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1. Objetivo

• El objetivo de esta investigación es explorar 
los patrones de movilidad de inventores 
mexicanos hacia organizaciones en Estados 
Unidos y otros países, considerando como 
punto de inflexión la firma del TLCAN.



2. Antecedentes

• A partir de la firma del TLCAN el incremento de 
inventores mexicanos en empresas extranjeras ha 
crecido exponencialmente (Aboites y Soria, 2008; 
Aboites y Díaz, 2012). 

• Disminución del patentamiento de la UAM a partir 
de 1994 (Díaz y Alarcón, 2015). 

• Inventores prolíficos en México y Corea del Sur 
(López Escobedo, 2008).



3. Preguntas de investigación

• ¿Cuál es la magnitud de la presencia de 
inventores mexicanos en las patentes de USPTO?

• ¿Cuál es la magnitud de la presencia de 
inventores mexicanos en empresas mexicanas 
respecto a inventores mexicanos en empresas no 
mexicanas?  

• ¿El TLCAN tuvo un impacto en los patrones de 
movilidad de inventores de México a Estados 
Unidos y otros países?. 



Introducción

• Incremento de la migración de capital humano altamente calificado 
en el contexto de la globalización.

• En el 2013 se contabilizaron más de 14 mil estudiantes mexicanos 
estudiando en EU por lo que México es el 9º país que envía 
estudiantes a ese país. 

• Los datos muestran que de los 73 mil académicos con grado de 
doctor, 20 mil viven y trabajan en Estados Unidos (Baker, 2015). 

• En 2010 la Subsecretaría de Educación Superior (SEP) estimó que 
anualmente más de veinte mil académicos de alto nivel y formados 
con financiamento nacional abandonan el país para establecerse en 
instituciones o universidades extranjeras (Tuirán y Ávila, 2013). 

• Tuirán y Ávila señalan que el número de migrantes mexicanos 
altamente calificados que residen en Estados Unidos creció 2.4 
veces entre el 2000 y el 2012, pasando de 411 mil a más de un 
millón de personas. De éstos, un poco más de 150 mil tienen un 
posgrado. 



4. Revisión de literatura

Migración, fuga de cerebros o circulación de 
talentos

• Sylvie Didou (2004) define la fuga de cerebros 
como la permanencia en un país extranjero, por 
motivos laborales, durante largos periodos de la 
vida laboral. 

• También se ha definido como la emigración de 
intelectuales y profesionales altamente 
calificados de países en desarrollo a países 
desarrollados (Baker, 2015). 



4. Revisión de literatura

Migración, fuga de cerebros o circulación de talentos
• Rodríguez (2009) llama a este fenómeno migración de 

personal altamente calificado que clasifica como 
diáspora o expatriación o mercado de trabajo 
binacional.  

• En visiones más optimistas como la de Sillicon Valley, 
este proceso se ha denominado circulación de talentos 
(brain circulation o brain exchange). En la 
globalización, el capital humano se mueve de un país a 
otro dependiendo de las oportunidades y orientados 
por la búsqueda de retos de conocimiento (Saxenian, 
1999, 2005).



4. Revisión de literatura

Globalización, políticas públicas, características del 
contexto que funcionan como expulsores:

• El intercambio de estudiantes (Sieglin y Zúñiga, 2010). 

• Los efectos del TLC (Aboites y Soria, 2008, Aboites y 
Díaz, 2012) 

• Los programas de acreditación y calidad (Didou-
Aupetit, 2004), 

• Políticas deliberadas de países desarrollados para 
apropiarse de fuerza de trabajo altamente calificada de 
en desarrollo (Gascón-Muro y Cepeda-Dovala, 2009).



5. Metodología
• Se realizó una exploración descriptiva de las tendencias en la movilidad de inventores 

mexicanos en patentes cuya propiedad es de empresas mexicanas y no mexicanas con 
al menos un inventor mexicano. 

• El periodo de análisis comprende de 1976 al 2016, el punto de inflexión es la firma del 
TLCAN en 1994. 

• Se identificaron las patentes registradas en la USPTO que tuvieran al menos un inventor 
mexicano y cuya propiedad fuera de empresas no mexicanas. 

• Se diseñaron querys (ecuación para la búsqueda de patentes) según las indicaciones de 
la base de datos de USPTO. 

• Se elaboró una base de datos que incluye: el año de solicitud, el año de otorgamiento, 
el nombre, nacionalidad y dirección del propietario de la patente (assignee), el nombre 
o nombres de los inventores, la nacionalidad de los inventores. 

• Se identificó también cuántos inventores mexicanos participaban en cada patente. 
• Se seleccionaron a los inventores prolíficos y que tenían patentes otorgadas en los años 

más recientes. 
• Se realizó una búsqueda abierta en internet para obtener información académica y/o 

profesional de los inventores, así como para corroborar los datos de contacto de los 
inventores mexicanos prolíficos. 

• Para identificar a los inventores prolíficos se consideró el criterio estabecido por Gay, 
Latham y Le Bas, (2005) y Göktepe Hultén (2008). Ambos criterios se adaptaron a la 
producción de inventores mexicanos y se definió como aquel inventor que tiene al 
menos cinco patentes otorgadas. 



6. Análisis de resultados
1. El total de patentes (mexicanas o extranjeras con al 

menos un inventor mexicano es de 4,538. 

2. El total de patentes con al menos un inventor 
mexicano y de propiedad extranjera (assigne 
extranjero) son 3,351.

3. El total de patentes con al menos un inventor 
mexicano y cuyo propietario (assignee) es un 
mexicano son 1187. 

4. Respecto a los inventores mexicanos se identificaron 
64 que tiene cinco o más patentes otorgadas, por lo 
que se consideran inventores prolíficos. La propiedad 
de las patentes son en el 98% de estos casos, 
empresas multinacionales de Estados Unidos.



Gráfica 1. Patentes USPTO con al menos un inventor 
mexicano y patentes de empresas mexicanas 1976-2016

Fuente: Elaboración propia en base a USPTO
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Gráfica 2. Patentes USPTO acumuladas con al menos 
un inventor mexicano y patentes de empresas 

mexicanas 1976-2016

Fuente: Elaboración propia en base a USPTO. 
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Gráfica 3. Antes y después del TLCAN: inventores 
mexicanos en empresas globales, universidades e 

instituciones de I+D (1976-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de USPTO

671

2664

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1976-1994 1994-2016



Cuadro 1. Inventor mexicano en patente propiedad de 
una empresa no mexicana



Cuadro 3. Trayectoria de un inventor prolífico mexicano en 
patentes otorgadas en USPTO 

(Francisco Martínez de Velasco Cotina)



¿Quiénes son los dueños de las patentes (conocimiento) 
donde participan inventores prolíficos mexicanos?



6. Análisis de resultados

A partir de una exploración inicial de los inventores prolíficos 
en empresas no mexicanas en el periodo de análisis se 
identifican tres tipos de movilidad: 
1. Inventores que viven en México y trabajan para empresas 

multinacionales como Hewlett-Packard, Delphi 
Technologies, ADC Telecommunications, entre otras. 

2. Inventores que vivían en México que formaban parte de 
empresas en México y que posteriormente se van a 
radicar a Estados Unidos y siguen participando como 
inventores en esas empresas y/o instituciones de I+D. 

3. Inventores mexicanos cuya trayectoria inventiva ha sido 
en el marco de su trabajo en empresas no mexicanas en 
Estados Unidos u otros países como Alemania, Francia, 
Japón, etc.



7. Conclusiones

• La exploración realizada confirma un incremento relevante 
de los inventores mexicanos en empresas no mexicanas, 
que requiere necesariamente profundizarse. 

• Algunas de las razones para el incremento de la movilidad 
son: (i) los salarios son más altos en Estados Unidos que en 
México, (ii) no existen en México las condiciones necesarias 
para realizar actividades de I+D de alto nivel”. (iii) Las 
empresas mexicanas no tienen espacio para el capital 
humano de alto nivel (iv) La inseguridad.

• Otros estudios (Díaz, 2014) plantean que hay un problema 
en la demanda local por tecnología y esta puede apuntarse 
también como otra de las causas para esta movilidad (no 
sabemos si trunco, virtual, o una circulación de talentos). 
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