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La migración mexicana aLtamente caLificada
de cara aL sigLo xxi: desenredando La madeja

raúL deLgado Wise*
mónica guadaLupe chávez eLorza**

introducción

a partir de la década de 1990 y particularmente en lo que va del siglo xxi, 
la migración altamente calificada de origen mexicano ha experimentado 
ritmos de crecimiento sin precedentes y que rebasan, con mucho, los co-
rrespondientes a la migración en general. en efecto, entre 1990 y 2015, el 
volumen de migrantes mexicanos con educación terciaria se elevó de 161 
mil a 1.2 millones, es decir, se multiplicó 7.5 veces, mientras que la migra-
ción mexicana en general lo hizo 2.6 veces. ello no sólo revela la progresiva 
y masiva selectividad de la migración mexicana, sino que nos indica asi-
mismo que su ritmo de crecimiento supera con creces las tendencias glo-
bales.

el propósito de este capítulo es profundizar en torno a este fenómeno. 
nos interesa, ante todo, dimensionar la magnitud y el acelerado dinamismo 
alcanzado por la migración calificada en el curso de las últimas dos décadas 
y media, basándonos en tres fuentes de información complementarias: a) 
los datos censales y encuestas en hogares de 26 países, a través de los cuales 
pudimos generar un dato global aproximado de las dimensiones de la mi-
gración altamente calificada proveniente de nuestro país; b) la información 
proveniente de la american community survey (acs) para apreciar algu-
nas de las características más significativas de los posgraduados mexicanos 
que residen en estados unidos, a la sazón principal destino de este tipo de 
migrantes (aunque en menor proporción, como veremos más adelante, que 
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en el caso de la migración en general), y c) los resultados de una de las cua-
tro encuestas realizadas con el patrocinio del consejo nacional de ciencia y 
tecnología (conacyt) a un universo de 163 050 becarios, ex becarios y miem-
bros del sistema nacional de investigadores que residen en méxico y en el 
extranjero.

pero nuestro análisis del fenómeno no sólo busca dimensionarlo, sino 
que se propone también contribuir a su adecuada interpretación a partir de 
un mirador sui generis y que hasta ahora ha sido esencialmente ignorado en 
la literatura especializada. nos referimos a la profunda reestructuración que 
han experimentado por los sistemas de innovación en la actualidad, tomando 
como referente el caso paradigmático de silicon valley. desde este mirador 
alterno, resulta posible trascender las visiones simplistas en boga acerca del 
nexo entre migración calificada y desarrollo —como las nociones de fuga, 
circulación y ganancia de cerebros—, con miras a comprender, en un senti-
do mucho más profundo, el papel asignado a la fuerza de trabajo científica 
y tecnológica proveniente de los países periféricos en las nuevas dinámicas 
de generación, aceleración y apropiación privada del conocimiento a través de 
las patentes comandadas por las grandes corporaciones multinacionales y 
particularmente aquellas asentadas en estados unidos.

eL desbordamiento de La migración mexicana  
aLtamente caLificada

conceptual y metodológicamente persisten múltiples dificultades para la 
medición del volumen de migrantes calificados a nivel internacional. por un 
lado, no existen criterios homogéneos para definir el tipo de calificación y, 
por el otro, subsisten diferencias en los criterios empleados para la captura 
de la información, que van desde el periodo del levantamiento, hasta el tipo 
y representatividad de la encuesta. sin menoscabo de estas dificultades, a 
partir de la revisión de censos y encuestas en hogares de 26 países y apoyán-
donos en los micro datos censales para los años 1990, 2000 y 2010, se hizo 
una estimación del volumen o stock de mexicanos de 20 años y más, con li-
cenciatura y posgrado que reside allende nuestras fronteras.

en las gráficas 1 se aprecia, con toda amplitud, el carácter crecientemente 
selectivo de la migración mexicana. de un total de emigrantes mexicanos 
con educación terciaria que en 1990 sumaba 161 mil, se pasó a 1.2 millones en 
2015. considerando únicamente a los posgraduados, el aumento resulta 
igualmente impresionante: de un total de 44 mil en 1990, su monto se elevó 
a 303 mil en 2015. más todavía, entre 2000 y 2015, el segmento de migran-
tes mexicanos con posgrado se expandió a un ritmo de 2.5 veces superior que 
el correspondiente a los migrantes con licenciatura. si consideramos que el 
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número de posgraduados residentes en méxico en 2015 se estima en 890 214, 
ello significa que por cada 100 mexicanos posgraduados que radican en el país 
hay al menos 34 que radican en el extranjero.

fuente: simde-uaz. estimación propia con base en censos 
de países disponibles en ipums international del minnesota 
population center, 2014 y un-desa, 2013; y u.s. bureau of the 
census, percent samples 1990 y 2000, american community 
survey (acs), 2010 y current population survey march supple-
mentary (cps), 2015.
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gráficas 1
tendencias de La migración mexicana  
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radiografía de Los posgraduados mexicanos en estados unidos

aun cuando estados unidos concentra el 98% de la emigración del país, la 
diáspora mexicana altamente calificada tiende a desplazarse, cada vez más, 
hacia otras latitudes. se trata empero de una tendencia incipiente, pues en la 
actualidad todavía ocho de cada diez posgraduados mexicanos tienen al ve-
cino del norte como destino principal.

con base en la información y posibilidades analíticas que nos ofrece la 
american community survey (acs), a continuación se destacan algunas 
de las principales características que distinguen a este importante segmen-
to de la diáspora mexicana altamente calificada.

a tono con lo señalado en el apartado anterior, lo primero que sobresale 
es la fuerte selectividad del fenómeno: de 1990 a 2015, el núcleo de posgra-
duados mexicanos en estados unidos se multiplicó casi seis veces, para 
alcanzar en 2015 un monto de 249 000. por encima de la moderada des-
aceleración en la tasa de crecimiento anual de los mexicanos con posgrado 
ra dicados en ese país, que se produce entre 2000 y 2010 —presumiblemen-
te como consecuencia de la crisis desencadenada en 2007—, en el últi-  
mo quinquenio las tasas de inmigración mexicana altamente calificada al 
vecino del norte retomaron, con renovado brío incluso, su curso ascenden-
te. ello se aprecia también desde otro ángulo, por lo más significativo: del 
con junto de inmigrantes con posgrado que residen en estados unidos, el con-
tingente de connacionales pasó de ocupar el noveno lugar en 1990 al sexto 
en 2010, quinto en 2013 y tercero en 2015, apenas por debajo de in dia y 
china.

por su parte, la distribución por edades de los posgraduados mexicanos 
nos muestra que en su mayoría está conformada por jóvenes en edad labo-
ral. tómese en consideración que el 55.9% de los posgraduados mexicanos 
se ubica en edades de 20 a 45 años. otro rasgo sobresaliente de esta migra-
ción es su creciente feminización. tan significativo ha sido el incremento 
de la participación femenina en este flujo que, como se aprecia en las gráfi-
cas 3, a partir de 2011 el número de posgraduadas mexicanas logra rebasar 
al de los hombres.

por áreas del conocimiento destaca, como se aprecia en las gráficas 4, la 
importancia creciente de la participación de posgraduados mexicanos en áreas 
de formación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (ctim o 
stem, por sus siglas en inglés). ello, aunado a la significativa presencia  
de posgraduados formados en el área de administración, negocios y finanzas, 
pone de relieve la contribución, hasta ahora invisibilizada o no reconocida, 
de los inmigrantes mexicanos a la satisfacción de la creciente demanda de 
personal calificado en esas áreas, las cuales —como veremos más adelan-
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te— resultan estratégicas para la preservación de la hegemonía estadouni-
dense en materia de innovación y patentes.

finalmente, es pertinente agregar que los posgraduados mexicanos que 
radican estados unidos tienden a estar sometidos a una triple discrimina-
ción: salarial, de género y étnica (véanse gráficas 5).

ampLiando La mirada: La encuesta a posgraduados mexicanos

La encuesta aplicada a ex becarios del conacyt y miembros del sistema 
nacional de investigadores que residen en méxico y en el extranjero, nos per-
mite abrir el horizonte analítico y expandir la mirada hacia otros ámbitos 

gráfica 2
incremento de La pobLación con posgrado nacida en méxico 

y que reside en estados unidos

tasa de crecimiento anual

Maestría Doctorado

1990-2000 10.3 7.2

2000-2015 5.4* 5.9*

* cabe advertir que la caída en el crecimiento durante el último periodo 
obedece a la crisis del 2007-2008 en estados unidos.
entre 2010 y 2015 las tasas de crecimiento de los maestros y doctorados 
fueron de 11.6 y 10.8, respectivamente.
fuente: simde uaz. con base en u.s. bureau of census. dataferret. percent 
samples 1990 y 2000 y; american community survey (acs), 2010; (*) cu-
rrent population survey march supplementary (cps), 2015.

 1990 1995 2000 2005 2010 2015

43

78

112
128

145

1990 noveno lugar
2010 sexto lugar
2013 quinto lugar
2015 tercer lugar

miles 249



raúL deLgado Wise, mónica guadaLupe chávez eLorza182

que complementan nuestra radiografía de los posgraduados mexicanos en 
el exterior. uno de ellos se refiere al amplio universo geográfico en el que 
participan los posgraduados mexicanos allende nuestras fronteras, el cual 
abarca al menos 67 países de los cinco continentes. asimismo, como se apre-
cia en las gráficas 6, el 66% de los encuestados dijo contar con el grado de 
doctor y —reforzando lo avizorado en el apartado anterior— el 79% señaló 
estar especializado en áreas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.

otro hallazgo de la encuesta es que la productividad científica, tecnoló-
gica y de innovación de los connacionales que residen en el exterior tiende 
a ser mayor, en términos generales, que la correspondiente a los posgradua-

fuente: simde uaz. estimación propia con base en u.s. bureau of cen-
sus. dataferret. percent samples 1990 y 2000 y; american community 
survey (acs), 2000-2012; current population survey march supplemen-
tary (cps), 1994-1998 y 2013-2015.

gráficas 3
posgraduados mexicanos residentes

en estados unidos por edad y sexo
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dos radicados en méxico (véanse gráficas 7). en efecto, en el curso de los 
últimos tres años, 87% de los talentos mexicanos en el exterior produjo al 
menos un artículo arbitrado o indexado, mientras que la cifra equivalente 
para los residentes en méxico fue de 63%. en similar tenor, 5% de los ex be-
carios y miembros del sistema nacional de investigadores en el exterior 
produjeron al menos una patente en los últimos tres años, mientras que en el 
caso de méxico la cifra equivalente fue de 4 por ciento.

y otro resultado por lo demás significativo de la encuesta es que, en su 
inmensa mayoría, los posgraduados mexicanos que residen en el exterior 
manifestaron su disposición a retornar al país si se les abriesen posibilida-
des de empleo y desarrollo profesional. de hecho, 69% de los que cuentan 
con el grado de doctor dijo estar dispuesto a retornar permanentemente, 
mientras que 30% señaló que lo haría de manera temporal, y únicamente 2% 
indicó que no retornaría bajo ninguna circunstancia. pero no sólo esto re-
vela la encuesta, también destaca que en los últimos tres años 72% de los 
posgraduados en el exterior realizaron al menos un artículo académico en 
colaboración con un par en méxico; el 27% produjo al menos un producto 
relacionado con la innovación en colaboración con un investigador en el 
país; y el 15% generó al menos una patente en colaboración con un colega 
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gráficas 4
posgraduados mexicanos que residen en estados unidos 

por área de conocimiento y periodo de ingreso

fuente: estimación y metodología propia con base en u.s. bureau of the census, american 
community survey (acs), 2011-2013; gaspar olvera, 2016.
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nacional. existe, por tanto, un formidable campo de oportunidades para 
crear avenidas institucionales que posibiliten aprovechar el enorme talen-
to y experiencia de la diáspora mexicana altamente calificada en beneficio 
del desarrollo nacional.

reestructuración de Los sistemas de innovación

Las formas tradicionales para comprender los sistemas de innovación, co mo 
la triple hélice o el triángulo de sabato, resultan anacrónicas e inapropiadas 

fuente: estimación y metodología propia con base en u.s. bureau of the 
census, american community survey (acs), 2011-2013. gaspar olvera, 
2016.

gráficas 5
mediana deL ingreso anuaL (en dóLares) de Los posgraduados 

por grupo e inmigrantes y niveL educativo
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para desentrañar las nuevas dinámicas de “desarrollo” científico y tecnoló-
gico. hablar del sistema nacional de innovación resulta igualmente inadecua-
do para captar la complejidad de los ecosistemas dominantes. al respecto, 
tomando como referente el caso paradigmático de silicon valley, es posible 
distinguir cuatro ejes que, en sus grandes pinceladas, describen las nuevas 
dinámicas de generación y apropiación del trabajo científico-tecnológico que 
se generan bajo la égida del capitalismo neoliberal (delgado, 2015):

primer eje. Internacionalización y fragmentación de las actividades de in-
vestigación y desarrollo bajo modalidades “colectivas” de organizar e impulsar 

gráficas 6
posgraduados mexicanos según países de residencia  

y áreas de conocimiento (porcentajes)

fuente: simde-uaz. encuesta para talentos mexicanos resi-
dentes en el exterior, conacyt-unesco most méxico, 2014.
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los procesos de innovación: peer-to-peer, share economy, commons economy 
y crowdsourcing economy, a través de lo que se conoce como innovación 
abierta (open innovation). se trata de modalidades de invención “extramu-
ros”, fuera del entorno de la corporación multinacional, que entrañan la 
apertura y redistribución espacial de actividades intensivas en conocimien-
to con la creciente participación de socios externos a las grandes corpora-
ciones multinacionales, tales como start-ups —que operan como células 
privilegiadas de la nueva arquitectura innovadora—, proveedores de capital 
de riesgo, clientes, subcontratistas, head hunters, firmas de abogados, univer-
sidades y centros de investigación. esta nueva forma de organizar el general 
intellect ha dado paso a la permanente configuración y reconfiguración de 
redes de innovación que interactúan bajo un complejo tejido interinstitu-
cional comandado por las grandes corporaciones multinacionales y el esta do 

fuente: simde-uaz. encuesta para talentos mexicanos residentes en el exterior, 
conacyt-unesco most méxico, 2014.

gráficas 7
posgraduados mexicanos, comparación de La producción académica
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imperial, que trasciende, complejiza y dinamiza, a ritmos compulsivos las 
formas precedentes de impulsar el cambio tecnológico. no obstante, el 
desarrollo potencial de las fuerzas productivas que en estas circunstancias 
se produce, queda subsumido a las fuertes contradicciones del capitalismo 
neoliberal, referidas en el apartado anterior.

segundo eje. Creación de ciudades científicas a través de las cuales se ge ne-
ran sinergias colectivas que conducen a una aceleración de la investi gación 
y desarrollo y, consecuentemente, la innovación. se trata en el fondo, como 
lo destaca annalee saxenian (2002 y 2006), de un nuevo paradigma georre-
ferenciado que se aparta de los viejos modelos de investigación y desarrollo, 
y que abre el camino hacia una nueva cultura de la innovación basada en la 
flexibilidad, la descentralización y la incorporación, bajo diferentes moda-
lidades, de nuevos y cada vez más numerosos jugadores que interactúan 
simultáneamente en espacios locales y transnacionales. silicon valley figu-
ra como el pivote de una nueva arquitectura de la innovación mundial, en 
torno al cual se tejen múltiples eslabones periféricos que operan como una 
suerte de maquiladoras científicas localizadas en regiones, ciudades y uni-
versidades alrededor del mundo.

tercer eje. Nuevas formas de control de las agendas de investigación y de 
apropiación de los productos del trabajo científico, las patentes, por las grandes 
corporaciones multinacionales a través de diversas formas de subcontrata-
ción, asociación, así como de manejo y diversificación del capital de riesgo. 
dicho control se establece a través de equipos especializados de abogados al 
servicio de las grandes corporaciones que conocen a fondo el marco institu-
cional y las normas de operación impuestas por el tratado de cooperación 
en materia de patentes (tcp) de la organización mundial de la propiedad 
intelectual (ompi). bajo este complejo e intrincado marco normativo (véase 
gráfica 8), resulta prácticamente imposible para un inventor independien-
te registrar y patentar, por sí solo, sus productos. y, en sentido contrario, 
las grandes corporaciones mediante equipos de abogados que operan como 
head hunters (contratistas, subcontratistas y gestores) logran apropiarse y 
administrar a sus anchas los productos del general intellect. a esta nueva 
forma de injerencia y control corporativo de las dinámicas de innovación se 
le conoce como strategic investment (galama y josek, 2008).

cuarto eje. Expansión en el horizonte Norte-Sur de la fuerza de trabajo  
en áreas de ciencia, tecnología, innovación y matemáticas y creciente recluta-
miento de fuerza de trabajo altamente calificada proveniente de las perife-
rias por mecanismos de outsourcing y offshoring. es importante consignar 
en este sentido, que la migración altamente calificada proveniente de los 
países periféricos desempeña un papel cada vez más relevante en los pro-
cesos de innovación, generándose una paradójica y contradictoria depen-
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dencia del sur respecto del norte: cada vez más los generadores de patentes 
son a tal grado originarios de países periféricos que, de acuerdo con datos 
de la ompi, en 2014 aproximadamente la mitad provenían de estas latitudes 
(véase cuadro 1), no obstante que alrededor del 75% de las patentes fueron 
concentradas y apropiadas por corporaciones multinacionales (véase grá-
fica 9).

cuadro 1
soLicitud de patentes, baLance en eL horizonte norte-sur

(1990-2010)

Dirección  
de flujos

Periodo Año
Tasa de 

crecimiento
Distribución 
porcentual

1990-
2010

1990 2010
1990- 
2010

1990-
2010

1990 2010

total 820 072 2 922 91 720 18.8 100 100 100

sur-norte

países no ocde  
a países ocde*

317 946 654 39 936 22.8 38.8 22.4 43.5

norte-sur

países ocde  
a países no ocde*

23 598 54 3 822 23.7 2.9 1.8 4.2

norte-norte

países ocde  
a países ocde*

464 900 2 208 45 880 16.4 56.7 75.6 50.0

sur-sur

países no ocde  
a países no ocde*

13 628 6 2 082 34.0 1.7 0.2 2.3

* países de la ocde no incluye a méxico, chile ni a turquía.
fuente: estimaciones propias con datos de miguelez y fink (2012).

partiendo de este nuevo escenario, que perfila lo que podríamos concebir 
como la implantación de un sistema imperial de innovación, a continua-
ción daremos cuenta de la estrategia en materia de derechos de propiedad 
intelectual seguida por estados unidos a partir de 1990. no debemos per-
der de vista —atendiendo a lo reseñado en este apartado— que las patentes 
en cierran una permanente y creciente tensión entre los beneficios de  
las grandes corporaciones, los intereses de los innovadores y las necesida-
des de los consumidores y de la sociedad en general, y que es precisamente 
en esta tensión de intereses en donde el “derecho internacional” impuesto 
por los organismos internacionales al servicio de estados unidos devela, sin 
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ambages, su carácter eminentemente parcial a favor del gran capital cor-
porativo.

Las patentes como mecanismo de privatización
y cercamiento de Los productos deL gENErAl INTEllECT 1

para nuestros fines analíticos es importante tener presente que bajo el capi-
talismo contemporáneo:

[…] la propiedad intelectual es reforzada porque es el único mecanismo que 
permite la apropiación privada del conocimiento crecientemente social y su 
control es estratégico para la valorización del capital [i.e. el general intellect]. 
Las patentes de invención, los derechos de autor se han extendido a nuevos 
campos […] [dando] lugar a “nuevos cercamientos”, por analogía con los en- 
closures de la acumulación originaria del capitalismo. [y] […] esta nueva 
“gran transformación” […] tomando los términos de Karl polanyi, hace 
necesaria la creación de nuevas “mercancías ficticias” como la introducción 
de mecanismos de escasez “artificiales, ‘para limitar temporalmente su difu-
sión y para reglamentar el acceso’” (míguez, 2013:39).

1 este apartado tiene como antecedente el ensayo: “patentad, patentad: apuntes sobre la 
apropiación del trabajo científico por las grandes corporaciones multinacionales”, raúl delga-
do Wise y mónica chávez elorza, en Observatorio del Desarrollo, vol. 4, núm. 15, 2015.

nota: * patent cooperation treaty (pct), World international patent orga-
nization (Wipo).
**¨países de la ocde no incluye a méxico, chile ni a turquía.
fuente: estimaciones propias con datos de miguelez y fink (2012).

gráfica 9
soLicitudes de patentes según tipo de soLicitante, pct-Wipo* 

(1996-2010)
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en esta perspectiva, desde finales de la década de los ochenta, en estados 
unidos se inicia una tendencia a legislar ad hoc, de conformidad con los in- 
tereses estratégicos de las grandes corporaciones multinacionales en mate-
ria de propiedad intelectual (messitte, 2012). a través de las regulaciones 
impulsadas por la organización mundial del comercio (omc) —acuerdo 
sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados 
con el comercio (díaz, 2008; guerrero-castro y gutiérrez, 2011)— dicha 
normatividad se expande a escala global a través de las negociaciones para 
la suscripción y puesta en marcha de los tratados de Libre comercio (tLc) 
(garcía-moreno, 1998). estas negociaciones se han realizado a través de la 
oficina del representante comercial de estados unidos, quien a su vez ha 
protegido y representado los intereses de las industrias intensivas en el uso 
de la propiedad intelectual y farmacéutica: business software alliance en de- 
rechos de autor, y la pharmaceutical research and manufacturers of ameri-
ca en patentes farmacéuticas (díaz, 2008).2 por su carácter multilateral, las 
disputas en materia de propiedad intelectual en el seno de la omc tienden 
a complejizarse —por lo que la estrategia estadounidense las contempla 
asimismo en la negociación bilateral de tLc—, a través de las cuales ha sido 
posible controlar mercados y acrecentar ganancias corporativas.

un aspecto medular de los tLc ha sido inclinar la balanza de los proce-
sos de intercambio comercial a favor de los inversionistas (léase, las gran- 
des corporaciones multinacionales), mediante la extensión y ampliación de 
la cobertura de las patentes y la flexibilización de los requisitos de patenta-
miento, dejando de lado las funciones que —en principio— debieran cum-
plir las propias patentes, tales como asegurar que la creación cumpla con 
los requisitos de invención, originalidad y aplicabilidad socioeconómica, 
así como contribuir a difundir el conocimiento incorporado en la invención 
y evitar con ello la duplicación de esfuerzos (díaz, 2008). en otras palabras, 
los tLc atentan contra la naturaleza del bien común que debiera tener el 
conocimiento, en tanto motor del progreso y desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas de la sociedad.

uno de los impactos más importantes —y no tan obvio— de los tLc ha 
sido la adhesión de países periféricos a los convenios relacionados con 
patentes,3 así como la adecuación interna de sus leyes sobre propiedad 

2 estas industrias enfrentan altos costos de investigación y desarrollo, mientras que el costo 
marginal de reproducción de los nuevos bienes es muy reducido; las patentes les proveen de 
una ventaja competitiva sine qua non.

3 no está por demás apuntar que parte de la agenda del tpp, a través del convenio bilateral es- 
tados unidos-unión europea, es penetrar en los mercados internos de algunos países de la unión 
europea (ue), donde la penetración de las grandes corporaciones multinacionales ha sido en bue- 
na medida contenida mediante normas internas de protección. 
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intelectual. ello ha ocurrido sin que tales adecuaciones guarden relación 
alguna con el nivel interno de desarrollo de la ciencia y la tecnología, ni mu-
cho menos con la existencia de sistemas nacionales de innovación. tal 
como lo señala shadlen (2011:68), “[…] méxico adoptó un sistema de 
patentes que es apropiado para un país con infraestructura científica, tec-
nológica e industrial significativamente más avanzada”. esto cobra mayor 
sentido aun si se toma en consideración que la generación de patentes está 
estrechamente relacionada con el gasto en investigación y desarrollo, el tipo 
de inversión que se lleva a cabo en investigación científica aplicada o innova-
ción patentable, así como con la capacidad de absorción de conocimientos 
tecnológicos (díaz, 2008). a contra sensu, si no operara la lógica corporati-
va e imperialista referida, la legislación sobre propiedad intelectual debiera 
ser diametralmente distinta, permitiendo a los países periféricos desarro- 
llar sus capacidades endógenas en materia de ciencia y tecnología.

en segundo lugar, entre 1991 y 2011, se genera una dinámica desbordan-
te de crecimiento en el plano del patentamiento que se sintetiza en el lema, 
antes referido y por lo demás ajeno a una visión positiva y equitativa del 
progreso: patentad, patentad. en efecto, como se aprecia en la figura 3, en 
el periodo en cuestión se generaron en estados unidos más patentes que 
en 200 años de historia previa.

figura 3
evoLución de Las patentes registradas en estados unidos

fuente: smith (2012).
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este desproporcionado y a todas luces espectacular crecimiento, aunque 
se relaciona estrechamente con la lógica de la reestructuración de los sis-
temas de innovación descrita en el segundo apartado, entraña también una 
cierta ampliación, vulgarización y aprisionamiento, enclosure de lo que 
materialmente tiene sentido patentar y que atenta contra la lógica del co-
nocimiento como bien común, en tanto producto del general intellect. sobre 
el significado y trascendencia del general intellect como fuerza objetivada 
del conocimiento social general, marx puntualiza:

La naturaleza no construye máquinas, ni locomotoras, ferrocarriles, electric 
telegraphs, selfacting mules, etc. son estos productos de la industria humana; 
material natural, transformado en órganos de la voluntad humana sobre la 
naturaleza o de su actuación en la naturaleza. son órganos del cerebro hu mano 
creados por la mano humana, fuerza objetivada del conocimiento. el desarro-
llo del capital fijo revela hasta qué punto el conocimiento o knowledge social 
general se ha convertido en fuerza productiva inmediata, y, por lo tanto, has-
ta qué punto las condiciones del proceso de la vida social misma han entra-
do bajo los controles del general intellect y remodeladas conforme al mismo. 
hasta qué punto las fuerzas productivas sociales son producidas no sólo en 
la forma del conocimiento, sino como órganos inmediatos de la práctica 
social, del proceso vital real (marx, 1976[1858]:229-230).

más aún, en ocasiones se trata de patentes adquiridas para que no se 
apliquen o para que su aplicación se postergue con el afán del capital mono-
polista de controlar y regular los mercados, dando lugar a lo que guillermo 
foladori (2014) concibe como “ciencia ficticia” por su carácter especula-
tivo que semeja la noción acuñada por marx de capital ficticio, por cuanto 
adquiere un precio —a través de la patente— que no llega, sin embargo, a 
materializarse en la esfera productiva.

a tono con lo hasta aquí referido, estados unidos, como se desprende 
claramente del cuadro 2, despunta como la primera potencia capitalista  
del mundo en materia de innovación, al concentrar 28% de la totalidad de 
patentes gestionadas. al considerar al total de países de la oecd —sin 
incluir a méxico, chile y turquía— se aprecia que, conjuntamente, con-
centran el 90% de las solicitudes mundiales de patentes.4 asimismo, se 
aprecia un extremadamente bajo nivel de participación de américa Latina 

4 debido a la complejidad del marco institucional de patentamiento establecido por el tcp-
ompi, que protege de facto a los solicitantes de patentes por tres años antes de que obtengan el 
reconocimiento formal, las estadísticas suelen referirse a las solicitudes de patentes en vez de a 
las patentes otorgadas por ser un indicador al día —y no desfasado— del dinamismo y concen-
tración de la propiedad intelectual.
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y el caribe en la generación de patentes, cuyo aporte al cúmulo global de so li- 
 citudes consignadas fue de apenas el 0.7 por ciento.

en tercer lugar, es en la industria farmacéutica donde se presentan los 
efectos más visibles de las legislaciones aprobadas en relación con quié-  
nes ganan y quiénes pierden. Los ganadores son las grandes corporaciones 
multinacionales con ganancias provenientes de mercados monopólicos y 
de compensaciones por atrasos “injustificados” en la tramitación de paten-
tes y permisos de comercialización; mientras que los perdedores tienden  
a ser los consumidores finales que no pueden adquirir los medicamentos a 
los precios de monopolio impuestos, ni acceder —por efecto de los dere-
chos de exclusividad encarnados en las patentes— a medicamentos gené-
ricos (Luna, 2012). a esto último se agrega la llamada regla 90-10, esto es, 
aquella que alude a que el 90% de la investigación se dirige a enfermedades que 

cuadro 2
soLicitudes de patentes, pct-Wipo* 

1996-2010

País
Solicitudes 

patentes
País

Solicitudes 
patentes

total global 4 482 343

total ocde** 4 032 186
Latinoamérica  
y el caribe

30 366

primeros 10 países 3 673 953 primeros 6 países de 
Latinoamérica y caribe

26 778
estados unidos 1 237 060

japón 710 516 brasil 12 779

alemania 627 460 méxico 6 335

reino unido 216 480 argentina 2 966

francia 212 571 colombia 1 673

china 208 665 chile 1 522

república de corea 183 584 cuba 1 503

canadá 102 917

países bajos 93105

suecia 81 595

nota: * patent cooperation treaty (pct), World international patent organization (Wipo). 
** no incluye a méxico, chile y turquía.
fuente: estimaciones propias con datos de miguelez y fink (2012).
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afectan al 10% de la población (stiglitz, 2010, citado en berasaluce-iza y ruiz- 
medrano, 2012).

en cuarto lugar, el arbitraje internacional en materia de propiedad inte-
lectual ha resultado ser un negocio bastante lucrativo para las grandes 
corporaciones y los bufetes de abogados especializados, en detrimento  
de los gobiernos demandados. van harten y malysheuski (2016) estiman que 
los montos agregados en transferencias de los gobiernos demandados ha- 
cia los inversionistas fue de 9 164 millones de dólares en 214 casos anali-
zados hasta la primavera de 2015.

por último, y como efecto de las regulaciones internacionales referidas, 
muchos países se ven orillados a adherir agendas de investigación en ciencia 
y tecnología que devienen en consecuencias nefastas para sus economías y 
sociedades en materia financiera, económica y medioambiental. van harten 
(2011) se refiere a este fenómeno como una suerte de compra de soberanía 
por parte de las grandes corporaciones multinacionales.

en suma, la nueva arquitectura de la innovación referida va de la mano 
de una serie de funciones asignadas a las patentes: 1) la adquisición de los de- 
rechos de propiedad de una startup previo a que se produzca el producto 
científico-tecnológico; 2) strategic investement, la recaudación de capital de 
riesgo para financiar compañías específicas en donde los inversores tienen 
trato preferente sobre los productos que se desarrollen (graffagnini, 2008); 
3) intellectual ventures, acuerdos para la fusión de varias empresas afines para 
adquirir y utilizar un portafolio de patentes; 4) la adquisión y venta de 
patentes por empresas que no necesariamente usan dichas patentes en su 
producción, se les conoce como ‘patent trolls’ (bessen, ford y meurer, 2011) 
o ‘Non-Practicing-Entities’ (bessen y meurer, 2012) dado que su fin último 
es litigar en las cortes con empresas que haya utilizado alguna de sus pa-
tentes; 5) aumento de las acciones de una empresa a través de la adquisi-
ción de patentes. esta situación ha abierto un interesante y rico campo de 
debate académico relacionado con la defensa y protección de los bienes 
comunes tangibles e intangibles (Laval y dardot, 2014).

a manera de concLusión

La reestructuración de los sistemas de innovación en el marco de la globa-
lización neoliberal constituye un mirador privilegiado para analizar y com-
prender el significado e implicaciones de la migración altamente calificada, 
tanto para los países de origen y destino, como para los principales sujetos 
involucrados: corporaciones multinacionales, universidades, centros de in- 
vestigación y los propios migrantes. desde este mirador se evidencia la in o- 
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 perancia y superficialidad de las nociones de fuga de cerebros (brain drain), 
circulación de cerebros (brain circulation) y ganancia de cerebros (brain 
gain) como categorías analíticas supuestamente explicativas del fenómeno.

retomando la noción de exportación de fuerza de trabajo empleada para 
caracterizar al modelo exportador que se instaura en méxico, queda claro 
que la dinámica de reestructuración de los sistemas de innovación antes 
referida se inscribe en este contexto. de hecho, se configura como una 
etapa avanzada o superior de la misma, que opera en una doble vertiente: 
la exportación directa vía migración de fuerza de trabajo altamente califica-
da y la exportación indirecta, mediante el establecimiento de maquiladoras 
científicas. esta última vertiente es aun relativamente incipiente en el caso 
de méxico. al respecto, gallagher y zarsky (2007), en un estudio sólida-
mente fundamentado y bastante revelador, ponen de relieve que la inver-
sión extranjera directa en tecnologías de la información realizada en el 
llamado silicon valley mexicano (ubicado en la zona metropolitana de 
guadalajara), no generó un foco de innovación capaz de generar impactos 
multiplicadores sobre la economía mexicana y operó, más bien, bajo la mo-
dalidad de una economía de enclave.

en un sentido más profundo, es pertinente advertir que la exportación de 
fuerza de trabajo encierra una nueva modalidad de intercambio desigual 
en el horizonte norte-sur (y en nuestro caso entre méxico y estados uni-
dos), cuya comprensión resulta crucial para develar los procesos de trans-
ferencia de excedentes implicados en el entramado estratégico/estructural 
que se teje en torno a las cadenas globales de mercancías, y que están en  
la base de la reinserción asimétrica y subordinada de la economía mexicana 
a la estadounidense. no obstante la centralidad que el concepto de intercam-
bio desigual tuvo en décadas pasadas para explicar la dinámica del desarro llo 
desigual y desentrañar la naturaleza del vínculo entre países desarrollados 
y periféricos o emergentes —tanto en el pensamientos de la comisión 
económica para américa Latina (cepaL) como entre los teóricos de la 
dependencia —, su inclusión en los análisis del capitalismo contemporáneo 
permanece como una asignatura pendiente. es importante tener presente 
que el grueso de la discusión sobre intercambio desigual estuvo y permane-
ce circunscrita al análisis de la división internacional del trabajo que con-
fiere a la periferia el papel de proveedora de materias primas y a los países 
desarrollados, el de suministradores de productos industrializados. y si 
bien esta división continúa vigente para un número significativo de paí-  
ses periféricos, ha dejado de ser privativa de las relaciones norte-sur. algu-
nos países periféricos de reciente industrialización —principalmente de la 
región asiática— fungen, cada vez más, como proveedores de bienes indus-
trializados. más importante aún resulta el hecho de que, a esta modalidad 
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clásica de intercambio desigual, se ha agregado una nueva, que bajo la 
égida de la globalización neoliberal cobra progresiva centralidad: la expor-
tación, directa e indirecta, de fuerza de trabajo.

para incursionar en el análisis de esta modalidad, en su doble vertiente, es 
preciso advertir que involucra mecanismos de intercambio desigual mucho 
más desfavorables para la periferia que aquellos implicados en el intercambio 
de materias primas por bienes manufacturados. por un lado, la exportación 
indirecta de fuerza de trabajo asociada a la participación de las naciones 
periféricas en calidad de apéndices de las cadenas globales de mercancías, 
conlleva una transferencia neta de las ganancias al exterior. se trata de una 
forma extrema de intercambio desigual, ya que implica trasladar al exterior 
prácticamente la totalidad del excedente económico generado por la fuer-
za de trabajo empleada en las maquiladoras o plantas de ensamble. median-
te este mecanismo, que reedita la lógica del enclave exportador, se inhibe 
cualquier perspectiva de crecimiento económico y desarrollo derivada de 
las operaciones de exportación que, bajo el disfraz de exportaciones ma-
nufactureras, realiza la nación periférica. de hecho, su contribución efec-
tiva al proceso de acumulación nacional se limita a una exigua derrama 
salarial —aprovechando los enormes diferenciales salariales entre países, 
en nuestro caso entre méxico y estados unidos— y, en el mejor de los ca-
sos, a un reducido impacto multiplicador por la vía del consumo. más aún, la 
instalación y operación de plantas de ensamble en países periféricos, viene 
acompañada de subsidios y exenciones tributarias con cargo al fondo de 
capital social del país en cuestión, así como de daños colaterales tales co- 
mo el estrechamiento, diferenciación y precarización de los mercados labo  ra-
les y la degradación ambiental. otro aspecto de la exportación indirecta de 
fuerza de trabajo, que ha comenzado a cobrar fuerza en el contexto de los 
países periféricos o emergentes, es la creación de complejos científico/tec-
no lógicos vinculados —como vimos— a la reestructuración de los siste- 
mas de innovación en algunos de los países de mayor desarrollo, con estados 
unidos a la cabeza. a través de estos complejos, que funcionan bajo esque-
mas de subcontratación, asociación u otras formas de partnership, se trans-
fieren al exterior bienes intangibles que tienen un valor y un significado 
estratégico aún mayor que las ganancias netas provenientes de la maquila 
y las plantas de ensamble. nos referimos a la transferencia de capacidad de 
desarrollo y progreso, lo cual se materializa en ventajas competitivas y capa-
cidades para generar ganancias extraordinarias.

por otra parte, la exportación directa de fuerza trabajo vía migración 
laboral implica la transferencia de los beneficios futuros anticipados que 
surgen de los gastos formativos y de reproducción social de la fuerza de 
trabajo que emigra, los cuales no son compensados por el flujo de remesas 
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(delgado-Wise, covarrubias y rodríguez, 2009). en términos demográfi-
cos, esta transferencia significa —para países periféricos que se ubican en un 
estadio avanzado de la transición demográfica— la exportación de su bono 
demográfico, es decir, de la población en edad productiva que sirve de 
soporte para el sostenimiento de la población infantil y los adultos mayo-
res. en un sentido más profundo, esta transferencia implica la pérdida del 
más importante recurso para la acumulación de capital en el país de origen: 
su fuerza laboral. más todavía, la exportación de fuerza de trabajo altamente 
calificada exacerba el problema, al reducir seriamente las capacidades del 
país de origen para innovar en su propio beneficio e impulsar proyectos de 
desarrollo intensivos en tecnología.

analizar estas nuevas modalidades de intercambio desigual plantea un 
desafío teórico, metodológico y empírico, ya que requiere de cambios en la 
percepción y caracterización de las categorías utilizadas convencionalmen-
te para interpretar el capitalismo contemporáneo. con todo, sin descono- 
cer los significativos aportes de la cepaL para avanzar en la comprensión 
de este fenómeno (sobre todo en lo concerniente al papel central otorgado 
al progreso técnico), es importante traer a colación las teorías mar xistas del 
intercambio desigual en su doble vertiente: en sentido estricto y amplio, 
proveen un sólido y fértil piso conceptual para avanzar en la conceptualiza-
ción de las modalidades emergentes de intercambio desigual im plicadas en 
la exportación de fuerza de trabajo. por un lado, el intercambio desigual 
en sentido estricto pone en el centro del análisis los diferencia les salariales 
derivados de los obstáculos a la movilidad poblacional (que, en términos más 
precisos, se refieren a los diferenciales en las tasas de plusvalor) y, por el otro, 
el intercambio desigual en sentido amplio agrega a estos diferenciales aque-
llos emanados de las diversas composiciones orgánicas del capital, i.e. los 
diferenciales en progreso científico-tecnológico, de los países involucrados. 
tómese en consideración que la internacionalización del capital en el marco 
de la globalización neoliberal busca incesantemente abaratar los costos la-
borales —incluyendo aquellos relacionados con la fuerza de trabajo altamen-
te calificada— y maximizar las transferencias de excedentes entre países 
periféricos y desarrollados, a partir precisamente de aprovechar y profundi-
zar los diferenciales salariales.

todo esto nos lleva a concluir que la exportación de fuerza de trabajo 
altamente calificada proveniente de países periféricos o emergentes, lejos 
de constituir una opción en la que todos ganan (win-win-win) —como lo 
sugiere la noción de circulación de talentos en boga—, configura una nue-
va modalidad de dependencia, particularmente expoliadora y depredadora.

ante este escenario, resulta urgente revertir las tendencias al desarrollo 
desigual prevalecientes y modificar radicalmente la lógica que orienta las 
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dinámicas de innovación bajo la égida de la globalización neoliberal y, en 
general, del capital. esto implica, entre otras cosas, avanzar hacia procesos de 
transformación social de gran calado que privilegien la satisfacción de las 
necesidades sociales; frenen la mercantilización y apropiación privada desen-
frenada de la naturaleza, el trabajo y el dinero; y promuevan el derecho e 
institucionalización de los bienes comunes tangibles e intangibles, bajo los 
principios de emancipación del trabajo, supresión de los enclosures que 
emanan del derecho de propiedad, acceso irrestricto a servicios públicos y 
democracia social (Laval y dardot, 2014).
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