sino la luz que 
va al alma—en mayores y más in
tensas vibraciones que las etéreas— 
inundando todo nuestro sér con las 
dulzuras de la más inefable es
peranza.

“Luz del Universo”, 'luz de luz”, 
ha sido con justeza llamado el Sal
vador. Con claridad y evidencia se 
recibe de él esa gracia divina que 
hace ver con ojos diferentes a los 
humanos ese infinito donde todo 
es armonía y es belleza.

En este caso el triunfo de esa luz 
inextinguible que en realidad es en 

si el mártir del Calvario, influye 
sobre la vida moral del hombre en 

una forma radicalmente transfor
madora y por extensión va obran
do igual transformación en la vida 
de los pueblos. Su influencia sobre 
la evolución de las naciones, se ma

nifiesta constante, como que ella es 

ciencia, es sabiduría, es entendi
miento y es consejo. Se vigorizan 

las energías encaminadas al bién; 
y la visión de lo correcto, de lo 
justo, de lo cabal, se aclara y agi

ganta en inconmensurable valer. 
Ventura, felicidad, gloria, son con-

víllosa que en forma de fe desafia 
mares y trasporta montañas, y a la

vez es símbolo de esa ventura, de 
esa felicidad, de esa gloria.

La luz, símbolo eterno que el 
hombre admiró desde el principio 
del mundo en el ardiente sol y en 
el rayo fulgurante que cruzaba los 
espacios, aspira a encontrarla aho
ra en la eternidad, como la certeza 
definitiva de todo aquello que no 
ve pero que su corazón presiente en 
lo infinito como promesa de in
mortalidad.

La sociedad le debe un impulso 
vigoroso al cristianismo, impulso 
misterioso que entró en acción des
de aquella santa semana vigorizada 
por las prédicas del sublime na
zareno, lanzadas desde lo alto del 
Gólgota a los cuatro vientos del 
orbe. De allí que los fundamentos 
de las naciones civilizadas estén li-



República d e  Bolivia

FUE en el año de 1535 cuan
do flameó por primera vez 

en lo que hoy es territorio bolivia
no la misma bandera española que 

tremolara, al apoderarse de las re
giones de residencia del 
Inca Atahualpa, los fir
mes manos de aquel cé
lebre conquistador ex
tremeño que se llamó 
Francisco de Plzorro.

En su avance de con
quista, los hispanos se 
apoderaron del hoy te
rritorio boliviano, des
pués de una tenaz re
sistencia de sus valien
tes pobladores, y el pais 
fué agregado al Virrei
nato del Perú. Esta ex
tensión de tierra está 
situada entre Brasil, Pa
raguay, Argentina, Chi
le y Perú, y lleva su 
nombre actual por su 
fundador como nación 
independiente, el Liber
tador Simón Bolívar.

Una dilatada meseta, 
a una altura de 12.000 
piés, ocupa en su área 
central casi las tres 
quintas parles de la Re
pública. La Cordillera 
Occidental y la Cordi
llera Real, enormes ca
denas de montañas que 
se extienden paralela
mente, ocupan las otras 
dos quintas partes. Es
tas montañas tienen al
turas hasta de 7.000 
metros, y sus panora
mas son de lo más be
llo que se conoce, al 
extremo que los via
jeros las han llamado 
la "Suiza boliviana”.

La mayor riqueza del país la 
constituyen sus minerales: además 

de los conocidos oro, plata, cobre 
y plomo, debe mencionarse como 
principal el estaño, que forma el 
70% de sus exportaciones, y le ha 

dado fama mundial por la riqueza 
y extensión de sus yacimientos, 
muy principalmente hoy que su 
contribución a la guerra mundial a 

este respecto es de la más alta im
portancia para la preponderancia 
aliada, puesto que toda su produc
ción va hacia los países que sopor
tan el principal peso de la guerra.

El petróleo es otra de las fuentes 
de riqueza que contribuyen a su 
movimiento comercial minero, asi 
como el tungsteno, el bismuto y 
otros productos de esta clase.

Entre sus atracciones para el tu
rista, están las célebres ruinas de 
Tihuanuco, donde se ven muestras 
de la civilización aymará: inmen
sa aglomeración de columnas, pór

ticos, estatuas y esculturas, con un 
templo de grandes dimensiones y 
un monolito curiosísimo. Se encuen
tran relativamente cerca del Lago 

Titicaca, que es en sí otra maravilla 
situado a 3.914 metros de altura 

sobre el nivel del mar, con una su

perficie de 8.340 km.® y con 25 
islas de espléndido verdor.

En la fauna de esta nación, se 
encuentran especies no comunes, 
como el guanoco, la vicuña, la lla
ma y la alpaca, entre los rumian
tes; y el cóndor, el águila real, el 
buitre y el halcón entre las aves. 
La flora, aunque menos importante, 
tiene también especímenes de es
pecial clasificación.

La clase de café que se cultiva en 

Bolivia es de una calidad superior

al de Moka y se ha llegado a coti
zar a precios muy altos.

La instrucción es gratuita y obli
gatoria y en sus universidades se 
han formado destacados valores, 

los que a su vez han 
esparcido las luces de 
su saber por todos los 
ámbitos de la Repú
blica.

Bolivia está ligada a 
Venezuela con los más 
estrechos vínculos de 
muy bien cimentada 
fraternidad. Después de 
las célebres batallas de 
Junln y de Ayacucho, 
Sucre pasó al Alto Perú 
y entró victorioso en 
La Paz entre las acla
maciones de todos, en 
el año de 1825. Un Con
greso reunido en Chu- 
quisaca proclamó el 6 
de agosto de este año 
la independencia de las 
provincias del Alto Pe
rú, y dió al nuevo Es
tado el nombre de Re
pública de Bolivar, que 
después se cambió por 
el de Bolivia. Hija pre
dilecta del Libertador, 
éste escribió para ella 
una Constitución Boli
viana que adoptó el 
Congreso, y que ha si
do muy elogiada por 
sus avanzadas concep
ciones para aquella épo
ca. El Congreso nom
bró a Sucre Presidente 
vitalicio de Bolivia; pe
ro éste sólo aceptó el 
mando por dos años.

La Paz, capital de la 
República, es una bella 
ciudad situada en un 

hermoso valle, con una temperatura 
media ideal: 10°8' C., a la sombra 
y un clima seco y sano. Sus habi

tantes se distinguen por su valor y 
por sil patriotismo, lo que han de
mostrado en todas las ocasiones en 
que ha sido necesario, y en una ad

mirable unión de sus diferentes 
clases sociales.

La ciudad ha venido tomando un 
corte moderno. A pesar de la pen
diente muy marcada en algunas de 
sus calles, tiene magnificas vías pú
blicas, adornadas de árboles, y muy 
bellos edificios. Muy bellas plazas 
y fuentes alegóricas ponen detalles 
de alegría en el perímetro de la 
ciudad, y buenos servicios públicos 
complementan los atractivos de la 
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Aspecto pardal de la fábrica de manteca de coco "Compafila Industrial Veneiolana”, de Puerto Cabello.

O tra  Industria Nacional

E
NTRE los alimentos en ge
neral, las grasas ocupan lu
gar de importancia al desempeñar 

alto y reconocido papel calórico y 
de reserva. Unas son de origen 

animal (cerdo, leche, etc.); otras, 
vegetales. Entre estas últimas va
mos a mencionar la manteca de co
co, manteca vegetal o vegetalina.

Poca cosa se sabe acerca del ori
gen de la obtención de la manteca. 
Fué ya conocida en la antigüedad 
clásica, si bien parece que los grie

gos tomaron su conocimiento de 
los escitas, y los romanos quizás 
de los bárbaros del norte; por otra 
parte, parece que tanto los roma
nos como los griegos la usaron más

como cosmético que como alimento, 
al igual que algunos actuales pue
blos de negros del interior del 
Africa.

Aún creyéndose al cocotero ori; 
ginario de América, se sabe que 

existia ya en el Viejo Continente 

antes del descubrimiento de aqué

lla, lo que ha servido de base a al

gunos autores para suponer que su 
lugar de origen es el Asia. Lo des

cribe ya Teofrasto con el nombre 
de “koyki”. La palabra “coco” de

bió aplicársele después, ya que 
Marco Polo lo denomina "palmera 
con nueces de la India”. Algunos 

suponen que deriva de la palabra 
portuguesa “cocos, coquin” que 
significa mono, por la semejanza 
que existe entre la cabeza de un 
mono y la base de la nuez con las 
tres depresiones circulares.

El cocotero es uno de los árbo
les más útiles al hombre, pues to

das sus partes, desde la raíz hasla 

las hojas, tienen aplicación, lo cual 
le ha valido el nombre de “Rey de 
los Vegetales”. La tradición popu
lar hindú dice del cocotero que 
sirve para 99 cosas diferentes.

La carne de sus frutos maduros, 
al principio tierna, es blanca y tie
ne un sabor que recuerda al de la 
avellana, comiéndose cruda o pre
parada de varias maneras. De la 
copra—nombre que se da en el co
mercio a las semillas maduras del 
cocotero, secas y reducidas a tro-



Arriba, departamento de molinos y elevadores de copra; abajo, ano de los grandes de
pósitos donde al producto se le da consistencia homogénea.

zos— se exlrae por cocción o ex
presión el aceite de coco.

La fábrica de manteca vegetal 
más antigua en el pais es la de 
la Compañía Industrial Venetolana 
(Sociedad Pérez Mena Sucr.), la 
que, tres años después de su fun
dación (sucedida en 1935), instaló 
un moderno equipo de maquina
rias que hoy le permite producir 
10 toneladas en 24 horas.

El proceso para elaborar mante
ca vegetal consta de una serie de 
etapas, a cual más interesante y 
necesaria.

Se comienza por efectuar la lint' 
pia del producto para suprimir la 
tierra, piedras y otras impurezas. 
Más tarde es necesario separar la 
almendra de su delgada película de 
envoltura, y de este modo dispo
nerlo a la trituración, esto es, des
menuzarlo sin reducirlo a polvo 
por medio de molinos especiales. 
Etapa muy interesante es la de so
meter, entonces, el producto a la 
máquina de presión, donde, gra
cias a esta fuerza, se extraerá el 
aceite. Después de las sucesivas 
etapas de la extracción, queda un 
residuo amorfo que se utiliza como 
alimento para el ganado y como 
abono para las tierras, conocido 
con el nombre de “nepe”.

% El aceite así obtenido resulta ge
neralmente ácido, por abundancia 
de ácido olèico. Esta acidez exce
dente es neutralizada por sustan

cias alcalinas, y el jabón obtenido 
por esta neutralización se separa 
y es utilizado como un subproduc
to comerciable.

‘ Ya neutro todo el aceite, se pro
cede a la desodoración, es decir, a 
suprimirle todo su olor típico. Para 
ello se han ideado multitud de pro
cedimientos, siendo los más usados 
los químicos y los de absorción 
por tierras especiales, El próximo 
paso es la descoloración, lográndo
se ésta gracias a técnicas altamen
te especializadas, Se procede en
tonces a endurecer el producto y 
para alcanzarlo se aprovechan las 
últimas y complicadas enseñanzas 
científicas de la más moderna quí

mica industrial.

La manteca resultanlc de este 
largo y variado proceso, queda ya 

lista para ser envasada y lanzada 
al mercado. Es una masa blanca, 
untuosa, y tiene un olor agradable 
en estado fresco. Deja de ser só
lida entre los 25° y los 30° C. Está 
formada de glicéridos de los áci
dos paimitico, olèico, míristico y 
otros. Reúne todas las condiciones 
y requerimientos dietéticos y fisio
lógicos indispensables para ser co
mestible.

Diversos aspectos del proceso de 

(Pasa a la pág. 28)



L e s i ó n  d e  V i e j o s  

S e r v i d o r e s
UNO de los más trascendenta

les y simpáticos aconteci
mientos en los anales de los traba
jadores petroleros fué el Festival 

que tuvo la Oreóle Petroleum Cor
poration en Tía Juana (Estado /ti
lia), con el fin de homenajear a 
350 de sus magníficos trabajadores.

Trascendental acontecimiento en 
cuanto 341 trabajadores recibían 
diplomas de mérito y botones de 
oro, como honrosos distintivos por 
10 años de seA'icio continuado, y 
el resto de trabajadores recibía pre
mios similares correspondientes a 
20 años de servicio satisfactorio e 
ininterrumpido.

Estas jornadas de trabajo honran 
a esa admirable concentración de 
trabajadores y obreros que, con pa
triótica devoción y venezolana leal
tad, han puesto lo mejor de su vida 
al servicio de la industria del pe
tróleo que, sin duda alguna, es una 
de las bases en donde descansan la 
vida y la economía nacionales. Ese 
trabajo silencioso ha sido fecundo 
porque se ha convertido en el pro
pio pan del trabajador y de su fa
milia, en el mejoramiento del nivel 
de la clase obrera y del venezolano 
en general, y por consiguiente, en 
e] engrandecimiento nacional. Y no 
hay que olvidar que, en las duras 
circunstancias por las que atraviesa 
el mundo, ese trabajo ha servido 
para que la antorcha de la libertad 
y de la igualdad humanas, símbolo 
de los mejores frutos de la civili
zación, no se apague en la tierra, 
sino que brille cada vez más.

Simpático y significativo resultó 
el acto,’ porque él entraña la expre
sión de cordial armonía y de inte
ligente entendimiento que existe en
tre la Empresa y sus Irabajadores. 
Significativo, por demás, porque es 
expresión de reconocimiento jus
ticiero de una Empresa al trabajo 
fecundo y sostenido, revelador de 
las buenas capacidades para des
arrollar una labor efectiva, y, al 
mismo tiempo, poner de manifies
to la irreprochable conducta de una 
gran masa de Irabajadores y su ad
hesión a la Empresa.

La complacencia muy especial 
con que la Creóle se preparó para 
el cordial agasajo a sus meritorios 
trabajadores, quedó altamente evi
denciada en el hecho de que su Ge
rente General, señor A. T. Proudfit. 
se trasladara a los Campos del Es
tado Zulia desde Caracas, con el 
particular objeto de concurrir al 
acto que reseñamos; y de que fue
sen invitadas altas personalidades 
a realzarlo con su presencia.

Y allí, mezclándose con ese ner
vio de nuestra economía y de nues
tra patria, que es el trabajador ve
nezolano, vimos al General Miguel



A. Prato, Jefe de la Segunda Zona 
Militar de la República; al Coronel 
j, V. Gutiérrez, Jefe de la Guardia 
Nacional en Zulia, Falcón y Tru- 
jillo; al doctor Viclor M. Alvarez, 
Inspeclor del Trabajo; al Presidente 
del Concejo Municipal del Distrito 
Bolívar, señor Rafael Reyes; al doc
tor Alberto Carnevali, Consullor Ju
rídico de esa institución; al Jefe 
Civil del Distrito Bolívar, y a otras 
muchas personalidades distinguidas 
de la prensa y de la política.

En la luminosidad de un claro 
día realizóse, según programa, la 
fiesta campestre que a todos dejó 
un recuerdo imborrable. Abrió el 
acto con breves y cordiales pala
bras el señor Lorenzo Mendive, Je
fe de Relaciones Industriales de 
nuestra División de Occidente. Lue
go, el señor Alian Owens, Gerente 
de la Creóle en el Estado Zulia, 
leyó un interesante y justiciero dis
curso, en el que hizo resaltar tanto 
la magnitud del trabajo que repre
sentan esos 3.50 obreros, que se pre
miaban con Diplomas y Rotones de 
Oro, como la eficiencia y conducta 
irreprochable de los mismos.

El señor Cruz Calderón, nuestro 
trabajador en el Departamento de 
Relaciones Industriales en Laguni- 
llas, quien recibió Diploma y Ro- 
tón de Oro por 20 años de servicio 
continuo y satisfactorio con la Em
presa, en nombre de todos los com
pañeros agraciados, pronunció un 
discurso haciendo resaltar la com
prensión y armonía que existe en
tre la Empresa y sus trabajadores, 
y el estímulo que éstos reciben de 
ella en el trabajo y en todo lo que 
sea digno de provecho y progreso.

El doctor Víctor M. Alvarez hizo 
uso de lu palubru en elocuente im
provisación, elogiando a los traba
jadores y a la función social del 
trabajo, y proclamando que cada 
día nos aproximamos a la realiza
ción cabal de la justicia social.

Terminado el acto en su serie
dad trascendental, empezó el fin de 
fiesta regocijante con varias diver
siones, las que finalizaron con una 
suculenta parrilla a la llanera.

Impresionó agradablemente a to
dos los concurrentes e invitados el 
espíritu de superación social que 
existe en el trabajador venezolano, 
estado de ánimo que se tradujo en 
la más amplia cordialidad y en el 
mejor comportamiento manifesta
dos por la multitud de empleados y 
obreros en la referida reunión de 
Tía Juana.

Los actos de Tía Juana han de
jado en los que alli estuvieron pre
sentes, huellas inolvidables, sem
brando en los espíritus, con los 
más gratos recuerdos, las más ri
sueñas y luminosas esperanzas.



EN un pucblecilo provincia
no donde los faroles del 
alumbrado se conocen sólo de nom
bre, se hace la noche tenebrosa. 

Por las callejuelas desiguales ya 
no transita nadie, porque hace poco 
sonaron las campanas anunciando 
las 9. La oscuridad y el silencio 
engendran el misterio. Todo es 
quietud en la pequeña aldea. Sola
mente se oye el susurro de una bri
sa nocturna que mueve suavemen
te el follaje verdinegro y las pal
mas gigantes de los chaguaramos 
de la plaia, y, de cuando en cuando, 
los aullidos de los perros realengos. 
Todo hace arroparse en sus lechos 
a los vecinos que todavía no duer
men, pues ellos saben que cuando 
asi los perros aúllan es porque se 
encuentran con alguna ánima en 
pena que recorre las calles.

Dentro de pocas horas será la 
medianoche, hora de levantarse el 
“pesador” y los arrieros que con
ducen las recuas cargadus de ca
cao al puerto vecino. Ya, en la tar
de, uno y otros se pusieron de 
acuerdo para levantarse a la misma 
hora y avisarse a gritos por las 
empalizadas. Porque nadie quiere 
andar solo por las calles del pue
blo. Todos, los que por sus oficios 
deben madrugar o los trasnochado
res y alegres cantadores, han hecho 
este convenio: salir "amadrinados”.
Y asi, cuando salen después de ce
nar, se juntan en grupos y juntos 
van a jugar dominó o lotería, y de 
la misma manera regresan a sus 

casas; de no andar en “madrina" 
puede úno tener encuentros des
agradables, como le sucedió a Je
sús Cruz una noche que se quedó 
rezagado. Venia con unas copas 
demás, pues el partido de dominó 
habia sido largo; y cuando cruzó 
la esquina del “Diablo” se le pasó 
el sueño, tal fuá el susto experi
mentado. De venir por el centro de 
la calle, quizás no hubiera sido tan 
grande, pero se vino arrimado a 
la pared, y en cuanto no más vol
teó la esquina, casi se lo lleva por 
delante. AUi, pegado a la pared, 
estaba nada menos que “El Enca
potado” I

Se quedó plantado, sin saber qu¿ 
hacer, hasta que un—“Pase”!—seco 
y autoritario—lo hizo proseguir con 
toda rapidez. Y como era un exce
lente narrador, la historia que re
firió al otro dia, adornada con de

talles espeluznantes de su propia 
cosecha, infundió el pánico entre 
los pacíficos habitantes del pueblo, 
y era debido a esto que ninguno se 
atrevia a salir solo de noche.

“El Encapotado” — llamado asi 
debido al capote o cobija en que 
se envuelve para ocultar su iden
tidad-es un personaje famoso y 
temido que aparece de tiempo en 
tiempo en los pueblecitos del inte
rior, sobre todo en los que carecen 
de alumbrado público. En torno 
suyo se amontonan las consejas y 
se le teme más que a la peste, por
que es un enemigo desconocido, el 
cual, valido de su incógnito, es ca
paz de cualquier cosa, ya que pue
de evadir fácilmente el castigo. Por 
eso, nadie se aventura a salir solo 
después de cierta hora de la noche 
en la época en que se dice que está 
haciendo sus misteriosas aparicio
nes. Muchas veces, es un indivi
duo rencoroso, sediento de ven
ganza que acecha a su victima; 
otras, un ratero pueblerino que se 
las dá de ladrón de novelas y se 
disfraza para cometer sus fecho
rías; pero en la mayoría de los ca
sos, este personaje misterioso y te
mible no es sino la caricatura del 
antiguo caballero español de capa 
y espada de que nos habla el ro
mance que, embozado y armado de 
tizona y daga rondaba la calle es
perando la ocasión propicia de po
der llegar furtivamente a la reja de 
la novia o hasta la alcoba de la 
amante. “El Encapotado" galante 
de hoy ha sustituido la tizona con 
el revólver, pero sigue usando la 
daga y rondando las calles por los 
mismos motivos de su antecesor el 
caballero.

Por regla general, es un persona
je alto, vestido de negro, embutido 
en unu amplia cobija de bayeta que 
deforma los contornos del cuerpo 
y completando su atavio con un 
particular y enorme sombrero; es 
pacifico y pone empeño en no de
jarse ver, siendo verdaderamente 
peligroso cuando algún osado in
tenta desenmascararlo. Entonces.es 
casi seguro que la muerte selle para 
siempre los labios del imprudente.
Y precisamente, aventuras sangui
narias son las que mantienen su 
prestigio y amplían el temor de pe
netrar en su misterio.

Juan B. RICOVERI.



A sp ec to s A g ro  - Pecuarios

NUESTRO pais fué siempre, 
desde la Colonia, esencial
mente agro-pecuario. Sus activida
des a este respecto se desarrollaron 

desde muy temprano y dieron ha
lagador resultado, pues no solamen
te el ganado vacuno sino también 
el caballar, el cabrio, el lanar y el 
porcino se reprodujeron en abun
dancia, sino que a los pastos natu
rales se fueron añadiendo los arti
ficiales y otros productos agrícolas 
de alimentación que contribuyeron, 
junto con la bondad del clima ae 
algunas regiones propicias, a ci
mentar la importancia de tan fun
damentales riquezas.

Ya para el año de 1600 un gana
dero venezolano se habla dado el 
lujo de regalar a un distinguido 
castellano nada menos que 1.500 
carneros escogidos. Otro “paraba” 
en su hato cientos de magníficos 
novillos de un mismo color. Y, para 
fines del siglo XVIII montaban casi 
a 8.000.000 los ganados de toda 
especie que pacian en nuestro te
rritorio.

Hoy se hacen esfuerzos para me
jorar la raza y consecuencialmen- 
te se han importado en muy regular 
cantidad ejemplares de famosa pro
cedencia. Esto es al mismo tiempo 
una bas« muy importante para lle
gar a solucionar el problema de la 
producción de leche, suscitado en 
los principales centros venezolanos 
por el crecimiento de la población.

Según el interesante estudio del 
doctor Hermógenes López, “Cono
cimientos Elementales para el Pro
ductor de Leche", para lograr bue
nos resultados finales el productor 
debe poner sumo cuidado en esco
ger buenas vacas. La escogencia de 
una buena productora debe basarse 
en las condiciones siguientes: buen 
tamaño, cuerpo bien hecho y grue
so, ubre pegada al cuerpo desde 
atrás hasta adelante, cabeza levan
tada, narices anchas, ojos vivos y 
grandes, cuello delgado, cuernos 
firmes, piernas fuertes y separa
das. Las vacas mansas, buenas co
medoras y de color negro, son muy 
deseables, pues se ha notado en la 
práctica que son buenas lecheras.

Las vaqueras deben estar situa
das preferentemente en lugares al
tos, sin humedad, con buen techo, 
piso de cemento y en forma que 
pueda asearse fácilmente una o dos 
veces al dia con agua y creolina al 
5%. Los alrededores deben ser bien 
engranzonados para evitar el barro 
que alli *<■' forma al llover por el 
continuo pisoteo de los animales. 

Ruena agua para beber, es indis
pensable para la mejor producción 
de leche. El retiro del estiércol y de 
los residuos de pasto, debe ser ob
jeto de constante preocupación pa
ra no favorecer el criadero de mos
cas que junto con otras circunstan
cias influye en las consecuencias

En Venezuela ha dado mejor re
sultado tener las vacas sueltas du
rante más de medio dia en buenos 
potreros cercados, antes que en es
tabulación completa. Esta estada 
de las vacas en los potrerus es muy 
conveniente, pues está probado que 
en esta forma se mantienen en me
jor salud en nuestro trópico y su 
leche resulta inás abundante en 
vitaminas. La tuberculosis es la en
fermedad que más aqueja al gana
do, y, cuando pastan al aire libre 
se nota que muy rara vez se con
trae la enfermedad. El autor antes 
nombrado, experto en estos asun
tos, asegura que en los Estados Ara- 
gua y Carabobo casi se desconoce 
la tuberculosis bovina, pues las va
cas son casi todas tenidas a pasto
reo, y que han acostumbrado hacer 

sus envios de leche a Caracas, don
de la enfermedad ha atacado a las 

vacas estabulizadas. Cuando esca
sean los pastos, da muy buen re

sultado a los productores de leche 
12 horas de pastoreo y 12 horas de 

establo, donde se les baña, se les 

asea y se les da dos veces al dia 
alimentación especial concentrada.

Venezuela posee magníficas re

giones agro pecuarias, muy feraces 

y muy propias para establecer gran
des empresas agro-pecuarias. La 
naturaleza nos presta muchas faci
lidades; ipor qué no aprovecharlas 
debidamente?
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La Semana Santa
(Viene de la pág. 14)

Un nuevo libro de singular tras
cendencia jurídica acaba de publi
car el ilustre abogado doctor Ale
jandro Pietri. Una obra donde el 
autor ha recogido su valiosa tra
yectoria desde los tiempos estu
diantiles a las actividades profe
sionales. Su titulo ratifica la ante
rior concrctación: “De la Vida Es
tudiantil y Profesional”, y en las 
cuatrocientas páginas que integran 
el volumen se hallan debidamente 
clasificadas las opiniones, puntos 
de vista, conceptos sociales, argu
mentos de autoridad, jurispruden
cia venezolana y extranjera, doc
trinas y credos de derecho natural, 
civil y aplicaciones del procedi
miento. En fin, como acertadamen
te lo señala en sus palabras preli
minares el destacado abogado ve
nezolano: la obra, su conjunto, re
vela una constante vocación por el 
estudio del Derecho.

Por lo demás, “De la Vida Estu
diantil y Profesional" está redac
tado en estilo castizo y claro y la 
diversidad de materias jurídicas 
allí tratadas le otorgan un amplio 
y dilatado interés.

Felicitamos al nolable abogado, 
doctor Alejandro Pietri, por esta 
nueva prueba de su laboriosidad, 
de su talento y de su vasta cultura.

Hemos tenido el gusto de recibir 
un interesante libro, editado en 
Buenos Aires, bajo el titulo de 
“Cantos Bárbaros” donde su autor, 
el prestigioso escritor e inspirado 
poeta Emilio Menolti Spósito logra 
cautivar el general interés, por la 
alta calidad lírica de los poemas 
que integran el volumen.

Sabemos agradecer el envío de 
la siguiente publicación:

“Uso Económico del Agua de 
Riego”, interesante y valiosa con
tribución científica suscrita por la 
solvente firma de W. L. Power. Di
cha obra ha sido publicada por 
el Comité Organizador de la Terce
ra Conferencia Interamericana de 
Agricultura.

gados intimamente con las prédi
cas religiosas esparcidas a Iravés 
de siglos de persuación moral y 
espiritual.

La sociología misma tiene sus 
confusiones cuando no está inspi
rada en estos sublimes preceptos, y 
trata de aplicar los métodos posi
tivos a las deducciones de toda 
aportación indagatoria. La psicolo
gía de los pueblos se estudia con 
más éxito al amparo de esa luz. Los 
distintos dominios de la sociología 
se investigan con más aplomo, con 
más seguridad y con mayor éxito, 
teniendo en cuenta la tradición re
ligiosa, ya que la sociedad sufrió 
la más grande de sus transforma
ciones ante las prédicas de Cristo.

Otra Industria Nacional
(Viene de la pág. 19) 

elaboración de manteca de coco en 
la Compañía Industrial Venezolana, 
de Puerto Cabello (Estado Cara- 
bobo), pueden apreciarse en las fo
tografías insertadas en estas pági
nas. Esta empresa, al igual que 
otras muchas del pais, participa del 
acertado criterio de que la alta ca
lidad de los magníficos productos 
ESSO contribuye eficazmente no 
sólo al perfecto funcionamiento de 
sus máquinas sino también al me
jor resultado de tan reclamado 
producto.

Debido a esta industria venezo
lana, el precio del coco fué mejor 
valorizado. Los agricultores, en con
secuencia, no sólo aumentaron sus 
sembrados sino que comenzaron a 
vislumbrar mejores perspectivas en 
su horizonte económico. Y tanto es 
así que la producción de copra na
cional en los últimos 6 años ha cre
cido cerca de un 25%, y seguirá 
elevándose cuando entren en fruc
tificación las millares de plantillas 
existentes en las diferentes regio
nes .del pais.

Las repercusiones de la guerra 
dieron impulso a estas empresas, 
ya que debido a la escasez de las 
grasas, nuestro mercado se vió pre
cisado a utilizar manteca de coco 
y la corta producción de manteca 
de cerdo, por lo que, la referida 
industria, además de cubrir ingen
tes necesidades, ha reportado una 
real ayuda a la economía nacio
nal—la diferencia de precio con 
la importada es un ahorro al públi
co consumidor—y ha contribuido 
simultáneamente a valorizar los fun
dos de esta rama agrícola al reque
rir el fomento de los mismos, y así 
abastecer la creciente demanda na
cional por manteca vegetal.

“Venid, tomad la luz inextingui
ble, y glorificad a Jesús que es la 
resurrección y la vida”, grita des

de el fondo del sepulcro de Cristo 
en Jcrusalén, el Patriarca que baja 
a él todos los años para la época 
de la Semana Santa, en cumplimien
to de los ritos sagrados. Y todos a 
porfía quieren entonces encender 
sus cirios, en un afán de poseer la 
llama sagrada que inflama los co
razones y los purifica. Es la luz— 
que del Cielo viene a Cristo, y que 
de Cristo vuelve al Ciclo cuando 
ora en Gctsemaní,—el símbolo de 
excelso amor, de misericordia sin 
limites y de infinita bondad, tras 
el cual se va el hombre con todo 
su corazón!...

Cumplimos con participar a 
nuestros consecuentes amigos y 
lectores que por razones nacidas 
de las actuales circunstancias bé
licas, nos hemos visto obligados 
a utilizar en la confección de 
nuestra Revista un papel de ca
lidad inferior al que siempre ve
nimos usando. En esta oportu
nidad, redoblaremos nuestros es
fuerzos porque la presentación 
y material de “El Farol”, conti
núen siendo da lo mejor que po
damos ofrecer.

República de Solivia
(Viene de la pág. 15)

importante urbe. Universidad, bi
blioteca, Museo Municipal, Conser
vatorio Nacional de Música, Insti
tuios de Bacteriología y Electrotera
pia, Musco Industrial, Museo Co
mercial, Museo Pedagógico, Hospi
tales, antiguas y riquísimas igle
sias, Clubs y Asociaciones Cultura
les de toda índole, llaman la aten
ción en esta ciudad que el sábado 
20 de octubre de 1548 fundó el hi
dalgo Alonso de Mendoza bajo el 
nombre de Nuestra Señora de la 
Paz, y a la que Carlos V dió el 20 
de mayo de 1794 los títulos de 
“Noble, valerosa y fiel”.

Los viajeros se expresan de esta 
capital como “una de las urbes sud
americanas más agradables por su 
situación, su sociabilidad, sus cos
tumbres populares originalisimas y 
sus pintorescas perspectivas".

Fuerte y de trayectoria verdade
ramente progresista, el pueblo bo
liviano es verdadero exponente de 
esa energía humana que en el con
tinente americano se abre paso por 
los derroteros de un futuro pleno 
de luz y de grandeza.



CARACAS LAGUNILLAS

SRTA. GRACIELA 8CRAEI. MARTINEZ

Esla distinguida escritora vene
zolana, triunfadora en varios cer
támenes nacionales, ha venido a 
sumar un lauro más a su bien me
recida reputación literaria. En me
ses pasados fué premiada en con
curso promovido por el Ejecutivo 
del Estado Zulia sobre la persona
lidad del Dr. Muñoz Tébar, y ahora, 
en la reciente oportunidad del ses- 
quicentenario del natalicio del Ma
riscal de Ayacucho, ha ganado el 
premio de tres mil bolívares y la 
edición de la obra que ofreciera el 
Ejecutivo del Estado Sucre al me
jor trabajo sobre la Vida Cívica de 
Antonio José de Sucre.

Nos complacemos en felicitar a 
la señorita Schaet Martínez, em
pleada de la Creóle en el Departa
mento de Ingeniería de Caracas, 
por el nuevo triunfo alcanzado.

Man unido sus destinos en esta 
ciudad la señorita Carmen Quiro- 
ga y el señor Gilberto J. Eizaga, 
empleado en nuestro Departamen
to de Contabilidad. Nuestros votos 
son por su completa dicha.

MARACAIBO
Recientemente contrajo matrimo

nio en esta ciudad, el señor Henry 
Montero, del Departamento de Con
tabilidad, con la señorita Cira Bor 
J«s Homero. Deseárnosles una feliz 
vida conyugal.

Tenemos el gusto de presentar 
hoy a nuestros lectores las fotogra
fías de otro grupo de empicados de 
la Creole Petroleum Corporation 
que han recibido Diploma de Ho
nor y Botón de Oro por largos años 
de servicio satisfactorio e ininte
rrumpido con la Empresa. De ellos, 
el señor Perret Gentil cumple 20 
años, y 10 años los restantes, perte

neciendo los cinco primeros a nues
tras oficinas de Caracas, y el últi
mo a las de Maracaibo.

Estos seis viejos servidores vie
nen a sumarse a los 350 trabaja
dores de la Creole que en fecha 
reciente fueron homenajeados en 
nuestro Campo de Tia Juana por 
igual motivo, y cuyos pormenores 

publicamos ampliamente en las pá
ginas 20 y 21 de la presente edición.

Al felicitarles en tan honrosa 
oportunidad, reciban los aprecia
dos compañeros nuestros sinceros 
y muy cordiales votos porque sigan 
cumpliendo con la Creóle Petroleum 
Corporation muchos años más de 

labor eficiente.

La Junta General de Socios de la 
Cooperativa Ayacucho, de los tra
bajadores de la Creóle en esta lo
calidad, ha elegido recientemente 
los nuevos Consejos que regirán los 
destinos de esta Cooperativa du
rante el año económico 1945-1946, 
los cuales quedaron constituidos de 
la manera siguiente:

Consejo de Administración: Pre
sidente, Carlos A. Segovia; Secreta
rio, Atilio J. Villalobos; Comisio
nado de Contabilidad, Luis Gonzá
lez O.; Comisionado de Educación 
y Propaganda, José Ch. Diaz; Co
misionado de Distribución, Erasmo 
Moreno ü.; Vocal, Juan Lares; Su
plentes: Eduardo Albornoz, Luis 
Quijada, Kamón Velázquez, Leoni- 
cio González, Ramón García, Ale
jandro Alfonzo y Ramón Peña 
Pérez.

Consejo de Vigilancia: Presiden
te, Víctor Carreño; Vicepresidente, 
Román Pinillo; Secretario, Carlos 
Piñerúa; Suplentes: Néstor Diaz, 
Julio León y Rafael Aristimuño.

Felicitamos cordialmente a los 
funcionarios electos.



D e p o rte  

Inter - Escolar

El primer juego de este Campeo
nato de Softball Inter-escolar del 
Estado Monagas se efectuó entre 
los clubs "Andrés Bello” y “José 
Maria Vargas", de Caripito y Jusc- 
pin, respectivamente. Tras una muy 
reñida lucha salieron triunfan
tes los representantes del “Andrés 
Bello”, con la anotación de 3 por 
2 carreras. Esperamos con interés 
el resultado final de esta compe
tencia deportiva estudiantil.

He aquí la nómina de los atletas 
participantes:

"Andrés Bello", Caripito. F. Ló
pez, J. Brito, M. Torrivilla, L. Lira, 
G. Balbás, L. Bulbás, J. Marcano, L.

R
ecientemente tuvo 
brillante inauguración el 
Campeonato Inter-escolar de 

Softball del Estado Monagas en 
el que participan tres fuertes 
equipos, representantes de las 
escuelas “Andrés Bello”, de Ca

ripito; "Libertador Bolívar”, de 

Quiriquire, y “José María Var

gas”, de Jusepin.

El presente Campeonato In- ¿ 
ter-escolar de Softball forma 
parte del amplio programa depor
tivo que la Creóle Petroleum Cor
poration viene desarrollando aña 

tras año, y en el cual se da mere
cida y especial atención a las acti
vidades deportivas de nuestras Es
cuelas, interés patentizado en to
das las publicaciones al respecto, 

donde damos cuenta tanto de los 
servicios técnicos utilizados como 
de la inclusión de prácticas regla
mentarias en el horario escolar, y, 
por último, de la organización y 
realización de campeonatos locales 
e intcr-distritales.

F. Borgcs, Mucura Gallardo, A. Mo 
rales, J. A. Granados, S. Alien, R 

Torres, F. Rondón, E. Subero, B 
García y E. Rondón. , 

“Libertador Bolívar", Quiriqui 
re—J, J. Ortega, J. Rodríguez, T 

Domínguez, L. González, L. Mejías 
J. R. Idrogo, P. Illarraza, C. Souquet 
S. Rojas, E. Mattev, P, Hernández

A. Charboné, C. Marpa, V. Rami- 
rez, R. Guzmân y J. F. Ruûz.

"José Maria Vargas", Jusepin.—
B. Rojas, M. Marcano, F. Cazorla, 
A. Pereira, J. A. Oropeza, J. R. Lo
pez, M. Yilaly, F. Gómez, L. Gonza
lez, V. Marcano, J. Malos, L. Serra, 
U. Mosqucra, P. Arzulay, J. B. Ris
quez y J. R. Garrido.



Cam peonato 
de So ftball

A ctua lm en te  se está efec
tuando con bastante éxito 
el Campeonato de Softball del Es- 

lado Monagas, en el que se dispu
tan la supremacía tres poderosos 
equipos: el “Porvenir S.B.C.”, de 
Caripito, el “Quiriquire S.B.C." y 
el “Jusepín S.B.C.”

Tan importante evento deporti
vo se realiza con todo el apoyo re
querido de la Creóle Petroleum 
Corporation, Empresa que tiene a 
su disposición eficientes organis
mos encargados de impulsar y ca
nalizar todas las actividades de
portivas en cada uno de nuestros
Campamentos.

Sin duda al
guna, el numero
so público afi
cionado al sim
pático deporte 
de la pelota sua
ve se ha venido
proporcionando
el intenso placer 
de presenciar 
tan interesantes 
como reñidos en
cuentros de ver
dadera catego
ría, y en los que 
vienen actuando 
de manera ma
gistral los más 
destacados jugadores con que cuen 
ta el Estado. Todos ellos, con mar 
cado espíritu deportista, vienen co
locando, a través de los encuentros

realizados, muy en alto los colores 
de cada una de sus divisas.

En el juego inaugural de este 
Campeonato midieron sus fuerzas 
los equipos representativos de Ca- 
ripito y Jusepín, resultando vence
dor este último con un store de 7 
a 6 carreras.

Hasta ahora la lucha se ha des
arrollado sensacionalmente, pues 
todos los equipos han realizado una 
destacada labor.

En próxima oportunidad dare
mos los resultados finales.



Taita.—Expresión indígena que sir
ve para llamar familiarmente 
al padre. Sin embargo existen 
enamorados que se llaman re
ciprocamente: “mi taita".

Tímido.—Acepción negativa de la 
audacia. Mas, procede advertir 
que existen “vivos” que disi
mulan su audacia con una fin
gida timidez. Al caso, existe 
una sentencia de un escritor 
ilustre que asegura "que la ti
midez del hombre hace más 
atrevidas a las mujeres”.

Tirantes.— Antipático adminiculo 
de uso personal que algunos 
llaman elásticas y otros una 
verdadera tortura.

Tolú.—No es voz china pero si es 
el nombre de un jarabe muy 
eficaz para curar la tos.

Toribto.—Nombre propio, por cier
to muy poco atrayente y base 
de aquella expresión popular 
que dice: “saca la lengua To- 

ribio".
Torno.—Un torno sirve en las ca

sas de clausura para comuni
carse con la calle. Igualmente 
el torno se usa en la fabrica
ción de muebles y en muy va
riados trabajos a base de ma
dera, El "tornero” también es 
aquel sujeto que aguarda la He- 
guda de la aurora en la calle.

Túnel.—Pasadizo. Igualmente subte
rráneo que se usa en los traba
jos mineros. En sentido figu
rado, se dice al hablar de una 
persona de malos sentimientos 
que “su alma es más oscura 
que la boca de un túnel”.

—Si, señor—decía la amorosa 
madre que hablaba a un amigo de 
la aplicación de su pequeño hijo- 
coleccionar estampillas como él lo 
hace, ilustra mucho. Vamos a ver, 
hijito, ¿dónde queda Hungría?

—En la página frente a Italia!— 
contestó el chico sin vacilar...

—Ese barco nuestro es tan rápi
do que de vez en cuando tenemos 
que detenernos para esperar que 
la hélice se enfrie.

—Eso no es nada — chico — el 
nuestro tiene tal velocidad que te
nemos que detenerlo para recoger 
los mensajes inalámbricos...

Un señor fué avisado que habla 
sido hallado errando por los bos
ques unu señora que se creia era 
su esposa, desaparecida hacia dias, 
y se le pedia pasara a identificarla.

—¿Qué dice ella?—inquirió el 
marido.

—Nada—le contestaron—ni una

—Ahí—replicó el señor—no se 
preocupen, entonces con seguridad 
no es ella. ____

—El músico que toca el trombón 
necesita—como el boxeador—una 
respiración perfecta.

—Si, asi es—y un largo alcance, 
también.



b v m o

C HUCUTO es un alegre y di
charachero payaso, que mon
ta su burrito con gracia. Es para 

los chicos el más divertido pasa
tiempo del Circo, y por ello vamos 
a dar a nuestros lectorcitos opor
tunidad de guardar un recuerdo 
suyo.

Copíense en un papel grueso las 
figuras de ambos, las que aparecen 
en esta página, teniendo en cuenta 
que las líneas de rayitas indican 
que los dibujos deben hacerse do
bles, y luego doblados por donde 
ellas están marcadas.

El ala del cucurucho y el pom
pón del payaso se pintarán de ama
rillo; la parte superior del cucu
rucho, de azul brillante; la cara y

Pasatiempo para los Niños

las manos de anaranjado claro; la 
rueda en su mejilla, de rojo; el ca
bello, negro; y los circulítos en su 
traje, rojos, amarillos, morados y 
verdes. Al burrito se le dará un 
color gris oscuro; y su cabezada de 
cuero y su borla, sé pintarán úl
timamente del mismo color azul 
que se usó para el cucurucho del 
payaso.

En otro pedazo de papel fuerte 
dibújese la plataforma o caja sobre 
la cual irá fijo el burrito, la que se 
pintará de azul. El dibujo en zig
zag en su orilla irá de rojo, como 
el de la cobija; y sus circulítos en 
colores de acuerdo con los del ves
tido del payaso. Péguense todos los 
dibujos sobre cartón flexible. (Las

lincas de puntos en la plataforma 
indican por donde debe doblarse 
ésta), Háganse ranuras para las pa
tas del burrito, conforme está in
dicado, y péguense las cuatro es
quinas marcadas con una X.

Dóblese el dibujo del burrito, de 
acuerdo con la linea de puntos en 
su parte superior y métanse sus 
patas a través de las ranuras en la 
plataforma.

Dóblese el dibujo del payaso, 
como se muestra, y péguense las 
dos partes de su cucurucho, la cara, 
los hombros y los brazos; pero no 
las manos, piernas ni piés, porque 
entonces no podrá subírsele en el 
burrito.

Móntesele.., y a marchar!
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HORIZONTALES

4—Famoso poeta centroamericano. (

8—Del verbo leer.

9—Tráfico de negros que se realizaba en 
épocas pretéritas.

11—Interjección.

12—Objeto donde se guardan ciertas armas.

13—Articulo.

14—Arbol cuya fruta es empleada en go-

15—Disputa, combate.

17—Señal de auxilio.

18—Moneda italiana.

19—Adv. que indica repetición.

22—Percibir las ondas sonoras.

23—Afecto hacia una persona u objeto.

24—Antonio Pérez Izquierdo (Inic.)

26—Combinación de una base y un ácido. 
(Quim.)

27—Sobrenombre.

29—Theodoro Roosevelt (Inic.)

30—Agua en estado sólido.

31—Dativo de pronombre personal en 3a. 
persona.

32—Fiesta nocturna.

33—Punto opuesto al Norte.

34—Unir modiante puntadas.

35—Mechón de cabello.

VERTICALES

1—Ondas acuáticas.

2—Soberano.

3—Vocales.

4—Composición musical (plural).

5—Piedra que sirve para moler el cacao, 
el maiz, etc.

6—Del verbo atar.

7—Del verbo dar.

9—Madero del billar (Pl.)

10—Dar vueltas un cuerpo sobre su eje.

12—Del verbo ir.

13—Flor.

15—Bulto atado, embrollo.

16—Componer en rima.

19—Aparejo de las bestias de carga.

20—Febo.

21—Dios mitológico.

24—Descender.

25—Enajenado.

27—Vanidad, engreimiento.

28—Medida de longitud equivalente a 18 
milímetros.

30—Del verbo haber.

31—Agente físico que permite la visibi
lidad.

32—Interjección.

33—Nota musical.

(Córtenla del Sr. Tullo Reyes. Valencia, Carabobo). 
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