
Actual (Mérirla) (29): 109-120,

Mayo - Agoso 194.

I,A EXPERIENCIA DE \rENEZIJET.,A
EN I,A FORMACION DE

ESPECIALISTAS EN EL EXTERIOR
(Memoria de una línea de investigación)G)

Hunberto Ruiz Calderón

El Programa de Becas "Gran Mariscal de Ayacucho" (FGMA)
fue establecido, en 197 4, por el Gobierrro de Venezuela con la
ñnalidad de otorgar un número elevado de subvenciones para que
estudiantes venezolanos y latinoamericanos fueran a reaüza¡
estudios en los países ilesanollados. Hecho, que por su magnitud
se ha comparado con otros esfuerzog eilucativos üternacionales
como eI cumplido a ñnes del siglo pasado en Japón o por los
becarios de Ios palses petroleros del cercano Oriente, luego de Ia II
Guerra Mundial. Las ümensiones clel Progrem ¿ Ayacucho motivó
elinterés reflexivo y de investigación de diversas personas. (2) Por
nuestra parte, inclicanos que tres tipos de análisis se han hecho
sobre el envío sistemático de estudiantes al exterior, en particular
sobre la FGMA. (3) EI primero es el turlstico mediante el cual se
asume que eI sóIo hecho de viajar al exterior, se estuüe o no, es un
beneñcio individual y en consecuencia social. EI criterio sostenido
puecle ser cierto pero no es un punto, tan importante, dado los
recursos económicos involucrados en la FGMA. (4) EI análisis
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"ingenuo., recogió ciertas críticas como por ejemplo, sobre el
otorgemiento de Ias becas para los militantes del partido de
gobierno, el énfasis dado a los estuüos de pregrado, eI fracaso de
quienes no estaban adecuadamente preparados para estudiar en
universidadeg (seria¡'>, entre otras observaciones.(5) La tercera
perspectiva es la que denominamos el análisis realista que ba
mostrado, meüante Ia reflexión teórica y Ia investigación empÍri-
ca, las limitaciones socioculturales y las contradicciones de la
FGMA y de otros programas de becarios en eI exterior, entre su
justiñcación y Ia práctica misma. Nuestra línea de investigación
está ubicada en esta ultima perspectiva de estudio.

Tomando en consideración lo anterior, se comenzaron a
estuüar sistemáticamente Ios progra:nas de becario, como parte
de Ia actividad académica cumplida en Ia Escuela de Educacióa y
en particular como profesor de la asignatura Fundamentos de la
Eclucación. Primero nos dedicamos a indagar sobre los más cerca-
nos en eI tiempo (Fundación Gran Mariscal de Ayacucho) (FGMA),
Programa de Becas del Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC), Programa de Becas en Educación del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
y posteriormente los nas lejanos (Becarios del Gobierno de Vene-
zuela en el Exterior entre 1900 y 1958).

EI primer problema que se estuüó fue el relacionado con los
condicionantes sociales de la selectividad del Sistema Educativo
Venezolano y las implicaciones en la política de selección de los
becarios de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (FGMA).(6)
Se most¡ó a]lí Io ineficiente del modelo estadístico establecido en
los primeros años para uservir a las clases de menores recurr¡os
económicos". En las conclusiones del trabajo se indicaba que: *,..
la metodología utilizada para Ia selección de los becarios no sólo es
técnicamente inadecuadapara el fin propuesto, sino que (aI reunir
gran parte de las poblaciones del país de donde provenían los
solicitantes en tres categorías), se tergiversa y encubre la realidad
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sociocultural del paÍs, a la vez que ratifrca eI proceso de selectivi-
dad social del sistema educativo venezolano". La propia Funda-
ción Ayacucho años después, en un informe técnico aceptó esta
conclusi6n.

Dentro de esta misma línea Ios análisis permitieron mostrar
que las políticas de Ia FGMA estaban inadecuadamente formula-
das para lograr Ios objetivos propuestos, segrin Ia normativa
establecida por la Institución.(7) Es decir, servir a Ias clases de

menores recursos), para lo cual sería necegario establecer meca-
nismos para impedir que la selectiviclacl social incidiera en la
escogencia de los becarios y servir de instrumento cle transferencia
de tecnologÍa útil para eI país. Así mismo, se argumentó, en base
a los análisis realizailos, que los procesos sociales que pretendía
auspiciar la FGMA no eran posible compararlos con los procesos de

modernización del aparato reducativo japonés del siglo XIX Las
dos observaciones más signficativas sobre el ejemplo de los beca-
rios japoneses destacaron en primer lugar, que el desa¡rollo
históricoj aponés no puede compararse con el desa¡rollo económico
y sociocultural venezolano. Tanto es asÍ que Japón nunca ha sido
un país colonial ni dependiente como lo ha sido Venezuela. Ade-
más, las circunstancias internacionales de ñnes del siglo XD( de
üsminución en los precios de los medios de capital y desempleo
europeo fueron aprovechadas para la industrialización japonesa,

importando maquinarias y mano de obra altamente calificada por
poco tiempo, hasta que formaran al personal nativo' EI otro
aspecto, en el casojaponés, fue el esfuerzo del sector privado para
captar tecnología mediante eI envío de estudiantes a Europa y los
Estaclos Uoidos. La gran mayorfa de los estudiantes j aponeses de

ese momento eran hijos de comerciantes ricos que, porlos elevaalos
niveles de exigencias sociales de Ia universidad japonesa no
poclían ingresar a ella. Como se ve todo lo contrario a Io que ha
ocurrido en Venezuela con Ia FGMA. (8)

A partir de 1979, con el cambio cle gobierno del Presidente
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Carlos Andrés Pérez al Presidente Luis Herrera Camplns, se pudo
obtener infomación relevante sobre eI progrema de-Becas, para
seguir estudiando esta rica experiencia educativa. Se analiza¡on
aspectos relacionados con Ia transferencia de conocimiento y con
el aprendizaje social de tecnología en dos áreas fundamentales de
la actividad económica del país: agricultura y petróleo. (9) El
trabajo síntesis, mostró un conjunto de aspectos qrie sólo coa el uso
de un instrumental metodológiqo sofrstiiado sJ podrían captar.
(10)

EI trabajo contempló una investigación bibliográfica para
proporcionarle un marco teórico al análisis posterior de tipo
empírico, Aquí sólo vamos a referirnos a los aspectos relacionados
con la investigación de campos que es la parte más original. Se
trabajó con una muestra de 896 becarios de la FGMA, entre 1g74
y 1979, en las especialidades de petróleo, agronomfa, aglopecuaria,
zootécnica y veteúnaria. Se trató de determinar el tipo de varia-
bles (de un total de 67va¡iables independientes), (11) que explica_
ran las cuatro variables dependientes que comp orían-el apiend.i-
zaje tecnológito socialrnente útil, qwe fueron: inportancia de la
carrera, importancia del nivel socioeducativo de los becarios,
prestigio académico de Ia institución donde estudian los beca¡ios
e importancia del país. (12)

La literatu¡a internacional, desde Ia perspectiva de la econo-
mía política de la educación, reporta que el coÁportamiento de la
matrícula de la educación superior en América Ltina, se debla a
dos tipos de condicionantes. El primero originado por ias deman_
üs de recursos [''"a¡eg par¿ la actividadlroduciiva y el segun-
do, por las exigencias de ascenso y manteniendo del etátus social
de los sectores medios de la población. Tomando como marco
teórico una visión dicotómica se buscó determina¡ los factores que
expücaran el conportamiento de las solicitudes y los estudios de
los becarios de la FGMA, en agricultura y petróleo entre 19?4 y
1979. Se consideró además que el aprenüzaje que realizan los
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becarios es rltil al país, si estuüan carreras que sirvan al desarro-
IIo nacional y lo hacen en instituciones de reconocido prestigio
académico o, en su defecto, de superior calidad a ias instituciones
educativas nacionales. EI aprendizaje tecnológico socialmente útil
implica también, la formación de mano de obra en los niveles de
escolaridad (de técnico, profesional o postgrado) requericlo para Ia
actividail productiva y en países cuyas condiciones socio-producti-
vas pueilan servir de par'ámetros para impulsar el desarrollo
nacional,

Desde nuestra perspectiva teórica el aprendizaj e tecnológico
socialmente útil, requiere a su vez, condiciones para su
aplicabilidad. Un indicador de la aplicabiliclad, sin eI cual no hay
transferencia de tecnología, es Iavinculación entre Ia especialidad
que estudian los becarios y la activiilad socio-productiva de las
entidades de nacimiento y residencia de donde proceden los
becarios.

Los resultados obtenidos fueron presentados en más de
veinticinco conclusiones. Aquí las vamos a reunir en tan sólo tres.
1. No hay aprendizaje tecnológico socialmente útil (ATSU), tal
como fue defrnido en la investigación. 2. I,os factores del ATSU no
son explicados porvariables de tipo socio-productivas. Cuando ello
ocurre las variables que explican Ia variabilidad expresan realida-
des externas al país. 3, Todo induce a expresar que las exigencias
de mantenimiento y elevación del status social son Ios factores que
explican las demandas a las que dio respuesta la FGMA, por Io
menos en eI períodoen estudio. Debemos agregar aquí que no hubo
moüfrcación en las condiciones, hasta 1983.

Luego de obtenidos estos resultados antes inücados, Ia
actividail de investigación sobre las expresiones institucionales de
las políticas de becarios en el exterior continuó. Se trabajó sobre el
panorama debecas del IVIC, que mostró larelación estrecha entre
estuüos en elexteriory formación de 1a capacidad científica previa
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en eI país. En esta parte del trabajo, el mismo se oriento a mostrar
la relación entre lapolítica gubernamental en ciencia y las exigen-
cias de formación científica altamente capacitada, en particular
para eI área de la ffsica y Ia energía nuclear. (13)

Posteriormente se realizó un trabajo sobre eI programa de
becas en el exterior del CONICIT en Educación, con una metodo-
logía similar a la del trabajo del Aprendizaje Tecnológico. (14) El
problema a investigar fue determinarlas variables que explican Ia
variación en la duración de la beca. Aücionalmente se obtuvieron
datos que ni eI propio CONICIT tenía sobre el programa de becas
en educación. Por ejemplo, se pudo mostrar que cerca del 57o de1
programa total realizaron estudios eneducación, una cifra simila¡
a los beca¡ios en ffsica. Asímismo que de la muestra de 50 becarios
en educación el 47Vo leaían ptogramas académicos que no exigÍan
realización de trabajo especial de grado o tesis. Esto úItimo
evidenció que las posibiüdades de formar investigadores en educa-
ción se reducía con esta particular situación. Sobre todo si 31 de un
total de 45 becarios no habían publicado ningún tipo de trabajo
científrco antes de salir al exterior.

Las conclusiones más importantes indican que Ia duración
de labeca no es explicada por el nivel de escolaridailque realizaron
Ios becarios ni por la exigencia de tesis o trabajo de grado de sus
programas académicos. Es decir, que dure nás la beca de quienes
hacen estuüos de doctorado quelos de maestría. Los becarios cuya
duración de Ia beca fue mayor rea.lizaron estudios en los Estados
Unidos, eran los de más edacl y quienes informaban de problemas
académicos. El hecho muestra Ia siguiente situación particular:
ios becarios para continuar en los centros donde realizan sus
estuüos, se convierten en mano de obra altamente califrcada,
avalados por eI apoyo de sus tutores, quienes a su vez, reciben
beneficios académicos con el trabajo de sus tutorados. Ello puede
ser un mecanismo adicional, y positivo, para la formación de los
becarios como investigadores, pero también puede ser una limita-
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ciónpara desarrollar una actividadendógena de investigación a su
regreso. Por ello, en eI informe de Ia investigación, sobre los
beca¡ios del COMCIT en Educación, se expresaba eI deseo por
continuar la investigación para estudiar Ia influencia de Ia clura-
ción de labeca en la productiviilad científica de los ex-becarios, así
como Ia relación entre la línea de investigación desarrollada
durante los estudios y Ia actiüdad de investigación posterior en el
país. Anbas inquietudes están por estuüarse.

Al finalizar el trabajo descrito la conclusión global de Ia labor
rcalizadahacía que se destacara la resistencia de los organismos
gubernamentales para poder estudiar Ios programas de becas.
Oposición que se debía, precisamente, al hecho de mostrar que los
benefrciarios eran Ias clases meüas, y lo cual respondía a las
exigencias de preservación y elevación del status social. Conclusio-
nes que desdicen de Ia int¿nción sostenida en la decla¡ación de
principio de Ia FGMA de atender a los sectores más modestos de
Ia sociedad venezolana. Para el caso del programa de becas del
CONICIT en educación, se mostró Ia imposibilidad de formar
investigadores enuna altaproporción, dadas las características de
las actividades académicas que realizaban. Ambos resultados
hicieron variar el horizonte temporal en donde se venía cumplien-
do la investigación, Io que a Ia postre resultó benef¡cioso.

Nuestro interés se orientó a determinar si hubo un esfuerzo
sistemático en este tipo de actividades educativas, por parte del
gobierno venezolano, durante Ios primeros 58 años del siglo )OL

A partir de fuentes secundaúas, nos planteamos indagar no
sóIola existencia delosprogramas de becarios, que ya conocÍamos,
sino la influencia de Ia prospectiva social, que orientaban las
políticas del gobierno e inciüan en los programas de formación de
especialistas.(15) Con posterioridad, utilizando fuentes prima-
rias, se pudo demostrar que desde comienzo de siglo, eI gobierno
venezolano becó sistemáticamente a estudiantes venezolanos para
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realizar estudios en el exterior: En orden de importancia, se pudo
evidencia¡ que los becarios del Ministerio de Guerra y Marina y
posteriormente de la Defensa fueron los que concentraron el
esfuerzo del gobierno. Le siguieron los médicos, los agrónomos y
veterinarios y finalnente Ios becarios relacionados con educación,
becados por eI Ministerio respectivo. (16) La lectura sociológica
que se hizo de Ia distribución institucional tle los becarios, Ios
países donde fueron, las especialidades que cursaron y las institu-
ciones a donde estudiaron, permitieron mostra¡ las caracterÍsticas
del üscurso institucional de Ia nodernización en Venezuela,
durante algo más de Ia primera mitad del siglo )O(

La evidencia obtenida con los becarios orientó Ia llnea de
investigación hacia eI esfuerzo por la creación de instituciones
cuyo trabajo requiere una base tecnocientífica. Por esta razón se
inició un trabajo para identifica¡ y explicar los procesos de
institucionalización de.Ia ciencia y la técnica a partir del esfuerzo
del sector gubern¡rn ental y eI sector privado venezolano para
mostrar la influencia que Ia formación de becarios tuvo en ello por
lo menos durante el período 1936-1958. (17)

En esta úItima etapa de la investigación, los casos particu-
Iarmente relevantes, están relacionados con los inicios de la
industrialización de Guayana (18) y eI establecimiento de algunas
disciplinas científicas en el ámbito de Ia universidad. (19) El
estuüo de casos muestra la existencia de una estrecha relación
entre los programas de becarios y la creación de itrstituciones
tecnocientíficas, situación que se incrementó en eI peúodo 1936 a
1958.

A estas alturas del trabajo, hemos encontrado también una
relación estrecha entre los programas de üstitucionalización del
Estailo y la formación de recu¡sos humanos en el exterior expues-
tos en los discursos presidenciales. Aspecto de la investigación que
se conenzó analizando en el Programa de Febrero de 1936 del
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Presidente Eleazar López Contreras. Así mismo, se analizó la
incidencia de este discurso, por las propuestas para eI desa¡rollo
de la actividail técnica y científrca del país a Io largo del todo el
período.(2) Al estudia¡ los discursos presidenciales de presenta-
ción de cuenta ante el Congreso Nacional, en los perfodos 1901-
1953 y 1936-1948 se ha encontrado una ünculación relación entre
las áreas de formación de becarios en el exterior y aquellas de
mayor interés en la gestión gubernamental. Es decir, educación,
actividad agrícola y pecuaria, fuerzas armadas y salud pública'
algunas de las cuales ioncentraron también Ia mayor cantidad de
insütuciooes tecnocientíficas fundadas en el período en estudio.
(21) Lo cual nos indica que, hubo no sóIo un interés, que además
fue creciente en número, por enviar becarios al exterior por parte
ilel gobiemo sino también que ello expresó una lógica del proceso
de modenrización del Estado venezolano, que tuvo su expresión en
el discurso guberna.mental y en la institucionalización del Estado.

En conclusión: a Io largo de va¡ios años la actividad de
investigación ofreció resultados para mostra¡ las contraücciones
de los postulados denocratizadores y de formación de capacidad
científica de los progr"-as de becarios en el exterior de más
reciente realización. Asímismo, se ha mostrado eI interés sistemá-
tico del gobierno venezolano, por este tipo de ex¡reriencias educa-
tivas, a lo largo de laprimeramitad del siglo )O(. Igualnente se ha
encontrado que los program as de becarios están relacionados a
una lógica de modernización que ha sido expresanente expuesta
enlos discursos de Ios Presidentes de Venezuela, desde 1901hasta
1948.

NOTAS

(1) Una prirnera versión de este artÍculo fue preparado para optar al
Prernio Regional de Investigación, auspiciado por la Fundación
para el Desanollo de la Ciencia y la TecnologÍa (Fundacite-
Mérida), en julio de 1992.
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(2) Al respecto se puede ver Sadosky (1g?6): Infome sobre la obla
de laFu¡dación Gran Mariscal de Ayacucho, encomendado
porlaUNESCO Caracas, FGMA (mimeografiado). F.letcher, G.R.
(1977): An evaluation of selection criteria for the Gra¡
Mariscal de Ayacucho echolarship program Oklahona,
Oklüoma State University. Tesis para obtener el Docto¡ado en
Educación (mimeog¡afi ado); Massachusetts Institute oftechnolory
(MIT) (1977): I¡vestigación de Recursos llunanoe y polítióa
de Becas Massachusetts Institute of Technologz, Center for
PolicyAltematives (Mimeografrado) 

; Alzamora, J. (i9?g): Analyse
systemique des pr:ocedes et operations de selections du
pnograme de regourceg humaines "FGMA, Universit€ de
Montreal, Memoria para obtener la Maitrise en A¡ts (MA)
(mimeografiado); Nagel, L (19?8); An Exploration of the
sociocultu.ral occupational and political expectations of
Venezuelan student grantee in echolarship progran¡ Fun-
dación Gran Ma¡iscal de Ayacucho at the Uaiversity of
Pittsburgh. University ofPittsburgh, tesis para obtener grado de
Master en Educación (mimeografiado); París, S. (19?9): Evalua-
ción de la Fu¡dación Gran lVlariscal de A¡racucho. parÍs,
UNESCO, (lnforme pp/!97 7 /7 8/7.212.I): FGMA (1989): Recono-
cimiento de Excelencia. Caracas, Fundación Gran Mariscal de
Ayacucho.
Ruiz, H. (1981): 

"La Fundación Ayacucho. Sus contradicciones y
limitacioneso, en Sindéresis Ne 3, pp. 41-48.
George llall, para la fecha presidente de la Fundación Creole,
expresaba este criterio sob¡e los becarios de la FGMÁ" El Farol,
julio de 1975.
Aquí se pueden reunir las crÍticas del Partido Social Cristiano
Copei, cuando estaba en la oposición y era gobierno Acción Demo-
crática y a la inve¡sa. Tabién hubo cúüicas de otros partidos
políticos y de personas sin fiüación conocida.
Ruiz H. (1979): El Plan de Becas Ayacucho y la Selectividad
Social del Sistema Educativo Venezolano. Mérida Z0 pp.
Trabqjo para ascender a la categorÍa de Asistente en el escalaión
universitario. (Mimeografi ado).
Riuz, H. (1980):ElPlan de Becas A¡racucho: Mito yReaüdad.
Caracas, Ateneo de Caracas, 151 pp.

(3)

(4)

(5)

(b,

(7)
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(8) Ver: *.Iapón: ¿Ejemplo a seguir?o, enBlPlan deBecasAyacucho:
Mito y Realidad.

(9) Ve¡: La Fundación .Gran Mariscal de Ayacucho" y la trans-
ferencia de tecnología, Convención Anual AsoVAC ile 1979,

Barquisimeto. La FGMA y la trasferencia de tecnología en
agricultura, Convención Anual AsoVAC de 1980, Mérida' La
f-GIVf¿': et aprendizqje tecnológico y la bansferencia de
tecnología en agricultura y petróleo. Convención Anual de

. AsoVAC, 1983. Caracas.
(10) El trabajo en refe¡encia es ol,a Fundación Gran Mariscal de

Ayacuchá, el aprendizaje tecnológico yla transferencia en agricul-
tura y petróleo'. Mérida, Facultad de Humanidades y Educación'

Trabá;ó para ascender a la categoía de profesor agregado, 323 pp'
(miemog¡afiado). Un resumen de la misma aparece en: Investiga-
ciones Eclucativas Venezolanae, Año 5, Núm. 1, Ene' pp' 7-12'

(11) Las variables independientes fueron clasif¡cadas por su naturale'
za en: socio-individuales, demog¡áfrcas, socio-productivas genera-

les o específrcas, socio-educativas generales o socio-educativas
agrícolas y petroleras) Ruiz, ibid, pp. 132-135.

(12) Pára la construcción de la escala de medida de las variables
depenüentes se utilizó tanto el crit'erio del jücio de expertos como

el uso ile información internacional. (Ruiz, 1983:106-107).
(13) Ver: RUIZ, H. (1986):.,El Nuev0IdealNacional vla Ciencia: El caso

de la física y la energía nuclearo. En: Tierra Firoe' 15, pp. 385-

400. RUIZ, H. (198?): oCambio y permanencia en los modelos de

institucionalización de la ciencia en Venezuela: el caso de la física
y la energía nuclear en el TVNIC y el IVIC'. En: Vessuri H'
(editora): Las Instituciones Científicas en la Eistoria de la
Ciencia en Venezuela, Caracas, Fondo Edito¡ial Acta CientÍfi ca

Venezolana, pp. 249'272.
(14) La invesügación en cuestión fue el trabajo de grado para obtene¡

el tltulo de Magister Scientiarum en Planificación del Desarrollo,

en Ciencia yTecnología. Hay pubücado un resumen: "El programa
de becas dél CoNICIT (19?0-1981),. En: rnvestigaciones Edu'
cativas Venezolanas, Año 8. Núm' 1. pp. 11-13.

(15) Ver: RUIZ, H. (1988): 
"Formación de especialistas, cambio polÍtico

y prospectiva sociohistórica'. En Cuadernos de CENDES' Num'
?, Segunda Epoca, Ene-Abr' pp. 53-91' RUIZ, H. (1989b): "Visión
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histórica de la formación de especialistas en el exterior y la
transferencia de conocimientos en Venezuela (1900_1960),. En:
Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Núm. 2gZ.
pp. 165-178.

(16) RUIZ, H. (1990a): *Una viejahistoria: los becarios de Venezuela en
el exterior (1900-1954)". En: Interciencia, Vol. 15 Núm. 1, Ene-
Feb. pp. 8-14.

(17) Ve¡: RUIZ, H. (1992): ,,Ciencia, TecnologÍa y Modernidad en
Venezuela. Primer PerÍodo 1936/1958". En: La óiencia enVene-
zuela pasado, presente y futuro. Cuadernos Lagoven, Serie
Sector Privado (1996-1958>. Marcel Roche (editor): Éerfil de la
Cie¡cia en Venezuela (En p¡ensa).

(18) RUIZ, H. (1993): ul-a Oficina de Estudios Especiales (OEE). Los
inicios de la industrialización de Guayana: 1953_195g". Tiens
Firrne, Nq 41, Ene-Mar, pp. 40-60.

(19) Ver: RUIZ, (1990b): 
"Caminos de la geografía en Venezuela (con-

ve¡sación con A¡tonio Luis Cárdenast nevista Geogr:ríffca Ve_
nezolana, Vol. )OOü, Núm. 1, pp.5-42. RUIZ H.: (1994) 

"Lainvestigación geográfrca en los Andes", En: Vessuri, Hebe (edito-
ra): La Academia va al mercado. Relacio¡es d.e científicos
académicos con clientes externos. Fondo Edito¡ial FINTEC
(En prensa).

(20) F.UIZ, H. (1992): "La Ciencia, la Tecnología y el programa de
Feb¡ero de 1936". En: Freites, y. yTexera, y. (eáitoras); iienpos
de Cambio. La Ciencia y la Tecnología en Venezuela 1936_
1948, Fondo Editorial Acta CientÍfica, pp. 19_26.(21) RUIZ H. (1993):_*Qis¡g¡¿ y ¡écnica en loJdiscursos d.e los presiden_
tes de Venezuela (1901-193b)". ponencia presentada ü el )ilX
Congreso Intemacional de Historia de la Ciencia, Universiclad de
Zaragoza,España. Realizado entre el 23 y el 29 dé agosto rle 1993.
RUIZ, H. (1992): "El Conocimiento CióntÍfico y T'écnico en los
discursos de los Presidentes de Venezuela (1936_i94g),. ponencia
presentada en el III Congreso Latinoamericano de Historia de la
Ciencia y la TecnologÍa, del 12 al 16 de enero. Ciudad de México.
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