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INTRODUCCIÓN 

cy
a reciente distinción del Premio Nobel de Química al científico mexicano 
José Mario Molina, radicado en Estados Unidos desde 1075, vuelve e 

poner en el tapete de las discusiones un tema persistente en el panorama de la 
ciencia en nuestro país: la `fuga de cerebros' y las politices adecuadas para 
combatirla. Entre las opiniones que manifestaron miembros de la comunidad 
científica mexicana, a propósito del galardón que recibió el prominente científico 
mexicano, quien realizara sus estudios de doctorado en la universidad de Berkeley, 
California, prevaleció la idea de que no se trató de un reconocimiento a la labor 
científica que se lleva al cabo en nuestro país. Por el contrario, la circunstancia de 
que muchos científicos mexicanos deban salir del país pare encontrar el apoyo y le 
infraestructura que requieren sus investigaciones, refiere agudos problemas y 
limitaciones que minan las potencialidades de la ciencia en nuestro país. 

Algunos datos biográficos del químico mexicano galardonado, revelan 
pautas apreciables en el perfil de los científicos que emigran hacia instituciones de 
investigación de países desarrollados. Una constante es le realización de estudios 
de posgrado en el extranjero que, en el caso de los estudiantes mexicanos, es 
llegan a verificar en su gran ~orle en universidades del país vecino. En estos 
recintos académicos nuestros estudiantes establecen redes sociales que tienen 
por soporte el intercambio con colegas y su participación en los proyectos de 
investigación que allí se generan. En relación a este punto, es significativo que el 
doctor Molina compartiera el Nobel con colegas suyos (un estadounidense y un 
holandés) que, a mediados de los setenta, se inclinaron por el estudio de las 
reacciones químicas atmosféricas, cuyo desarrollo condujo a las investigaciones 
sobre el adelgazamiento de la cepa de ozono y sus efectos dañinos sobre le vida 
humane. 
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A este respecto, el primer capitulo del presente trebejo intenta definir los 
principies factores y condiciones que llevan a los dentilloos de países en 
desarrollo a incorporares a universidades o instituciones de investigación de los 
países industrializados. Los recursos que destinan estos paises a sus instituciones 
de investigación constituyen, desde luego, un imán pera los investigadores 
extranjeros. Algunos investigadores que han trabajo el teme del éxodo de talentos 
identifican un conjunto de factores que denominan de 'atracción y de rechazo', los 
cuales asocian a loe flujos migratorios de los científicos hacia las naciones 
altamente industrializadas. Asimismo, la definición del concepto "fuga de cerebros" 
es tema de este capitulo inicial, ya que permite precisar las implicaciones que 
tienen pera el país de origen del científico y, en particular, pera su apando 
científico y tecnológico, la pérdida de recursos humanos con calificación científica. 

El propósito de formular las principales características que reviste la fuga de 
talentos, así como los factores que propicien su existencia, es la de aproximamos 
e un género particular de movilidad migratoria de científicos que está determinada 
por los estudios de posgrado en el extranjero. Trátese de estudiantes becados por 
alguna institución del pais de origen, o por algún gobierno extranjero, o bien con 
financiamiento procedente de otras fuentes -sin descartar el autofinanciamiento-, el 
caso es que loa estudios de posgrado en el extranjero constituyen un tipo particular 
del drenaje de científicos. Para los fines de este trabajo, las características y 
naturaleza de esta migración de estudiantes o becarios del posgrado en el 
extranjero son cruciales, ya que se pretende demostrar que hacia esta población 
de le comunidad científica mexicana se encaminan las medidas del Fondo de 
Retención de Mexicanos y Repatriación de Investigadores Mexicanos del 
CONACYT .  

Por otro lado, para lograr una caracterización más apropiada del tipo de 
politice científica que expresan las acciones de este Fondo, es necesario 
determinar le magnitud y característicos del problema del éxodo de científicos en 
México, pera así identificar aquellos factores que provocan le salida de 
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investigadores, a cuya reversión es orientan las estrategias del Fondo. Estos son 
los propósitos que guiaron el segundo capitulo, donde se desarrollen les 
principales características que adoptó le Auge de talentos en el pala durante los 
dios ochenta, así como les probables causes que provocaron su aparición. En 
este contexto, les estrategias que el Estado desarrolló para enfrentar le crisis 
económica del pais y, en lo particular, la critica situación de la comunidad cientffice 
guardan nexos con la adopción de un nuevo modelo de desarrollo económico-
social que intenta responder a la envergadura de fenómenos internacionales que 
han transformado en le actualidad las relaciones económicas y sociopoliticas da 
los países, estos procesos son : le globalización de la economía y la integración de 
palies en *ceros regionales de mercados. 

Pare los fines de esta investigación es relevante destacar que si 
ensanchamiento del comercio internacional por medio de le globalización de la 
economía e integración de bloques corresponde a un nuevo peradigme 
tecnológico, el cual hace gravitar el desarrollo de las industries en le aplicación 
intensiva y eficiente da conocimientos Mancos y tecnoldOcos en los aroma da 
producción, Melón y comemieliseción de los "lotos. Pese a las obvias 
desventajas y retrasos de la planta industrial del pele, el Estado mexicano adoptó 
un modelo de apertura a la competencia internacional que, en principio, impone la 
necesidad de acelerar vertiginosamente le modernización del aparato productivo 
nacional; lo anterior de cera a sus principales competidores formalizados con la 
firma del TLC en 1994: nada menos que Estados Unidos y Canadá. De allí que la 
wagon:~ del papel * la ciencia y de los investigadores M el despique y 
consolidación da este nuevo modelo de desanclo debe figurar, como se intenta 
resaltar en este segundo capitulo, entre los principales móviles que condujeron al 
gobierno a la confección de ~Miles pare le recuperación de cisntificoa 
mexicanos capacitados en el extranjero, propósito Último del Fondo de 
Repatriación. 
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Además, el capitulo comentado ofrece algunos antecedentes da las 
estrategias del Fondo que constan en documentos directrices de la política 
científica y tecnológica del país, durante el periodo de 1982 a 1994. Después, se 
describen las principales propuestas del Fondo hacia los investigadores residentes 
en el país y en el extranjero, las cuales figuran en les Convocatorias del 
CONACYT; de éstas se procuran destacar los estimulo* y condiciones en que se 
apoya la invitación a los investigadores para incorporados a les instituciones de 
educación superior y de investigación del país. A través de la comparación de 
estos incentivos y de las características que deben reunir los candidatos e 
beneficiarse con los recursos del Fondo, se aportan argumentos para acotar al 
sector o población de le comunidad de científicos a quienes, en última instancia, 
pueden favorecer les ofertas de esta política de incorporación al mercado laboral 
de la educación superior y la investigación científica en México. Finalmente, en el 
capitulo se esbozan les principales políticas ensayadas en América Latina pera 
enfrentar el problema de la 'fuga de cerebros". La afinidad de situaciones que 
comparte México con los paises de la región, en este caso con las limitaciones y 
problemas de su actividad científica, inspiró la idea de proponer un marco de 
interpretación y clasificación a las acciones aplicadas por el CONACYT para 
revestir el drenaje de científicos. 

Así las cosas, una propuesta central de este trebejo es la ubicar las 
acciones del Fondo en el contexto de una política de recuperación de becarios del 
posgrado en el extranjero. Desde esta perspectiva, las estrategias y acciones del 
Fondo se vinculan con la política educativa de formación y recuperación de 
recursos humanos altamente especializados que, en nuestros país, llega a 
definirte al menos en tres espacios institucionales, a saber : 1) en el sistema de 
posgrado, que comprende la capacitación de estudiantes en el pala y en el 
~anido, en los niveles de especialidad, maestría y doctorado; 2) en las 
instituciones de educación superior y de investigación, que constituyen en México 
el principal mercado de trabajo del personal con nivel científico; 3) en el Sistema 
Nacional de Investigadores, receptáculo de investigadores que cuenten con un 
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doctorado y que se concibe como un sistema de estimulo* y de reconocimiento 
social necia los clsntilloos del país. 

En le perspectiva de estos tres espacios institucionales, se describen los 
resultados del Fondo durante el periodo de 1991 a 1994. Al proceder de este 
manera - en el tercer capitulo -, se considera que el análisis del Fondo adquiere 
una mejor proyección hacia la evaluación de sus resultados en el terreno de le 
recuperación de estudiantes en el extranjero. 

Mal podrian examinarse los logros y limitaciones de une politice como la del 
Fondo para Retener en México y Repatriar a Investigadores Mexicanos sin contar 
con el testimonio directo de los científicos mexicanos repatriados mediante este 
mecanismo. Por esta razón, el último capitulo ee mema a los comentados que 
vertieron un grupo de científicos de le UNAM. El motivo de seleccionar e 
investigadores de este institución responde, en primar lugar, a le jerarquia que le 
universidad nacional ocupa en ei contexto de las instituciones de educación 
superior del país y, además, porque una proporción considerable de los científicos 
repatriados se incorporaron precisamente a esta casa de estudios. Las entrevistas 
versen no sólo sobre las apreciaciones de los científicos en relación a la 
efectividad y cumplimiento de las medidas del Fondo pera incorporados e la 
universidad nacional, sino sobre aspectos de relieve vinculados con sus actuales 
condiciones de trebejo. 

La intención de amplie' los tópicos que se trataron con estos investigadoras 
a sus actuales condiciones de trebejo, respondió el criterio de que las politices de 
recuperación de personal altamente calificado en el extranjero deben apoyarse en 
aquella politices que faciliten al investigador repatriado los recursos, le 
infraestructura adecuada y el ambiente de trebejo propicio, que contribuyan a su 
radicación definitiva en el pais. 



Capitulo 1 

Definición y caracteristkas de 
la fuga de cerebros. 
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upa de cerebros', "éxodo de talentos", 'migración de mano de 
obra altamente calificada", "emigración de intelectuales", 'flujo de 

profesionales de alta calificación". La proliferación de los términos anteriores 
denota los esfuerzos con que los estudiosos del tema tratan de acotar una 
realidad que no es exclusiva del presente siglo ni de sociedades con un menor 
grado de desarrollo relativo, y cuyo contexto se da en el de las corrientes 
migratoria* internacionales, pero que en virtud de su naturaleza observa pautas 
especificas. Con afán de clarificar el fenómeno a que aluden estos términos, un 
primer acercamiento sugiere que describen la movilidad de un grupo de individuos 
con una formación educativa de nivel superior y alta calificación profesional que, de 
manera temporal o definitiva, deciden radicar en un país extranjero. 

Si bien el fenómeno del éxodo de intelectuales se remonta a épocas 
lejanas', le finalidad de este capitulo es recoger, a partir de una revisión 
bibliográfica, las características que muestre en la actualidad el desplazamiento de 
talentos de sus paises de origen al extranjero con objeto de identificar los 
principales factores que, en la situación actual de los paises en desarrollo, 
provocan le 'fuga de cerebros'. En le descripción de las características actuales 
del éxodo de talentos se retomarán nociones asociadas a le naturaleza del capital 
humano que incorporan dos modelos explicativos sobre el fenómeno de la fuga. 
En le parte final del capitulo se describirán los aspectos más relevantes de una 
forma particular que asume el éxodo de personal con calificación científica, a 
saber, le de los estudiantes becados en posgrados de universidades extranjeras. 
Se llama la Mención sobre esta forma particular de migración de talentos, en virtud 
de tratarse del tipo de fuga e cuya reversión parecen responder las acciones del 

' Pera ilustrar la permanencia histórica de la migración de intelectuales, en algunos 
estudiosas cita el ceso de le Grecia antigua donde aconteció un vasto éxodo da sabios y erudito. 
hacia Egipto, y particularmente Alejandría. Ptolomao I, gobernante egipcio, hizo florecer el Museo 
de Alertada acogiendo a los mejores intelectueies del mundo heisnlstico. Al respecto véase: 
George Coutsoumaris, "Grecia', en Welter Ademe, et W, El drene» de talento: análisis y 
deacnOción del fenómeno de las migraciones selectivo hacia los peles desarrollados, Buenos 
Aires, Ed. Pedes, 1971, pp. 246-247 . 
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programa gubernamental de Repatriación de Científicos en el Extranjero, que 

impulsó el CORACYT a partir de 1991. 

1. 	ORIGENES Y CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA 

DE LA FUGA DE CEREBROS 

El origen de la discusión sobre el fenómeno de la fuga de talentos provino 
de las propias naciones desarrolladas. Une serie de fenómenos verificados en 
Europa, entre otros la desestabilización provocada por las guerras mundiales, 
arrojaron una imponente movilidad de científicos que, en gran medida, emigraron a 
los EE.UU. Algunos años después, en la década de los sesenta, naciones como la 
Oran Bretaña se escandalizaron al constatar que un número incrementado de sus 
talentos preferían desarrollarse profesionalmente en los EE.UU., donde tenían 
mejores remuneraciones y oportunidades de promoción. Este ejemplo permite 
ilustrar la situación de que el drenaje de científicos se presente entre las propias 
naciones con industria desarrollada, aunque la naturaleza de esta migración tiene 
connotaciones diferentes a la que surge de los países en desarrollo. 

La preocupación que en las naciones desarrolladas suscitó la salida de sus 
talentos tuvo una motivación diferente a la de los paises en desarrollo. Mientras en 
aquéllas el fenómeno se ligó a la hegemonía por el dominio de loe mercados, en 
éstos se advirtió que la privación de sus recursos humanos calificados, tan 
valiosos como escasos, constituían un serio obsticub al desarrollo económico 
social y, por tanto, a las aspiraciones de abatir su situación de dependencia. 
Dimitris Chontas, autor de una investigación pionera en el tema de le fuga de 
cerebros, señaló con agudeza que para los países europeos la dispersión de sus 
profesionales efe un síntoma de la miopía de sus gobiernos para la incorporación 
plena de sus científicos al nuevo paradigma tecnológico que reclamaban la 
industrie y la competencia por los mercados; por lo anterior, remarcó que para 
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Europa la fuga de sus cerebros era un síntoma de la decadencia económica del 
continente y de la `brecha tecnológica" que avaricia s los EE.UU. 2 

Precisamente en los EE.UU. se percibió con claridad que la aplicación 
intensiva de la ciencia al sector productivo marcarle en adelante la paute pera la 
expansión de sus mercados. Los crecientes recursos invertidos en educación 
superior y las iniciativas introducidas en sus políticas de inmigración apuntan a 
este objetivo. Hada 1985 cobra vigencia en ese país una Ley de Inmigración que, 
a un tiempo, reduce la cantidad de inmigraciones anuales autorizadas y enfatiza 
criterios preferencial.* para permitir el ingreso a personal calificado. Al amparo de 
esta política selectiva, las autoridades de ese país llevaron a cabo un verdadero 
reclutamiento de científicos y tecnólogos que constituyeron un valioso acicate al 
ciclo de expansión de su economías. La reciente Ley de 19904  ahonda las 
tendencias de su predecesora, ya que tiende a incrementar los cupos a la admisión 
de personal calificado. 

La naturaleza de este proceso de inmigración selectiva de los EE.UU. se 
acomoda a las características esenciales que, según Melanie Fenton, revisten las 
corrientes migratorias internacionales después de la Segunda Guerra Mundial, a 
saber : e/ cambio de la orientación de los migrantes y de su nivel educacional. Al 
respecto aduce que, si antes de la postguerra la orientación de los flujos 
migratorios partía de lo* países desarrollados con colectividades que se 
establecían en países de industrialización reciente (así fue el poblamiento de los 
EE.UU. por habitantes de Europa), la tendencia se revirtió en las últimas décadas. 
La otra característica alude a la explicación del párrafo anterior : los países 
desarrollados, principales receptores de les migraciones, otorgaron preferencia a la 

a  Dimilris Chomba, Le Revolutis» des Sabor, Seroelone, Ed.. Mume, 1970, pp.11-14, 17-
11 viste también George Codea/nade, cap. vi., p. 249. 

C*. CRADE, TI Problema del Éxodo de Pemonel Calificado en América Latina. 
Diagnóstico y Politices', Cuadernos des Colado, Chile, No. 2, septiembre de 1979, pp.7-16. 

Véase Adela Pellegrino, "La Movilidad Inlemecional de Fuerza de Traba» CMiricade 
Enlre Paises de Arranca Latina y Necia los Estados Unidos", CEIPOS, Universidad de la 
República de Monlevidso, Uruguay, 1992, 1167. 
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mano de obra altamente calificada antes que a otro tipo de trabajador y acentuaron 

el criterio del nivel educativo y ocupacional del inmigrante." 

Es conveniente aclarar que la mayoría de los investigadores guarda 
reservas en cuanto a la precisión y confiablided de la información estadística 
disponible en relación a este tipo de movimientos migratorios de personal con alto 
nivel de capacitación. Una de las limitaciones es que los países de origen del 
emigrante no poseen registros completos y actualizados de sus científicos y 
tecnólogos en el extranjero; otra restricción se refiere a que los registros de los 
países receptores no unifican sus categorías y términos para definir a los 
inmigrantes. Tampoco se cuenta con información sobre el Aujo de retomo de estos 
emigrantes a sus países de procedencia, la cual permitirla un mejor acercamiento 
ala magnitud del fenómeno. 

A pesar de lo anterior, de acuerdo con estimaciones de la UNTACD 
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) pera el periodo 
comprendido entre 1981 y 1978 , los principales paises beneficiarios del personal 
calificado inmigrante (se estima un acumulado de aprodmadamente 305,000) *, 
hablan sido los EE.UU., Canadá y el Reino Unido con un 75% del total' Como se 
verá adelante, existe una correlación entre los principales países de procedencia 
de los inmigrantes especializados y el volumen de los estudiantes que tales paises 
envíen al extranjero. 

2. MODELOS EXPUCATIVOS DE LA PÉRDIDA DE CAPITAL HUMANO 

El contexto original de le discusión sobre la fuga de cerebros ('brain Men') 
tiene por marco dos modelos teóricos de carácter opuesto, según su apreciación 
de las características y el empleo óptimo del capitel humano. El primero expresa un 

1  &Polonia Ferian, 'Éxodo da Personal Calificado da los Paises en Desaffollo a los 
Desarrollados', Perfila Educa*" México, No. 31, enero-marzo de 1950, pp.20-22 . 

e  J .0 Sáncez-Amas,. y E. ~ida Calvo, "El Éxodo Ireeladuel Nade los Palas 
Deserrolledoe', Educacáin Superior, México, No. 23.25, anuro 19074unio de 1005, pp.135-137. 
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enfoque de economía liberal que concibe los recursos humanos altamente 
capacitados como recursos productivos o capital humano que, a semejanza del 
capita físico, se orienta hacia donde obtiene mejores rendimientos, trátese de 
regiones o empleos ; desde esta perspectiva, si el capital humano es subutitindo 
en un país, entonces, se antoje normal que lo abandone para cumplir su función en 
otro que le permita una alta productividad. Para este posición la fuga de cerebros 
no representa un problema, por tanto, la política que comporta es la del bines 
libre : no interferir en le movilidad y les migraciones. Por el contrario, el segundo 
modelo que en sus orígenes denominaron 'nacionalista' argumenta que 
recursos humanos profesionales de ab calidad son de producción care...(y que) su 
pérdida por emigración representa un 'regalo' de un pele a otro...".' Pare esta 
postura, el capital humano es un elemento indispensable cuya ausencia puede 
poner en peligro el potencie' de crecimiento de un pele traeledéndolo a otro. En 
consecuencia, el modelo deriva en la propuesta de líneas de acción para frenar el 
indiscriminado éxodo de recursos humanos sepecielizados. 

Los adeptos al modelo que define propuestas para enfrentar la fuga, 
moloren en detalle le naturaleza del capital humano, particularmente, en aquellas 
facetas que lo tornan un MI" de dificil recuperación una vez que se transfiere a 
otro pers. Destacan que se trata de un recurso productivo de proceso de formación 
lento y alta inversión social. Al tratar de cuantificar el costo promedio de formación 
educativa de un científico los datos varíen según el país, así, una cifra promedio 
para el caso de México oscilaría entre los veinte y veinticinco mil dólares; no 
obstante, en principio es difícil medir el impacto de los recursos que pierde un país 
al abandonarlo sus recursos humanos seoecializedos, pues debe incluirse también 
el potencial productivo que el migrente deja de aportar a su pais de origen, durante 
el ejercicio de su profesión. En el anverso, el país desarrollado recibe con este 
bastado le donación de los costos en la formación educativa del inmigrante, 
tratándose sin duda de una modalidad de transferencia de recursos. 

Mero Weller, e/ ft, op• cit. pp. 21-30. 
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Otra característica fundamental que se asocie al capital humano es que no 
se trate de una mano de obra común, sino de científicos y tecnólogos con un alto 
nivel que, además, suelen distinguirse por su dinamismo, creatividad, liderazgo Y 
su perN1 innovad« Argumentos de relieve para sugerir que su ausencia se vincula 
el estancamiento del potencial científico y tecnológico de los palees en vías de 
desarrollo. A la luz de lo anterior, adquieren relevancia y profundidad les 
conclusiones de ~ton: 

...la fuga de cerebros tiene efectos riCuralivoll, ea decir, provoca círculos 
viciosos en loa que le gente que más se necesita emigra y entonces todo lo 
que ellos podían haber capitalizado se pierde o, si no del todo, lo que se hace 
no alcanza le misma intensidad y proyección que tendrie si hubieran 
permanecido en su pele de origen" 

Por lo anterior, a este drenaje de fuerzas productivas altamente calificadas 
de loe países en desarrollo a los industrializados, se le denomine también 
"transferencia inversa de tecnologla"e. Concepto incontrastable al examinar le 
información sobre las especialidades da los cientilloos inmigrantes. La alluencia de 
inmigrantes calificados a palos como EE.UU., Gran Bretaña, Canadá y Francia se 
ha compuesto de manera elevada por personal formado en *reas relacionadas con, 
le ingeniería y las ciencias exactas (física y matemáticas). Es decir, en sectores de 
alguna manera vinculados con le aplicación de le ciencia al complejo industrial. 
Mención aparte merece otra disciplina que despuntó en la composición de les 
ocupaciones de los inmigrantes: le medicina. En este caso, le explicación que 
aportan los investigadores se orienta mis a los propios reglamentos internos que 
impusieron los palees desarrollados al ejercicio de este profesión, creando una 
situación interna de déficit ocupacional, y que favoreció le presencia de galenos 
-os. 

Meienie Farden, oasis., p. 30. 
Véase UNCTAD, la Trenetemncia Inversa de Tecnología: Dimensiones, Esos 

Económico. y Cuestiones de Politice', Doc TOOK, IP, Ginebra, 1 loctubre-1075. 
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3. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO FUGA DE CEREBROS 

En este punto de la exposición se retoman les características vertidas sobre 
el fenómeno de la fuga de cerebros pera proponer la siguiente definición: 

Se trota de una tipo «peca» * moain ientos migratorios internacionales", 
que expresa la tendencia de algunos países a I a pérdida de recursos humanos con 
alta calificación científica y de valor estratégico para su 41111170110 económico, al 
transferisios a sociedades con economías desarrolladas. Esta tendencia comporta 
una paradoja Mal sentido de que los recursos humanos más necesitados en los 
paises en desarrollo, los relacionados con el avena del sector productivo, son 
normalmente los que se transfieren. La situación dimite ahonda las 
desigualdades en be procesos de desarrollo de las economías mundiales y 
fortalece le dependencia * los países subdesemdlados hacia las sociedades con 
altos ~dr* de tecnologia a industrie. 

Conviene matizar algunos aspectos vinculados a esta definición. La 
emigración de recursos humanos que llega a verificarse en naciones con un alto 
grado de desarrollo industrial no puede calificarse como una fuga de cerebros en el 
sentido que aqui se propone, ye que estos movimientos migratorios no afectan la 
política * desarrollo de esos países. La fortaleza de sus estructuras científicas y 
una politice educativa que favorece el ingreso de científicos s'emigra, en 
proporción similar a le de los que emigran, son factores que de alguna manera han 
neutralizado la dispersión de su personal hacia otros paises. A manera de *molo, 
algunos países de Europa en la actualidad se hen beneficiado de la afluencia de 
científicos provenientes del Este. Lo anterior justifica la afirmación de que la noción 
de fuga está asociada también a le debilidad de les estructures científicas de los 
países en descuello y a sus limitaciones en la capacidad para absorber científicos 
extranjeros. 

10  Desde luego se trate de un tipo particular de migraciones de carácter legel y 
permenenle, pare en principio distinguirte de les migraciones de indocumentados. 
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4. CAUSAS DE LA FUSA DE CERREROS 

El análisis tradicional sobre las causas de este fenómeno remite a lo que se 
conoce como factores de rechazo y atracción (push and pul *facts) que, a la 
sazón, consisten en un listado de aquellos factores de diversa índole que, por el 
ledo del país que se abandona, surtieron efecto de rechazo hacia la integración del 
científico en su medio, y por el del pele receptor, atrajeron al científico para su 
asimilación aun nuevo medio. Una manera apropiada para apreciar estos factores 
en les circunstancias particulares de cede país, es la de integrados en un análisis 
comparativo tanto en el país en vías de desarrollo oomo en el industrializado. Ya 
que: 'Dentro del sistema internacional de migraciones, los flujos se producen 
porque existe una diferencia respecto a una serie de factores en favor del país 
destino, o sea del pele industrializado...". " 

En el siguiente capitulo se profundizará el estudio de estos factores de 
rechazo y atracción estableciendo su correlación con la política científica y 
tecnológica del Estado mexicano, mientras tanto se exponen de manera sucinta a 
continuación: 

• Económicos. Se expresan en la diferencia entre loe ingresos actuales y los 
ingresos potenciales del emigrante. A este grupo pertenecen factores teles 
como la apreciación del científico sobre le seguridad y perspectivas de la 
evolución futura de la economía de los dos paises, además, le correspondencia 
o desfasamiento entre la oferte educativa y la capacidad de absorción del 
mercado de trabajo. 

• Inetitucioneles. Aluden a la estructura institucional interne que permite o 
desalienta el desarrollo de la capacidad profesional del científico : la existencia 
de una adecuada infraestructura científica, recursos materiales, económicos y 

Meienia Fenton, *p. out, p. 24. 
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humanos, dinamismo da las instancias directivas para promover las 
innovaciones, estabilidad laboral y administración racional y eficiente. 

• Históricos. Se definen por la situación de aquéllos paises cuyes élites 
culturales se sienten ligadas a las metrópolis de las que alguna vez formaron 
pote. En ese contexto se pueden presentar también elementos lingüísticos, por 
ejemplo, la afinidad hacia la lengua francesa de algunos países de Africa. 

• Políticos. Los intelectuales se cuentan entre los sectores más sensibles a la 

falte de libertad y de un espacio critico. 

• Personales. Para un investigador no sólo bastan los estímulos económicos sino 
la convicción de que su tarea tiene un aporte positivo ala solución de los 
problemas de le comunidad e que psrtenscs. A este rubro pertensoaden 
también el reconocimiento social que confiere la sociedad ala actividad de los 
dentificos y la promoción profesional que éstos encuentran en el medio." Se 
añadan circunstancias como lazos familiares o amistades en el extranjero del 

_te potencial. 

A propósito de estos factores, Sánchez Amau y Hermida Calvo indicen que 
sus efectos tienen mayor repercusión en las migraciones de talentos de los paises 
en desarrollo hacia loe industrializados. Para el ceso de las sociedades con relativo 
desarrollo, las migraciones estarían más bien vinculadas a desajustes o 
crecimientos 'asincrónicos' de sus estructuras; es decir, el éxodo se asocia más el 
explosivo crecimiento de determinados sectores y al estancamiento de otros, que 
al subdesarrollo. En este orden de idees, seria resultado del '...desequilibrio que se 
da entre la capacidad de un país pera producir egresados universitarios y su 
capacidad de utilizarles debidamente...•" Concluyen que un pela uniformemente 

12  Cfr., ídem., pp. 24-29 ; además, J.0 Sanchez-Amau,. y E. ~mida Calvo , op. cit., 
pp.137-1». 

13  J.0 Sinchaz-Arnau,. y E. Hermida Calvo , op. al ., p. 137 . 
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subdesaffollado tiene menos frecuencia de emigrantes calificados que un país con 
progreso en determinadas áreas y gran atraso en otra. 

AdemM, entre los factores que provocan el **nye de talentos, se *naden 
otros que llegan a interactuar con los de rechazo y atracción descritos, pero que se 
desenvuelven en esferas muy especificas, estos factores son: los "reguladores", 
los cueles designan las politices y les legislaciones de inmigración de los paises 
desarrollados que operan en el sentido de regular el volumen y le selectividad del 
personal aliñado inmigrante; y los factores Vateminientet, así osificados porque 
facilitan la decisión de emigrar y expresan le existencia de programes di estudio a 
nivel de educación superior en pelees desarrollados, a los cuales se incorporen 
algunos estudiantes de los pelma en desarrollo." El contexto y les caracieristices 
de estos factores intervinientes se describen a continuación. 

i. 	ESTUDIANTE* EN EL EXTRANJERO 
CANAL PARA LA FUGA DE CEREBROS 

En la descripción de las características y tendencias actuales del fenómeno 
de le 'fuga de cerebros' no puede omitirse una de sus formas más recurrentes : 
dispersión de los becarios o estudiantes de posgrado en el extranjero. Pues, en el 
contexto internacional, un número elevado de estudiantes de doctorado y 
posdoctomdo que efectúan su cepeciteción en el extranjero deciden no regresar el 
país de origen, cuando concluyen sus estudios; o bien lo hacen, pero al poco 
tiempo emigran al pais donde se matricularon. De esta manera, se advierte una 
tendencia a que los países con un mayor número de estudiantes de posgrado en 
determinado país extranjero, son los que cuentan allí al mayor número de sus 
migrantes. De este manera, naciones del continente asiático como Corea, Taiwan 
y Hong Kong, cuyos estudiantes de posgrado se vuelcan hacia les universidades 

"En relación a estos dos factores véase: CELADE, 11 Problema del Éxodo de Personal 
Calificado en América Latina. Diagnóstico y Políticas', Cuidemos del Celado, Chile, 2 de 
septiseribre de 1919, p. 29. 



17 

de EE.UU. , retomando a sus lugares de origen sólo un 10%1b, ilustran 
palmariamente esta tendencia. 

Acaso convenga llamare la expatriación de loe recién graduados en 
universidades extranjeras 'fuga de cerebros potenciales' , pera diferenciarle de le 
'fuga de cerebros realizados' - esto es, le de cientificos reconocidos y en plenitud 
de capacidades - ; lo cierto es que los estudios en el extranjero se han convertido 
en un canal pera el drenaje de talentos. 

La razón de explorar esta movilidad migratoria constituida por estudiantes o 
becarios%  de posgrado en universidades extranjeras, obedece a que, de acuerdo 
al presente estudio, se trate del segmento de la población de cientilloos al que 
parecen dar preferencia la acciones del 'Programa pera Retener en México y 
Repatriar a Investigadores Mexicanos', Por tanto, pera contar con mis elementos 
de análisis que ponderen los alcances y limites de este Programa, uno de loe 
objetivos centrales de la investigación, seré necesario describir las carecteristices 
fundamentales del movimiento migratorio de becarios. 

Para iniciar esta descripción es preciso apuntar que, en los países en 
desarrollo, privó con sus variaciones le politice de facilitar le capacitación de los 
estudiantes en el extranjero en especialidades del papado no cubiertas por loe 
sistemas educativos internos (politice educativa de 'puertas abiertas"). Lo anterior 
en la inteligencia de que, a su retorno, los graduados constituirían los cuadros 
calificados que urgían estos países pare su desarrollo económico social. Di este 
modo, es alentó el otorgamiento de becas que, paradójicamente, al carecer en 

le  Meraseis Castaños, 'La Migración de Talentos en México', Ciencia y Desarrollo, México, 
CONACYT, vol. XIX, No.112, septiembre-octubre de 19113,116. 

le  En virtud del elevado costo que represente realizar estudios de posgrado en el 
extranjero ( en» gestos de traslado, viviendo, manutención , Uplit0 médico y colegiaturas) es 
factible suponer que la mayoría de los estudiantes ha recibido, durante parte o la totalidad de sus 
estudios, algún tipo de apoyo que se traduce en becas; las cueles pueden ser diversa procedencia 
: la institución educaba que promovió el estudiante al ~maro, el CONACYT, loe gobiernos del 
eidranjero u organismos internacionales, algunas otras instituciones públicas y privadas. Por lo 
tenlo, en este contexto , los termina de becario y estudiante es emplearán de manara indistinta. 
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algunos casos de una articulación con las posibilidades de absorción da los 
mercados de trebejo intimo*, operó de manera indirecta como 'factor de 
rechazo'. 

Paralelamente, la holgada disposición de recursos en los EE.UU. pera le 
dotación de equipo e insumos en sus universidades, le han permitido las mejoras 
condiciones pera el óptimo desempeño del quehacer cientOlco a pruebe de 
exigencias. Además, la expansión da la economie de este pelo, con todo y sus 
fases de recesión, provoca un demanda de ocupaciones en determinadas 
disciplines que algunas veces no pueden ser cubiertas por su propia oferta 
educativa, debiendo est emplear e personal extranjero capacitado en sus propias 
universidades. He aqui dos factores de atracción, infraestructura inmejorable y 
oferte de integración al mercado laboral, que operan oomo poderosos anzuelos 
anis le comunidad de estudiantes de diversas nacionalidades. 

Se terma que un 26% de los doctorados concedidos por las instituciones de 
educación superior de los EE.UU. corresponden a becarios en el extranjero." El 
siguiente cuadro comparativo, que abarca de la década de los años sesenta a la 
actual, refiere las cifras por áreas geognifices de los estudiantes de origen 
extranjero en las instituciones de educación superior de los EE.UU. 
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11  ~elote Castaños, *p. cit., 9.16. 
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Como se aprecie, el contingente más numeroso de estudiantes, durante 
todo el periodo considerado, corresponde sin dude al continente asiático con un 
65% del total pera 1991. Es conveniente destacar que en virtud de su situación 
geográfica, México figura en el cuadro precedente al lado de Canadá. Algunas 
estimaciones de la misma institución del gobierno estadounidense sugieren que, en 
le última década, Taiwán, que encabezó durante algún tiempo el grupo más 
numeroso -seguido por la India , Coree e Irán -, fue desplazado por la República de 
China y Japón. 

De acuerdo el Instituto Internacional de Educación, Open Doom (del 
gobierno federal de los EE.UU.), México figuraba en catorceavo lugar entre los 
principales pelees cuyos estudiantes se matriculaban en les instituciones de 
Educación Superior de los EE.UU. Si en términos absolutos un indicador 
aproximado para el año de 1991 es alrededor de 6,500 estudiantes mexicanos en 
instituciones de educación superior del vecino país, en términos relativos , es decir, 
teniendo en cuenta le cantidad de delinco* que oficialmente reconoce pera ese 
periodo el Sistema Nacional de Investigadoras (M41), 6,163 científicos, aquélla cifra 
adquiere mayor relevancia. 

Sobre un censo de 536 instituciones de educación superior en los EE.UU., 
que para el año escolar de 191W90 ~prendía un universo de 3,046 estudiantes 
de nacionalidad mexicana, de los cueles 1,234 eran estudiantes de posando, se 
obtuvo le distribución de los mexicanos por área del conocimiento que se muestra 
en el cuadro 'Distribución de estudiantes del posando' de la página siguiente. 

Si unificamos loe porcentajes de las disciplines de ingeniada con les de 
ciencias básicas y aplicadas obtenemos que un 54% de los estudiantes de origen 
mexicano se concentraron pare ese año moler en áreas consideradas 
estratégicas para la modernización de la plante productiva del país. Este 
predominio de las disciplinas referidas es compartido por estudiantes extranjeros 
de otras naciones con importante presencia en las universidades estadounidenses, 
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el ceso de la India, que en la década de los altos setenta comento} un 69% de 
sus estudiantes en las áreas de le ingeniería y ciencias execbs." 

Paerite: 	 9tetiesicellIseeerch Dividen 

Un estudio realizado a inicios de la década actual sobre la magnitud de la 
migración de talentos pera el ceso de México", emprendió la elaboración de un 
padrón sobre los becados y ex becarios con estudios de posgrado en el exlrenjero, 
como antesala para identificar a los 'fugados' -aquellos que no retomaron a su 
institución de origen • . Se puede inferir que uno de loe razonamientos que 
subyació en este procedimiento fue considerar que la exposición del estudiante a 
estructuras de investigación con vastos recursos, como las de los paises 
desarrollados, y a lo que suele denominarse la odstencia de una 'mesa critica' 
(ambiente propicio pera la discusión y critica, besado en el intercambio con un 
nutrido contingente de investigadores), es uno de los factores - no el único - que 
pueden favorecer la decisión del científico para expatriarse. 

le  Bárbara Liberska, 'El Estudio en el Extranjero - Canal Pare la Fuga de Cerebros", 
Checoslovaquia , ASNsti de la UIE, No. 4,1904, p. 3$. 

Heribette Castaños y Me. Luisa Rodriguez-Sale, Deserción de recursos humanos en las 
áreas de la invesbooción cientike y humanística, Instituto de Investigaciones Sociales de la 
UNA%1., Mhxioo, 1991. aja Esta investigación se encuentra en prense y los derechos de 
publicación loe tiene el CONACYT. Para el presente trabajo no tafá factible exponer en detalle su 
contenido, pues así lo solicitó una de sus autoras. No obstante, sus resultados están divulgados 
claramente en dos artículos publicados por CONACYT, al respecto vid. pie de nota 15 y Academia 
de la Investigación Científica, 'Fuga de Cerebros", Deletín-Acadernie do le Investigación Cientflice 
, Maxim No. 7, enero4ebrero 1192, pp. 34. 
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El siguiente capítulo, dedicado a la caracterización de las probables causas 
da la Yugo de cerebros' en México y las políticas seguidas pare afrontar el 
problema , retomaré y profundizaré algunas nociones sobre la naturaleza y causas 
da la dispersión da becarios en el extranjero. Mientras tanto, los conceptos a 
destacar en relación a las cerecterísticass  causas y modalidades que adopte le 
'fuga de cerebros' en la actualidad se resumen e continuación : 

• La 'fuga de cerebros' es una categoría que define la pén:lide de recursos 
humanos con alta calificación en breas estrMégices y con escasa oferta 
educativa dentro del contexto de economías dependientes. Para los palees con 
este tipo de economías implica une pérdida de capitel humano que se transfiere 
a les naciones desarrolladas; lea cuales en ocasiones experimenten también la 
migración de sus talentos, pero cuyos efectos neutralizan a causa de sus sólidos 
estructures científicas y la aplicación de politices educativas que favorecen le 
permanencia e intercambio da personal altamente calificado. Mi, e naden do te 
Yuge° en lo pelees en desanudo ola esos» a le unileteseided de los 
desplazamientos de sus cientificos. 

• En la explicación del éxodo de recursos humanos con alto nivel concurren dos 
puntos de viste opuestos, a saber, el que dentro da una teoría económica liberal 
aprecie como normal que el capitel humano subutilizedo en determinados países 
se traslada a otros donde se optimice su rendimiento; le política que comporte 
este punto de vista es la del bines hire: no interferir en la movilidad y las 
migraciones. El otro criterio subraya la descompenseción que implica para los 
palees exportadores de talentos esta Transferencia inversa de tecnobile y 
enfatiza le urgencia de emprender medidas pare revertirle. 

• Los investigadores han identificado una seria de 'factores da rechazo y 
atracción*, además de algunos de carácter aleatorio (los 'reguladores • 
intervinientes° ), cuya conluencia, y no le exclusividad da alguno, inciden en le 
salida de personal calificado. Lo anterior significa que no sólo le expectativa de 
un mejor salario impulse al científico a emigrar, particularmente porque en su 
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formación tienen gran peso loe valores asociados e le cultura y el 
reconocimiento social que espera de su entorno. Asimismo, se afirme que en los 
paises con cierto grado de desarrollo, la principal causa de este fenómeno es su 
incapacidad pera absorber le fuerza de trebejo calificado que genere su sistema 
educativo. 

• Entre les fonema que adopte I e fuga de cientificoo le que es deriva de le estancia 
de estudiantes de pelees en vías de desarrollo en universidades extranjeras, es 
une de las más frecuentes. Uno de los principales beneficiarios de este tipo de 
inmigración ha sido EE.UU. en tanto centro hegemónico cultural de regiones 
como Asia y América Latina. Varios factores han confourado este escenario, 
que comprenden desde su politice de inmigración, al favorecer con criterios 
selectivos le radicación de personal coligado, hasta los lectores de atracción' 
de su innegable superioridad en cuento a infraestructura y apoyo a le 
Investigación. 

• Si bien le magnitud de le presencie de estudiantes ~cenos en EE.UU. no se 
equipara a les dimensiones de otros países, su peso relativo en relación con les 
dimensiones ,de nuestra comunidad cont** es significativa; algunos 
indicadores, oomo el número reducido de científicos en el SNI, reflejen les 
modestas proporciones del personal alternante coligado en México. 



Capítulo II 

La fuga de cerebros ea México 
y la politica oficial del Estado 
para revertirla. 
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ain destacado científico, Carlos Geyer, al referirse a la situación de 
-Gt desventaja en que he transcurrido la actividad de muchas 

generaciones de científicos en México, hizo la comparación : 'un científico en 
Lléidoo y un torero en Nueva York eran cosas equivalentes'.' 

La aseveración anterior no perece infundada, particularmente en el contexto 
de le crisis económica de la década de los años ochenta, que cercenó recursos ya 
no pera el crecimiento sino para le propia permanencia de las actividades de 
investigación y desarrollo. La contracción de los salarios de los investigadores y de 
los recursos para el financiamiento de proyectos y adquisición de equipos fueron 
algunas manifestaciones del deterioro que vivió le comunidad científica mexicana 
durante esa diodo. Ante este panorama la 'fuga de cerebros' irrumpió con mayor 
fuerza en los periodos de recrudecimiento de la crisis económica. A la zaga de esta 
situación, el Gobierno Federal mediante el CONACYT financió algunas acciones y 
estrategias para tratar de contenerla. Particularmente, el Fondo pera Retener en 
México y Repatriar a Investigadores Mexicanos que, a poco mis de cuatro años de 
su instauración, sigue representando le politice oficial pera revertir el dreneje de 
talentos del país. 

El actual capitulo describe algunas de las principales carecteristices del 
iixodo de talentos en México, durante los años ochenta. Para comprender 
cabalmente el sentido de algunas acciones que el Estado instrumentó a fin de 
atenuar los efectos de la crisis en le comunidad científica, es preciso describir los 
contamos más salientes de la politice científica que el CONACYT alentó en esos 
años ante al viraje del pais hacia una nueva política económica cifrada en le 
apertura al marcado internacional. En este contexto, se describen les principales 
características del Fondo apreciables el examinar los medios y dispositivos que 
despliega para recuperara los científicos mexicanos en el extranjero. Otros 

Citado en si artículo de Antonio Peña, los Investigadores Cimeras que México 
Necesitar en Arichioe, Hugo, el el., ~ice: ciencia y tecnología en • 1 umbral da! siglo XXI, 
México, CONACYT, 1994, p. 315. 
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aspectos relevantes que se consideran en este estudio son: identificar el sector o 
población de los investigadores para quienes pueden ser atractivas les politices del 
Fondo; proponer argumentos que permitan determinar los alcances de este politice 
pera enfrentar su problema ; definir sus mecanismos para incorporar a personal 
mateado en las instituciones del pais; sugerir los principales factores que pueden 
inhibir o impulsar la repatriación de mis investigadores; elaborar un marco que 
permita contrastar lee politices del Fondo en relación con otras politice* de 
recuperación de personal altamente caliacedo ensayadas en algunos palees de 
América Latina. 

1. LA FUGA os CIENIEMOS EN illbUCO 

Algunos censa como los del centro de investigeción chileno CELADE 
(Centro Latinoamericano de Demografía), que entre otros ternes aborda el 
fenómeno de leo migraciones actuales en América Latina aportan infamación 
valiosa sobre le magnitud de loe traslados de profesionales y técnicos de ithdoo 
• hule los Estados Unidos que, desde luego por su vecindad y factores 
estructurales, constituya uno de los principales palees receptores de personal 
~cado de nuestro pele. Estos censos resistidos en loe años ochenta ralle» la 
presencie de 34, 037 profesionales y Moninos da origen mexicano censados en loe 
Estados Unidos? 

Cabe esfleler que de acuerdo a cifras disponibles, entre 1901 y 1071 
contaron alrededor de 11,102 profesionales y tionloos de procedencia mexicana 
que ingresaron al vecino palea. á bien algunos estudios consideran relativamente 

ab» teneos ee Incluyen en el estudio de Adele Pslsp no, cap. si, (L172, Cuadro 2 ( Md  
esp. yapé de Mine 4) 

• Este aire se ablievo con el eaumulede de 11E11 e 11175 que Ny" en el COÑO 2 de 
CELME, 'El ~eme del bode de Peone, Celfficedo en N'Adrice Latina. Olmedo* y 
Peliliesei, Coaduno del Celado, Chile, 2 de apeen*, de 1071 pp. 1042; se edicion0 el dele 
de 12711 qua ee Mese en T.N. Osbom y J. R. Newton, •d, Hule Cid ando Es Une Fuga de 
Cerebros le Edredón Mexicana e los Estados Unidos ?, en Ciencia y Decureee, 
CONACIT, vol. 5, No. 20„ 1970, p. 151. 



bajo ese volumen de emigrad* en relación a los profesionistas graduados en si 
pata anees periodo (alrededor da un dos por denlo), cebe traer a colación lo que 
Si adujo en si capitulo anterior respecto al dinamismo, creetivided , liderazgo y 
per«, innovador de loa dentlfoos que emigren; en esta tónica, pare ubicar N 
verdadera magnitud de la 'fuga de cembros' se juzgan menos relevantes les cifras 
absolutas cuanto lea cualidades del profesioniste que emigre ( ¿o seré neceado 
recordar que dentro de ese contingente de emigrados figuraba el mexicano Nobel 
de Químico ?). 

Al margen de le inlerpretación que pueden dares a les «me abedules, 
entre los investigadores de los fenómenos migratorios asociados a le fuera• de 
trabajo especializada, existe el criterio de que el material Mediatice asequible pera 
ponderar este tipo de movilidad es insulcients y, en ocasiones, pool) cenad*. 
Esto se debe e que en le mayoría de los palees de procedencia de los emigrantes 
ceillicadoe, no existen aneo que retejen su volumen y su composición; por otro 
ledo, no exista en loe palees remamos unificación de las ~orlas emplee*s 
por les auloadedes pera a/asidor a los inmigrantes especializados, edemis de que 
sus ~aciones adolecen de ambigüedad. A manera de ejemplo, le Mesada de 
'Profesionales, técnioos y trabejedoma *Anee', del Servicio de Inmigración y 
Nebializadón de los EE.UU. . englobe a los extranjeros que atuvieron su vise 
de residencie cuyas profesiones abarcan une amplie gema: desde Modos 
apolillados en 'olvidos de comunicación, pasando por músicos o asombres, 
hasta dentigoos especializados en cualquier lime el conocimiento. 

Estas limitaciones afectan le información disponible sobre el traslado de 
mexicanos con Amación y ah ciad iceción cientAke hacia los pelees 
desarrollados. No obstante, como se apuntó en el capitulo anterior. Mili une 
investigación que, a pulir de le elaboración de un padrón de ex becados o 
becarios en el ~ejem, identlfcó una muestra de cientlecos "fugados" duran» la 
década pesada. 
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Se treta del estudio intitulado Deserción da recursos humanos en las kan 
da invastioción ciontffica y humanística , de la maestra Me. Luisa Rodriguez-Sala 
y la doctore Norberto Castaños de Lomnitz - investigadoras de la UNAM -, en el 
que caracterizan dos tipos de 'fugas de cerebros': a) la externa, aplicable al 
becario que no retomó al país tras haber obtenido su grado de doctor o el 
posdoctorado, o bien lo hizo, para después emigrar definitivamente el país donde 
efectuó sus estudios; b) la interne, pera describir al ex becario que, sin salir del 
país, abandonó su institución receptora y se incorporó a otra, o que en su defecto 
desertó de las actividades científicas pare desempeñarse en cargos de la 
administración pública o del sector privado. 

En relación a esta 'fuga interne' un aspecto discutible - a nuestro parecer-
es reconocer anal investigador que cambió de institución un ejemplo de dentifico 
'fugado', pues bien puede ser que éste no abandonó su vocación ~Ro, sino 
que en otra institución encontró mejores condiciones de trebejo (laboratorios, 
equipo, suministro da reactivos, etc.) para la realización de sus proyectos. 

La investigación comentada tuvo por respaldo un padrón de 7,651 becarios 
y ex becarios que, a decir de las propias autores, constituyeron alrededor del 48 
por ciento del total de estudiantes que fueron becados el extranjero durante los 
años ochenta. Con bese en este universo, las autores lograron una muestra que 
idenbeco cerca de un millar de %godos', be cueles se repartieron a razón de un 
49 por ciento en el extranjero y un 45 por ciento en el país (del resto no se obtuvo 
información). 

Los aspectos más significativos de este grupo de 'fugados' son los 
siguientes: 1) En le constitución de los dos tipos de fuga predominaron los 
investigadores cuyas especialidades se vinculan ala investigación aplicada y el 
desarrollo tecnológico (ciencias exactas, ingeniarlas y las ciencias naturales), en 
función de lo cual las autores desprenden que entre más vinculada la disciplina con 
las áreas de ciencias aplicadas y tecnologías, mayor probabilidad de que se 
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presente la fuga; 2) los investigadores de las ciencias sociales y humanas, a 
diferencia de los adscritos a las llamadas ciencias 'duras", tuvieron una bija 
participación en les 'fugas externas' (sólo un 12.7 por ciento), en contraste con les 
'fugas internas' que se dieron hacia el ámbito de le administración pública y el 
sector educativo público; 3) los casos de "fugas internes" de los científicos 
pertenecientes e les ciencias exactas e ingenierías se cenelioron hacia el sector 
privado, a causa del ofrecimiento de salarios más elevados; 4) lbs EE.UU. 
constituyeron con casi las dos terceras partes, el principal país receptor del grupo 
de investigadores que marchó al extranjero, el que siguieron en orden decreciente 
otros países como Canadá, Reino Unido, Francia y Alemania; 5) loa instituciones 
de educación superior y las universidades del extranjero fueron, en une proporción 
del 55 por ciento, los espacios de trebejo a los que confluyeron tos investigadores 
~dados. 

Asimismo, les autores de la investigación cuyos resullados aquí se sesearan, 
aportan evidencias de la correlación que existe entre el Indio de inflación que ee 
registro en dos periodos de severa crisis económica en México (15112-1908 1987. 
1990) y le incidencia de los casos de "fuga' : un BO por ciento de éstos se dio en 
los periodos señal dos. La propuesta que plantean es que en nuestro pele loe 
factores económicos, particularmente la disponibilidad de empleos mejor 
remunerados, perecen ser los determinantes en la decisión del científico de 
emigrar, pero subrayan que *eón lejos de ser los únicos. 

A este respecto, se puede educir que los principales factores que, al menos 
durante le década anterior, repercutieron en el drenaje de científicos Mikado. al 
extranjero, o que en otros casos provocaron el abandono definitivo de la carrera 
c.ientlece, fueron les bajos galenos que be inveatigadoes ~bien en be 
wevankledes y I e *mentido de les crisis que dallaran su condeno en le 
eatebilIded económica y laboral del pela. Acrecontaron este fantasma de la 
incertidumbre aquellas condiciones asociadas ate merma de loe recursos de les 
universidades, situación que se combinó con mejores ofrecknientos de 
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remuneraciones y condiciones de ball* en l•s instituciones privadas o en el 
extranjero. 

Otros factores que reforzaron el proceso de búsqueda de oportunidades 
allende les fronteras fueron le existencia de amistades y colegas en el extranjero, 
su alta especialización profesional y la demande por parte de les universidades 
extranjeras. Estas dos últimas condiciones pera emplear loe términos de un clásico 
del tema, Enrique de Oteiza4, ilustran el atributo de le ala ~dad y 
bansfeibilidad de los dentilloos, además del poderoso factor de atracción (puf 
que despliegan las politices de inmigración selectiva de los pelees desarrollados. 

SI bien el drenaje de estos recursos con alto nivel cientifioo disminuyó en el 
ocaso de la década descrita, persistieron una serie de factores adversos al sano 
desenvolvimiento de la investigación y le ciencia en nuestro pele que e 
continuación se definen : 

• Añejes y burocráticas estructuras en le educación superior reacias a las 
innovaciones. 

• Desfalleciente valoración social a la actividad social del dentilico en contraste 
con el merecimiento que disfrutan las cerreras y puestos de cerácter 
administrativo. 

• Poco estimulantes condiciones de trebejo que se manifiestan en ausencia de 
insumos y equipo pera la investigación, y ambientes de trabajo en ocasiones 
agresivos. 

• Indiferencia pare atender con oportunidad y sullciencia la dinámica que reclame 
un investigador fogueado en universidades extranjeras; lo cual deriva en un 
~do negatiivo que una investigadora denominó 'el síndrome del rotomo'.4  

Pe Enrique Otele, La ami den de personal altamente ce*** de la Argentina: un 
ceso de retin <hin' Illimmmeticano, Buenos Aires, Instado Torouslo di Talle, 1009, pp.45-48. 

Timiino empleado en AN. Dolores Remires, 'El Síndrome del Retorno", Reviste de N 
Facultad de Medicine, *sin UN*, vol. XXIX, No. 5, mayo de 1055, pp. 231-237. El articulo,' 
une intice y desenfadada descripción de los principeles (*rateandos y obstáculos que reviste 



2. EL. MODELO DE APERTURA AL MERCADO INTERNACIONAL 
Y LA REVALORIZACIÓN DEL PAPEL DE Los CIENTÍFICOS 

Antes de proceder e la descripción de atunes instrumentos que el Estado 
impulsó para atemperar les graves consecuencias que arrojó el llamado `decenio 
perdido" sobre de la comunidad científica mexicana, entre otros - aunque con 
demora - N Fondo para Retener en México y Repatriar a los Investigadores 
Mexicanos motivo de este estudio, es precito poner de relieve les principales 
caraciaristicas de la nueva politica científica y tecnológica auspiciada por el 
gobierno en be años ochenta, en conexión con In transformaciones que ese 
~mon durante ea* periodo en le politice económica del pele. Ello es 
fundamental pare comprender N entorno y significado de algunos cambios en el 
CONACYT que, a partir de 1909, permitieron le creación o reestructuración de loa 
siguientes fondos además del señalado : 1) pare el Fortalecimiento de le 
Infraestructura CieMifice y Tecnológica; 2) para la Creación de Cátedras 
Patrimoniales de Excelencia, y 3) los Proyectos de Investigación Cientflioa. De 
igual manera, al análisis de esta política científica y tecnológica permitid resaltar le 
importancia que reviste pera el desarrollo económico y social del pele le actividad 
de los cientiticos en México. 

si proceso de adaptación de un investigador que retorno al país, luego de su cepeciteción en 
universidades ~ameras: '1. Confrontación con superestructuras sociales constantes 
cambiantes.' ( El punto se puede resumir en los cambios ssxsnela que vive nuestro pele en todos 
ios órdenes, de los que no es excluye a la politice científica y educativa del pele); :Ignorancia u 
obsolescencia de procedimientos operstivos de los macrosistemes ( se vincule el anterior, léase 
como le habilidad del investigador pare digerir loe nuevas 'regles del juego' del ámbito dentilloo 
nacional ); 3. Subdesarrollo científico nacional el intenso ritmo de trabado de las labores 
científicos en universidades de países desarrollados, cantaste con le indolencia e inercias que en 
determinadas instituciones aletargan le actividad del cientifico) 4. Reencuentro con une acceded 
corrupta e ignorante . 

• Término empleado en alusión e la década de los años ochenta en Francisco Dávila, Del 
momo e la croes, la ilusión...el inlecly la nueve esperma, ArudAeia * a politice económica 
mexicana 1054-1994, México, Fontemare (Colección, No. 11:4) , 1993,1319 . 
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En primer término debe destacarse que en el *avenado internacional de me 
década se impuso un proceso de enieneión de lee economías altamente 
iiidustrielizedes mediante le globalización del comercio y la regionalizeción de 
eainomles a través de le CfeaCión de bloquea de palees que raligenle conlunción 
de mercados geopollticos (los ejemplos palpables son el TLC, le Comunidad 
Económica Europea y el bloque del Sudeste da Asia). El trasfondo da este 
ensanchamiento de los mercados internacionales es un nuevo paradigma 
tecnológico que es nutre de le aplicación intensiva da conocimientos cientIlloo-
ticnicos en loe productos y procesos de produoción, ademó* en los procesos de 
organización, administración y difusión interneolonel de les morondas. Estas 
transformaciones mundiales son parle del proceso de largo aliento de una terciare 
revolución industrial que es fortalece y rebullese*, de las induatdas inlenahre en 
movimiento' descripción que de alguna manen enfatiza le traeoendende de los 
conocimientos cantillos y aplicaciones tecnológicas en loe procesos productivos. 

Desde este óptica, adquieren profundidad les observaciones proepeolkas 
de Aston Segal en relación el principal recurso de los pelees exportadores de elle 
tecnología 

...Los recursos internacionales de mis valor serón los investigadores, mis 
que el petróleo o cualquier otro producto. La distribución *bel y le 
productividad de recursos humanos en ID (nvesageción y Desarrollo) es 
tomarán le variable mis importante en el comercio mundial. Las 
pe/motivas de migración internacional indican que se »ensillad sin todo 
el mundo la búsqueda del escaso talento de loe cientiloos e 
irweedgedores.... 

7  Cfr. Celos M CCM, El Nuevo Escenario para la Transferencia de Tecnologia: 
14epercusiones en los Pelees en Oemirrolloe, en Confiado Exterior, Mido, vol. 44, No. 0, 
sepbernre 1004, p. 741; vóMs »Mido Fronde» Oivile, op. el., p. 303. 

Aran $psi, Ve le Transferencia de Tecnologia a le Institucionalización de la Ciencia y 
Tecnologia', en Comen,» /Mido', bIlidoo, vol. 37, No. 12„ diciembre 1007, p.111,2. 



32 

De este manera, le incesante competencia por los mercados internacionales 
favorece a los pelees que pueden impulsar un sistema permanente de innovación 
tecnológica an sus productos y procesos de producción. En otras palabras, 
aquellos pelees que cuentan con une sólida infraestructura científico y un amplio 
contingente de ingenieros y cientidoos entregados a les actividades de 
investigación y desarrollo tecnológioo, son los llamados a presidir le hegemonía del 
mercado mundial. Loe Estados Unidos, Japón y Alemania capitanean este nuevo 
paradigma tecoológioo que se vincule con fronteras del conocimiento an áreas 
como le informático, la enicroelechtnice, la biotecnologle, la biligenitice y la 

anta «es. 

Imposible que Mbdoo, an virtud de su situación geopolitice y los estrechos 
vinculas de su *canon* con el vecino país, pudiere sonrosas de esta vorágine 
de ~be introducidos an el mercado internacional por si Coloso del Norte. 
Mingo que hasta la dónde de los astenia sostuvo un modelo de industrialización 
besado en le suelituoión de importaciones' y que en razón de los desequilibrios de 
su bienal de pagos - e cause del cocimiento de su deuda estoma por las 
1'1*pda:iones de bienes de capitel y le reducción de sus 4mportaciones -, hubo de 
modificar en los ellos ochenta el rumbo de su politice económica (tras el engañoso 
respiro del boom petrolero en les postrimeries de los ellos setenta) plegándola a 
los drásticos yudos y medidas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario 
Internacional. México que en ares del modelo de sustitución de importaciones 
habla favorecido ale industrie nacional, regulando le 'Avenido e3drenjere diesen 
a& como los flujos de tecnologia ~anea, finalmente emprendió un viese de su 
politice económica hacia un 'modelo de apertura a le competencia internacional'." 

' klimel t. %Mona*, 	 Copad EaNenjero y Transferencia de 
Tecnologia— , Foro Inlentiolonit alié», El &apio de Miedos  No. 4, 1 elle, p. NEL En relación 
M modelo de eueliluoidn de inexelsoionee, si solar dice : 	 amplie gema de 
incenboos: prolecolón arancelaria y ~relee cuenlilelivos de imporlecionee, apogeo 
prácticamente bre e le infreeelruclure en expansión concha* por el Estado, subsidio a insumos 
básicos geles cena le caen» y, Ade lerdo, dinero relelivenienle bardo.' 

Frenaba° °hile, *p. ot, pa*. 
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¿Cuáles son los contornos mis, destacados del nuevo modelo de 
industrialización ? ¿Qué trensfornmiones en materia de politica científica y 
tecnológica representó este cambio de política económica ?. En el nuevo entorno, 
¿cuél es el papel asignado a la actividad científica? 

' A fines de la década pasada, ya durante la administración de Salinas de 
Gortari, se consumaron cambios fundamentales en la estructura económica del 
país acordes con la adopción de un nuevo modelo de industrialización basado en 
la apertura comercial del país y en la observancia de algunas medidas de 
reestructuración fijadas por los acreedores internacionales. El concepto de la 
modernización ha sido el sustento ideológico de este conjunto de estrategias cuyos 
objetivos son la reestructuración y la modernización del aparato productivo del país 
con miras a lograr su inserción en el mercado internacional en condiciones 
altamente competitivas. En realidad, esta política de modernización gravite en los 
siguientes dispositivos macroeconómicos : le liberalización del comercio, la 
desregulación estatal y venta de paraestatales, la privatización de la economía y la 
inversión extranjera directa." La adopción franca de esta politica de modernización 
desembocó en la integración de México al Tratado de Libre Comercio junto con los 
Estados Unidos y Canadá, que surtió efecto a partir de 1994. 

Jaime Abones explicita el giro que tomó la politice cientilica y tecnológica del 
pais en consonancia con los cambios verificados en la politice económica de 
México : 

...le nueva estrategia en ciencia y tecnología y que forma parte sustancial 
del actual patrón de industrialización puede resumir» en tres puntos: e) 
convertir el sector privado en el protagonista del avance tecnológico; b) 
desreguler y proteger (sistema de propiedad industrial) los flujos de 
tecnología externa pera aumentar su intensidad, y c) crear internamente las 

flor., pp. 214.224. 
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capacidades cientificas y tecnológicas para hacer más eficiente la 
asimilación de la tiendo» externa por parte del aparato productivo 
nacional a fin de elevar la competitividad..." 

En contraste con las principales orientaciones de la actual política científica 
y tecnológica cuyo origen se remite - de acuerdo con el autor citado - al alio de 
1983, las estrategias precedentes habían subrayado el papel protagónico del 
gobierno en el desarrollo tecnológica nacional y en la búsqueda de capacidades 
científico-tecnológicas pera generar innovaciones entibamos. En este contexto, se 
impulsó la búsqueda de la autosuficiencia tecnológica ( invención-innovación-
difusión tecnológica ) en marcado contraste con la actual politica de impulsar las 
capacidades científico-tecnológicas locales pare apoyar la adquisición y *Anión de 
tecnotogle proveniente del exterior." Las vial privilegiadas para alcanzar este fin 
son les generosas facilidades a le inversión extranjera directa y la desregulación de 
los flujos externos de tecnología. 

Esta politice cimentada en la captación externa de tecnología esgrime les 
siguientes premisos :1) las patentes tecnológicas extranjeras permiten el acceso e 
las innovaciones tecnológicas y a los nuevos métodos administrativos; 2) la 
penetración de empresas extranjeras fomente un ambiente competitivo que 
promueve el cambio tecnológico; 3) la inversión extranjera directa fomente el 
mercado de capital de riesgo asociado el financiamiento de la búsqueda de 
innovaciones tecnológicas." 

ta  Jaime Abolles, 'Evolución Reciente de le Politica Cientifice y Tecnológica da ~kW, 
en Comercio Exterior, México , vol. 44, No, 9, septiembre 1994, p.783 . 

'a  En relación a la adquisición da tecnologia del extranjero, en CONACYT-Ileoreterie de 
Programación y Presupuesto, Programe Naciones! de Ciencia y Alodernizecián Tecnológico 0110-
1904, p. XI, se afirme : 'Esta...puede adquirir* de otras naciones, donde ya se hoya desarrollado 
o esté en transición hacia etapas mes avanzadas. Sin embargo, requiere adaptación a les 
condicionas y perspectivas locales, y para lograrlo en un plazo razonable se necesita que exista 
una base sólida de conocimiento cientifico, de investigación, de experimentación y de recursos 
humanos altamente caldeados". (cursivos del autor) 

" Cfr. Jaime Abobe, op. cit., p. 7811. 



No obstante, aun bajo el horizonte actual de una politice científica proclive a 
las transferencias externas de tecnologia, le creación de une capacidad científico-
tecnológica local adquiere gran relevancia. En apoyo de esta aseveración valgan 
los casos de algunas economías en desarrollo del Sudeste del Pacifico - como 
Coree del Sur , Taiwan y Hong Kong -, que , toda proporción guardada con 
México, recurren hoy die a la adaptación e imitación de tecnologia transferida 
debiendo contar pera ello con fuetes inversiones en investigación y deserroNols, 
además de pemonal con alto nivel cientifico capacitado en el extranjero ( en la 
década pasada Corea contaba con veintitrés ingenieros por cada 10,000 
habitantes, México con trece"). 

Por lo demás, dos tendencias mundiales que obstaculizan le transferencia 
de tecnologia de loe paises industrializados hacia las economías en desarrollo, 
confieren importancia capital e la creación de una capacidad ondéeme o Infame 
en ciencia y tecnologia; y, por tanto, e la recuperación para esta finalidad de los 
ingenieros y científicos enviados a capacitarse al extranjero. La primera se refiere 
al proceso de privatización de 1 o  ciencia por la que los grandes oligopolio. 
internacionales hen logrado imponer en otros paises garantías de propiedad 
intelectual a sus innovaciones tecnológicas (en las negociaciones del TIC, los 
Estados Unidos enfatizaron la necesidad de que México reformare su Ley de 
Fomento y Protección a la Propiedad Industrial); la otra tendencia, afín a la 
anterior, se refiere al proteccionismo tecnov400 que alienten los paises altamente 
industrializados en sus exportaciones de productos con alto contenido tecnológico, 
evitando a toda costa apodar indicios sobre los procesos de fabricación (know 
how). Pare fortalecer este proteccionismo tecnológico, las propias estructures de 
les compañías transnacional.* mediante sus tibies en los nociones en desancló 
cierran el circulo donde queden acotadas las innovaciones tecnológicas. 

" En Carlos M. Corral, *p. cit., p. 761, se ilustre si caso de Coree del Sur cuyo gobierno 
definió como prowto nacional las investigaciones en ~cimientos de frontera relacionados con 
la creación, de chips (semiconductores empleados en la industria de la informática y le 
electrónica). 

"Jaime Abobes, op. Cit., p. 753. 



De lo anterior se desprende que la eventual consecución do capacidades e 
binomio* tecnológicas internas que permitan Insertara Atóxico en el 'nuevo 
entorno de globalización de le economia y competitivided de los ~ruedos 
internacionales, deberé ser obra * la propia comunidad de ingenieros, científicos 
y técnicos *I pala; lo anterior a la vista del desinterés de los palees 
industrializados por impulsar la capacidades *albos de los palies receptores do 
sus ~aciones, además de sus tendencias hacia la privatizeción de la ciencia y 
al proteccionismo tecnológico. 

3. ORÍGENES Y CARACTERWICAS DEL FONDO PARA RETENER EN 
MÉXICO Y REPATRIAR A Los INVESTIGADORES MEXICANOS 

Los efectos de le crisis sobre la comunidad científica en el decenio 
analizado, trataron da atenuar» con algunas acciones emergentes quo 
instrumentó el gobierno tales como la creación del Sistema Nacional da 
Invesfigadores, en 1944, entidad que al otorgar estímulos y reconocimientos e los 
científicos del país, de alguna manera evitó una mayor deserción de científicos en 
ei grave contexto da la situación económica del pele. 

Sin embargo, no fue sino hasta la creación del Fondo para Retener y 
Repatriar a Investigadores Mexicanos, N 13 de marzo de 1991, instituido por el 
entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que el Estado formuló y puso en 
práctica un tipo de política específica para revertir y detener el fenómeno de la fuga 
de talentos en México. En parte por el desconocimiento de las proporciones de 
este problema y otro tanto porque nuestro gobierno prescindió del ejemplo de 
algunos países en América Latina (Argentina, Uruguay, Venezuela, Paraguay), que 
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con un nivel de desarrollo semejante al nuestro, hablan ensayado desde los ellos 
setenta algún tipo de politice para contener su *enoje de talentos." 

Algunas propuestas vinculadas con le recuperación de personal 
especializado en el extranjero y con le reincorporación da los estudiantes del 
palpado al mercado de trebejo des país, pueden hallarse en documentos centrales 
que definieron la politice dentfece y tecnológica del CONACYT durante el periodo 
1912-1914. Por ejemplo en el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y 
Cientleco (PRONDETyC), vigenis en la administración de Miguel De le Madrid, que 
en el segmento llamado Inventario de Recursos Humanos plantea le necesidad de 
contar con un inventario de becarios y aren becarios del CONACYT, tanto nacionales 
como en el extranjero, que contenga información complementarle como tipo de 
becas, convenios con la institución de adscripción, Matera." Ademó., en su 
apartado para el Desarrollo del Sistema Nacional da Ciencia y Tecnologia, se 
propone la incorporación de posgraduados al merado de trebejo, para promover el 
empleo adecuado de los NICU79011 humanos especielizedoe." 

Por otra pelle, en otro documento de cric* nodular en la deeNción de le 
politice ciando del pais, el Programa Nacional da Ciencia y Modernización 
Tecnológica (PNCYIAT) 19911994, se describen lineas de molan orientad* e : 

...inducir el regreso de los ~fiaos mexicanos radicados en al extranjero y 
le permanencia en México de investigadores y acadienioos de calidad 
acreditada o indudable potencial, mediante incentivos que les permitan 

"A saeta respecto, Suene Torrado, 'Las Politices de lAlsreolonee Internacionales en la 
Miidcu Latina% Cuaderno* del Celado (Cerrero Leanoernericano de Dernoirefle), Chite, No. 1, 
1979., p. 130, Cuadro V14, caeos loe reeulledos de une encuesta de las Naciones Unida e los 
gobiernos de PffilitiCS LeNne en gelación e le percepción de Mos Mis si Modo de *Mos y las 
polillas de recuperación que hen 'picado pare revertido. A diferencia de «roe pelees de la 
reglen, %mono especificó su palos al l'upado. 

CONACYT, 'Resumen del Programe Nacional de ONIWM110 Tecnológico y Cientaicoll4-
49.; pp

"
14-16. 
 



incorporarse eficazmente a grupos de investigación ye *detentes en 
nuestras instituciones, o permanecer en ellos en condicionas atractivas?)  

Finalmente, en el PNCYMT se retoma la idee de incorporar a los 
posgraduados al mercado de trebejo: 

...En los programes de recursos humanos se spoyani le creación de las 
condiciones que, en lo posible, aseguren que los becarios en áreas 
científicas se incorporen, al *mino de sus estudios, a grupos institucional» 
de investigación con productividad comprobada 21  

Sin duda, les anteriores propuestas son los antecedentes que sustentaron le 
creación del Fondo para Retener en México y Repetí* a los Investigadores 
Mexicanos que, de acuerdo a los términos de sus convocatorio), dime 
responder el propósito de '...promover la incorporación de investigadores 
mexicanos a instituciones de educación superior o investigación en nuestro pele, 
que no se encuentren laborando en elles, asi como de estimular a loe 
investigadores ~cenos que residen en el extranjero e que se repatrien...'n  

Para disponer de elementos que permitan caracterizar adecuadamente las 
politices de este Fondo, se resumen enseguida las principales propuestas y beses 
de les convocatorias, así como los compromisos que asume el CONACYT , 

En relación a les condiciones que deben cubrir los investigadores espirantes 
a los recursos del Fondo, se contemplen: 1) tener el grado de doctor o haber 
concluido los estudios correspondiente con un compromiso para realizar le tesis en 

CONACYT, Programa ~oil de Ciencia y Modernización Tecnológico 19904994, p. 

31  kit" p. 24. 
" Pare este resumen es tomaron como bese lee 'Convocatorias', en Ciencia y Deserrollo, 

México CONACYT, vol. XIX, No. 109, marzo-abril 1993; La Jamad" 23 de roerlo de 1993 ; 
CONACYT, Convocatoria del 2 de agosto de 1996, Dirección Adjunta de Investigación Cientlfice. 

CONACYT, Ciencia y Desanolib, México, No. 109; La Jornada, 23 de marzo de 1993. 



seis meses a pedir del inicio del apoyo; 2) no laborar en ninguno institución de 
educación superior o de investigación da pele; 3) ser postulado por alguna 
Institución de educación superior o de investigación nacional; 4) hacer llagar el 
CONACYT las sololtudes de repatriación en un periodo comprendido Me meses 
entes y hasta dos meses después el regreso del investigador ; O) realizar los 
trámites pera Ingresar el Sistema Nacional de Investigadores en cuanto es 
publiquen las convocatorias. 

Los compromisos que asuma el CONACYT son: 1) cubrir los gastos de 
traslado (transporte y menaje da cesa) del candidato y sus dependientes 
económicos; 2) sufragar durante un máximo de un aló, en su totalidad o 
parcialmente, según las posiblidades de la institución acepara, los gestos 
relativos el pego de salados (con base a le casorio propuesta pera el candidato y 
el tabulador °Ocia de la institución solicitante), los estimulo, a la productividad (son 
bese en el dictamen da árgano colegiado de le institución solicitante), las 
prestaciones de Ny, y le baos equivalente el 8.N.I. ( de acuerdo e le alegada que 
le campando). 

Cabe agregar que la evaluación de las solicitudes y del nivel del invesligedor 
propuse,* por le institución que lo postula, se delego en un comité exprobio 
irrigado por miembros de le sopla comunidad científica. Finalmente, el elimino 
del alto que estipula el CONACYT para le asignación de recursos, le institución 
~ora se compromete e regularizar en sus gestos le plaza del candidato según 
el nivel que le fue otorgado. 

La lectura de las beses y compromisos de tele Fondo a través de sus 
cawocelories, suscita una sois de reflexiones dirigidas a identificar al sector de 
los invesegedores para quienes pueden regular atractivas les propuestas de 
aquél ; paralelamente, en relación a estas propuestas sumen vedas preguntas : 
4, qué °factores de rechazo' de los descritos en el capitulo anterior se propone 
neutralizar el Fondo ? 6  qué 'factores de streoción° intente faldeo« ? 



responder a estas cuestiones, se considera factible definir los alcances de las 
mecanismos del Fondo pera revertir el fenómeno del drenaje de tientos en México 
y, por consiguiente, lograr une mejor caracterización de sus politices. 

Para comenzar, debe señalarse que las estrategias del Fondo pretenden 
desplegarse en dos frentes: al interior del país, con la búsqueda de candidatos e la 
'retención'; y al exterior, con la de candidatos a la repatriación. La definición de los 
investigadores a quienes se quiere retener es bastante escueta, ya qui se limita a 
sugerir que son aquellos investigadores que no estén laborando en instituciones de 
educación superior y de investigación. Ahora bien, ¿quiénes pueden ser esos 
candidatos?. Al parecer podría tratarse de : 1) los becarios con grado de doctores 
desempleados en la actualidad (los cuales son científicos en el umbral de sus 
profesiones) ; 2) los científicos que abandonaron el ámbito de le academie o de le 
investigación, por una actividad mejor remunerada en el sector privado o público. 

Las diferencias entre ambos tipos de candidatos es importante pues le 
respuesta que pueden dar a una convocatoria como le del Fondo se relaciona con 
su presente situación laboral y profesional. Pare el caso del estudiante cuya 
disponibilidad de empleo es aún incierta, los recursos del Fondo le ofrecen una vía 
de acceso al mercado laboral del país; en tanto que otras motivaciones tendrían 
que impulsar al investigador con un trabajo estable y presumiblemente bien 
remunerado, para acoger la invitación de integrarse a las instituciones de 
educación superior y de investigación. Esta última reflexión puede extenderse al 
científico mexicano residente en el extranjero, quien además de percibir mejores 
remuneraciones, ha consolidado una trayectoria científica que descansa en 
excelentes condiciones para el desarrollo de sus proyectos de investigación. En 
otras palabras, la situación de éste no es la de un investigador en cismes, ala 
manera del estudiante o becario recién doctorado, sino la de un científico con 
amplio dominio y proyección en su disciplina. 
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En consecuencia, se puede aseverar que el conjunto de incentivos (gastos 
de traslado y transporte del investigador), además del salario y conjunto de 
prestaciones que se obtienen por medio de los recursos del Fondo, representan un 
aliciente importante para el becario o estudiante que concluyó recientemente su 
doctorado en el extranjero y cuya situación laboral puede ser precaria. Pero para el 
dedillo° establecido en el extranjero y con una trayectoria profesional, las 
propuestas del Fondo no constituyen un "factor de atracción" lo suficientemente 
sólido para retomar al país, el menos por dos razones: a) los salarios y 
prestaciones de las instituciones de educación superior y de investigación son 
bajos, aún más en las entidades del sector públicos  , para equipararse a las 
remuneraciones que un científico puede obtener en las universidades de paises 
desarrollados; b) el. Fondo es una propuesta de Mandamiento que te traduce en 
remuneraciones y solarios, pero que omite los apoyos que deben wompalfar a le 
incorporación * nueves científicos teles como el financiamiento en infraestructura, 
laboratorios equipo e insumos que aseguren continuidad a los proyectos del 
investigador 

En este orden de ideas, las propuestas del Fondo se dirigen 
preferentemente e los becarios con nivel de doctores, por lo que se reducen así 
sus alcances como instrumento de recuperación de talar** hacia seta porción de 
la comunidad científico; pero, además, existe otro factor que estrecha sus 
márgenes y no es otro que le disponibilidad de recursos de las instituciones de 
educación superior y de investigación para absorber a un número constante de 
investigadores doctorados. 

as  Academia de le bvestigeción Científica, 'El Salario de los Investigadores'. dolOn-
Acidia,» de lo Insfedigaddn CinlAkto, México, No. 7, enero4abrero 1902, pp. 541 A propósito 
del *mido de los investigadores, la Academia realizó en 1991 un estudio que incluyó • 24 
instituciones públicas y privadas die denominado Modelo de Educación Superior, une de las 
conclusiones fue que: "...los salarios con preeteciones de las instituciones públicas son muy bojos, 
no competitivos. En el sector privado be salarios actuales de la categoría o nivel mis bajo de 
investigador rebasan en un 24 por ciento los salarios de la categoría y nivel mis altos Mil Modelo 
de Educación Superior del Distrito Federal. Los salarios de la categoría mis alta en aquel sector 
son por lo menos 4.6 mayores que su contraparte en el sector público." 
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En efecto, se recuerda que los apoyos del Fondo pare incorporar al 
investigadora la institución receptora son temporales y se limitan a un año; al cabo 
del cual, la institución deberé regularizar con sus propios recursos la plaza nueva y 
los costos derivados del acondicionamiento para el desempeño productivo del 
investigador : ampliación de infraestructura y laboratorios, así como de equipo y 
suministro de reactivo.. 

De este modo, se retoman las nociones anteriores para sugerir la siguiente 

descripción de esta politica estatal para revertir el éxodo de talentos: 

• El Fondo pera Retener en Atóxico y Repatriar a Investigadores 
Mexicanos ea una politice de recuperación de murta humanos ~iodos que 
se orienta a los beodos que obtuvieran el doctorado en *heredades del 
extranjero, a quienes incorpore en fas instituciones nacionales de educeción 
superior o de investigación que los postularon, las cuaba reciben del Fondo un 
enenciamiento tempomr para el pago de salados y prestaciones ; ain embargo, 
estas instituciones deben contemplar una ampliecitin de sus presupuestos pera 
en adelante soportar los gastos derivados de la integración da los nuevos 
investigadores, incluyendo el crecimiento de su infraestructura y equipo, 

En virtud de que el Fondo se despliega en el ámbito de le recuperación de 
estudiantes en el extranjero, el conjunto de sus acciones repercuten y guarden 
correspondencias con algunos espacios institucionales donde se gestan le 
formación y aprovechamiento de los recursos humanos altamente especializados, 
estos espacios son : el sistema de poprado, las instituciones de educación 
superior y de investigación y el Sistema Nacional de Investigadores. Por este 

3  En otra parte, CONACYT, Infame Seno, 1951-1992. El Nuevo CONACYT, 
México,1993, p. 45, se denomina a este apoyo temporal un mecanismo de "financiamiento puente' 
pera el crecimiento de le planta de investigadores de las instituciones. 
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motivo, el siguiente capitulo se aboca a detectar algunas implicaciones que 
tuvieron los resultados del Fondo en el contexto de estos tres niveles. 

4. EL FONDO EN EL CONTEXTO ot OTRAS POLiTICAS PARA ENFRENTAR LA 
FUGA DE CEREBROS EN AMÉRICA LATINA. 

A fin de aportar mis elementos que apuntalen la descripción previa de las 
características del Fondo, se elaboraron dos cuadros sinópticos (pp. 46 y 47) que 
se propone sirvan de marco para analizar los dispositivos del Fondo en el contexto 
de algunas políticas ensayadas o propuestas en América Latina pera enfrentar el 
drenaje de talentos. 

En el primer cuadro (p. 46) se definen las politices que sólo actúan sobre el 
fenómeno migratorio, es decir, aquellas medidas que no buscan incidir, en los 
'factores de rechazo' que provocan la salida de sus científicos, entre estas 
acciones se hallan: a) La restricción a le salida de sus científicos mediante 
onerosas disposiciones administrativas. b) La recuperación de los talentos fugados 
mediante Incentivos y apoyos materiales - análogos a los que ofrece N Fondo-
que faciliten el retomo de los emigrados. En relación e este punto, algunos palees 
de América Latina aplicaron desde la década de los setenta los mecanismos 
sefialados que, en algunos casos, se tradujeron en facilidades de importación al 
equipo e instrumentos del científico. Paralelamente, en la región tuvo respuesta 
una programa que resultó de los foros internacionales de la ONU, el Programa 
para el Retomo de Personal Calificado Latinoamericano, que pretendía el retomo y 
la reincorporación de profesionales latinoamericanos a sus paises de origen. c) 
Finalmente, la compensación de los efectos del éxodo mediante une suerte de 
trasferencia de impuestos del pele receptor del cientlfico hacia el pais de origen; 
propuesta que, por cierto, no he rebasado la discusión en los foros internacionales. 

El segundo tipo de políticas que se concentran en el cuadro 'Politices que 
actúen sobre las causas del fenómeno' (p. 47) abarcan un conjunto de acciones 
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que pretenden incidir sobre los 'factores de rechazo". Sobre el particular es justo 
reconocer que en nuestro pais, el CONACYT ha implementado algunos Fondos y 
Programas que han buscado resarcir la situación que debilitó las estructuras 
científicas del país durante la crisis mencionada, entre los que se cuenten los 
Fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Científica, el de Cátedras 
Patrimoniales, el Programa de Becas y Fortalecimiento al Posgrado y el de 
Proyectos de Investigación Científica. Por otro lado, la creación del Sistema 
Nacional de Investigadores en 1984 , trató de compensar el desmoronamiento de 
los ingresos de le comunidad científica y otorgar reconocimiento a los 
investigadores con productividad. Sin embargo, no ha sido suficiente. Algunos 
indicadores sugieren le situación de estancamiento y recesión que ha padecido en 
nuestro país el gasto en investigación y desarrollo; avale esta afirmación el hecho 
de que sólo es invierte en ciencia y desarrollo un 0.4 por ciento del PIB, cuando la 
UNESCO recomienda al menos para los países en desarrollo un 1.6 por ciento.as  

Finalmente, en relación a las politices que inciden sobre las causes del 
fenómeno, interesa destacar aquéllas que actúan sobre los llamados factores 
intenfinientes, es decir, los que - de acuerdo a la clasificación del capitulo anterior-
se derivan de los estudios de posgrado en el extranjero y del no ',tomo de los 
becarios (ver cuadro en p. 47). El objetivo el que aspiren en última instancia estas 
políticas es el regreso de los estudiantes del extranjero y su incorporación al 
mercado de trabajo del país de origen, en este sentido puede sugerirás que 
guardan afinidad con los propósitos del Fondo. Sin embargo, éste no representa a 
diferencia de les politices que sirven de comparación, un conjunto de acciones que 
tiendan a una planificación del sistema de otorgamiento de becas al extranjero 
(que, por lo demás, implica una racionalidad en todos los niveles, desde la 
detección de necesidades del pais hasta la garantía de que los becarios enviados 

al  Sobra el conjunto de indicadores que algunos investigadores apodan pare sugerir ente 
situación de estancemiento y recesión de b ciencia en México, véase : Ruy Pérez Tamayo, 
'Ciencia y Cultura en Idéelo', en Aréchige, Hugo, el r, Maxim: ciencia y tecnología en el umbral 
die eiglo )OI, México, CONACYT, 19114, pp. 332-33.. 
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al extranjero pueden integrarse a su retomo al mercado de trabajo ), por el 
contarlo sus medidas intentan paliar deficiencias apreciables en la fase terminal de 
la concesión de becas, es decir, anal regreso y la incorporación de los becarios al 
sector laboral. En el siguiente capitulo se retomenin algunas nociones 
relacionados con el Fondo y si otorgamiento de becas al extranjero en nuestro 
pele. 

Mientras tanto, en función de los procedimientos y estrategias que exhibe la 
aplicación de loe recursos de este Fondo, es factible caracterizado como una 
politice híbrida que descanse, e un tiempo, en memoriosas  de recuperación de 
personal con celacecidn científica ensayados en otros pelees de AfféfiCe Latina 
(mediante incentivos que cubren los gestos * transporte y de bieldo del 
Menta*, y sus hmillems), y en acciones tendientes e incidir en le has terminal del 
sistema á otinoesión de becas el extinfeso, en pertiouler en lo nacupereción de 
be becados que obtuvieron su doctorado, alguna de be cueles se Mece 
incorporara lis ~dones * Mocea* eupedor y de investigecián del pela 
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Capítulo III 

Desarrollo y resaltados del 
Fondo de 1991 a. 1994 
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qlt? n el presente capitulo se describirán los resultados del Fondo para 
ip Retener y Repatriar Investigadores Mexicanos, durante el periodo de 

1991 a 1994. Para este propósito se considera necesario ponderar, en primer 
término, la dimensión de los recursos del Fondo en relación con el presupuesto 
administrado por el CONACYT en los años indicados. Si bien el volumen de 
recursos que involucra un programa estatal determinado no es el único parámetro 
pera evaluar los alcances del mismo, el menos de una idea de las prioridades del 
gobierno en la asignación del gasto público. 

También, para la descripción de los resultados de este politice del Estado, 
se retomará una idea del capitulo anterior en el sentido de que, en la práctica, el 
Fondo ha operado como un sistema de recuperación de estudiantes del doctorado 
en el extranjero y de colocación de éstos en el aparato científico y tecnológico del 
pais. De este modo, se pretenden analizar los resultados del Fondo en el contexto 
de algunos espacios institucionales vinculados con la formación e integración de 
recursos humanos de alto nivel, a saber : e/ sistema de ~vado, las instituciones 
de investigación y educación ~Mor y el Sistema Nacional de Investigadas.. El 
objetivo que se persigue el establecer como coordenadas los tres espacios 
instituciones descritos, es disponer de más elementos para evaluar los alcances 
y limitaciones de las estrategias del Fondo pera contener la aqui denominada 'fuga 
de cerebros potenciales', es decir, le que representan los estudiantes o becarios 
en universidades de paises desarrollados. 

1. DIMENSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO DE 1991 A 1994 

En relación a los recursos del Fondo se debe apuntar que éstos constituyen 
parte de los gestos que destine el CONACYT a le formación de recursos humanos, 
los cuales constituyeron en el periodo analizado un 57 por ciento 
(aprordmedemente, 1,455,454 miles de nuevos pesos) del total de las erogaciones 
de ese organismo en apoyo a la ciencia y la tecnologia. La distribución de 
recursos en este rubro especifico de la formación de recursos humanos se indica 
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en la siguiente gráfica, que se elaboró con base en información de los Indicadores 
de Actividades Científicas y Tecnológicos del CONACYT'. 

CONACYT: Dielilecien del desee en Remes Humee 11•1•11.1. 

heK• PaiIMA 

Pode: Ile *bel con bese en Niwaelen lee • Irdeederes Aelediestas Cielitos y Tett~tei., del CONACYT 
1 NI. 9.111. 

En la figura superior puede apreciarse que la mitad del presupuesto del 
CONACYT en formación de recursos humanos lo integró el sistema de 
otorgamiento de becas (nacionales y al extranjero), seguido por el Sistema 
Nacional de Investigadores con poco más de la tercera parte; la presencia del 
Fondo en este contexto fue apenas de un 4 por ciento ( alrededor de 52,504 miles 
de nuevos pesos). Aún más, en relación a los egreso globales que el CONACYT 
destinó al apoyo de le ciencia y la tecnología, la participación del Fondo descendió 
hasta un 2 por ciento. El volumen relativamente estrecho de recursos destinados a 
repatriar a los investigadores, sugiere que el costo de traer a los estudiantes e 
incorporarlos en los centros de enseñanza y de investigación fue bajo; al menos en 
las proporciones del periodo analizado y sin perder de vista - como se advirtió en el 
capitulo precedente - que el apoyo temporal del Fondo hacia la institución no 
incluyó recursos para la ampliación y equipamiento de los espacios donde se 
verifican las labores de los científicos incorporados. 
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2. EL FONDO Y EL SISTEMA DE POSONADO EN MÉXICO 

El sistema de merado ea el espacio institucional donde se ubica la 
formación de cientificos del pais y se integra por el conjunto de recursos humanos 
y financieros, además de la infreesbucturs, que sirven de soporte a le formación de 
estudiantes en tres niveles posteriores a la licenciatura: especialidad, ~estila y 
doctorado. 

Ahora bien, existen estedIstices que apunten a una desproporción entre la 
matricule de pagado y le población moler de educación superior, además de 
algunas asimetría en la composición de los niveles de posando. AN, en 1994 
sólo un 4 por ciento de los estudiantes de educación superior (54, 910 estudiantes) 
realizaban estudios de poprado; de esta población, el 32.1 y N 62.3 por ciento 
pertenecieron respectivamente a los estudios de especialidad y de maestría. en 
tanto que apenas un 5.6 por ciento (3, 094 estudiantes) integraron el doctorado.' 
Por este motivo se afirma que la matricule de payado ofrece una configuración 
piramidal, con una amplia base en los estudiantes de los niveles de maestría y 
especialidad. 

Une explicación convincente de les disperidedes arribe afiliadas la aporta 
Huesear Tabares : '...Une de las causas para la baja proporción del posando y 
dentro de éste, del doctorado, es le escasa absorción del mercado. La principal 
fuente de trabajo, para el posando, son las propias instituciones de educación 
superior.4  

Pero, además, debe señalarse que la eficiencia terminal en le conclusión de 
los estudios de doctorado en México es baja, como se desprende de cifras 

ANUES, Anuarios Eetedidices, 1994, pp. 4 y 13. 
a  Huesear Taborge, Análisis y opciones de la oled* educare, México, ANU1ES, No. 6 de 

Colección Temes de Hoy en la Educación Superior, 1995, n.411 
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disponibles en el sentido de que en el lapso de cuatro ellos, de 1990 a 1993, sólo 
egresaron 1,172 doctores de les instituciones nacionales de educación superior, 

Esta síntesis de algunas características del sistema de posgrado nacional, 
busca identificar elementos que permitan interrelacáoner loe resultados de les 
repetriecibnes de investigadores con algunas falles que presenta si sistema de 
posgrado nacional en la producción de doctores,. En primer término, loe datos que 
se *Podaron evidencien que la producción de cientillcos es aún de dimensiones 
modestas en nuestro pele. A le explicación de la escasa capacidad de absorción 
de las instituciones de educación superior - que se sugirió líneas arriba - , debe 
Medirse que le matrícula de doctorado en Albdoo es también de proporciones 
reducidas porque, a decir de algunos representantes de la propia comunidad 
cientítice 

...nuestro sistema científico no ha logrado instrumentar programas de 
doctorado que compitan en todas las érees con los del edrenjero. En 
algunas áreas, como por ejemplo le ingeniería, el número de estudiantes de 
doctorado nacional es muy reducido. La mayoría de los doctores inexicenos 
en ingeniería as estén formando en el odranjero.d  

A le vista de esta limitación del sistema de posgrado nacional en la 
formación del número de doctores necesarios pare la ampliación de le base 
científica y nacional del país, las repatriaciones initrumentades por el Fondo de 
investigadores doctorados contribuirían a subsanar,. aunque de manera parcial y 
imitada, este deficiencia de nuestro sistema educativo en le formación de recursos 
humanos con nivel de científicos. 

, $ Este cifra se obtuvo con le suma de los egresados que, sn 1993 constituyeron 352, 
según ANUlES, Anemia Eetatifelicoe, 1994, p. 94; para los Mico do 19e0. 1591 y 1992, 
tomaron respectivamente las «res de 249, 239 y 313, contenidas en Antonio Pelle, 'Los 
Immetigedonts Cientificoe que México Necesita', sn Hugo Aréchiga, et et, México: denote y 
Mcnoloke en el umbral del siglo XXI, México, 1994, p. 321. 

Miguel José Yecemén y Fausto Aluti, 'El Perfil del 5141 y los Payadas de Excelencia 
en México', Ciencia y ~en*, México, CONACYT, vol. XIX, núm. 109, 1993, p. 43. 
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Cebe señalar que en el rubro da recuperación de estudiantes del doctorado 
capacitados en universidades sidranjeres, hasta la década pasada no se había 
implementado alguna politice específica que se propusiera integrar a 
investigadores que regresaban del extranjero a las instituciones de educación 
superior. De este modo, se manifestaba un desfasamiento entre la formación y la 
integración de los recursos humanos con nivel científico; en otras palabras, no 
existía una política de colocación de los becados que de alguna manera los 
integrase a proyectos de investigación y a les instituciones que dispusieran de 
infraestructura para su desarrollo profesional.' 

Varias circunstancias intervinieron para provocar esta ausencia de una 
política de colocación da los becarios, la más importante fue desde luego la falte 
de planificación y previsión de los gastos para incorporar a los investigadores que 
concluyeran el doctorado. A este factor puede añadirse la falta de unificación de 
los aliados de concesión de becas al extranjero, en lo que respecte al compromiso 
de le institución que promovió al becario de incorporedo al término de sus estudios 
al grupo de origen.' Si bien éste es en la actualidad un requisito observado por el 
CONACYT en su programa de becas', la asistencia de otras fuentes de 
otorgamiento como las universidades o instituciones de investigación, algunas 
Secretadas del Gobierno Federal ( v. gr. Relaciones Exteriores ), organismos 

Al respecto véase Aydie Lara, "Balance y Perspectivas de la Ciencia en México", en 
Andas (publicación de análisis sociológico), México, 1965, pp. E415 a MIS 

" En relación a esta incorporación de los becarios a la institución que lo promovió, en el 
PNCYMT 19914994, CONACYT, se esbozó la propuesta de un tipo de teme por sustitución' 
para responder al problema del no retomo de los becarios en el extranjero. Esta beca comida en 
ur convenio por el cual el becario recibirla su salario durante su estancia en el extranjero, sin 
perder su antigüedad y prestaciones. Por el lado del becario, el CONACYT corriplernenteria el 
sueldo del estudiante con une beca que le permitiera cubrir su manutención, colegiatura, seguro 
de vida y material escolar; por lo respecta a la institución, el CONACYT le otorgarla le cantidad del 
diario del becario, pera la contratación temporal por contrato de honorarios de un sustituto de 
aquél. Sin embargo, esta interesante propuesta de beca no cristalizó. 

7  Serafín Aguado y Magdalena Hernández, 'Politices de Apoyo al Posando', en Miguel 
Angel Campos y Jaime Jiménez (Coordinadores), El doten* de ciencia y lecnolopla, AMAS, 
UNAM, 1991, p. SO . Véate ~In CONACYT, Nonas y procedimientos para el oloweinierao de 
baos-CONACY7, 17 de agosto de 1992, p. 10. 



internacionales y gobiernos exhanjeroe, ha provocado laxitud en relación al 
compromiso institucional de incorporación de loe becados. . 

Ahora bien, entre les aspectos a examinar del conjunto de becados 
repatriados en el periodo de 1991 a 1904,,  se apuntan: j, cuántos son y de qué 
pelees fueron rapiñados ?, s,  cual es el peso de este política en relación el 
volumen de estudiantes en el extranjero ?, 6  cuáles son les áreas del conocimiento 
y especialidades en que se distribuyeron ?. Les respuestas a las amadores 
preguntes permitirán una mejor apreciación de les repercusiones de esta politice 
esteta' pera paliar algunas deficiencias del sistema de posgredo nacional. 

De acuerdo con información que proporcionó le Dirección de Fomento y 
Desarrollo Científico del CONACYT, 755 investigadores fueron incorporados e 
instituciones de investigación y educación superior con recursos' del Fondo pera 
Retener y Repatriar a Investigadores Mexicanos. De este total, sólo 17 caeos 
correspondieron a Investigadores residentes en Mido), que por este mecanismo 
se incorporaron e instituciones de investigeción; los otros 739 investigadores 
fueron repatriada de loe pelase que as indican en la siguiente gráfica. 

Puede: Oirecolln de Itemenile y Dem* Cienellos. CONACYT. 
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Con bese en las publicaciones periódicas del CONACYT denominadas 

'Asignación de Recursos a la Ciencia", que difunden la administración de loe 

recursos vinculados con los fondos de apoyo e lo ciencia, entre ellos el que se 

analiza, se logró identificara les universidades e instituciones de educación 

superior de países extranjeros donde se concentraron los estudiantes repatriados. 

Despuntaron por supuesto les universidades estadounidenses (University of 

California, University of Metyland, Arizona State University, University of Texas, 

Austin, etc.) que, como se precisó en el primer capítulo, representan el principal 

polo hacia donde se orientan nuestros estudiantes de educación superior en el 

extranjero. 

En este orden de ideas, al contrastar el número de investigadores 
repatriados mediante el Fondo con le información disponible sobre el número de 
estudiantes mexicanos de educación superior en el extranjero, conforme a 
estadísticas de lo UNESCO', que, para el bienio 1991.1992, reportan una cifra 
aproximada de 10,028 estudiantes -de los cuales 7,581 tenían residencie en los 
EE.UU.- , quede la impresión de que este politice esteta de repetnecidn de 
estudiantes del extranjero es de proporciones más bien limitedes. 

Este segmento que analiza le articulación del Fondo con el sistema de 

papado, quedarla incompleto de no establecer las áreas del conocimiento de los 

ex becarios repatriados, cuya evolución en el periodo analizado se indice en le 

• gráfica. de le página siguiente. 

UNESCO, Anuario EstadIello 1594, tabla 3.16, pp. 3417 a 3423. 
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• En la ?<jura se aprecia que la distribución de los repatriados por Mes del 
conocimiento favoreció ostensiblemente a las llamadas 'ciencias dura,' Con auxilio 
de información procedente del Sistema Nacional de Investigadores, que incluye 
casi el 75 por ciento de los repatriados, pudo identificarse le fusile presencia de 
especialidades relacionadas con la ingeniería (química y mecánica), la Física 
'astado sólido", Osicoquimice, 'atómica y nuclear' ), la bioquímica y la 
Biotecnologle, en el conjunto de repatriados. 

Lo anterior denota que la política del Fondo sigue la pauta del conjunto de 
proyectos y fondos del CONACYT, es decir, el impulso dé las áreas relacionadas 
con las ciencias de la ingeniarla y las ciencia básicas, cuyos campos de aplicación 
puedan incidir en el sector productivo y , para las cueles no existe una amplia y 
diversa oferta educativa en nuestro país. 

3. 	EL FONDO Y LAS INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN 
Y EDUCACIÓN SUPERIOR 

Como se argumento líneas arribe hasta la década de los ochenta no existió 
una política de recuperación de los becarios en el extranjero, pero aún menos un 
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conjunto de medidas tendentes a colocar al becario en un medio propicio pera el 
desarrollo de su actividad cientifice. Porque si bien se puede recuperar a personal 
altamente capacitado con incentivos económicos que permitan su traslado y el de 
sus familiares, reste aún lo mal importar*: : garantizarla estabilidad económica y 
un espacio de trabajo adecuado, laboratorio, equipo e insumos para el cabal 
desempeño de la investigación y el desarrollo cientifico. La ausencia de un medio 
propicio pare la realización profesional del repatriado, puede tener irreparables 
consecuencias al propiciar la salida definitiva del cientiñoo hacia el extranjero. 

Ahora bien, como politica de colocación de becarios, el Fondo ha 
incorporado al conjunto de repatriados hacia institucional de educación superior y 
de investigación científica del sector público, en una porcentaje de alrededor del 95 
por ciento.. Por este motivo se puede afirmar que ha sido mínima la proporción de 
becarios integrados a entidades o instituciones del sector privado. 

La escasa incorporación da becarios al sector privado es una realidad que 
afecta en nuestro pais a los egresados del posgrado, en especial a quienes 
obtuvieron un doctorado, para ellos su mercado de trabajo es reducido y tiende a 
conoantrerse en las instituciones de educación superior o en centros de 
investigación de régimen público. Esta situación respondió a la politice económica 
que el gobierno sostuvo, hasta mediados de le década anterior, por la que alentó 
un modelo de desarrollo 'hacia dentro'l°, con medidas proteccionistas en favor de 
le industrie nacional y que, en ausencia de competencia del exterior, no requirió de 
eficiencia productiva ni de Innovaciones tecnológicas. Por tanto, la débil 
articulación entre la ciencia y la industria repercutió en le escasa capacidad de 
absorción de investigadores por parte del mercado laboral del sector productivo. 

Este dato y otros que ee especificarán adelante fueron obtenidos de la publicación 
periódica del CONACYT, Asignación de recursos a la ciencia. Los ejemplares corresponden a los 
Vos de: 1991; 1992, primer ~trimestre; 1992, me m» semestre; 1993, Primera alienación; 
1993, segunda asignación, 1994, primera asignación; 1994, segunda asignación. 

I  Viese Carlos ligarla de Allende, La Inweefigacidn dont** en México, México, ANUIES, 
No. e Colección Temas de Hoy en la Educación euperior,1906, 115. 
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En consecuencia, se puede afirmar que una de las principales limitaciones 
del Fondo, en tanto sistema de colocación de becarios, es que el número de 
investigadores que puede incorporar al aparato científico y tecnológico del país 
está condicionado por la capacidad de crecimiento de loe recursos de las 
instituciones de educación superior o de investigación del sector público. 

Esta capacidad de crecimiento tiene por entretelones les diligencias que 
efectúan las propias dependencias ente el Gobierno Federal, pera abogar por el 
incremento sus presupuestos en capítulos del gesto no sólo relacionados con los 
salarios, sino también con la ampliación de los recursos imprescindibles pera el 
crecimiento de la infraestructura, equipo e insumos vitales que soporten el 
quehacer de los científicos recién incorporados. 

A propósito de las posibilidades de financiamiento de las instituciones de 
educación superior y de investigación del sector público, la débil participación de 
los gastos educativos en si presupuesto federal, que de 1990 a 1992 osciló de un 
4.3 a un 4.7 por ciento" (cuando lo que recomiendan organismos como la 
UNESCO, para países en desarrollo es de un 8 por ciento)"; además de la 
reducción que se verificó en el presupuesto de la Secretaria de Educación Pública 
para el gasto destinado a educación superior, del 18.7 el 15.8 por ciento en loe 
años referidos", remiten al escaso margen de ampliación del presupuesto para las 
instituciones de educación superior del sector público. 

Un panorama semejante ofrecieron las instituciones de investigación y 
desarrollo científico cuando se advierte que el gasto federal en ciencia y 
tecnologia, de 1990 a 1993, describió un exiguo crecimiento del 0.30 el 0.41 por 
ciento del producto intimo bruto. Con respecto a esta situación, Antonio Peña 

II  Carlos Pallen, ~cocida superior en México, México, *MIES, No. 1 Colección Temes 
de Hoyan le Educación Superior, 1994, 145. 

13  Gilberto Guevara, et al., La catástrofe dudosa, México, Fondo de Cultura Económica, 
1992, p. 19 . 

13  Cedes PaNén, usa. cit., p. 45. 
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Negó a comentar que 	gesto en investigación—perece haberes estancado; 
alcanza pare mantener la investigación actual, pero no as está previendo un 
crecimiento—los presupuestos institucionales, en especial en les universidedes 
públicas están oongeledos...94  

Así les cosas, Mi limitaciones el crecimiento de los piesupuestos de loe 
propios centros de investigación e instituciones de educación tupe*: del motor 
»Atoo, en un entorno de magros incrementos o repetido de los gastos federales 
en educación y ciencia, constituyen una riente e e les poeibilidedes de aumentar el 
Mimo de estudiantes supubiedos por medio del Fondo. " 

Entre otras razones, por estos obstáculos al incremento de sus muno*, 
aquellas instituciones con vente» comparativas : mayor capacidad instalada y de 
grupos constituidos de científicos, mayor presencie en proyectos de investigación, 
además de capacidad de gestión ante las instancias de le administración federal, 
Olieron las que incorporaron a su veo más investigadores repatriados . En particular 
la UNALI, con 182 hostigadores; el CINVESTAV, con 82; los Institutos 
Tecnológicos, con 41; le Universidad Autónoma Metropolitana, con 30; el Instituto 
.Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con 30. Estas insátuciones 
concentraron un 45 % del total de investigadores repatriados como se muestra en 
la figure da la página siguiente. 

Pese a los intentos del gobierno por descentralizar la educación superior y la 
investigación, las instituciones con las características arriba enunciadas se 
concentran en las entidades federativas del centro de le República, de di que ésta 

14  Antonio Pella, cap. cit., p.320. ; at respecto véase también e Luz atoan' Velázquez, 
'Rellexionse en Tomo a la Crisis de la Universidad Pública*, Reviste de le Univeteided Autónoma 
de Pueblo, lAkeeo, 19111, 

11  Sobre isla limitación UN, Rever, tos Peliwoe de le La:Menear, Ciencia y Creeerrodo, 
CONACYT, vol. XIX, No. 109, marzo-abra 1993, p. 50, ~MIL 	programes de 

medida:km y de incorporación de cientWicoe extranjeros sólo podrán incorporar un número 
limitado de Investigadores • nuestro sialeme...el asao de estos programas está limitado por le 
capacidad financiera pera orear nuevas plazas y morar nuevos laboratorios que ee requerirán 
pare le incorporación productiva de estos Investigadores...* . 
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- sem una de les causas plausibles de que el 50 por ciento da los investigadores 
repatriados te ubicaron en al Distrito Federal y en algunos estados vecinos 
(Estado de MiMco, Morelos y Puebla) , según se muestra en el cuadro siguiente. 

131ebIlmielde de lee Ilipeldedie par balee filliefelhe (11,141151). 

Beldad Federativa No. Investigadores , Porosntie 
D.F. 3110 40% 
Morelos es es 
NIMIO Lado 11 vs 
Ousnelualo 40 es 
elie Californio 31 4% 
Estado de México 30 4% 
Sonora u 3% 
Jalisco U 3% 
Puebla *2 3% 
San Luis Potosí U es 
Otros Estados ir/ 17% 
No identilloados 14 as 
TOTAL 114 100% 

~de : M deber* dad lin en deimedln *ah Clirecalin M Femenle d Dar" crn111er. CONACIT. 
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4. EL FONDO Y EL INSTE» NACIONAL DE INVESTIGADORES 

En les mismas cláusulas de las convocatoria* del Fondo se indum el 
mquisito de que el candidato solicite su ingreso al MI, cuando esta entidad 
convoque a la recepción de solicitudes. Desde su creación en 1964, la presencia 
del Oil en la comunidad científica del psis ha sido determinante no sólo por loa 
ingresos adicionales (de acuerdo al nivel da* investigador, éstos pueden 
*remoler desde de una tercera parte hasta la mitad de sus percepciones) y el 
remnocimiento social que reporte a sus miembros, sino porque además su 
pertenencia se ha vuelto un requisito institucional para otorgar finenciendento a tes 
proyectos da investigación." Por este motivo, la evaluación de los alcances del 
Fondo como mecanismo que busca la incorporación de nuevos investigadores al 
aparato d'odio) del país, debe examinar si los científicos repatriados encuentran 
condiciones propicias para su eficiente incorporación a los estímulos y apoyos 
derivados del SRL 

. 	De manera que se consideró apropiado efectuar una compulsa entre las 
listes de nombres de los repatriados y las de loe investigadores pertenecientes al 
SNI, a efecto de obtener información que permita evaluar si les repatriaciones se 
ven fortalecidas con le integración de los científicos a esta importante entidad. 
Para este propósito, los listados que sirvieron de bese al cotejo tienen vigencia el 
31 de diciembre de 1994. 

Así, de los 756 investigadores que integraron el Fondo de Repatriación de 
1991 a 1994, se detectaron a 498 en los listados del SNI, es decir, alrededor de las 

"En relación a esta característica del SNI, Pablo Rudomin, "Algunas Reflexiones Acerca 
del Sistema Nacional de Investigadores', en Hugo Aréchiga, op. cit., p. 365, señala que: "...si bien 
la pertenencia al VII era voluntaria, con el tiempo ha pasado a ser un requisito necesario pera 
que el investigador puede conseguir fondos adicionales para realizar su trabajo, tanto en la 
Institución en la que labora como en las agencias federales encargadas de apoyar el desarrollo 
científico del 	. 
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dos terceras partes. En relación a los 254 investigadores que no se localizaron es 
preciso señalar que un 57 por ciento (145) corresponden a investigadores 
repatriados en 1994; en setos casos, le ausencia en el padrón del MI puede 
deberse al desfasamiento entre la fecha de su retomo al país y el periodo de 
convocatoria para la entrega de solicitudes. En consecuencia, es factible suponer 
que el porcentaje de los repatriados que e le fecha aún no se agregan quizá sea. 
menor. 

De cualquier modo, aún admitiendo la alta tasa de integración de los 
repatriados al 8W, es necesario observar que los investigadores exduidos de esta 
entidad (en nuestra búsqueda sedan 109, con exclusión de los repatriados en 
1994) sufrieron una merma de sus ingresos, pues debe recordara que, de 
acuerdo a los compromisos del Fondo, éste cubre durante un año le totalidad de 
las percepciones del repatriado que incluyen el monto del SNI. 

Se hace hincapié en este circunstancia de que algunos repatriados queden 
marginados del SNI, ye que puede constituir un factor pera que los ex becarios 
salgan definitivamente del país o busquen mejores remuneraciones en otro tipo de 
actividad. 

Otra información que ae recopiló al efectuar el cotejo de loe listados del 
Fondo y del SNI, fue le edad de los investigadores repatriados, la cual pudo 
compilares de los registros federales de causantes contenidos en el último listado, 
destacando que un 73% de los repatriados integrados al SNI contaban entre 27 y 
36 &Sota su regreso al país. De acuerdo a los indicadores del CONACYT, en 
relación a los miembros del SNI, la edad promedio de la categoría mis baja de 
investigador nacional oscile entre los 42 y 47 años, en tanto que la del Candidato a 
investigador entre los 34 y 36 años." Estos indicadores refuerzan una de las 
propuestas centrales vertidas en este estudio, en el sentido de que los 

17  CONACYT, Indicedores da Actividades Cientilices y Tecnológicas 1094, p. 40. 
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investigadores a quienes repetrie este Fondo constituyen un capital humano joven 
y que, por consiguiente, este mecanismo de recuperación se dirige 
especificamente a enfrentar le 'fuga de cerebros potenciales" esociede a los 
becarios en el extranjero. 

Una última observación sobre los vinculo, del Fondo para Retener y 
Repatriar a Investigador s Mexicenos y el MI es que, s partir del requisito del 
doctorado pera la incorporación de investigadores a este sistema que se introdujo 
en 10113, la población de los cientificos incluidos disminuyó (de 8,602 a 5,879, de 
11092 a 1994") y se puede esperar que su ritmo de crecimiento sea lento; además 
es previsible que se constituye, en une fuerte proporción, por estudiantes 
repatriados del extranjero, en virtud de que - como se afirmó ~donante - el 
posando nacional he formado une cantidad relativamente baje de doctores. 

El análisis desarrollado en este capitulo permite sintetizar los 
aspectos relevantes de la evaluación de los resultados del Fondo pera Retener y 
Repatriar a ~desdores Mexicanos, que en el presente estudio tuvo como 
puntos de referencia tres espacios Institucionales con los que esta politice del 
CONACYT se vincula y que a su vez la condicionan : el sistema de operado del 
pele, les instituciones de educación superior y de investigación cientillca y el 
Sistema Nacional de Investigadores. 

El punto de partida fue la noción de que las accionas y estrategias del 
Fondo responden e une politice de recuperación de estudiantes doctorados en el 
extranjero y de colocación de éstos en les instituciones de educación superior y de 
investigación del pele. En virtud de la naturaleza de sus objetivos, los recursos del 
Fondo son parte de los gestos que el CONACYT destina a la formación de 
MURO» humanos, dentro de los que ha »nido une débil presencia (apenas un 4 
por ciento de 1991 e 1994). Estos exiguos recursos llevan a concluir que, en sus 

Idem, P. 
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actuaba proporciones, la política de repatriación del Fondo responde de manera 
parcial y limitada al objetivo de recuperación de estudiantes de posgrado en el 
extranjero, quienes eventualmente volverán en busca de colocación. 

A pesar de estas limitaciones, los 766 doctores que fueron integrados 
mediante este mecanismo a instituciones de educación superior, contribuyeron a 
mitigar algunas deficiencias del sistema de posando nacional en la formación de 
doctores. A este respecto, loe campos del conocimiento de los doctores 
repatriados se orientaron fundamentalmente a las ciencias hélices y les ciencias 
de la Ingeniada, reafirmando la política del CONACYT en el sentido de otorgar 
prioridad a disciplinas que se identifica como potenciales impulsoras del aparato 
productivo nacional. 

Por otro lado, la incorporación de los becarios repatriados al aparato • 
científico se canalizó, de manera predominante, hacia aquellas instituciones de 
educación superior o de investigación con ventajas comparativas en cuento a 
diversidad de proyectos de investigación, grupos de científicos y capacidad 
instalada para el desempeño de los investigadores; el ceso de la UNAN y de 
algunas otras instituciones ubicadas en su mayoría en el centro de le República. 

Además, la circunstancia de une mínima pote de los repatriados se integró 
a instituciones de régimen privado, as signo de que las politices del Fondo no 
trascienden una limitación estructural que afecta al marcado de empleo de los 
recursos humanos con alta calificación científica y que se asocia a la endeble 
vinculación de le ciencia y el sector productivo en Méxioo." Esta limitación se 
manifiesta en que les posibilidades de empleo de los investigadores con doctorado 
se constriñen a les instituciones de educación superior y centros de investigación 
de régimen público. De esta manera, la capacidad del Fondo pera incrementar el 

19  CYr. Ruy Pérez, "Los dineros pera la ciencia mexicana', fkledn-Acadeonia de le 
Investigación Urdido, UNAN, Alabeo, No. 9, primavera 1991, pp. 30.31; compárese también con 
Fausto Alzad Areize, "Une politice cientifice y tecnológica pera la modernización', Teenolnduelei, 
lábidoo, CONACYT, No. 1, exrdierribribdiciembre 1991, pp. 411-49. 
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número de repatriados esté cedida por le disponibilidad y capacidad de crecimiento 
de los recursos de estas institudones, les cuales daban gestionar ante la 
administración federal ampliaciones a sus presupuestos, en un contexto nacional 
de liralitaciones al gasto público y baje participación en éste del sistema educativo y 
el de apoyo e le ciencia y le tecnología. 

Por último, se establecieron loe vinculos que guarde el Fondo con al 8,41, en 
tanto que el primero propone la incorporación del investigador repatriado a las 
beneficios y estímulos que procura el sistema. No obstante, se detectó que une 
parte de los repatriados quedaron si margen de éste. Al respecto, se considera 
que este circunstancie puede tomarse un 'factor de rechazo' tal que los dentMoos 
repatriados abandonen en definitiva el país, o adopten una actividad mejor 
remunerada. 

El capitulo siguiente desarrolla les entrevistas que se efectuaron a un grupo 
de investigadores incorporados a le UNAN por medio del Fondo, a quienes se 
inquirió su experiencia en relación a le efectividad de las medidas del CONACYT 
para repatriados e incorporados a su medio de trebejo; *demás, se abordaron 
aspectos vinculados con sus actuales condiciones de trebejo y sus puntos de vista 
en relación a algunos **pactos del SNI. 



Capitulo IV 

Entrevistas a investigadores de 
la UNAM : opiniones sobre el 
Fondo y sus actuales 
condiciones de trabajo. 



figy9 e presencie de la UNAN en el conjunto de instituciones nacionales 
que deseffollen funciones de investigación científica y fonneción 

de recursos humanos de alto nivel se fundamental, pues además de que 
represente la estructura de investigación y docencia con mayor tradición del pais, 
en su interior se 'gestan importantes directrices nacionales en relación a campos de 
la investigación científica y programas de licenciatura y de posando. La influencia 
que time sobre el sistema de investigación y enseñanza de educación superior 
del país da fundamento ala aseveración de que constituye el eje de la vide 
científica nacional.' Por lo demás, la UNAN as un espacio vital pera la asimilación 
de les principales políticas científicas y tecnológicas del Estado a través del 
otorgamiento de recursos. En este sentido, el CONACYT ha impulsado en esta 
institución el desarrollo de sus principales programes y proyectos, entre otros los 
relacionados con el Fondo pera Retener y Repatriar a los Investigadores 
Medanos, el Fondo de Cátedras Patrimoniales, el relacionado con el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Científica y Tecnológica, etc.. 

Por les razones anteriores se escogió el ceso de la UNAN para entrevistar 
a científicos que, mediante los recursos del Fondo pera Retener y Repatriar a 
Investigadores Mexicanos, se integraron a le plante académica de esta institución. 
Les entrevistas se aplicaron a un grupo de once investigadores pertenecientes e 
los institutos de Física, Matecoologla Investigaciones Siomidices y el de 
Matemáticos. Las preguntas formuladas giraron en tomo a sus opiniones sobre la 
efectividad de las medidas del Fondo para facilitarles las mejores condiciones de 
retomo el país e integración al ámbito científico que pertenecen; además se les 
inquirió sobre sus condiciones actuales de trabajo. 

I  Cfr., Vidor M. ArridOndO, Papal y perspectivas de la universidad, México, ANUIES, No. 
4 Colección Temas de Hoy en la Educación Superior, 1995, pp. 37-3i. 
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1. ONIADROLLO DEL FONDO EN LA UNAM DE 1991 A 1994 

Antes da proceder a sistematizar los resultados de estas entrevisto, es 
considera Importarte determinar a qué categorías del personal académico de le 
UNAN pertenecen le totalidad de los investigadores repatriados con recursos del 
Fondo y e qué facultades, institutos o centros de este entidad se han incorporado. 

De acuerdo con la información del CONACYTI, un total de 182 
investigadores repatriados ea incorporaron con recursos del •Fondo a la planta 
académica de la UNAM durante el periodo de 1991 e 1994. Por medie de una 
consulte al padrón del Sistema Nacional de Investigadores y, en algunos casos, la 
averiguación en los departamentos de personal académico de los institutos y 
facultades de le UNAM, fue posible obtener le información de los nombramientos 
del 92 por ciento de los investigadores repatriados pertenecientes a esta 
institución. .En el ~junto predomina la categoría de Investigador, en las sub-
categorías de 'Asociado Ce (78 por ciento) y "Titular A' (15 por ciento) ; muy por 
debajo figura la cetegorla de Profesor de Carrera' (O por ciento) y si resto se 
disperse en (Osunos casos que ingresan a la categoría de 'Profesor de 
Asienetunr. 

De acuerdo con la legislación universitaria, entre las condiciones que debe 
reunir un 'Investigador Asociado e, figuran las de: "...Haber publicado trabajos 
que acrediten su competencia, o tener el grado de doctor, o haber desempeñado 
sus labores de dirección de seminarios y tesis, o impertición de cursos de manera 
sobresaliente''. En relación a las características del 'Titular A' se cuentan: 

Tener título de doctor o los conocimientos y la experiencia equivalentes...Haber 
demostrado capacidad pera formar personal especializado en su discipline-11 .4  

2  En e» capítulo as retorne inlonneción que proporcionó la Dirección de Fomento y 
Desarrollo Ciendfloo del CONACYT. 

UN*, UNAN, 50 odas * Ley ~reto. Legislación Universitaria, México, el., pp. 
200.210 

4  id", p. 210. 
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Ahora bien. la grillo de la página siguiente para cuya elabonición se 
retornaron datos de los Anuarios EstadIstioos de le UNAM, da 1989 a 1994, 
permite apreciar la evolución del crecimiento de aquellas abortas del personal 
académico que han incluido las contrataciones de los repatriados, con énfasis en la 
predominante : le de 'Investigador. 

Evolución del ereeleidenle de lee ealegedee de lereedgeder y Probase 
do Certera en la UNAM 

eip alias* me bus.., les Agrarits ~km de le ~la, ~UN. 

Es importante observar que el crecimiento verificado en la categoría de 
'Investigador es notoriamente bajo, por lo que es factible suponer que una 
proporción considerable de las contrataciones de investigadores, verificadas en le 
universidad de 1991 a 1994, provinieron de los becarios que realizaron sus 
estudios de doctorado y/o posdoctorado en el extranjero y que fueron incorporados 
a esta institución a través del Fondo para Retener y Repatriar Investigadores 
Mexicanos. 
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El cuadro sinóptico 'Desarrollo del Fondo de Repatriación en le URNA', en 
la página siguiente, sintetiza la información por alto del número de becarios 
repatriados y su distribución por centros académicos de la universidad. En el 
cuadro se relacionan los trece centros de la universidad que han incorporado, en 
mayor proporción, a los investigadores repatriados ( alcanzan un porcentaje del 70 
por ciento). Debe destacarse que las disciplinas desarrolladas en estos centros 
corresponden a las ciencias exactas y naturales, tecnologías y ciencias de le 
ingenierie, tecnologías y ciencias médicas. En contraste, los investigadores 
incorporados a institutos o facultades donde se desarrolle le investigación en 
ciencias sociales y humanes constituyeron apenes un 10% del total de 
repatriados, as decir, alrededor de 18 investigadores de los 54 relacionados en el 
cuadro como de 'otros institutos o facultades'. 

~ansia *I Fondo * Itepalliacitmen AT UNA. . 
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Se hace hincapié en el predominio de las 'ciencias duras" en la formación 
del conjunto de investigadores incorporados a la universidad a través del Fondo, 
ya que seta situación refleja las prioridades estatales establecidas por el 
CONACYT en su asignación de recursos a la UNAM. s  

2. DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGADORES ENTREVISTADOS 

Los cuatro institutos a los cuales pertenecen los investigadores 
entrevistados (Bioteenología, Matemáticas, Física e Investigaciones Biomédices) 
figuran entra las trece adscripciones académicas de la universidad con mayor 
número de investigadores repatriados y mayor cantidad de recursos provenientes 
del Fondo (ver cuadro anterior). Los científicos entrevistados se distribuyen por 
institutos del siguiente modo: Motecnologle, 4 ; Matemáticas, 4 ; Física, 2 ; 
Investigaciones &médicas, 1. 

Otros indicadores que a continuación se desarrollan permiten caracterizar 
al grupo de investigadores entrevistados. Así, diez de ellos ocupan plazas de 
'Investigadores Asociados 'C's , sólo uno es 'Titular 'N" (Biotecnologla).; seis se 
incorporaron a la UNAM con el grado de doctor, cuatro concluyeron el 
posdoctorado (Motecnologia) y, sólo en un caso (Investigaciones Momédicas), se 
trató de una investigadora, con posdoctorado, que trabajó en los laboratorios de un 
hospital de California, EE.UU. .Seis de los repatriados realizaron sus estudios en 
be EE.UU., el resto en Alemania, Canadá, Francia, Inglaterra y Rusia. 
Finalmente, las repatriaciones de estos investigadores se verificaron en los tres 
años que van de 1992 e 1994, a razón de cinco, dos y cuatro. 

Véase: Sonia Comboni, "Universidad, Sociedad y Cambio Tecnológico", en Roberto 
Rodriguez y Hugo Casanova (Coordinadores), Universidad contemporinea. Racionalidad politica y 
binculicidn sociM, México, CESO/ UNAM, 1994, pp. 9197. 
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3. COMPROMISO DE RETORNO DE LOS EX SECANOS 

En los capítulos anteriores se sugirió que en México se observan 
deficiencias en las politices de otorgamiento de becas al extranjero, que se 
expresan en varios niveles, particularmente, en la fase de retorno e integración de 
los becarios. Al respecto, se indicó que una de be factores que pueden contribuir a 
esta deficiencia es la flexibilidad en el compromiso institucional de integrar el 
becario a su grupo de origen. Por supuesto, este laxitud denota una falta de 
planeación de las instituciones que al promover a los becarios desconocen si 
estarán en posibilidad de absorberlos a su regreso. Quizá por esto en algunas 
instituciones no se formaliza, mediante la firma de una 'carta compromiso', la 
obligación de retomo del becario y la garantía de una plaza laboral por parte de la 
institución que promovió sus estudios al extranjero. 

Esta laxitud en loe mecanismos de recuperación de loe becarios se dio en 
tos siete repatriados que afirmaron haber contado con becas de la UNAM 
(otorgadas por la Dirección General de Apoyo al Personal Académico, DGAPA ) 
pera sostenerse en el extranjero; en el caso de dos matemáticos, el apoyo de la 
universidad fue un complemento a recursos que ellos obtuvieron mediante un 
prooedimiento común entre los estudiantes del pagado en universidades 
norteamericanas, consistente en *ayudantías" a profesores rteecher 
assistentshipl. A todos ellos se les preguntó si existió algún compromiso por 
escrito mediante el cual tuviesen que regresar a le institución como requisito para 
obtener la beca. La respuesta fue negativa, pero todos adujeron un 'compromiso 
moral" pera regresar a la universidad. Uno de los investigadores comentó que 'al 
Pedir complemento entendí que yo tenia que regresar; yo sabia que ese ere el 
compromiso al aceptar'; otro afirmó que 'se sabe del compromiso de 0C3APA de 
contratar por un ello al regreso'. 
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4. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DEL FONDO 

A propósito de la eficiencia del Fondo para brindarte a loe 
repatriados las mejores condiciones que permitan su incorporación a la institución 
receptora, una de les preguntas que se formuló a los investigadores fue si loe 
pagos referentes a su repatriación se efectuaron en su totalidad y de manera 
oportuna Sin excepción, la respuesta fue que los pagos tuvieron une demora que, 
en el mejor de los casos fue de cuatro meses (Investigaciones Biomédices) y en el 
peor, se prolongó a siete meses ( Matemáticas ). Si bien los pagos se hicieron 
retroactivos a la feche de incorporación, un investigador (Matemáticas) afirmó que 
no le cubrieron dos meses y que el pago relativo al SNI fue incompleto. En relación 
al retraso de los pagos, le critica de los investigadores se volcó hacia la burocracia 
que propició esta situación: 

'El proceso de repatriación implica un procedimiento burocrático de seis 
meses; no se considera que el repatriado tiene un largo periodo fuera del 
pais, además de familia e hijos y con responsabilidades económicas. Hay 
un lapso de tiempo muy largo en el cual el investigador no percibe ningún 
ingreso...' (Bicrtecnologla). 'Es un lujo poder esperar tanto tiempo.» una 
pruebe de resistencia—parece politica deliberada para captar gente con 
recursos' (Fisica). 

Para enfrentar esta demora en el pago de sus salarios, los investigadores 
hubieron de recurrir al apoyo de sus familias y, en algunos cada, al préstamo de 
sus colegas, de modo que al recibir los recursos del Fondo ya estaban 
comprometidos. Al responder a la pregunta sobre quiénes retrasaron sus pagos, al 
menos cuatro de los entrevistados identificaron instancias administrativas de le 
propia universidad que, aun cuando saben con anticipación del inminente retomo 
del ex becario, no agilizan los trámites para que los pagos se realicen 
oportunamente : 
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'Ese as el problema con le universidad que la burocracia es demasiado 
grande' (blatemáticesr ; le Coordinación de la Investigación %Mea 
(instancia de la UNAN que entre cuyas funciones reces la regniariteoió►  
* las plazas de investigador en el área de los Institutos) burocratix6 el 
asunto, dictan que el Instituto de Siomédicas deberle enviar 
directemeMe los documentos al CONACYT; '11 trámite de le plata se 
tarda aquí bastante, pero son trámites 11011111111» aquí en la UNAN.' 

1 INCORPORACIÓN in LOS EX RECAMO& A EQUIPOS OE INVE$TISACIÓN 

En las páginas precedentes, se preció que le aplicación de los recursos 
del Fondo responde, en la picea', e une politice de colocación de becado 
graduados en el extrendelo el mercado de trebejo de las instituolonse de 
investigación y eductiolón etiedor del pele. Ahora bien, como Mame de 
recuperación de estudiantes, se puede sem« que sus medidas tienen mayor 
alanos ora le consolidación de grupos y proyecte cintillos, cuando el ex 
becario es inoorporado al mismo grupo que promovió sus estudios en al edrenjero. 
Entre otras razones porque esta *ación serosa una racionalidad que bandola 
los planes de consolidación de grupos de investigo:in ya existentes, que 
promovieron al estudiante e prepararse en el extrwiero con mime a lortakier o 
introducir nuevas áreas de investigación. 

Esta caraderlice de incorporación del estudiar* al grupo que promovió 
sus estudios el admiro, la recrean tres investigadores que retomaron pera 
fortalecer áreas de investigación con escasee de especialistas. En un ceso se baló 
de un Rabo, doctorado en une universidad de Francia, que con une especialidad 
en 	Ralos nuclear en materiales' . aportó estos conocimientos a 
proyectos de investigación de su equipo de trebejo, relacionados con el salido de 
omitirle*. contaminarán. Los otros dos investigadores, doctorados en 
malsonátices, se asimilaron a un equipo de investigadores especializados en le 
*Topologia' ; uno de ellos comentó que el grupo de investigación el que pedemos 
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envió a una estudiante al extranjero para su incorporación posterior el campo de 
investigación que desarrollan. 

Le incorporación de los otros investigadores a su ámbito de investigación 
fue, en la mitad de los casos, agregándote a grupos de científicos ya existentes; 
cuando así sucedió, los ex becarios modificaron be proyectos de investigación 
que desarrollaron en el extranjero. Este fue el caso de un par de investigadores 
que realizaron el poadoctorado en una empresa farmacéutica de los EE.UU. y que 
desarrollan, en la actualidad, otros proyectos de investigación en el Instituto de 
Biotecnología. Sin embargo, uno de ellos enfatizó que aplica finalmente las 
técnicas y el conocimiento que adquirió durante su formación en el extranjero. Por 
último, se cuenten los investigadores que a su regreso formaron nuevos grupos en 
los que dan continuidad a la líneas de investigación que desarrollaron en el 
extranjero. En esta situación se reconoce un investigador del Instituto de 
Biotecnología, quien conformó un equipo de investigación (con 2 investigadores, 1 
técnico académico .1 técnico laboratorista) que se aboca al estudio de la 
'depredación de hidrocarburos', especialidad que aquél exploró durante su 
posdoctorado en una empresa petrolera canadiense. 

La distinción de las tres modalidades de incorporación a grupos de 
investigadores que arrojó la entrevista, permite apreciar un aspecto crucial en 
relación a la recuperación de bs becados que fueron enviados al extranjero. Pues, 
a nadie escapa que un estudiante que sale a realizar el parado al extranjero, 
requerirá a su retorno de material, equipo y un laboratorio adecuado para 
desernpefiar sus funciones. En este sentido, lo mis adecuado es involucrar una 
planeación para que el ex becario se agregue en las mejores condiciones a su 
espacio de trabajo. Sin duda, de las tres modalidades de integración descritas, la 
que de menor margen a la improvisación es la primera, es decir, cuando el 
estudiante regresa al grupo que lo promovió, sencillamente porque se puede 
prever el suministro de material y equipo a modo de que el investigador no demore 
la continuidad de su trabajo. 
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Otro aspecto vinculado al tema de la incorporación de los ex becarios es el 
que se refiere al tipo de actividad que desempeñan en la actualidad. En este 
renglón nueve de los entrevistados desarrollan funciones de investigación y 
docencia (algunas horas a la semana y asesorías de tesis en licenciatura), en tanto 
que dos (Biotecnologia) se dedican únicamente a la investigación. Cabe señalar 
que en el caso del Instituto de Biotecnología se pudo apreciar una importante 
presencia de estudiantes, en las tases terminales de su licenciatura, dentro de 
equipos de los investigación. A decir de los propios investigadores, la participación 
de los estudiantes en los equipos permite una mejor formación de recursos 
humanos. 

C. CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS INVESTIGADORES REPATRIADOS 

Para la formulación de la pregunta sobre cómo son las, condiciones 
actuales de trabajo de los entrevistados, se consideraron no sólo los aspectos 
vinculados al espacio físico, equipo, insumos y recursos financieros, sino también 
el apoyo institucional que recibían para el desempeño de su trabajo. 

En este sentido, por el carácter de sus investigaciones y la afinidad de 
medios y técnicas, les respuestas de los investigadores de los Institutos de 
Biotecnologia, Física e Investigaciones Siomédicas apuntaron a un problema 
crónico que comparten las ciencias experimentales de nuestro pala, a saber, el 
retraso en el suministro de los reactivos e insumos de importación necesarios para 
el trebejo en los laboratorios: 

"Cuando aqui requerimos un reactivo se debe esperar más de tres meses, 
pero cuando llegan ya no son necesarios" ; 'no siento diferencia en 
comparación con el laboratorio en EE.UU., excepto que un reactivo o 
equipo pueden tardar de tres meses a un año"; "el instituto esté muy bien 
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equiPede, me eerPreedi, tiene el  equipo de lo más moderno. El único 
problema es que los reactives tardan muda en Negar' (Blotecnologla) 

Las pasajes que fueron transcritos en relación a este problema 
corresponden a una institución que, a decir de los propios entrevistados, es un 
modelo de centro de investigación científica del país el Instituto de Biotecnología, 
ubicado en la ciudad de Cuernavaca. La opinión de los científicos atribuye este 
retardo a los trámites de aduana para la importación de los reactivos y equipo. 
Pero una investigadora del Instituto de Investigaciones Elamédicas identificó otros 
niveles de le administración que retardan le entrega de material : departamento 
de proveedurla en le UNAM se tarde en sacar las órdenes de compra normal: un 
cloruro de sodio me tardó seis meses en Negar. En relación al tópico, un 
investigador observó que los aranceles de importación encarecen el costo de los 
insumos, repercutiendo sobre los recursos con que cuenta la investigación. 

Con respecto a le misma pregunta sobre les actuales condiciones de 
trebejo, dos investigadores matemáticos indicaron que en su instituto falta 
personal, no sólo se refirieron a mis investigadores, sino también a personal de 
apoyo pera la organización de cursos, eventos, proyectos de intercambio 
académico, y mencionaron la necesidad de crecer como 'grupo académico' 
mediante el fortalecimiento obn más recursos humanos. En relación a loe 
procedimientos burocráticos que retrasan eventos académicos, un investigador 
señaló como ejemplo que los trámites de invitación de un matemático ruso pueden 
amar baste dos meses. 

Pare concluir este punto, debe comentarse que en ninguno de los casos se 
advirtió que las opiniones de los investigadonzs refirieran falta de apoyo pera su 
trebejo por parte de las autoridades de los institutos a los cuales pertenecen. 
Finalmente, los comentarios que se transcriben a continuación resumen un 
malestar que tres investigadores destacaron (Matemáticas e Investigaciones 
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Semidiosa) a propósito de la calidad de informes anuales que les requieren 
autoridades vinculadas a sus actividades 

'Ese tipo de babes burocráticas de ermitas y *motes atrasan mucho la 
investigación en México. Hay algo en le ineasetnotura (ala) que no 
funciona filia de organización de un sistema...papelitos que hay que Henar. 
No puedo hacer el trabe» del día; todo mundo pide papelitos de 
infamación. A mí Sistema (se refirió al SNI) no ve a decirme cuál fue mi 
actividad administraba. Yo siento que me estoy desperdiciando 
terriblemente' 

1. 	ALGUNOS PUNTO* DE VISTA SOINI LOS CNIOSOS 
1111 EVALUACIÓN DID. EN 

El úllimo pero no manos importante terne que es abordó en les entrevistas 
fue il Sistema Nacional de Investigadores; en particular, un aspecto que he 
susolbdo discrepancies al interior de la comunidad °lentillas vinculado con los 
criterios y parámetros de evaluación que esta instancia practica regulermente a be 
invastigadores, pera ratiecerlos o excluirlos en su membreele. Ya en el cepítub 
anterior es explicó que el Fondo se compromete a cubrir durante un sito el 
equivalente del DNI, a mema de que al irriealleador repatriado **e su 
solicitud de incorporación a este sistema de reconocimientos y estímulos 
económicos, hoy die, con presencie determinante en el panorama de le ciencia en 
México. Cabe aqui recordar que al ventear le presencia del Wel de los 
investigadores repelados (761 en el padrón del DNI (el vigente a dioisiribre de 
1554), no se enoonbwon aprcedmedemente a un 26 por denlo de aquéllos. 

El asunto es de sume importancia, puse resulta incongruente para el 
sistema educativo y cientlico del pele enviar estudiantes a su cepo:Dec* al 
~joro, con le fuerte inversión que representan, pera al cebo de su retomo 
deernotivados con la privación de este sistema de estímulos vital, ante loe hijos 
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salarios del medio académico, y, además, requisito institucional para loe apoyos a 
proyectos de investigación. En virtud de que la permanencia en el SNI depende, en 
gran medida, de las evaluaciones que practican los comités de expidos en las 
disciplinas de los investigadores, se juzgó apropiado tocar este punto de las 
evaluaciones con los repatriados. 

El total de los investigadores entrevistados pertenecen al SNI, en los 
niveles 1 y el de Candidato. En la opinión del grupo de entrevistados prevaleció el 
acuerdo sobre la necesidad de contar con evaluaciones hacia su trebejo, pero no 
consideran que un mecanismo de evaluación objetivo sea al de las publicaciones, 
al menos, en el aspecto de su cantidad. Un matemático cuya especialidad es la 
'Geometría Algebraica' se pregunta si el ritmo de aportaciones y descubrimientos 
de su campo de conocimiento puede equiparar» al de un biólogo o químico. Tres 
investigadoras (Investigaciones &médicas y Biotecnologle) sugieren que sus 
experimentos en el laboratorio no siempre conducen a lograr un material publicable 
: 	bien no ee cumple una hipótesis, o bien lo produjo antes otro equipo; porque 
tiene que ser el primero, no sólo relevante'. Argumentan que este parámetro de 
evolución conduce a que las investigaciones se publiquen en partes, lo que les 
reste calidad; 'serle más apropiado guardar a electo de publicar algo más 
consistente'. 

En relación con los ingresos que les procura al MI, los investigadores 
consideran que son determinantes, pues representan alrededor de la tercera parte 
de sus ingresos : uno le aterra pensar que se va a quedar sin SNI, con el sueldo 
de le UNAM no alcanza'. A este respecto, una investigadora (Biotecnologla) 
comentó que con esta modalidad de estímulos 'el gobierno no se compromete, ya 
que no es un compromiso; en al momento que no tengan dinero lo quitan'; sugiera 
que estos estímulos debían convenirse en salarios. Por último, un investigador 
(Matemáticas) manifestó desacuerdo porque, según él, los incentivos del nivel III 
se »bien elevado nueve veces el salario mínimo', en tanto que el de Candidato 
no registró incremento. 



Algunos aspectos a destacar de las entrevistas realizadas a investigadores 
que se incorporaron ala UNAM por medio del Fondo son los siguientes : 

• Se identificó la ausencia de mecanismos formales en la UNAM pera el 
otorgamiento y recuperación de estudiantes becados al extranjero , ya que 
ninguno de los entrevistados émió algún tipo de `cena compromiso' que 
sustentara el compromiso institucional de incorporarlo a su grupo de origen. 

• Se detectaron retrasos en el pago de las percepciones salariales de los 
investigadores repatriados, durante varios meses después del retomo de éstos. 
Por tal motivo, loe entrevistados «terciaron serias criticas a los mecanismos del 
Fondo en relación al retraso de los apoyos, loe cuales no se recibieron cuando 
mis falta hagan para que el investigador y su familia se establecieran en el 
pela. 

• En relación a estas dilaciones en sus pagos, los investigadores adiaron 
mecanismos burocitticm al interior de algunas instancias administrativas de la 
UNAM, y deficiencias en la comunicación de éstas con el CONACYT, que 
provocaron el retraso de los recursos del Fondo. 

• Entre los entrevistados fueron menos los casos de investigadores cuya 
incorporación se dio al grupo de origen que promovió sus estudios al extranjero, 
ya que predominaron los investigadoras que se Integraron da manera aleatoria a 
otros grupos con diferentes proyectos de investigación. Le perspectiva de ' 
evaluación aqui propuesta es que los casos en que el investigador ese 
reincorpore al grupo promotor, denotan una mayor racionalidad en el envio de 
estudiantes el extranjero y en la consistencia de proyectos y grupos de 
investigación. 
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• Se identitcaron algunos 'factores de rechazo' en las condiciones actuales de 
trebejo de los investigadores repatriados, tales como retrasos en el suministro 
de motivos, meterles primas y equipo de laboratorio ; exceso de papelorio y 
munición de documentos pare le oblencáón de recursos y medios que permitan 
el desarrollo de sus investigaciones ; 	de personal de apoyo para facilitar 
eventos relacionados con organización de cursos, intercambios académicos y 
visitas de cientilkos del extranjero. 

• Finelmente, algunos investigadores manifestaron desacuerdos en relación a los 
procedimientos de evaluación del MI, así como críticas el hecho de que los 
estímulos de este sistema no estén integrados a sus sueldos que consideran 
bastante bojos. 



CONCLUSIONES 



I propósito central da esta investigación fue si de caracterizar y 

(p evaluar un conjunto de acciones especificas que el CONACYT aplicó 
para tratar de revertir el fenómeno de la 'fuga da cerebros' en nuestro pele. Estas 
acciones expresen a la fecha le politice oficial que el gobierno ha impulsado pera 
promover el retomo da loe dentiloos mexicanos residentes en el extranjero y, en 
términos generales, para fomentar le incorporación da los investigadores activos al 
aparato científico y tecnológico del pele. El surgimiento da este prdllios se dio 
mediante la constitución del Fondo Presidencial para Retener en México y 
Repatriar a Investigadores Mudamos, en mamo de 1.991. 

Para contar con elementos que permitieran evaluar le eficiencia da les 
pollitos de este Fondo, ee ~amó por establecer las oarecherletices solueles del 
fenómeno del drenaje de talentos, sal como por idarafoar aquellos factores qua 
provocan su existencia. En relación e estos puntos, es recalcó que entre be 
especies mis ;molidos** del éxodo de talentos hada los pelees altamente 
industrializados es cuenten : el valor estratégico que estos científicos representan 
pera el desarrollo económico y social de los pelees de origen, oye pérdida 
faldeo al subdesarrollo y la dependencia 'conoidal,* y la  sedase  «MI 
Maceen que para las disciplines da loe ofendeos expatriados existe en sus 
paises de origen. Adornas, se indicó que la pérdida de estos recursos altamente 
osliftedos se debe a le existencia da lectores de 'recite» y de atracción' que el 
dentilloo pondere al decidir trasladarse a otro pele. 

Las melase remuneraciones, ademé* de condiciones da trebejo etteciives y 
posibilidades da promoción profesional en el extranjero, ~Num poderosos 
factores da atracción que redundan bajo deleminedas drcunstandes en le salida 
da los donados. A lo anterior debe agregare* el moonodmiento social que el 
dsMMoo recibe da su entorno. En le mellada da estos renglones Miedo* ha 
ceillloado de meara negativa, embolismares en el contado de le aguda orille de 
loe anos ochenta. Por otro ledo, la nueva politice ioonómice que el Estado impulsó 
con le adhsegn a un modelo da apertura a le competencia internacional y le 
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liberslización comercial, cuyes beses as forjaron un esta década y culminaron en 
19114 con la realiceción del TIC, conlleva el imperativo de modernizar el apando 
productivo naciones acorde con el paradigma tecnológico que prive en el orbe; el 
cual reclame un ligo permanente e inlensivo de conocimientos científicos e 
innovaciones tecnológicas en los procesos de producción y difusión de les 
rnercencies. A le par de le nueve política económica se sucedieron cambios en le 
politice cientMoe y teonológioe que se orientaron a le captación, asimilación y 
difusión de loe Nos MITOS de tecnologia provenientes de la inversión 	tjete 
directa. Cabe subrayar que pare el impulso de esta estrategia que incursione por el 
camino de le imitación y adaptación de tecnologia extranjera, se requiere une 
avanzado infraestructura clentfficcotecnológice y recursos honramos 'temerte 
oalitoados. 

Conforme a be objetivos de este patees cloratos, la absorción y 
adaptación óptima de loe adelantos »anime del extranjero dispone entre otros 
grados con los estudios de pugnado de mudemos en el exterior cuya 
recuperación es impostergable. En este entorno tiene lugar le reestructuración del 
CONACYT (1111111902) de la que surgen en» otros inekumentos el Fondo pare 
Retener en Módoo y Repeler e los kwastigadores Mexicanos. A menees de 
colofón sobre la trimendencie que miele le incorporación de los °lentigo* el 
imputes del nadita de apitono a la competencia kitimecional, le pregonada 
Infierno* econtlinhe ventajosa de bledo° al bloque notteemertoeno depende hoy 
por hoy del faclor mis vahos° de le producción : la eothided de los *ralea Le 
dependencia tecnológica del extranjero he sido une consterne de la realidad 
nacional. ~petar esta aguda dependen* que tiende a exacerbares con be 
procesos de privatización de le ciencia y al prcAsoolonierno tecnológioo de los 
países indusbializedos, depende en gran medida del diseño da politices duraderas 
de investigación y desarrollo en las que se revalore el popal y b perticipsolón de 
loe dantescos. 
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De otra parte, el análisis de las propuestas del Fondo con el propósito de 
identificar los factores de rechazo que intenta contrarrestar y las ofertas que 
pueden ser atractivas para obtener la repatriación de científicos mexicanos en el 
extranjero, revelaron al menos dos limitaciones. La primera esté constituida por los 
bajos sueldos que ofrecen las instituciones nacionales de educación superior 
(espacio al que se propone integrar a los científicos), los cuales son aún menos 
atractivos en las instituciones públicas ; la otra limitación es que las estrategias del 
Fondo no contemplan apoyos que permitan mejorar la infraestructura y ampliar el 
soporte material de la instituciones receptores de los científicos, de modo que 
éstos puedan dar continuidad a sus proyectos de investigación en el país. 

En consecuencia, los argumentos aportados en el segundo y tercer 
capítulos enfatizaron el planteamiento de que las estrategias del Fondo enfrentan 
un tipo específico de 'fuga de cerebros", constituida por un sector definido de la 
comunidad científica y con presencia en un ámbito particular. En este sentido, sus 
estrategias responderían al problema que representa la recuperación de los 
estudiantes mexicanos de poegrado en universidades del extranjero, 
particularmente en los niveles de doctorado ylo posdoctorado, algunos de los 
cuales no regresan al país, o lo hacen pero emigran al cabo de un tiempo. En otras 
palabras, estas politices enfrentan algunas condiciones que originan la 'fuga de 
cerebros potenciales", es decir, la que tiene lugar entre científicos que representan 
un capital humano joven cuya capacitación en universidades extranjeras, abre las 
posibilidades de la prolongación indefinida de su estancia en éstas o la constitución 
de redes que permiten la integración posterior del ex becario. 

Bajo esta modalidad de una política de recuperación de estudiantes del 
doctorado o posdoctorado en el extranjero, se puede apreciar que las estrategias 
desplegadas por el Fondo actúan en parte sobre el fenómeno migratorio, mediante 
eHmulo  que facilitan el retorno de los investigadores ( pago de gastos de 
traslado), y también sobre algunas situaciones que originan en México deficiencias 
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en la integración de los becarios hacia grupos y proyectos de investigación del 
pais. 

En tanto política de integración o colocación de becarios, los resultados que 
arrojó en el periodo analizado (1991.1994) fueron extrapolados a tres espacios 
institucionales con los que se vincule : el sistema de posgrado, las escuelas de 
educación superior y de investigación, y el Sistema Nacional de Investigadores. 

De este modo, en el capitulo tercero, se aportaron algunos datos que 
sugieren que el sistema de posgrado nacional formó a un número insuficiente de 
doctores al tiempo que, en opinión de algunos sectores de la comunidad científica, 
no ofreció la cobertura necesaria en la formación de ciertas especialidades 
(básicamente, aquéllas vinculadas con las ciencias aplicadas y la ingeniada). A 
este respecto, se debe reconocer que si bien el número limitado de repatriaciones 
quo se verificaron evidencian las proporcionas modestas del Fondo 
(peiticulannente, al contrastadas con el volumen de estudiantes mexicanos que 
cursan estudios superiores en universidades del extranjero), los doctores 
incorporados al país por este medio de alguna manera contribuyeron a paliar las 
limitaciones señaladas del sistema de posgrado nacional. 

Sin embargo, este análisis detectó que una de las mayores limitaciones de 
esta politica estatal se manifiesta en la forma de incorporación de los científicos a 
las instituciones de educación superior y de investigación. En este terreno, los 
recursos del Fondo constituyen un apoyo transitorio para que las instituciones 
receptora regularicen y asuman posteriormente (en un plazo máximo de un año) 
los costos íntegros de la incorporación del científico repatriado. En realidad, la 
institución absorbe desde el principio algunos gastos que el Fondo no contempla : 
aquellos vinculados con la ampliación y adecuación de la infraestructura necesaria 
(crecimiento de laboratorios, mayor equipo e insumos) para el desempeño 
productivo del investigador. De modo que, en la práctica, esta politice se ha 
sustentado en instituciones con ventajas comparativas en cuanto a capacidad 
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instalada y equipos da investigación (las que mejor responden a este perfil son las 
ubicadas anal centro de la República, particularmente la UNAM y el CINVESTAV-
1144). 

En consonancia con lo anterior, la circunstancia de que estas instituciones 
receptores sean en su meyorle de régimen público es indicio de que el sector 
privado no he constituido un mercado laboral consistente para los investigadores 
con calificación científica en nuestro país. Así, pues, le difusión de In medid» 
para repatriara un mayor número * doctores del extmiVero, depende da le 
capacidad de lea instituciones públicas de educación supe*, y de investigación 
para incremento, el financiamiento que perciben de la administración federal. Por lo 
demás, las evidencias apuntan a que en si periodo examinado los márgenes de 
crecimiento de estas instituciones públicas fueron ~dios y estuvieron 
condicionados por una politice de recorte al gesto público, con baja participación 
de los gastos del sistema educativo y los relacionados con el apoyo a la ciencia y 
la tecnología. 

En el capitulo tercero, se afirmó finalmente que no todos los repatriados se 
hablan integrado a las compensaciones y beneficios derivados de la pertenencia al 
Sistema Nacional de Investigadores. Se conduyó que esta situación es adversa a 
la permanencia en el pais de los investigadores repatriados, ya que tarde o 
temprano puede constituir un factor de "rechazo'.  que impulse a los cientlfloos 
excluidos a emigrar definitivamente. 

Por otro ledo, las entrevistas aplicadas a científicos incorporados a la UNAM 
a través de los recursos del Fondo - desarrolladas en si capitulo cuarto -, ponen el 
descubierto que los investigadores repatriados no recibieron oportunamente sus 
percepciones salariales durante vados meses luego de su retomo. Esta situación 
as de todo punto inadmisible y remite a la ineficiencia burocrétice de algunos 
canales de la Universidad Nacional encargados de instrumentar los acuerdos y 
convenios con el CONACYT. 
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De igual manera, los jóvenes investigadores integrados a la MOJA, 

precisaron una serie de factores que afectan sus actuales condiciones labor**, 
entre otros, los retrasos en el suministro de motivos y equipo, el exceso de 
llenado de oficios y papelada para obtener los medios y recursos necesarios para 
sus proyectos de investigación, las limitaciones en cuanto a infraestructura humana 
pera el desarrollo óptimo de las actividades, eventos e intercambios académicos 
que fortalecen sus actividades científicas. 

Por todo lo anterior, se concluye que el Fondo para Retener en México y 
Repatriar a Investigadores Mexicanos no constituye ( sus medidas siguen vigentes 
en la actualidad) una politica cuyas estrategias tiendan e revertir los factores de 
rechazo existentes en lea condiciones de trabajo de los científicos del país. 
Además, en su carácter de politice de colocación de becarios, el conjunto de sus 
medidas benefician a un reducido sector de los estudiantes de educación superior 
en el extranjero y, por tanto, tampoco puede erigirse como una estrategia que 
resuelva el desfasamiento entre la formación de recursos altamente edificados y 
su absorción por parte del mercado laboral de nuestro país. 

El invitado ausente cuyo papel es contribuir a la expansión de este mercado 
de babel es el sector privado que, por cierto, en nuestro país observa una exigua 
participación en el apoyo y aprovechamiento de las capacidades de be científicos. 
En este sentido, deberán fortalecerse los puentes de comunicación y acercamiento 
entre las instituciones de investigación y educación superior y el sector 
empresarial. Dos esferas cuya escisión actual ha conformado una situación 
desventajosa pera el aprovechamiento de los investigadores y pera la búsqueda 
de mayoreo recursos que alienten las actividades científicas. 

Entre las propuestas que en diversos medios se han formulado para 
combatir las condiciones adversas de los científicos en el país, se retoma la de 
fomentar la integración de los valores de la ciencia en la cultura de nuestra 
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sociedad, mediante su amplia y permanente difusión con si propósito de otorgarle 
el reconocimiento social que merece. Este reconocimiento debe traducirse en un 
mejoramiento de los sueldos del cientlfico y una mayor presencia en la toma de 
decisiones del país. Aquí se aclara que no es treta de premiarlos con puestos 
administrativos, la peor demostración de b falta de una cultura científico; sino de 
propiciar el desenvolvimiento óptimo de sus actividades, promoviendo en la medida 
de lo posible su vinculación con la búsqueda de soluciones a problemas de la 
sociedad. Debe entenderse que una fuente de motivación para loe científicos es 
reconocer que en su entorno se aprovechen los resultados de sus investigaciones. 

Estas son les dimensiones deseables en el reconocimiento social que el 
pais debe e los científicos, be cueles han sido objeto del ninguno durante muchas 
generaciones. Si ante el panorama desolador de las actuales condiciones 
económicas del pele, no es factible ofrecer un incremento significativo. a los 
sueldos de los científicos, quede entonces la Imeginación sociológica' pare tratar 
de integrados e proyectos relevantes y de impacto en le resolución de los agudos 
problemas del pele. 

Finalmente, le búsqueda de soluciones a le salida da científicos del país, 
debe ubicares en las múltiples direcciones y frentes que constituyen la actividad 
científico. No está por demás en insistir en le necesidad de contar con un 
inventado completo de los recursos humanos con que cuenta el país y la detección 
de las áreas del conocimiento con «CM cobertura educativa en el pais. Lo 
anterior en ares de fortalecer le planeación en el campo del otorgamiento de becas 
de migrado, nacionales y extranjeras, e integración de los científicos hacia un 
ámbito mis amplio que el actual de las instituciones de educación superior de 
régimen público. 

Por otro lado, es recomendable que el CONACYT en tanto principal 
organismo del Estado en la conducción de la política científica del país, amplie los 
recursos y convenios con instituciones de investigación y de enseilanza superior a 
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lin de promover los intercambios y le estancia de cientilloos extranjeros en nuestro 
país. Esto con le finalidad de fortalecer la calidad de le investigación y la educación 
científica de México. La existencia de les Cátedras Patrimoniales de Excelencia 
(Fondo de aquel organismo pera ifflagrar profesores visitantes) puede ser el primer 
peso pare propiciar un vasto sistema de intercambios y residencias de científicos 
extranjeros en nuestro pele. Esta propuesta puede verse favorecida por le 
coyuntura excepcional que ofrece la proyección del mexicano Premio Nobel de 
Química, el doctor Mario Molina, a cuyo auspicio podría fortalecerse. 
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