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E d ito ria l
/  A presente edición es la última correspondiente 

^  ul sexto año de vida de "El Farol".

Terminan seis etapas de existencia periodística de 
esta Heulsta; y, ¿por qué no decirlo? sentimos intima 
satisfacción, especial complacencia, por la obra cultu
ral realizada en los años que han corrido desde que 
en 11139 vió la luz pública su primer número,

Siempre hemos sido optimistas; pero en verdud 
debemos decir que no esperábamos tan rápido des
arrollo ni tan amplia aceptación: Los amigos de nues
tra Hevista nos testimonian constantemente sus sim
patías desde todos los punios de la República—y aun 
fuera de ella—y aprovechamos esta oportunidad pura 
expresarles nuestro agradecimiento muy sincero, asi 
como también cumplimos con el deber de hacerlo con 
nuestros distinguidos colaboradores por las excelen
cias de su contribución.

El tiraje de "El Farol", ante el constante pedido de 
suscripciones, ha ido paulatinamente aumentando; pero 
hoy se encuentra detenido en 30.000 ejemplares, por 
motivo de la falta de materiales y capacidad de má
quinas, que no pueden resolverse satisfactoriamente 
todavía por los inconvenientes actuales de la guerra.

Por lo tanto, rogamos a aquellas personas que úl
timamente nos han pedido suscripciones—y que no las 
han recibido todavía—se sirvan esperar el momento 
propicio en que podamos complacerlas.

I.a absoluta carencia del papel fino que siempre 
hemos usado para la impresión de "El Farol" nos ha 
obligado muy a nuestro pesar, a usar en estos últimos 
meses una calidad inferior; pero confiamos en que al 
terminar esta conflagración mundial, o antes si fuera 
posible, podremos nuevamente ofrecerlo en la misma 
forma en que siempre lo Anuos presentado. A este res
pecto, deseamos mantener siempre no sólo nuestra 
presentación como lo hemos venido efectuando hasta 
hace poco, sino también el mismo enrumbamiento de 
propósitos, para asi, u la ve: que servimos a la Com
pañía, laborar en todo sentido por el engrandecimien
to de Venezuela.

En los momentos de empezar nuestro séptimo año, 
tenemos la ratificación de nuestros respetos a las auto
ridades constituidas; un sincero upretón de manos pa
ra nuestros apreciados colegas de la prensa—con quie
nes hemos tenido una ininterrumpida y cordial amis
tad- y un efusivo saludo pura lodo el personal de la 
Creóle Petroleum Corporation, para quienes siempre 
leñemos deseos de prosperidad y de éxitos.



El Samán de la Trinidad

UN "gigante de la selva” en 
el propio corazón de Cara
cas. Un árbol exuberante, de am

plio follaje en lo dilatado de sus 
ramas, acogedor en lo umbroso de 
su generosa sombra, marcial e im
ponente en la fuerza abrumadora 
de sus tentáculos y raíces, lindo 
como una estampa transcriptiva de 
una primavera eternamente lozano 
e intensamente verde!

Se le conoce, se designa a ese ex
traordinario árbol, en el Caracas 
de los últimos siglos como “el Sa
mán de la Trinidad”. Y decimos 
concretamente siglos, porque la vi
da del precioso Samán se remonta 
a una cifra mayor de los doscien
tos años. Por lo demás, su vida está 
intimamente ligada a las palpita
ciones más intensas de la vida de 
la capital. Su rango, su pasado, per
tenecen a la historia local de la 
"villa” de Diego de Losada. Una 
“joya” vegetal que se alza con toda 
la majestad que siempre tiene la voz 
de la naturaleza. Su ascendencia es 
procera, típicamente venezolana. Se 
trata de un hijo del famoso árbol 
de los valles aragüeños conocido

por Antonio REYES.

por la denominación del “Samán 
de Giiere". El mismo que cobijara 
bajo la hospitalidad de su grande
za a las huestes que lucharon por 
la emancipación de la patria. El 
mismo que le arrancara al Liber
tador frases consagratorias de ad
miración. El mismo que motivara 
un estudio científico de valoriza
ción ejemplar al ser estudiado por 
Humboldt. El mismo que—según 
la tradición—fuera, cuando la gue
rra de la conquista, testigo mudo 
del varonil encuentro, en lucha 
cuerpo a cuerpo, entre el fiero ca
cique Maracay y un capitán pobla
dor de reconocida decisión 1 

De allí, pues, el que la genealo
gía del Samán de la Trinidad, que
de clasificada como extraordinaria.
Y de alli, igualmente, el que ese 
árbol, consecuente con su opulen
to pasado, haya asimismo inspira
do las más exaltadas estrofas líri
cas y muchas acabadas páginas en 
prosa. En ese camino, Fermín Toro, 
en lo cincelado de su estilo inimi
table, supo destacarlo como una 
magnifica decoración de la metro
politana ciudad de Caracas, y Juan

Vicente González, en la brillante 
forma con que ejerciera la diatriba 
local, aprovechó la fuerte pujanza 
de su grandeza natural, para com
pararlo con otra fuerza viva del 
Cosmos: con el General José An
tonio Páez. Alguna vez también 
aquel exquisito cantor del pasado 
siglo, que se llamara Domingo Ra
món Hernández, encontró el acen
to y la vena cantarína del ritmo 
apropiado para arrancarle a la sa
via vigorosa de su férrea armazón 
el rico caudal contentivo de las 
mayores ternuras! De esta manera, 
el Samán de la Trinidad, como su 
"padre” el mencionado "Samán de 
Güere”, estuvo familiarizado con 
muchas de las más brillantes pági
nas escritas con letras heroicas en 
la ingente epopeya de la Indepen
dencia.

El Samán de la Trinidad, fue 
plantado en los días en que la co
lonia cobraba mayor y más inusi
tado auge; es decir: en 1735, de 
una estaca arrancada del árbol ara- 
güeño que aportara a Caracas, de 
esas tierras, un modesto arriero 

(Pasa a la pág. 25)



Duelo Mundial

Ne g r o s
crespones

enlutan el mun
do. iHa muerto 
Franklin Delano

velt,
gran demócrata 
de América, ada
lid del Derecho 
y esforzado pro
pulsor de la gue
rra que sostiene 
el mundo civili
zado pnr recupe
rar la libertad!

Es una pérdi
da irreparable, 
aunque ya se vis
lumbra la auro
ra de la paz, 
pues en los gra
ves problemas 
del ajuste mun
dial, su expe
riencia, su alta 
visión interna
cional, su pro
fundo conoci
miento de los 
hombres que es
tán actuando en 
primer plano, y 
su decisión en 
favor de los pue
blos débiles, ha
rán una falta tan 
notable, que muy 
difícilmente po-

Hombres de la 
talla de Roose
velt llenan toda 

i época. El
fallecido Presidente de los Estados 
Unidos de Norte América, tuvo, 
sobre todas las cosas, una devoción 
fundamental y profunda por la cau
sa de la democracia mundial, y a 
su triunfo en esta encrucijada en 
que se lia encontrado el mundo, de
dicó tan intensamente todos sus 
esfuerzos, que puede decirse que 
tan continua y dinámica labor 
apresuró su muerte. Pero cumplió 
su deber hasta el final de su vida, 
y lo cumplió con energía y decisión.

Venezuela ha expresado intenso 
dolor ante tan infausto suceso. Es 
justa esa manifestación. Roosevelt 
fue un amigo de nuestra República, 
cuyos valores apreció en todo mo
mento, manifestando siempre admi
ración por nuestra epopeya eman
cipadora y por los varones insig
nes que nos dieron Patria y Liber
tad. Como pueblo de America, re
conocemos que su política del Buen 
Vecino ha sido beneficiosa en todu

| FRANKL1N DELANO ROOSEVELT |

la amplitud de la palabra, liasta lo
grar la completa solidaridad ame
ricana, presentando asi ante el 
mundo una comunidad de nacio
nes identificadas en un solo pen
samiento y en una sola acción. No 
sólo nuestra bandera oficial estuvo 
a media asta en los edificios públi
cos, sino que por ventanas y bal
cones de mansiones particulares sa
lieron, inmediatamente que se supo 
la noticia, banderas que, a medía 
asta también, expresaban en mudo 
pero expresivo lenguaje el senti
miento de profundo dolor que em
bargaba todos los corazones. Y asi 
todo el continente expresó su pena, 
y desde el gélido Norte hasta la 
Tierra del Fuego, fué una sola la 
congoja, una sola la aflicción.

El sentimiento popular no se ha 
equivocado. Ha interpretado a cabali- 
dad el propósito que guió al gran de
mócrata fallecido, quien juzgó que 
los dictados del honor estaban por

obre cualcsquie- 
a otros postulu-

unión indestruc- 
' tibie podía hacer 

fuertes a las na
ciones para ven-

tienda por la li
bertad. Fué la 
obradeRooscvelt

de vidente, y a 
ella se debe prin
cipalmente esa 
potencialidad

única que lia po
dido realizar el 

m ilagro de la 
victoria, y por 
lo cual toda la 
humanidad tiene 
contraída una 
sagrada deuda 
con el gran hom
bre que hoy re

posa tranquilo 
en 0yde Park, al 
lado de sus an
tepasados, como 
un símbolo de 
eterna gloria y 
de solidaridad 
mundial. Bien 
merece este re
poso, quien has
ta el último ins

tante de su preclara vida dedicó 
sus esfuerzos todos a la realiza
ción de los más altos fines que en 
el mundo puede ambicionar un 

mortal.
Ha pasado ya al juicio de la pos

teridad el múltiple hombre de ac
ción—alma y cerebro—que tornó 
sobre sus hombros la alta respon
sabilidad de echar a andar la po
derosa maquinaria de toda una na
ción como los Estados Unidos de 
Norte América para lograr la vic
toria.

“El Farol”, apreciador del in
signe estadista, del infatigable ba
tallador, del brillante conductor de 
pueblos, expresa su pesar ante la 
irreparable pérdida y se suma al 
profundo dolor que agobia hoy al 
mundo, por la muerte del hombre 
que halló estrechos los ámbitos de 
su gran nación y se hizo ciudadano 
no sólo de América sino de la hu
manidad entera!



JUAN B. BIC0VER1

E
L número de nuestros efi
cientes empleados que dia 
a día vienen cumpliendo largas e 

ininterrumpidas jornadas de traba
jo, es mayor cada vez.

En estas mismas columnas hemos 
dado amplia cuenta, con gran sa
tisfacción y mejor interés, de todas 
y cada una de estas meritorias jor
nadas, rindiendo asi un sencillo pe
ro sincero homenaje a la tesonera 
labor y decidida voluntad de quie
nes, al servicio de la Creole Petro
leum Corporation cu sus Campa
mentos de toda Venezuela, vienen 
ratificando el positivo y general 
concepto de las magnificas condi
ciones que adornan al trabajador 
venezolano.

Hoy, al presentar al público las 
fotografías de otros 21 de nuestros 
consecuentes trabajadores y em
pleados que se han hecho acreedo
res a los tradicionales Botón de Oro 
y Diploma de Honor por cumplir 
10 años de servicios satisfactorios 
y continuos con la Empresa, en la 
División de Oriente, dárnosles nues
tra muy sincera palabra de cordial 
felicitación, expresando asi la par
ticular satisfacción experimentada 
ante la noticia de tan merecida 
distinción.

Meritorias Jornadas



Nada de mayor justicia y franco 

estimulo a quienes demuestran de 
esta manera su decidida como en
vidiable capacidad de trabajo, sen
tido correcto del deber y esfuerzo 
personal de suficiencia social, que 
el público reconocimiento de tan 
plausibles méritos. Y es que, en ver

dad. sólo basándose en tan univer
sales corno fructíferos principios 
anteriormente referidos, se pueden 
construir los sólidos cimientos de 
luda labor útil, rica en positivas

conclusiones e indescriptible en 
las mejores y amplias proyecciones 
nacionales.

Nuestros muy amables lectores 
tendrán presente las amplias y com
placidas noticias que constante
mente publicamos sobre núoleos de 
trabajadoies de la Creóle Petro
leum Corporation que satisfacto
riamente sobrepasan estos largos y 
fecundos periodos de tiempo en ser
vicio eficiente e ininterrumpido 
con la Empresa.

CANDIDO I.UKAR SERVIDEO ÜRCEI.I E8 PEDRO TORRES

Estos hombres que saben vencer 
al tiempo en la amplia función so
cial del trabajo, cada quien ocu
pando orgulloso su puesto en el 
radio especial de sus particulares 
actividades, hablan muy en alto de 
la rica fibra y mejor espíritu que 
alienta al trabajador venezolano. Y 
este público reconocimiento de ta
les cualidades, habla igualmente en 
sentido positivo de la armonía y 
colaboración que existe entre la 
Empresa y sus trabajadores.

DOMINGO ROMERO



Cooperemos Todos...!

Respaldo a la Campaña de Alfabe
tización emprendida por el 

Gobierno Nacional

S
I observamos la trayectoria 
de los pueblos podemos dar
nos cuenta de cómo hoy están to

mando una nueva orientación aque
llos que, amantes del progreso, han 
visto en la cultura factor indispen
sable para el surgimiento que per
siguen. Y es por ello por lo que 
hoy constituye preocupación pri
mordial la investigación y práctica 
de modernos métodos que faciliten 
en lo posible la realización de esos 
ideales de perfección que palpitan 
unísonamente en los corazones de 
los hombres.

Todas las naciones aspiran en la 
actualidad a un completo equili
brio en sus actividades económicas, 
sociales, sanitarias, etc., y esto no 
podrán lograrlo mientras no exis
la una sólida base donde poder 
afianzar sus fuerzas y construir, con 
la característica de indestructible, 
el precioso edificio de un puehlo 
preparado, vigoroso y progrcsisla. 
Esa base, factor necesario como di
jimos, se obtiene mediante la cul- 
turizacióii de sus conglomerados, 
porque la cultura es el soporte so
bre el cual descansa toda función 
de inmediato progreso, ya que ello 
significa y utiliza un juego preciso 
y documentado de especiales cono
cimientos que todo ciudadano de 
todas las comunidades humanas te- 
quiere poseer para ser elemento 
efectivo, creador de impulsos y

ble alfabetizar la población adulta, 
que con métodos especiales y con 
espíritus optimistas y entusiastas 
se logran franquear las barreras del 
analfabetismo que tanto perjuicio 
causa a la humanidad. El Plan idea
do por el doctor Laubach, para al
fabetizar adultos, ha venido a pro
porcionar a Venezuela la mejor 
oportunidad para iniciar una deci
dida campaña en contra de ese 
atraso que hacc presa de las tres 
cuartas partes de nuestra población.

Venezuela ha comenzado ya a po
ner en práctica el método de ese 
hombre preocupado; y con hala
gadoras perspectivas, la prensa, la 
radio, las instituciones particula
res, los sectores cultos, etc., están 
respondiendo al llamado que el Mi
nisterio de Educación Nacional ha 
hecho al Pueblo Venezolano, y uni
dos con el mismo ideal, y animados 
con el mismo entusiasmo patrióti
co, todos están comenzando una

fuerza de superación social. La vi
da de los pueblos, fiel reflejo de la 
individual de sus componentes, lle
gará a su fecunda estabilidad de 
creciente y exitosas manifestacio
nes, cuando cada quien sea surco 
cálido y duro para la germinación 
invalorable del pensamiento.

Y si hoy estamos decididos a al
canzar la culturización de nuestros 
pueblos, debemos comenzar por al
fabetizar nuestras clases sociales, 
enseñarles a leer y a escribir como 
fase inicial de nuestro propósito, y 
luego de logrado esto, proseguir 
con mayores facilidades en la mi
sión que ocupa a todos los hom
bres de buena voluntad. Uno de es
tos hombres es el nunca bien ala
bado doctor l'rank C. Laubach, es
tadounidense, a quien se le ha lla
mado con justicia “el padre del mo
vimiento de alfabetización"; porque 
el doctor Laubach se ha empeñado 
en probar a todos que si es posi

G



del Ministerio de Educación para 
que nos especializáramos en tan 
interesante Método”.

Luego de escuchar los conceptos 
de Salazar Mata, conversamos con 
Carantón Barrozzi, quien nos ofre
ce los siguientes comentarios sobre 
el particular:

“El Plan de Alfabetización de 
Adultos abre a Venezuela el cami
no del progreso, camino que debe 
seguir toda nación que desee colo
carse en un alto nivel de cultura. 
Alfabetizar el mayor número de 
ciudadanos ha de ser nuestra con
signa, para rebajar el porcentaje de 
analfabetos que en nuestra patria 
es sumamente elevado, y causa de 
nuestro gran atraso cultural.

“Con este Método el pueblo vene
zolano puede llegar a la meta de su 
completa culturización.

“Siempre que el pueblo y las di
versas agrupaciones que existen en 
Venezuela presten la colaboración 
necesaria, confio en que dentro de 
poco tiempo tendremos resultados 
muy halagadores”.

La Creóle Petroleum Corporation 
aprovechó la oportunidad de que 
los profesores Salazar Mata y Ga- 
rantón Barrozzi, integrantes de su 
personal docente, expusieran en 
magnificas conferencias sus cono
cimientos del Sistema Laubach a un 
grupo de empleados de la Oficina 
de la Empresa en. Caracas. Dichas 
conferencias se efectuaron en una 
de las modernas aulas de la Escuela 
Experimental Venezuela, lográndo
se con ellas que el crecido número 
de asistentes se hayan convertido 
en activas células de tan fecunda 
y patriótica labor.

labor que, de continuar asi signi
ficará un rotundo triunfo sobre el
analfabetismo.

La Creóle Petroleum Corporation, 
dispuesta siempre a colaborar en 
todo lo que involucre progreso na
cional, no podía pasar inadvertida 
ante este llamado de Gobierno y 
Pueblo, y asi acudió prontamente 
a poner a las órdenes del M.E.N. 
dos competentes maestros de los 
que trabajan en sus Escuelas de 
Oriente y Occidente, para ser espe
cializados en los procedimientos de 
alfabetización que pone cu práctica 
ese Despacho. Son estos maestros- 
Alberto Garantón Barrozzi y Frar 
cisco Salazar Mata, quienes han 
manifestado ya gran entusiasmo por 
la técnica empleada y desarrolla
rán una labor efectiva en nuestros 
Campos petroleros.

Al hablar con Salazar Mata acer
ca de las impresiones que le ha 
causado el tan renombrado Plan 
Laubach, se ha expresado en los 
siguientes términos:

"Considero que el Plan que ac
tualmente pone en práctica el Mi
nisterio de Educación Nacional, y 
cuyo autor es el doctor Frank C. 
Laubach, se adapta bastante a los 
intereses del adulto analfabeta y 
atiende a muchas de sus condicio
nes psicológicas. La técnica es di
ferente a la empleada en la ense
ñanza de menores y atiende a la si

tuación, prestigio personal y capa
cidad de análisis del educando. Tie
ne entre sus múltiples característi

cas pedagógicas la de ser aplicado 
individualmente, lo que constituye 
un factor de gran importancia que 
permite eliminar ese complejo de 

inferioridad que domina siempre 
a la clase analfabeta; además, no 
se necesitan institutos especiales, 
lo que permite la pronta extensión 
de la campaña hasta los más apar
tados pueblos de nuestra Patria. 
Toda persona medianamente ins
truida puede enseñar a leer y a es
cribir a otra, dada la sencillez y 
efectividad del método.

“Soy de los que consideran que 
no es tarea exclusiva del gobierno 
el fomentar y difundir la cultura 
entre nuestras masas; por ello es
timo que deben unirse en esta em
presa las fuerzas y los medios de 
que dispone la iniciativa privada. 
Tengo plena confianza en el pue
blo venezolano porque él ha sido 
siempre emprendedor, y esta vez 
responderá también a esa tradición 

para colocarse al lado del pueblo 
más interesado entre los que hoy 
han aprendido la misma ruta de 
adelanto.

Aplaudo la actitud de todas las 
instituciones que han respaldado 
esta labor del Gobierno Nacional, 
entre ellas la Creóle, que en magni
fico gesto nos puso a las órdenes



historia de un Pueblo

E
STA próspera región venezo
lana, conocida hoy en lodo 
el país como centro de explotación 

petrolera, hace' apenas siete años 
eru mi paraje solitario, confundido 
entre otros mil de los llanos ve* 
nezolanos.

El origen del nombre Jusepin se 
pierde en el pasado, existiendo al 
respecto varias y generalizadas ver
siones; pero es lo cierto que para 
el año de 1875 existia ya el fundo 
de ese nombre, según consta en do
cumentos oficiales de la ¿poca. Es
te fundo se encuentra citado en 
"Tradiciones Populares" del Pbro. 

Guevara Carrera, a propósito del 
famoso loro de Don Prudencio Ma
za (dueño del fundo), loro que fu¿ 
cogido en “Jusepin” en 1870 y que

salvó el célebre loro de caer en ma
nos del Padre Luciani, según el 
histórico relato del Padre Guevara

Hasta nqul la síntesis de la tra

dición. Volvamos ahora al origen 
de Jusepin. Se dice que el primitivo 
poblado desapareció ruando sobre

vino la terrible peste de la "gripe 
española”. Sea verdad o nó esto úl
timo, lo cierto es que cuando U 
Standard Oil Coinpany of Vene
zuela (hoy Creóle Petroleum Cor
poration) inició allí sus activida
des, Jusepin ern un pedazo de sa
bana desliubilada. Muchos años des
pués de haberse iniciado la era pe
trolera en el Estado Monagas, em
pezaron las exploraciones en Juse
pin, comenzando a perforarse el 
pozo X9 I el 10 de Julio de 1938, el 
cual se terminó felizmente a una

tenia fama de parlanchín. El Padre 
Luciani se enamoró del loro un dia 
en que, entrando a la casa de Don 
Prudencio, al dar los buenos días, 

el loro le contestó; "Buenos días, 
Padre, écheme la bendición!" Don 
Prudencio quería mucho al loro, 
pero deseándolo el Padre, le dijo 
que podía llevárselo. Entusiasmado 
el sacerdote, se puso a acariciar ai 
loro, pero ignorando que se ponía 
furioso cuando le locaban la cola, 
le haló suavemente de ésta. Incon
tinenti el animal le soltó unas fra
ses de tan grueso calibre, que el 
Pudre Luciani, quien tenía el más 
grande horror por el lenguaje fuer
te, salió espantado gritando: "Ave 
María Purísima, el demonio en for
ma de loro, misericord'i!” Y asi st



profundidad de 5.042 pies, el 14 de 
octubre del mismo año. Luego de 
«le positivo resultado, la plana su
perficie sabanera se fué eriiando 
de torres de acero, luciendo en la 
actualidad 309 pozos, el «5% de 
los cuales están en actividad com
pleta con nna producción global 
de 80.000 barriles diarios, siendo a 
este respecto las perspectivas para 
este año de 1945 de grandes alcan- 
ces. El puerto de embarque de su 
petróleo ha sido Caripito; pero ya 
hoy eslá «nido también a Puerto 
La Cruz por una magnifica carre
tera (en vías de terminación) y un 
oleoducto de 40.6 cms. de diámetro 
y |64 kms. de longitud, con capacl-

mente, fuerza eléctrica permanen
te, gas, buena agua potable y de
más comodidades modernas. Hoy 
tiene Clínica, Mercado, Restorán 
Obrero, Escuela, Clubs, etc., en edi
ficios especiales. Cuenta con casi 
500 casa», más 174 que serán cons
truidas en este año. Está levantado 
sobre una extensa llanura, limitada 
en parte por distantes montañas, 
y donde se disfruta de condiciones 
climatológicas excelentes. La tem
peratura es agradable: fría por la 
noche y fresca durante el dia. De
bido al constante soplar del viento, 
se goza de ausencia de mosquitos,

portante ciudad de Maturin, Capi
tal del Estado Monagas. La Casa de 
Abasto (Comisariato) de la Com
pañía y la Cooperativa de Consu

mo han contribuido a la solución 
del problema de la adquisición de 
artículos de primera necesidad en 
condiciones muy favorables al tra

bajador.

Su Escuela “José María Vargas, 
Creóle No 5”, muy moderna en to
do respecto, está regentada por 

buenos maestros normalistas vene
zolanos, y en ella reciben enseñan
za unos 300 niños de nuestros tra

bajadores de acuerdo con los pro
gramas vigentes de la Ley de Ins
trucción. Tiene anexos, campos de 
deportes para calistenia y juegos 
atléticos. Los trabajadores por su 
parte, disponen de un amplio Es-

y, gracias a la naturaleza del suelo, 
las lluvias dejan escasos pozos. A

dad de transporte para 97.000 ba
rriles diarios.

La actividad petrolera en Juse- 
pln abarca todas las fases corres
pondientes a esta industria. Como 
en todos nuestros Campamentos, 
hay grupos de jóvenes venezolanos 
que se especializan, logrando bue
na* posiciones y cargos de respon
sabilidad en la Empresa; así, por 
ejemplo, competentes perforadores 
que comenzaron como simples obre
ros no especializados, trabajan con 
la Creóle, y la mayoría de los tra
bajadores son venezolanos, muy por 
encima del porcentaje legal, si
guiendo las normas que a este res
pecto tiene la Compañía. Recorde

mos una vei más, cómo los progra

mas de enseñanza y capacitación 
en los que tanto empeño ha puesto 
siempre la Creóle, lian permitido 
alcanzar ese alto nivel de naciona
lización de muchos trabajos espe
cializados, tanto en Jusepln como 
en los demás Campos de la Com
pañía en Oriente y Occldenle del 
país.

Este Campo de Jusepln va cre
ciendo continuamente. Fué en 1939 
cuando se construyeron las prime
ras viviendas, y antes de transcu
rra tres años ya era un pueblo de 
«»es limpia, y asfaltadas, casas 
«e ladrillos construidas simétrica-

Como nuevo centro de traba
jo, es un buen mercado para los 
agricultores y criadores vecinos que 
encuentran aliciente para sus trans
acciones. Del Campamento parten 
varias carreteras magnificas inten
sificando todo el movimiento de 
las regiones vecinas, que han visto 
aumentar su comercio y facilitar la 
salida de sus artículos de consumo. 
También está comunicado Jusepln

Por todo lo expuesto, sus vastas 
riquezas petrolíferas y sus excep
cionales condiciones topográficas y 
de higiene, el futuro de Jusepln es 
en extremo prometedor; hay razo
nes para creer que, con el tiempo, 
será el gran centro hacia el cual 
convergerán las principales activi
dades petroleras de Oriente.

Jusepln, que cuenta ya unos 
4.000 habitantes, es un pueblo más, 
sumado a la geografía política de 
nuestra Patria, surgido en una de
solada región de la República, al 
mágico y poderoso influjo de nues
tro petróleo.

estas condiciones naturales hay que 
añadir las medidas sanitarias esta
blecidas y mantenidas por la Com
pañía en su afán de mejorar las 
condiciones de vida del trabajador. 
Los alrededores de Jusepln son ale
gres, y en las horas crepusculares 
se admira la belleza del paisaje en 
un esplendente colorido espiritual.

por excelente carretera con la im- 
tadio donde se practican varios de
portes y se efectúan Campeonatos 
y las Olimpiadas anuales de Oriente.



E
N todos los mapas antiguos 
se ve al Lago Parima dentro 
del ángulo que forman los dos ra

males de cordillera que desde el 
Norte vienen extendiéndose hacia 
el Sur y bacía el Este. Asi figura 
en el Mapa de la Guayana (Gvai- 
na fiue Provinciae intra Rio de las 
Amazonas atque Rio de Yviapari 
fíue Orínoqve) y en el relativo al 
tercer viaje de Sir Walter Raleigh, 
impreso en Leydcn en 1706 por Pie- 
ter van der Aa.

Parima es el nombre de la Cor
dillera que separa a Venezuela del 
Brasil, entre las fuentes del Río 
Branco y Parima y las del Orino
co, y que en territorio venezolano 
corre a la derecha del Rio Orinoco 
desde sus fuentes hasta el salto de 
Maipures. Esta sierra tiene picos 
tan altos como el de Maraguaca de 
2.580 metros.

Por siglos se vino teniendo como 
real un lago situado en la llanura 
donde se suponía que exístía el fa
moso El Dorado, señuelo de los con
quistadores. Posteriormente inves
tigaciones revelaron que el lago era 
imaginario, y que sólo en época de 
las grandes lluvias se formaba un 
gran depósito de agua por los arro
yos de la región. Se le ha llamado 
Parima o Amacú. Parimé o Murua 
se llama el rio del Brasil, en el Es
tado de Amazonas, que desemboca 
por la izquierda en el rio Uraricoe- 
ra, cerca de la confluencia de éste 
con el Majari.

Parimé llamaban los indios al 
“genio del mal”, a quien el Gran 
Espíritu convirtió en piedra, según 
la leyenda india, leyenda que algu
nos relacionan con la formación del 
volcán Duida.

El novelista español López Bo
rreguero, citado por Tavera Acosta, 
trae la siguiente leyenda acerca de 
la formación del Duida.

“Aquellas áridas sierras eran la 
mansión favorable de Parimé, ge
nio del mal. Un día, Nica, hermo
sa hija del gran Manitú, tuvo el ca
pricho de bajar del cíelo para ba
ñarse en la laguna que nacía en los 
dominios de aquel genio, quien se 
enamoró locamente de ella, porque 
la vió nadar en las cristalinas aguas 
de su laguna, bajo la seductora for
ma de una india que lucia al sol su 
cuerpo de oro y perlas.

“Nica, desde el paraíso de su pa
dre había visto al invencible y fe
roz Parimé, y como mujer capri
chosa quiso conquistarle para con
vertirlo al bien, por lo que pidió 
permiso al gran Manitú. El buen 
Dios consintió en el ruego de su 
hija predilecta, porque deseaba 
también vencer al mal y reinar en 
la tierra. Nica, al tomar forma hu
mana, no quiso ser presa fácil <le 
Parimé. Entabló, pues, para rendir
le a su voluntad, una lucha de se
ducciones auxiliada por las gra
cias y los amores. Parimé, creyén
dose vencedor, corrió a su encuen

tro fascinado, para estrecharla en
tre sus ardientes brazos. Pero Nica 
se deslizó de ellos como una an
guila, y al alejarse exhaló su am
brosía del paraíso, que trastornó a 
Parimé y le hizo desmayarse a sus 
piés. Nica tuvo compasión del fe
roz genio y refrescó su ardiente 
amor con sus alas de ángel, aleján
dose de él sin poner en el suelo sus 

piés de nieve y coral. Parimé, loco 
de amor, corrió veloz en pos de la 
india divina, que sin dejarse tocar 
no se alejaba de su alcance. De re
pente la tierra presentó una hen
didura redonda como el pozo de 
una mina y por ella desapareció 

Nica. Parimé se lanzó al pozo y 
apoyado en sus paredes llegó hasta 
el centro de la tierra siguiendo a 

su ídolo. AHI se detuvo porque 
oyó, a sus piés, rugir al mar. Sin
tió que sus piés se resbalaban con 

la humedad y que sus fuerzas des
fallecidas le abandonaban.. .  En
tonces, el gran Manitú le suspendió 

por el cabello y lo condujo entre 
nubes de plata y oro a sus jardines.

—Has ganado mi corazón, dijo 
Nica, pero necesito conocer los pre
sentes de tu amor.

—Si quieres sangre, sacrificaré 
en tus altares a todo el género 
humano.

—Soy la hija del Dios Bueno.

—Yo soy más grande que lu pa
dre; mandaré al Sol que abrase al



mundo y a lodo lo creado, para 
mostrarle mi poder.

"El gran Manitú que escuchaba al 
soberbio, lo lanzó indignado a sus 
dominios de fuego.

“Cuando llegó Parimé a sus tie
rras, el Gran Espíritu le convirtió 
en piedra, que es la gigante mole 
que lleva hoy su nombre. Entonces 
Parimé lloró y de sus lágrimas se 
formó la laguna que corre al pie de 
las sierras”.

Los aborígenes relacionaban las 

llamas del Duida con la leyenda de 
Parimé. El Duida es un enorme 
cerro situado cerca de la Esmeral
da y que llevaba antes el nombre 
de Yeón Namarí. Dice Humboldt 
que sus altas llamas se deben a 
emanaciones gaseosas inflamables, 
y que se ven como fucilazos a más 
de dos mil metros de altura. El 
Uaraco es otro megalitico que está 
situado en la margen izquierda del 
Orinoco, casi frente al Duida, más 
arriba de la bifurcación del rio. Los 
mismos fenómenos se notan en am
bos. Humboldt dice que el Duida 
es el único volcán en estos paises, 
que arroja llamas en diciembre y 
enero. Ambos cerros forman parte 
de la Serranía de Parima.

Esta región está tan llena de fe
nómenos de tal naturaleza, que no 
es extraño que la fantasía abori
gen se dilatara en quiméricas elu
cubraciones, tratando de relacio

narlos con sus leyendas, dándoles 
asi vida sobrenatural y haciendo de 
los mismos clara manifestación de 
sus dioses o de sus antepasados. 
El mismo conquistador se vió su
gestionado por la particular seduc
ción y rara belleza de aquellas 
montañas, por la riqueza del suelo, 
por lo imponente de sus emotivos 
paisajes, y no pudo sino fantasear 
sobre inmensas existencias de oro 
y fuentes de fuerza y vida.

Al igual que aquel inmortal poeta 
que se figuraba a los espíritus de 
las divinidades griegas sobre blan
cas nubes en una noche de luna, 
así, ante los rumores de la noche 
imponente sentidos a orillas del 
lago embrujado, la vigorosa imagi
nación indígena transmutaba los 
colosales árboles y arrogantes mon
tañas en gigantescos ídolos con 
enormes incrustaciones de oro.

La ilusión y esperanza primiti
vas no podrían menos que cabal
gar en los desbocados corceles de 
la fantasía, afanada siempre en dar 
forma a lo desconocido, amoldan
do éste a sus deseos y pensamien
tos, y creando en consecuencia be
llos relatos o consejos tenebrosos 
que pasan a la posteridad entre los 
oscuros velos de lo imposible.

Bella leyenda la del Lago Pari
ma, bella leyenda la del apasiona
miento del “genio del mal” por la 
hija del (¡ran Manitú, fantasías en

cantadoras de aquella maravillosa 
región de las inmensas selvas tro
picales, donde el hombre va abrien
do ya surcos de civilización.

Tenemos sumo placer en anun
ciar a nuestros lectores que la 
Creóle Petroleum Corporation, 
deseando dar una mayor ampli
tud a la difusión del programa 
radial “Variedades ESSO”, el que 
gentilmente patrocina, y el cual 
se trasmite los miércoles de to
das las semanas de 7:30 a 8 p. m. 
por la emisora Ondas Popula
res, en 1.010 y 4.970 kilociclos, ha 
logrado que éste sea trasmitido 
simultáneamente por la citada 
emisora y la Radio Caracas, en 
960 y 4.920 kilociclos, a la hora 
y día anteriormente citados.

Asimismo les avisamos que 
nuestra Empresa, en su afán de 
llevar al público venezolano los 
conciertos que en esta ciudad 
realiza periódicamente la Or
questa Sinfónica Venezuela, pa
trocina igualmente la radiodifu
sión de los mismos por los mi
crófonos de la Radio Caracas.

Todo reportaje que al respecto 
se nos envíe, será premiado con 
un precioso mapa de Venezuela, 
el cual enviaremos a la direc
ción y nombre que acompañe a 
dicho reportaje.

U



muestra del temible insecto, que coa 
su formidable trompa va corlando 
alrededor de las ralees de la mata 
de coco hasta derribarla; los Lepi
dópteros, con sus bellísimas mari
posas diurnas y nocturnas...

Están incluidos en la sección zoo
lógica algunos ejemplares de cabe
zas montadas y pieles curtidas que 
aunque son de menor interés para 
el naturalista, se exhiben por con
siderarlas de interés para el públi
co. En cambio, la colección de 
animales montados, presenta mag
níficos trabajos de taxidermia, gra

cias a la cortesía y espíritu público 
de sus dueños, pues no es propie
dad del Museo. Como dato particu
lar, anotaremos que se exhiben dos 

pieles de carnívoros venezolanos: 
un oso frontino cazado en una po
sesión de Perijá y un tigre de so
berbia pinta, destacándose a sim
ple vista el mayor tamaño de li 
piel de este oso sobre la del tigre, 
lo cual demuestra que uno de 
los carnívoros más grandes de Ve
nezuela es el oso frontino. Ade
más, el visitante puede también ad
mirar un joven ejemplar vivo de 
este mamífero de Los Andes. Antes 

de cerrar la consideración de la 
sección zoológica, haremos referen
cia a la simpática colección de ani
males vivos, que abarca varías es
pecies, como los falconíformes: 
águila pescador, chiriguare, gavi
lán; algunos mamíferos: zorro gua
cho, cunaguaro, cuchi-cuchí, pere
za, acures y otros; variados ejem
plares de monos: cara rayada, mo
no de noche, araguatos, etc.

Se exhiben varias serpienles en
tre las cuales algunos ejemplares 
de la conocida traga-venados, lle
van una vida apacible. V está en 
construcción una jaula para fieras 
con capacidad para 10 animales y

A  ORILLAS del Lago de Ma
racaibo, en medio de gráci

les cocoteros, ha sido instalado el 
Instituto de Ciencias Naturales, que 
satisface una de las necesidades de 
toda ciudad grande. Amplio patio, 
en cuyo centro se levanta un edi
ficio de dos pisos, al que se llega 
por un camellón bordeado de cro- 
tos y frondosos árboles. El ambien- 
le general es acogedor, *y todo lo 
que allí se encierra, habla de la 

mano experta que organizó el con
junto. El celo puesto por los orga
nizadores del Instituto es digno de 
encomio. La idea de presentar un 
conjunto merecedor de toda la aten
ción del público, ha sido bien des
arrollada.

Refiriéndonos al contenido del 
museo, tenemos que detenernos pa
ra contemplar algunos de los aspec

tos más interesantes. La colección 
zoológica es una de las más copio
sas. Las especies representadas en 

la exhibición de los insectos com
prende los Arácnidos, entre los 
cuales puede admirarse un sober

bio ejemplar de la tarántula, mejor 
conocida con el mote de “mata-ca- 
ballo"; los Coleópteros, con una



un notable grupo de personalida
des del Zulia. Su Directiva está 
compuesta por las siguientes perso
nas, preocupadas todas por su ma
yor progreso: Dr. José D. Leonar- 
di, Dr. Marcelino Pulgar, Sr. Luis 
Alaña, Sra. Ligia Gásperi de Alti- 
mari, Dr. Adolfo Pons, Hno. Ilde
fonso Gutiérrez, Sr. Hans Graef, Sr. 

José A. Araujo B., Sr. Don Manuel 
Belloso y el ingeniero Dr. Alberto 
López López. El Sr. Agustín Pérez 
Piñango, actúa como auxiliar de la 
Directiva y el señor Mauricio Don- 
nay como Director de la Escuela 
de Taxidermia del científico ins
tituto.

La labor entusiasta y desintere
sada que este grupo pueda desarro
llar, no tendría sus frutos, si no 
contase con la colaboración espon
tánea del público. El aporte por 
parte de éste de nuevas muestras 
y de ejemplares dignos del interés 
colectivo o de cualquier ayuda fi
nanciera, por niás insignificante 
que parezca al donante, será una 
de las mejores fuentes de enrique
cimiento del Museo. Este aporte, 

junto con las labores de la Socie
dad de Amigos del Instituto, lleva
rán esta casa de la Historia Natu
ral al nivel que se le quiere dar: 

un lugar donde estén adecuadamen
te representadas y catalogadas la? 
principales y las más curiosas es
pecies de los tres reinos.

Mineralogía. Alli se admira una si
licificación o petrificación de un 
árbol que puede ser el antepasado 
de la vera contemporánea: se calcu

la que data de hace unos 125.000 
años. Las diez clases en que el Sis
tema Groteh divide la Mineralogía, 
cuentan con numerosas muestras, 
coleccionadas en sus respectivos 
grupos o sub-grupos. Entre los mi
nerales más interesantes pudimos 
destacar la Pecbblenda, (óxido ura
noso uránico) sustancia radioacti
va de donde se extrae el radio, tan 
importante en la lucha contra el 
cáncer. La edad geológica de este 
mineral está colocada entre los 207 
y los 1.207 millones de años. Tam
bién hay muestras de la hematlta, 
el mineral de hierro más rico de 
Venezuela, y actualmente on explo
tación; y de la bauxita, quizás el 

minei-ul más importante para el ac
tual esfuerzo bélico, por ser fuente

S M i P

nn vivero para peces y anfibios, 
con comunicación directa i l Lago.

Finalmente funciona adjunta una 
Escuela de Taxidermia, de donde 
nació la idea para la organización 
del Instituto, y la cual fué creada 
por el Ejecutivo Regional.

La sección Botánica está aún en 
embrión. Cuenta si con una colec
ción de maderas de esta región, y 
está en estudio un extenso herba
rio para las diferentes especies 

botánicas.
Otras de las fases de mayor in

terés del Museo es la sección de

de extracción del aluminio, llay 
también buenas muestras de los ya
cimientos de bauxita de la cuenca 

lacustre. También está en exhibi
ción la magnesita de lo isla de 
Margarita, cuya pureza sobrepasa 
la de cualquiera otro yacimiento 
encontrado basta boy, inclusive los 
de Grecia; e igual sucede con la 
muscovita (mica), que se explota 
en Mérida, y que tal vez es el mejor 
mineral de su clase en toda la Amé
rica del Sur.

La organización del Instituto de 
Ciencias Naturales eslá a cargo de



Habitante terrible de nuestras cum
bres, la harpía evoca a mitológicos 
personajes del Averno, raptando 
cuerpos y precipitándolos luego a 

la nada de la muerte.

H
OY vamos a ocuparnos de la 
Harpía, y de oirás de las 
águilas que habitan nuestras mon

tañas y altas cumbres. Recordarán 
nuestros lectores que en ocasión 
anterior dedicamos un capítulo al 

Cóndor de Los Andes.

Entre nuestras aves de rapiña 
diurnas, se destaca la Harpia (Har

pía arpyja) por su gran tamaño 
(alcanza un metro de largo total 
desde el pico al extremo de la cola, 
y a veces rebasa esta medida). Es 
un animal muy fuerte, de pico cur
vo y acerado, garras potentes, pro
vistas de afiladas uñas. Sil cabeza 
y garganta son de color gris, y en 
la base de la garganta luce un am
plio collar negro; el lomo, alas y la
dos del pescuezo, negros, al igual 
que la cola; pecho y vientre blan
cos; calzones blancos con bandas 
negras, los ojos, pata y pico, de co
lor amarillo.

Se puede decir, por tanto, que 
sus caracteres generales son los de 
las águilas del norte y otros conti
nentes, pero se diferencia por un 
doble' moño de plumas ercctiles 
matizadas de gris oscuro, que co
ronan la regia cabeza, asi como 
también por los tarsos que son 
más gruesos y sólo emplumados a 
medias.

El brillo de sus ojos, y su mar
cial aspecto, van muy bien con su 
audacia, y con la maestría que de
muestran estas aves para someter 
su presa. Mr. Edwards, ornitólogo 
inglés, en su “Viaje por el Amazo
nas”, relata cómo en una ocasión 
le trajeron una de estas harpías, la 
cual, habiéndose salido de su jaula

se abalanzó sobre un ibis y con la 
rapidez de un rayo le sacó el hí
gado, mientras que los demás ani
males que estaban en el corral con
templaban el espectáculo conster-

La Harpia habita en las monta

ñas bajas y húmedas, desde Méjico 
hasta la porción noreste de la Ar
gentina y Bolivia. Los monos, que 
en esas montañas se defienden bien 
de los tigres y grandes serpientes, 
saltando de rama en rama en las 
copas de los árboles altos, ayuda
dos por su cola, no pueden esca
par del ataque de la Harpia que de 
un solo zarpazo los arranca de sus 
aparentemente seguros refugios. Es
ta rapaz también persigue mucho 
a las perezas.

La Harpía no parece conocer el 
miedo y al caso, nos relata el na
turalista D’Orbigny que en una oca
sión, mientras viajaba por uno de 
los ríos bolivianos, los indios que 
le acompañaban, hirieron mortal- 
mente con sus flechas una Harpia 
que estaba parada en la rama de 
un árbol de la orilla, y creyéndola 
muerta, la pusieron en el fondo de 
la canoa en que viajaban. Pero el 
ave despertó de su mortal letargo, 
y se lanzó sobre D’Orbigny, tras
pasándole una mano de parte a 
parte con una garra que tenia bue
na, mientras que con la otra garra 
medio destrozada por los flechazos, 
le rasgó el brazo, completando los 
destrozos con su pico. Dos hom
bres que acudieron a socorrer al 
naturalista, a duras penas logra
ron libertarlo de su poderoso ata-

Otra águila bastante conocida en
tre nosotros es el Morphnus guia- 
nensis, llamado comunmente Agui
la Morena, y la ciial habita en las 
montañas adyacentes al Orinoco, 
Guayana adentro. Se parece bas

tante a la anterior, a excepción del 
tamaño, que es un poco menor 
pues el largo total varia entre 
80 ctms. y 1 m., y también del 
copete, pues sólo la hembra del 
Aguila Morena ostenta una cresta 
que es de color marrón, con la ba
se blanca y puntas negras. Sus cos
tumbres, son muy similares a las de 
la Harpia.

Viven también err nuestro terri
torio, entre otros géneros, el Agui
la Negra o Aguila de Copete, habi
tante de la Cordillera de los Andes, 
y el Aguila Pescadora, la que es 
migratoria.

En las mitologías griega y latina, 
las harpías no son águilas, pero sí 
genios maléficos alados, habitan
tes de la Tracia y de las islas del 
mar Egeo, mensajeros del dios in
fernal : raptaban a los mortales, lle
vándolos al otro extremo del mun
do, al país de las sombras. Las 
harpías eran, pues, proveedoras del 
infierno. Hijas del mar, las harpías 
recorrían el espacio con extraordi
naria rapidez, amontonaban las nu
bes, solevantaban las olas y fomen
taban tempestades. De esta leyen
da, se origina el nombre dado a la 
rapaz de que nos hemos ocupado; 
y es lógica la escogencia de ese 
nombre mitológico para aplicarlo 
a nuestra Harpia que rapta su pre
sa y vuela con ella por los aires 
para devorarla.



ESTA República está consti
tuida en la isla de su nom
bre, la más grande de las Antillas, 

situada a la entrada del Golfo de 
México en el Océano Atlántico.

Fué la primera de las Grandes 
Antillas descubiertas por Colón, al 
anochecer del 27 de octubre de 
1492. La colonización de Cuba la 
empeló el Capitán Diego Velázquez, 
acompañado de 300 españoles, en
tre los cuales figuraban hombres 
tan notables como Hernán Cortés, 
Bartolomé de las Casas, Velázquez 
■te León, Cristóbal de Olid, Alvara- 
Jo, Portocarrcro y Juan de Grijalba.

El venezolano Narciso López des
embarcó en la isla en 1850 y 1851, 
con sendas expediciones armadas 
de los Estados Unidos del Norte, 
con el propósito de libertarla. Pe
ro fué derrotado, hecho prisione
ro y fusilado el 1<? de setiembre del 
último año. La Junta Revoluciona
ria dirigida por los patriotas Car
los Manuel de Céspedes, Francisco 
Aguilera y otros empezó en 1868 
la llamada Guerra de los Diez Años 
y con muchas alternativas, éstos 
sostuvieron la lucha hasta que en 
1898 los Estados Unidos del Norte 
declararon la guerra a España, con 
motivo de la explosión que hundió 
al “Maine” en el puerto de La Ha
bana. Terminada la guerra desfa
vorablemente para España, el go
bierno norteamericano quedó en

posesión de la isla, entregándola 
tres años después al electo Presi
dente de la República Tomás Estra
da Palma, el 20 de mayo de 1902, 
y quedando Cuba como nación li
bre e independiente. En la guerra 
de emancipación sus hijos dieron 
pruebas del más grande palriolis- 
mo y de indomable valor. Los nom
bres de José Marti, Máximo Gómez, 
Antonio Maceo, Calixto García, Ig
nacio Agramonte y otros muchos 
han pasado a la posteridad, inmor
talizados por sus hazañas en pro 
de la libertad.

Esta República es centro de un 
tráfico mundial de muy grandes 
proyecciones, para el cual la favo
rece muy principalmente su ven
tajosa posición geográfica. En la 
actualidad es el punto de mayor 
actividad aérea, donde convergen 
los aviones de las diferentes lineas 
que cruzan los cielos de América.

Aunque sus respectivas regiones 
tienen productos agrícolas esencial
mente propios y de gran rendi
miento, en este respecto están a la 

vanguardia el tabaco y la caña de 
azúcar, formidables cultivos de los 
que se derivan poderosas indus
trias. Su riqueza tabacalera, espe
cialmente en la zona de la Vuelta 
Abajo, es inmensa y está aceptada 
como lo mejor que se conoce. Aun 
lo es más la caña de azúcar, que en 
realidad es la que ocupa mayor ex

de Cuba
tensión territorial y la que emplea 
mayor número de brazos, haciendo 
de la isla el emporio de los centra
les azucareros. Por otra parte, to
das las industrias de la vida civi
lizada están bien desarrolladas en 
Cuba, y el movimiento industrial 
sigue desenvolviéndose en forma 
muy halagadora.

La Capital de Cuba es La Haba
na. Es un bellísimo puerto con una 
bahía donde caben centenares de 
buques. La ciudad es de lo más mo
derno y ostenta elegantes y hermo
sos edificios públicos y viviendas 
de aspecto regio. Su catedral, que 
fué consagrada el 22 de junio de 
1690, asi como sus otras principa
les iglesias, son de un estilo suges
tionante y poseen reliquias y cua
dros de inestimable valor. Sus ser
vicios públicos son inmejorables, y 
son numerosos los institutos de be
neficencia establecidos en ella. La 
instrucción está muy difundida y 
cuenta con reputados colegios ofi
ciales y privados y con magníficas 
escudas de carácter técnico y pro
fesional. De su Universidad han sa
lido hombres muy notables en va
rias ramas del saber humano, cu
yas obras han tenido resonancia 

mundial.

Muchas otras ciudades de impor
tancia tiene la isla, entre las cua
les se deben mencionar: Cíenfue- 
gos, Matanzas, Cárdenas, Santiago, 
Guantánamo, que son otros tantos 
puertos de significación, y Pinar 
del Rio, Santa Clara y Camagüey.

Ligan a Cuba con Venezuela la
zos de una estrecha fraternidad. 
Nuestro Libertador deseó vehemen
temente organizar una expedición 
que acudiera a luchar por su eman
cipación y hasta empezaron a reu
nirse tropas que Urdaneta o Páez 
hablan de comandar en la gran em
presa; entre la larga lista de sus 
luchadores esforzados por la inde
pendencia, figura nuestro Narciso 
López, y oíros venezolanos, quie
nes dieron su vida luchando en 
su bello suelo; nuestra Sociedad 
“Bandera Cubana” envió auxilios 
para la Junta Revolucionaria en 
Nueva York; la efigie de Marti re
cibe en esta Capital constantes tes
timonios de admiración y de res
peto; y en todo corazón venezolano 
palpita intenso sentimiento frater
nal hacia ese pueblo resaltante por 
su gloriosa epopeya y por su fran
co rumbo siempre dirigido hacia 
los más altos ideales.





ESTAM PAS DE LA P R O V IN C IA

m U M

E L  L A T O N E R O

HABIA en mi pueblo un cu
rioso personaje, inolvidable 
por su catadura y por las caracte

rísticas excepcionales que lo ador
naban. Al evocarlo, recuerdo cla
ramente su figura pequeña y des
mirriada y sus espejuelos redondos 
e invcrosimilmcnte chicos para sus 
ojos, por lo que habitualmente los 
llevaba casi en la punta de la nariz, 
chata y sin caballete, y miraba por 
sobre ellos. El rostro era de color 
indefinido y arrugado como un 
acordeón; los ojos hundidos y ex
trañamente vivaces, pronunciados 
los pómulos y la boca grande, de 
labios delgados constantemente ple
gados en sonrisa sardónica, por lo 
que era fácil ver los restos de una 
dentadura: solamente le quedaban 

3 colmillos, 2 incisivos inferiores 
y las bases cariadas de los supe
riores. Siempre, aun en el trabajo, 
llevaba blusa de dril rayado con el 
cuello deshilachado, como que to

das las que tuviera fueran hechas 
expresamente asi. En los amplios 
bolsillos recogía de todo: tornillos

de varias clases y tamaños, 
clavos, tuercas, trozos de 
palo de piñón, pedazos de 
palma bendita. Al sombre- 
ro de cogollo le daba una 
forma redonda especial y 
jamás se le vió fuera de ca
sa sin el inseparable bas
tón de acó amarillo con re
gatón de cobre, lucio por 
el manoseo en la empuña
dura, que remataba en una 
cabeza de perro hábilmente 
tallada por él mismo.

Su nombre era Eusebio, 
pero en honor a sus méri
tos y por respeto a sus años 
todos habían convenido tá
citamente en añadirle el 
“Don”. Asi, pues, era lla
mado Don Eusebio, y aun
que en el encabezamiento 
de estas líneas le decimos 
latonero, no era este su úni

co oficio, ya que lo mismo que re
mendaba una cacerola arreglaba 
una máquina de coser, reparaba ar
mas de fuego, hacía toda clase de 
llaves, fabricaba cuatros y bandolas 
y cierta vez, por puro alarde de 
arte, falsificó una libra esterlina. 
Además, era “curioso” y maestro 
en exorcismos: con sólo enjuagar
se la boca con ron, decir determi- 
nadas palabras cabalísticas y lue
go soplar en la boca de un niño 
con sapillo, “lo dejaba completa
mente curado”.

De ñapa, era poeta. Sus glosas, 
décimas y redondillas son famosas 
en la región; por ello los cantado
res de velorio le pagaban bien sus 
"argumentos”, donde se relataba la 
historia de los emperadores roma
nos o la vida de “Genoveva de 
Brabante’’.

Don Eusebio era la ámabilidad 
en persona; cuando venía al centro 
del pueblo su mano diestra no des
cansaba repartiendo apretones en
tre todos los que encontraba a su 
paso y cada apretón iba invariable
mente acompañado de una reveren
cia y de un meloso “buenos días”,

dicho con su voz gangosa caracte- ‘ 
rística. Otra de las cosas que lo dis
tinguían era su devoción rayana en 
el fanatismo; gran parte de sus en
tradas las empleaba en comprar 
velas, medallas, novenas y rosarios. 
De estos últimos, siempre llevaba 
uno colgado al cuello, además de 
un abultado escapulario “compiles- | 
to” que lo libraba de balas y ma- j 
leficios.

Muchas cosas más podrían de- | 
cirsc de este hijo del pueblo, raro '] 
espécimen del montón, de clara in- ; 
teligencia. Dónde y cómo aprendió 
tantas cosas es inexplicable, ya que 
nunca salió del rinconcito pueble
rino, humilde y anónimo, que lo 
vió nacer. Como digno final de esta 
"Estampa”, dedicada en honor a 
su interesante personalidad, entre
sacamos de las muchas que dejó a 
su paso esta anécdota suya, reve
ladora de su carácter astuto y ma
licioso.

Cierta vez, Don Eusebio tenia ma
durando en su conuco varios raci
mos de bananos, enterrados en un 
hoyo, según una vieja costumbre’de 
los campesinos orientales. Cuando 
ya estaban casi maduros, empezó 
a notar que se los estaban robando 
y, tras de espiar pacientemente, 
descubrió que el caco “camburero" 
era un general del pueblo, vecino i 

suyo, "guapo” y “alzado” por aña
didura. •

Don Eusebio, incapaz de enten
dérselas personalmente con nadie 
(y menos con aquel “tragabalas”) 
echó mano de su arma favorita, la ¡ 
astucia, para castigar dignamente ; 
al “caudillo” ratero. A este fin ¡ 
construyó un cepo dentado, de los 
que se usan para atrapar zorros, y 1 
con todo disimulo lo dejó armado 
en el hoyo de los bananos y se ocul
tó por alli cerca a esperar los re
sultados, los que no se hicieron es
perar, por cierto. A poco, vió llegar 
al “general” con la seguridad y el 
aplomo del que entra en lo suyo,



Dirigentes Deportivos
d e la Creole.Petroleum  Corporation

PRESENTAMOS hoy varios grupos de los integrantes de los Cuerpos Directivos y Disciplinarios de los 
Clubs de deporte en los Campos de la Creole Petroleum Corporation, ubicados en la zona petrolera del 

Eslado Zulia. Estos organismos trabajan siempre con entusiasmo y dentro de un verdadero espíritu de frater

nidad, comprensión y orden.



H
OY vamos u referirnos al De
partamento de Materiales que 
la Creóle Petroleum Corporation 

tiene en la División de Oriente, y 
cuya importancia radica en la na
turaleza misma de sus incesantes 
actividades, las que se desarrollan 
con la normalidad de un perfecto 
mecanismo, gracias al empeño pues
to por la Compañía en lograr una 
tan eficaz como rigurosa organiza
ción de las mismas; debido a ésta, 
se obtiene un servicio cabal, tal 
como es requerido por la compleja 
industria del petróleo.

Es éste el Departamento encar
gado de comprar, recibir, guardar 
y despachar todos los materiales y 
maquinarías que necesita la Em
presa para sus operaciones, desde 
un simple tornillo hasta un tubo de 
20 pulgadas de diámetro; desde una 
carretilla de manos hasta un pe
sado tractor.

En Caripito, el Departamento es
tá dividido en 2 secciones: la Ofi

cina del Jefe de Departamento, con 
un personal de 10 empleados; y el 
Depósito, con 31 oficinistas y 50 
obreros. En la primera se revisan 
y se clasifican las listas de pedidos 
del mismo Caripito y de los otros 
distritos y, en general, se contro

lan todas las operaciones de este 
ramo en el Oriente; en el segundo 
se reciben, acarrean y despachan 
los materiales a sus respectivos des
tinos. Por ser Caripito un puerto, 
funciona también en el Departa
mento, la Sección de Aduana, que 
tiene a su cargo llenar los requi
sitos aduaneros y todo lo relacio
nado con el desembarque de mer
cancías por dicho puerto. En esta 
sección está un empleado venexola- 
no, debidamente capacitado en ta
les asuntos.

Por su importancia, el manejo y 
la clasificación de materiales re
quieren un cuidado especial. To
cante a la clasificación, el sistema 
de "simbolos”, implantado en 1939 
para la misma, es uno de los más 
prácticos y eficaces. Consiste en 
designar las piezas por medio de 
un símbolo, suprimiendo los nom
bres, lo que simplifica su enume
ración y facilita la tarea de las 

máquinas de contabilidad en este 
ramo. Estos simbolos, para hacer 
más fácil su aplicación y empleo, 
están divididos en 80 grupos, cada 
uno de los cuales representa mate
riales distintos. El mayor de todos 
es el que corresponde a tuberías y 
maquinarias de perforación, de lo

cual hay, casi siempre, una exis
tencia valorada en dos millones de 
bolívares, poco más o menos.

Para fines del último año, el va
lor de la existencia de materiales 
de toda clase se calculaba en mis 
de catorce millones de bolívares, y 
ha habido ocasiones en que ha lle
gado a cifras más elevadas. En los 
nueve primeros meses de 1944 la 
cantidad de pedidos para compras 
en Venezuela llegó a 1.887 y para 
compras en Norteamérica a 1.850, 
y el peso total de materiales reci
bidos durante 1944 por el puerto 
de Caripito, ascendió a 57.4.18.000 
kilogramos. Esto da una idea de la 
magnitud de las operaciones del 
Departamento de Materiales.

Esta rápida pero exacta relación 
da idea de cómo la Creóle Petro
leum Corporation, por medio de su 
Departamento de Materiales en el 
Oriente de la República, control« 
eficientemente la difícil tarea de 
mantener listos para inmediato ser

vido los innumerables artículos que 
en esta región precisan nuestras 

actividades industriales, y la efi- 
ciencia obtenida de su perfecta or
ganización es compartida con el si
milar servido qua la Empresa tie
ne en la región de Occidente.



LAS manos femeninas signifi
can, en el arreglo personal 
de lodu mujer, motivo de especial 

Interés, dado el valor romántico 
que ellas encierran en las relacio
nes sociales. Algo de la propia per
sonalidad se revela por las manos, 
y, en este aspecto, su delicadeza, 
cuidado y hermosura traducen re
finado gusto y culto espíritu. Y 
al referirnos a las manos, particu
lar cuidado y gran interés diario 
implican las uñas.

Según una entendida profesora 
de belleza, “las uñas necesitan lu
bricación, necesi
tan masaje para es
timular la circula
ción sanguínea que 
les da color, y ne
cesitan determinados cuidados para 
mantenerlas limpias, bellas y sanas".

El arreglo de las uñas por una 
experta manicurista es indudable 
mente lo ideal, pues el tratamiento 
profesional es el más indicado; pe
ra como no siempre se puede acu
dir a él, debe cada dama acostum
brarse a efectuarlo personalmente.

Téngase un estuche de manicure 
con todo lo necesario: tijera pe
queña de punta aguda, tablitas de 
esmeril, palillos de naranja, lima 
pequeña larga y flexible, lápiz de 
uñas blanco, crema para la cutícu
la y esmalte blanco y de color.

No empiece lavándose las manos. 
Lo primero que debe hacerse es li
mar las uñas, realizándolo de los 
lados hacia el centro, formando una 
punta que se irá eliminando des
pués hasta dejarla en la forma de 
óvalo preferido. Pásese luego el pa
lillo de naranja por debajo de la 
uña, y con el esmeril 
désele un retoque. En 
seguida, con un cepi
llo pequeño y jabón se 
las friega un poco, 

usando luego una in
mersión en agua algo 
caliente y jabonosa, 
tratando asi de ablan
dar la cutícula.

Póngase una gola de 
aceite de oliva en ca
da uña, y úsese el pa
lillo de naranja para 
trabajar la cutícula y 
separar ésta de la ba
se de aquélla. Si se 
desprenden algunos 
colgajltos, córtense 
ron las tijeras curvas, 
tratando de no herir 
Ja piel. Si por casua
lidad se causa alguna 
pequeña herida, apli
que sobre ella un po- 
c° de alcohol, pre
viendo asi una in
fección.

No hay que olvidar que las uñas, 
como el cabello y la piel en gene
ral, dependen de la vitalidad de la 
persona, y que, por lo consiguien
te, los malos hábitos alimenticios 
también repercuten sobre su aspec
to general. Lo más acertado es uti
lizar en la comida los diversos prin
cipios nutritivos: leche, mantequi
lla, vegetales y frutas, carne y pes
cados, sales minerales, lográndose 
de esta manera que queden inclui
das también las vitaminas, elemen
tos éstos de gran importancia en 
la dieta general. Fuera de la par

ticular resonancia 
que sobre las uñas 
tiene la alimenta
ción, es bueno re
cordar que ciertas 

enfermedades generales (reumatis
mo, gota, diabetes) y ciertas lesio
nes nerviosas, son susceptibles de 
producir trastornos tróficos un
gueales.

Al seleccionarse la marca del es
malte, deben escogerse los tonos 
de color quo mejor asienten al pro
pio tipo, tomando en cuenta que 
los colores vivos favorecen a las ru
bias, mientras que los tonos neu
tros lucen mejor a las morenas.

El cuidado de las manos, y espe
cialmente el de las uñas, ha dado 
lugar a la profesión de manicura, 
la que ha tomado gran incremento 

los tiempos actuales, pues los 
refinamientos de la vida moderna 
han hecho una necesidad de lo que 
las generaciones anteriores consi
deraban como sólo un lujo.

Se han efectuado algunas curio
sas observaciones sobre el creci
miento de las uñas; éstas, lo mis

mo que el pelo, crecen 
más de prisa cuanto 
más joven es el indi
viduo. Se ha notado 
que brotan más de 
prisa en verano que 
en invierno; durante 
el primero necesitan 

110 dias para la re
novación completa, y 

132 en el segundo. El 
crecimiento varia se
gún los distintos de
dos, siendo el del de
do medio la que cre
ce más de prisa, y la 
del pulgar la que lo 
hace más lentamente.

En la época pre
sente, caracterizada 
por sistemas prácticos 
de vida, la dedicación 
de la mujer a especia
les formas de trabajo, 
la ha llevado a una 

particular adaptación 
de las uñas a las nue
vas circunstancias.

Trate con mucha suavidad la ba
se de la uña, pues el muy delicada; 
de lo contrario puede dañarse la 

sustancia regeneradora o matriz de 
la misma, dando lugar a una nue
va uña arrugada o manchada. Las 
características de espesor, vascula- 
ridad y color rojo de esta impor
tante región de la matriz, van des
apareciendo al acercarse al co- 
jnienzo de su parte visible, y de 
aqui ese color blanco que origina 
a la lúnula. No corle allí la cutícu
la, pues esto constituye una mala 
práctica, haciendo que la piel se

Motivos Femeninos
engruese y se endurezca. Si se en
cuentra con partes duras en las es
quinas, quitelas pero con suavidad.

Mójese el lápiz blanco en agua y 
pásese por debajo del borde libre 
de la uña, formando una linea cla
ra en ella. Después, se enjabona, 
utilizando un cepillo para quitar el 
aceite, pues si queda algo de éste, 
se dificultará la aplicación del es
malte. Quítese completamente el 
jabón, para que las manos no se 
vuelvan rojas y ásperas. Evitese el 
jabóu rico en lejía, el peor enemi
go de las uñas, pues quita ese lustre 
natural que les da delicadeza y her
mosura, volviéndolas quebradizas.

El esmalte se aplica de la base ha
cia el borde, realizando dos aplica
ciones para obtener asi mejor efec
to y mayor duración. Termine el 
arreglo de las uñas, poniendo unas 

gotas de su perfume favorito en los 
dedos.





Pruebe U!d. Su  Capacidad

LAS pruebas de capacidad tie
nen un claro y amplio signi

ficado en los tiempos actuales. De
bido a que ellas lian sido ideadas 
para descubrir la ligereza mental 

de deducción y el grado de desarro
llo de la memoria en una persona 
delerminada o en un grupo de per
sonas, estableciendo previamente un 
limite fijo de tiempo para la dura

ción total de las mismas, su impor
tancia viene apreciándose día a día 
en mayor escala. En todas las esfe
ras— colegios, universidades, indus
tria, comercio, etc.—donde se re
quieren individuos “despiertos", es 

decir, que reúnan dotes de suficien
cia intelectual y mental, las prue
bas de capacidad son sistemática
mente aplicadas a todos y cada uno 
de los aspirantes a empico o ins

cripción,

Las publicadas hoy en esta pá
gina han sido seleccionadas entre 
las usadas por varias empresas en 
los Estados Unidos de Norte Amé
rica; parecen fáciles, pero no lo 

son tánto cuando entra en acción 

el factor tiempo. Los que hagan la 
prueba deben tomarse solamente 
cinco minutos para contestarlas to

das, lo que equivale a una clasifi
cación de 100 puntos; cada minu
to más resta 20 puntos a la clasi
ficación.

GRAFICAS

En las dos filas de números 
(arriba a la derecha) haga una 

inarca en la linea donde note que 
las dos partidas, una frente a la 

otra, no son iguales.

En el dibujo arriba a la izquier
da, marque en cada cuadro cómo 
podrían entrar en ellos las piezas 

que los acompañan.

En el dibujo que le sigue hacia 
abajo, coloque el número correcto 

debajo de cada marca, usando la 
clave que está arriba de él.

Y en el dibujo a la derecha, 
cuente el número de bloáues, sin 

señalarlos con el dedo ni con el 
lápiz.

PREGUNTAS

1—Un hombre tiene en su casa 
un reloj de pared que da las horas 
y las medias horas. Cierta noche, al 
llegar a su casa, oye una campa
nada cuando acaba de abrir la puer
ta. Media hora después, oye otra; 
a los treinta minutos, otra; y a la 
media hora, otra más. ¿Qué hora 
era cuando llegó?

2—¿Sudan los perros? Y si su
dan, ¿por qué partes del cuerpo lo 
hacen?

3—¿Qué es un fuego de Santelmo?

4—Un cazador sale del lugar don
de ha establecido el campamento, 
recorre ocho kilómetros en direc
ción sur, encuentra un oso y lo 
mata. En seguida recorre cuatro 
kilómetros hacia el oeste, y advier
te que, después de haberlo hecho 
asi, se halla a la misma distancia 
del campamento que cuando mató 
al oso. ¿De qué color era el oso?

5—¿Por qué tirita úno cuando 
siente mucho frío?

6—¿Puede usted dar tres núme
ros cuyo producto sea igual a la 
suma?

7—¿Cómo se las compondría us
ted para lanzar con todas sus fuer
zas una pelota y que ésta se detu
viera y volviera hacia usted... sin 
rebotar en ninguna pared ni en uin- 
gún otro obstáculo?

8—Según la ley, es punible deter
minado delito en grado de tentativa, 
pero en cambio, no es nunca puni
ble cuando se consume por com
pleto. ¿Qué delito es ése?

(Véanse las respuestas en la página 28).

303 . 308

3585 ............... .3085
39190 ............... .39190

7038219 ............... .7038299

09931087 ................09931087

8510273301 ............... .8510273301
01558529 01588529

411311498 .................411011498

32187005 ...7 ? ........32107005

450012348 45062348

9428615002 ....'? ........9428515002

8762584440 . . . . 8 7 6 2 5 4 4 4 0

861943226 ............... .861943226

816422218 ............... .816422218

z
Z 7 I

/ / '

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

0
O L A - t L - u 0 L t A L
9 L\ r

M-J ? -
X u O

o A - 0 X / u 0 E t
J / ! / Cj 1

A propósito de estas pruebas, en 
fecha reciente los empleados de la 
Creóle Petroleum Corporation en la 
Oficina de Caracas, participaron en 
una amplia serie de “pruebas de 
inteligencia, agilidad y capacidad 
mental”, especialmente selecciona
das y preparadas con tal motivo. 
Los resultados obtenidos en con
junto son altamente satisfactorios, 
alcanzándose un porcentaje que ha
bla muy en alio de la eficiencia de 
nuestro personal, lo que ratifica 
conceptos emitidos al comienzo de 
esta página.
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Agradecemos el envió de las si
guientes publicaciones:

"Memoria del Concejo Municipal 
del Distrito Maturin”. Relación de 
las fecundas actividades de esa Mu
nicipalidad en el año de 1944.

“Boletín Nacional de Abasteci
miento". No. 1. Editado en Cara
cas. Actividades de la Comisión 
Nacional de Abastecimiento.

Folleto conlenlivo de las gestio
nes c iniciativas realizadas por la 
Asociación Nacional de Comercian
tes e Industriales en el pasado año.

"Rescoldo”, bello poemarlo del 
notable poeta Miguel R. Utrera, in
tegrado por composicioncs muy 
inspiradas y de excelente factura. 
Dicha labor poética ha sido editada 
por la Asociación de Escritores Ve
nezolanos.

“El Arbol", folleto contentivo de 
hermosas páginas en prosa y ver
so. Su autora, la poetisa Pastora 
Ferrer. Merece destacarse el cuento 
"Fantasía". Editado en Barqnisi- 
meto.

“Boletín Bibliográfico Mexica
no". Organo de la Librería Porrua 
Hermanos. Edición en la ciudad de 
México.

“Luí". Organo de la Escuela Ex
perimental "Venezuela”. N9 1. Acti
vidades escolares en el año 1944-45.

“Memoria y Cuenta", presentada 
por el Secretario General del Esta
do Monagas a la Asamblea Legisla
tiva de la citada Entidad Federal.

"Margarita”, muy interesante re
vista literaria y gráfica que ha sa 
bido distinguirse entre las publica
ciones de esla Índole en Venezuela 
por su atrayente material y asimis
mo por la importancia de sus in
formaciones y apreciaciones criti
cas que la integran. "Margarita” 
cuenta con numerosos lectores en 
todo el país que saben valorar los 
esfuerzos de su dirección.

Merece especial mención por la 
importancia de su contenido los 
Anales del Instituto Pedagógico 

•Nacional”, donde corren insertas 

7  *f'lvidades del referido centro

El Samán de la Trinidad
(Viene de la pág. 21

—amante de la naturaleza—llamado 
Hipólito Blanco. Un arriero con 
alma de poeta, que realizaba cons
tantes viajes entre las proximida
des de la Laguna de Valencia y la 
ciudad más importante de la Capi
tanía General de Venezuela. La es
taca tuvo suerte y prendió en tie

rra caraqueña. Y de esla forma, al
gunos lustros después la débil rama 
se convirtió en gigantesca realidad.
Y desde entonces se señaló como 
“guardián” de los contornos. Cer
ca, muy cerca de los hermosos pre
dios del samán, la Iglesia riel mis
mo nombre. Ese augusto Templo 
convertido después en Panteón ba
jo el Gobierno del Ilustre Ameri
cano, el General Antonio Guzmán

Blanco. En cuanto al puente que 
hoy en día le sirve de marco a la 
grave serenidad del prestigioso sa
mán, fué construido, igualmente; 
bajo la administración del citado 
gobierno por el nunca olvidado pe
dagogo, el ingeniero Agustín Ave- 
ledo, quien, por cierto, solicitó úni
camente como honorarios por sus 
servicios y trabajos, el que fueran 
levantadas las estatuas del Doctor 
Vargas y del insigne Cajigal, en el 
recinto de la Universidad Central.

Preciosa historia la del Samán 
de la Trinidad! Limpia, sentida co
mo una copla popular. En la fron
dosidad de su ramaje, pareciera ani
dar mucho del hechizo del alma de

Don Eusebio, el Latonero
(Viene de la pá*. 18)

el cual se dirigió tranquilamente, 
con la tranquilidad que da el hábi
to, al lugar de la trampa; y en cuan
to no más metió In mano quedó 
atrapado, al tiempo que lanzaba un 
grito de dolorosa sorpresa y otros 
de frases escogidas de su vocabu
lario particular.

El taimado Don Eusebio lo dejó 
forcejear un roto y, entonces, dan
do la vuelta, apareció por otro lado 
y se acercó al “general” dando 
muestras de consternación y sor-

Soluciones
a las pruebas de la página 23.

1 La campanada que oyó cuan
do acababa de abrir la puerta era 
la última campanada de las doce.

2—Si. Por la nariz, la lengua y 
la planta del pie.

3—Un penacho luminoso debido 
a la electricidad atmosférica que 
aparece a veces en los mástiles de 
los barcos.

4—El único lugar donde ha podi
do ocurrir esto después de haber 
caminado primero hacia el sur y 
iuego hacia el oeste en la forma di 
cha, es en el Polo Norte. Los úni
cos osos que hay en la región ár
tica son los blancos.

5—Al tiritar, aumentamos la acti
vidad muscular, cosa que, a su vez, 
hace aumentar la temperatura.

6—Uno, dos y tres.
7—La pelóla se detendrá y vol

verá hacia usted, si la arroja verti
calmente al aire.

8—El de suicidio.

En cuanto al número visible de 
bloques, es de 45.

presa. Y pidiendo mil disculpas y 
perdones procedió a libertar al fu
ribundo cautivo el cual, una vez 
libre, se abalanzó sobre el asustado 
Don Eusebio y le atizó unos cuan
tos bejucazos, haciéndole jurar, ade
más, que no le contaría a nadie lo 
sucedido—juramento que, con toda 
seguridad, quebrantó Don Eusebio— 
por que si nó, el caso no hubiera 
llegado hasta nosotros.

Joan B. RICOVERI.

Los periodistas de toda la 
América Latina, incluyendo los 
de Estados Unidos de Norte 
América y del Dominio Britá
nico del Canadá, se reunirán 
en nuestra cordial y acogedora 
Caracas para integrar d  Ter
cer Congreso Interamcricano de 
Prensa, el que tendrá lugar en 
los dias once a diecisiete, ara
bos inclusive, del presente mes 
de mayo.

Este Congreso, patrocinado por 
el Gobierno Nacional, servirá de 
amplio marco para discutir, en 
los más amplios aspectos y me
jor armonía de principios, el 
presente y futuro del llamado 
Cuarto Poder.

“El Farol” siente especial com
placencia en dar una muy cor
dial bienvenida a los distingui
dos visitantes de las Repúblicas 
hermanas, y, en la feliz oportu
nidad de esta magna asamblea de 
Prensa, de la que se esperan 
fecundos y positivos resultados, 
desea éxito ilimitado a tan im
portante Congreso.



Los VII Juegos 

la Creole

Los muchachos, a la sazón, logra
ron siete records nuevos que deja- 
ron atrás todas las otras marcas es- j 
tablecidas desde la iniciación de ; 
los Juegos Olímpicos en 1938, por 
la Dirección de Deportes de la 
Compafiia. En particular, los eslu- 
dianles Jesús Rondón y Alejandro 
Morales, del Colegio “Andrés Bello . 
Creóle No. 1”, de Caripito, dieron 
un rendimiento admirable, aunque 
Jacinto Rodríguez, de la Escuela 
“Libertador Bolívar”, de Quiriqui- 
re, pudo clasificarse como el ter- j

La representación escolar fué una 
de las más numerosas en los últi
mos años de competencia, además 
de que acusó superiores aptitudes 
atléticas.

Entre los adultos—lodos trabaja
dores, con más corazón que condi
ciones—, la participación resultó 
menor en términos numéricos, pero 

el breve i

L
OS VII Juegos Olímpicos del 
Oriente de Venezuela, cele
brados en el Estadio “Porvenir” de 

Caripito, sirvieron de marco para 
que los escolares de los planteles de 
la. Creole Petroleum Corporation 
exhibieran extraordinarios esfuer
zos superativos, al tiempo que por 
los adultos sobresalía la figura pin
toresca y popular de Eugenio To- 
chón, para conquistar los laureles 
del mejor atleta de la reunión



MIHCIS « E M I S  I I  11! EVENTOS P M I I M S

O l í mp i c o s  de  

en O riente
El equipo de San Tomé, represen

tativo de la Mene Grande Oil Com- 
pany, inscribió un batallador con
junto de diez valores de pista y 
campo, y en virtud de esn delega
ción, recabó los máximos honores 
colectivos para confirmar el titulo 
de Campeones alcanzado en 1944.

Tuvieron los de San Tomé un ex
cepcional alíela en el marabino 
Juan Newton, y otro muchacho de 
excelente estilo, Isidro Sánchez, sin 
descartar a Francisco Pinto, de in
menso porvenir.

El club deportivo Creolc-Jusepin 
quedó en segundo lugar en la jor
nada de los mayores, debido prin
cipalmente a los triunfos de J. Azo
car y al equipo de relevo en 4-X-400, 
además de otras puntuaciones su
madas en una serie de segundos y 
terceros puestos.

Pero el verdadero héroe de los 
séptimos juegos fué un humilde 
electricista de la Creóle, que presta 
sus servicios en Temblador. Euge-

■ -



Director General de Deportes de la 
Creóle Petroleum Corporation en 
Oriente, declaró clausurados los 
VIL Juegos Olímpicos.

Los trofeos principales fueron 
repartidos personalmente por el se
ñor A. J. Freie, Gerente de la Com
pañía en Oriente, y la señorita F.Iha 
Arraiz, redactora de “El Nacional”, 
de visita por Caripito, tuvo la sa
tisfacción de entregarle al gran To-

S '“
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En techa reciente se llevó a efec

to en los salones del “Campo Rojo 
Sports Club” una simpática fiesta 

social con motivo de celebrar este 
Centro el 8̂  Aniversario de su fun
dación y despedir al distinguido 
caballero señor C. H. Ashford, quien 
ha sido promovido por la Empresa 
a otro Campamento de su depen

dencia.

Con la colaboración de los orga
nismos hermanos: “Sociedad de Pa
dres y Maestros”, “Comité Adminis
trativo del Campo” y “Cooperativa 
Ayacucho”, fué elaborado un atrac
tivo Programa de festejos que tuvo 
como número inicial la apertura del 
acto por el señor Enrique Suárcz 
G., Vice-presidente del “Campo Ro
jo”. El orador se expresó en tér
minos elogiosos hacia el homena
jeado, destacando su plausible la
bor rendida en pro de la colectivi
dad y su interés en propugnar loda 
iniciativa tendiente al progreso del 
“Campo Rojo”; también hizo refe
rencia el señor Suárez a la gran
diosa significación que envolvía la 
fecha a celebrarse, ya que era la 
culminación de ocho años de vida 
fructífera y venturosa de uno de los 
clubs más populares de la zona pe
trolera del Zulia. Seguidamente la 
culta señorita Florencia Rosas, lue
go de pronunciar emocionadas fra
ses, prendió en el pecho del señor 
Ashford, la medalla de “Honor al 
Mérito". En ese mismo instante una 
comisión de damas hizo entrega de 
un bellísimo ramo de flores natu

rales a la honorable señora Rosal- 
vina de Ashford.

En orden sucesivo hicieron uso 
de la palabra los señores Eduardo 
Albornoz C. y Carlos Piñerúa, en 
representación del Comité Adminis
trativo del Campo y de la Coopera
tiva Ayacucho, respectivamente, y 
el niño Amoldo Devonish. El acto 
fué clausurado por el señor Ashford, 
quien en una lucida improvisación 
significó su gratitud por la demos

tración de simpatía que se le tribu
taba. Finalizada esta ceremonia, el 
Secretario de Cultura y Propagan
da del “Campo Rojo”, señor Feo. 
Quijada G., hizo un ligero análisis 
de las actividades de esta prestigio
sa institución social-deportíva en el 
curso de sus ocho años de existen
cia y manifestó el justiciero rego
cijo de todos sus militantes al ce
lebrar con todo esplendor esta fecha 
aniversaria. V a continuación la 
afamada “Metropolitan Orchestra” 
dejó oír sus notas melodiosas dán

dosele principio al momento baila
ble que se prolongó hasta las horas 
matutinas del siguiente día.

La organización que tuvieron to
dos los actos programados, así co
mo el orden que reinó en el trans
curso de los mismos, fué motivo de 
elogiosos comentarios; y todas las 
personas que gozaron de estos gra
tísimos instantes se retiraron com
placidas por esta nueva demostra 

ción de cultura y sociabilidad del 
“Campo Rojo Sports Club”.

ANIBAL AR1SMEND1 SERRANO

Estudiante venezolano que en 
oportunidad reciente viajó a Nor
teamérica a cursar estudios de Me
dicina en la Universidad de Tula- 
ne, becado por la Creóle Petroleum 
Corporation. Saludárnosle y hace

mos votos por sus éxitos.

En esta Capital ha fallecido la 
apreciada dama Helen Luise Neun- 
hoffer, quien gozaba de simpalias 
en nuestra sociedad.

Su muerte enluta hogares de nues
tra estimación y a ellos llevamos 
nuestra más sentida condolencia, 
haciéndolo de manera especial con 
su viudo el señor Albert Neun- 
hoffer, alto empleado de nuestra 
Compañía.

Al Doctor Martin Pérez Matos, de 
nuestro Departamento Legal, le lia 
sido otorgada por el Gobierno de 
Chile la condecoración de la orden 
“Al Mérito”, en el grado de Gran 
Oficial.

Felicitamos al agraciado por tan 
merecida distinción.

Nos complacemos en dar la no
ticia de que el señor Marión S. 
Kendrick ha sido transferido de 
Caripito, donde desempeñaba el 
puesto de Gerente en la División de 
Oriente, a nuestra Oficina de Cara
cas con el cargo de Superintenden
te General del Departamento de 
Producción.

“El Farol” saluda atentamente al 
señor Kendrick y le augura feliz 
éxito en sus nuevas actividades.



Teocelo.—Pueblo mejicano. Teocelo, 
suerte de “periquin”. Teocelo, 
el hombre que cultiva sin éxi
to el humorismo.

Teodulito. — Antipático instrumen
to que muchas veces dificulta 
el paso por calles y carreteras.

Teodosia.—Provincia de Rusia y 
nombre de mujer que ¡aspira

Tercero.—El que está después del 
segundo. El tercero en discor
dia siempre suele salir perju
dicado. "Tercería”, palabra pa
ra indicar a la persona com
placiente. Por lo demás, el ter
cero es aquél que siempre llega 
tarde.

Término.—Ultimo punto hasta don
de puede la paciencia, 
bién la paciencia 
mino, o el justo punto donde 
la tolerancia tiene que hacer 
crisis ante la inoportunidad de

CURIOSAS LEVES NORTEAMERICANAS

itm.iii. i mu- ..... .. . _

se de acuerdo.

Temado. Dicese de las hojas in
sertas de tres en tres y también 
para señalar la incapacidad de 
una deliberación formada por 
varias personas. El “temado" 
también es el que ha sido ro
bado o el que ha sido engaña
do más de una vez. Existen los 
temados en amores: aquellos 
tipos que siempre los “botan” 
las

Ternera.- 
bién fi 
más lieETJirsr sarrass*



Pruebas Ingeniosas
( Para lo s niños )

ESTA es una suerle que nun
ca falla en causar sensación. 
Nuestros lectorcltos podrán fácil

mente aprender a realizarla y la 
pondrán en práctica en la primera 
oportunidad en que tengan una reu
nión con sus amiguitos.

Los espectadores verán como se 
cambia la “banda de goma" de los 
dedos segundo y tercero de su ma
no a los dedos cuarto y quinto,

Hágase un circulo de papel fuer
te y balancéese, como se ve en el 
grabado, sobre una botella de las de 
leche—o cualquiera otra botella de 
boca ancha—y coloque una mone
da de a real o un centavo sobre la 
banda. Sa pedirá que se haga pa
sar la moneda sin tocarla dentro 
de la botella, simplemente quitan
do el aro de papel.

Cuando los espectadores se decla
ren vencidos, usted dará un rápido 
8°lpe con un dedo dentro del aro 
y la moneda pasará a la botella.

simplemente' cerrando y abriendo 
la mano.

He aqui el secreto: Primero se 
coloca la banda de goma como se 
ve en la Figura A y se tira de ella 
hasta la palma, con la mano dere
cha. Luego se cierran todos los de
dos de la mano izquierda dentro 
del lazo. Mientras se hace esto, man
téngase la parte de atrás de la mano 
hacia los espectadores. Luego ende
récense todos los dedos de la mano 
izquierda y la goma se saldrá de

De un pedazo de madera delgada 
o de un pedazo de cartón, córten
se cuatro triángulos tal como se 
ven en el grabado y pídase que se 
coloquen de manera que formen 
un cuadrado perfecto. Sus compa
ñeros darán más y más vueltas a

los dedos 2 y 3 y pasará al cuarto y 
quinto.

Terminada esta parte, procédase 
a la inversa: extienda la banda de 
goma con el pulgar (grabado C), 
ciérrense todos los dedos dentro de 
la gaza (grabado D), enderécense 
los dedos (grabado E) y está he
cho—la banda ha vuelto a los de
dos segundo y tercero.

Con un poco de práctica esta 
suerte se hará rápidamente y cau
sará muy buena impresión.

los triángulos y en la mayor parte 
de las veces no lograrán hacerlo.

Entonces usted pondrá el trián
gulo N? 1 arriba, a la izquierda; el 
N9 4 arriba, a la derecha; el N? 3 
en el centro, y el N? 2 en la parte 
inferior y quedará listo el cuadrado.
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HORIZONTALES
1—Flor.
5—Confusión, desorden, etc.
9—Elogiar, jactar, etc.

11—Caja para llevar las flechas.
14—Hace más pura una cosa.
15—Contender, luchar (inv.)
10—Empalmo dos pedazos de una cosa rola. 
18—Acción y efecto de caer (pl.)
20—Relativo a la cera.
21—Al mismo nivel.
23—Acción de saltar.

24—Dicese del lenguaje hablado.
25—Eficacia en el cumplimiento del de

ber (pl.)
27—División del tiempo (pl., inv.)
28—Señal de socorro.
29—Acredito.
30—Articulo determinado (pl.)
33—Pasa la vista por lo escrito.
34—Flor simbólica.
38—Onda que produce la brisa en el agua.
40—Ignacio Vicente Martínez (inic.)

41—Humor que fluye de los tumores.
44—Pasión, afecto intenso.
46—Suspender, quitar, etc.

49—Mineral con brillo característico (inv.)
51—Cerco de madera o metal.
52—Nombre propio femenino.

53—Oriundo de Laponia (inv.)
55—Natural de Polonia.
56—Cuerdas con que se iza y arria la per

cha labrada con la vela cuadrada.
58—Alegría, placer, etc.
59—Fortificación a prueba de balas que se 

puede transportar (inv.)

60—Cánticos de alabanza a Dios.

61—Objeto, ente inanimado (inv.)
62—Limpia.

VERTICALES

1—Nombre de hombre.
2—Fallecimiento de una persona. •
3—Que no está enfermo.
4—Altar.
5—Carro (en inglés).
6—Entra, penetra (inv.)
7—Pasas la vista.
8—Del verbo salir.
9—Quien provee armas.

10—Enfermedad de la piel (pl.)
12—Célebre manicomio de Londres.
13—Falta de pasión, indolencia.
16—Sonido reflejado (pl.)
17—Lo contrario al bien. 
t9—Agua gaseosa.
21—Persona culpada.
22—Astro eje de nueslro sistema planetaria,
25—Gloria.
26—Fuera de peligro.
29—Falta de belleza.
31—Adjetivo posesivo (inv.)
35—Instrumento de labranza.
36—Gerundio de amar.
37—Especie de enea de la América.
39—Quiere.
40—Terminación del diminutivo.
41—Pónlo de pie.

42—Solo en su especie (pl.)
43—Cerebro.
45—Tañe las campanas.
47—Pecado capital.
48—Volcán colombiano.

50—Martillo grande de madera (pl.)
52—Toque de campanas para los difuntos, 
f>4—Apellido del autor de “Rey de Ys". 
55—Pedazos puntiagudos de metal o madera,
57—Saúl Benjamín Contreras (inic.)
58—José Silva Aristímuño (inic.)

i Cortesía del seflor Rafael Flgucroa Ortiz. Cas

SOLUCION DEL PROBLEMA N* 71




