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RESUMEN

¿Qué impacto tiene la migración de profesores en la 
institucionalidad universitaria venezolana? Con esta 
pregunta ordenamos la siguiente comunicación sobre la 
migración de profesores universitarios. Venezuela sufre 
una migración de carácter forzada y masiva, que incluye 
personas con diversas capacidades, talentos y profesio-
nes. Una parte de ellos son profesores universitarios. Se 
trata de una investigación empírica de corte analítico, 
donde se encuestó a 373 académicos universitarios mi-
grantes para indagar ¿qué pierde la universidad venezo-
lana con su salida del país? Los resultados indican que 
la mayoría provenía de universidades públicas, Tiempo 
Completo o Dedicación Exclusiva. Parte de éstos ocu-
paban cargos de responsabilidad en la gestión universi-
taria. Es personal relativamente joven, tanto vital como 
académicamente. El área de conocimiento que más se 
reciente es el de las Ciencias Económicas y Sociales. En 
promedio, por cada profesor migrante se deja de ofre-
cer dos asignaturas; además, se lesionan sustantivamen-
te las líneas y proyectos de investigación. Se pierde una 
generación de profesores jóvenes en momentos en que 
Venezuela experimenta un bono demográfico. La crisis 
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universitaria y la migración de estos profesionales limitan la capacidad de la sociedad 
venezolana para enfrentar la economía postpetrolera.

ABSTRACT

What impact does the migration of professors have on Venezuelan university institu-
tions? With this question we order the following communication about the migration 
of university professors. Venezuela suffers a forced and massive migration, which in-
cludes people with different capacities, talents and professions, a part of them are uni-
versity professors. It is an empirical research of an analytical nature, where 373 migrant 
university professors were surveyed to find out what does the Venezuelan university 
lose with its departure from the country? The results indicate that the majority came 
from public universities, Full Time or Exclusive Dedication, a part of them held posi-
tions of responsibility in university management. They are relatively young staff, both 
vitally and academically. The most recent area of knowledge is that of Economic and 
Social Sciences. On average, for each migrant professor, two subjects are not offered, in 
addition, research lines and projects are substantially damaged. A generation of young 
teachers is lost at a time when Venezuela experiences a demographic toll. The universi-
ty crisis and the migration of professors limit the capacity of Venezuelan society to face 
the post-oil economy.

Palabras Claves: Profesorado, Diáspora, Universidad, Productividad Académica, Vene-
zuela.

Keywords: Faculty, Diaspora, University, Academic Productivity, Venezuela.

1. Introducción

El texto que compone el artículo intenta dar respuesta a la pregunta con la cual titu-
lamos la presente comunicación ¿Venezuela se queda sin profesores universitarios?; 
más concretamente ¿qué impacto tiene la migración de profesores en la institucio-
nalidad universitaria venezolana? Diversas organizaciones internacionales como la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) señala que para febrero de 2021 había 5.478.377 de venezolanos migrantes 
en el mundo. El deterioro de las condiciones de vida de la población (Castillo y Re-
guant, 2017) y el colapso del estado de derecho son, entre factores, que han indicio en 
la decisión de las personas y las familias por migrar del país. Este éxodo de carácter 
forzado y masivo incorpora personas con diversas capacidades, talentos y profesio-
nes. Entre ellos se encuentran profesores universitarios, por lo que podemos suponer 
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que la creciente salida profesores del país debe tener algún efecto en las instituciones 
de educación superior venezolana. 

Estudios recientes han caracterizado la situación del profesor universitario, tanto los 
que aun permanecen en el país (Linares y Linares, 2019; Rosales, 2021) como de aquellos 
que han decidido migrar (Blouin, 2019), sus implicaciones en el desarrollo económico 
y social local (Mendoza y Contreras, 2020; ACFIMAN, 2021) y su situación en el país re-
ceptor (Escribano, 2021). Situación que se agrava ya que al colapso que experimenta la 
universidad venezolana desde 2008 se suma la pandemia del COVID-19 (ULA-DDHH, 
2020; Aula Abierta, 2021), que paradójicamente, oculta el colapso y la crisis general del 
país. El objetivo de este trabajo es analizar el posible impacto de la migración de profe-
sores de la universidad venezolana. ¿La migración de los profesores universitarios tiene 
implicaciones en la institución universitaria? De tenerla, ¿cuál es su impacto?, ¿cómo 
repercute en la gestión universitaria, en la docencia y en la producción de conocimien-
to? ¿Con su migración qué pierde el país y la universidad? Genera inquietud saber el 
estado de la institución al conocer la salida masiva de profesores y la pérdida de la ca-
pacidad inclusiva del sistema educativo universitario12. 

Desde 2012 la prensa venezolana venía reseñando la creciente salida de profesores de 
educación básica y media del sistema escolar (Alvarado, 2018; Reimí, 2020). Esta ten-
dencia se fue extendiendo al ámbito de la institución universitaria, situación que se 
expresa en la reducción del número de alumnos que aspira a ingresar a la universidad y 
la escasez creciente de profesores (Vinogradoff, 2018). En 2016 diversos gremios y au-
toridades universitarias denunciaban con preocupación la creciente migración de pro-
fesores producto de la acentuación de la crisis general del país y el deterioro sistemático 
de las condiciones de vida y la situación laboral del profesorado universitario. 

Este fenómeno de la migración de académicos ha llamado la atención de diversos in-
vestigadores (Parra-Sandoval & Torres-Núñez, 2016; Vargas, 2018; Linarez Veloz & Li-
narez Veloz, 2019; Cardozo, Guevara & Ortunio, 2020; Mendoza Espinoza & Contreras; 
2020), analizando fundamentalmente las causas de la migración. En este trabajo nos 
propusimos investigar sobre los profesores universitarios migrantes, pero desde una 
óptica distinta: ¿Qué se pierde con su partida? Tratar de estimar el impacto tiene la sali-
da de esos profesionales en la institucionalidad universitaria venezolana. Los resultados 
de la investigación podrían ser de utilidad para las universidades venezolanas.

12 La información referida a matrícula universitaria reporta una abrupta caída en la inscripción en el subsistema univer-
sitario. En 2017 se reportaban 3.000.000 de inscritos en educación superior, en los últimos años esta tendencia va en 
franco retroceso, en 2018 hay 2.850.000 de inscritos, en 2019 se reportan 2.297.792 inscritos y en 2020 se contabilizan 
775.000 alumnos inscritos Para conocer los detalles de la escolaridad del sistema escolar venezolano puede con consul-
tar el informe de la Línea de Investigación Memoria Educativa Venezolana (2021).
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2. El contexto de la crisis migratoria venezolana

La situación de la migración venezolana es única en su historia reciente, salvo la guerra 
de independencia (1810-1821) o la guerra federal (1858-1864). Esta no es un rasgo que 
precisamente caracterice la dinámica poblacional del país. Salvo la migración interna, la 
que se dio de los espacios rurales a las ciudades urbanizadas en el siglo XX, el país había 
sido un formidable receptor de corrientes migratorias europeas en distintos momentos 
del siglo XX y de desplazamientos poblacionales latinoamericanos al final de la centuria 
pasada. Sin embargo, el fenómeno que se expresa en la segunda década del siglo XXI 
rompe con la dinámica poblacional, donde el colapso de la institucionalidad democrá-
tica y la funcionalidad del Estado han devenido en una crisis humanitaria compleja, ge-
nerando una migración masiva de venezolanos. Como lo expresa detalladamente en su 
informe anual la Organización Internacional de Migración “con el colapso de la econo-
mía, una crisis económica extrema ha dejado a millones de personas en la incapacidad 
de satisfacer sus necesidades básicas, como la alimentación, la atención médica y los 
medicamentos” (OMI, 2019, p. 106). Lo que en otros momentos fue un flujo tradicional 
de migración calificada, hoy ha cambiado de signo convirtiéndose en una situación de 
carácter humanitaria, “En 2018, la República Bolivariana de Venezuela fue el principal 
país de origen de solicitantes de asilo del mundo, con más de 340.000 nuevas solicitu-
des presentadas al final del año”. (OIM, 2019, p. 106).

La migración venezolana ocurre en un momento particular de su historia. El ciclo de 
bono demográfico que se abrió en 2007 y que se proyectaba hasta 2045 (Freitez, 2010; 
Gómez, 2019, León, 2020) se ha visto fuertemente interrumpido por la salida de jóve-
nes y muchos de sus profesores. Pero la situación interna no sólo nos lleva a ver con 
preocupación el colapso de las instituciones, también a la pérdida de capacidades en 
la población ante el agotamiento de los servicios públicos, entre estos el educativo. La 
merma del factor trabajo como opción de desarrollo limita el escenario para el desarro-
llo de las fuerzas productivas en el país. 

La migración de profesionales en Venezuela no puede verse como parte de la dinámi-
ca mundial del mercado de recursos humanos. Un asunto es la migración intelectual 
y otra muy distinta el éxodo forzado de la población. La primera supone la toma de 
decisiones en el contexto del mercado internacional de recursos humanos (de la Vega, 
2003; de la Vega y Vargas, 2017). La segunda se presume a un agotamiento general de 
las condiciones de vida en el país que expulsa a sus propios ciudadanos en busca de 
mejores condiciones de vida —políticas, económicas, sociales, culturales y persona-
les— en otras sociedades. 

En Venezuela el salario dejó de ser una institución, ya que no es un indicativo del es-
fuerzo social del individuo por la generación de valor ni un referente para tener y ac-
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ceder una vida digna; “el salario docente apenas alcanza para la supervivencia, así que 
no hay muchos interesados en ingresar a la Academia, cuando pueden ganar mucho 
más hasta como vendedores ambulantes” (Cardozo; Guevara y Ortunio, 2020, p. 125). 
La situación salarial queda caracterizada en informaciones como estás “Más de 430 
profesores y asistentes de profesoras han dejado la Universidad Simón Bolívar, en Ca-
racas, desde 2015” (Gillespie, 2017, párrafo 1); la deserción profesoral “ha afectado a las 
5 universidades autónomas de Venezuela, donde el promedio de fuga de talento pro-
fesoral oscila al menos en un 25% y 35%” (Aula Abierta, 2018, p. 33). En 2018 el decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela indicaba que “la 
nómina docente se ha reducido aproximadamente en un 40%, debido a las renuncias, 
jubilaciones, permisos y reposos. Esta circunstancia provoca la aparición de cátedras y 
laboratorios sin profesores o con un solo profesor”. (Balda Maluenga, 2018, párrafo 2). 
La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, principal institución de formación 
de maestros del país, “no tiene presupuesto para adquirir bombillos, material de oficina 
o productos de limpieza. Sobreviven con donaciones. Por los pasillos se camina sin luz 
y en el ascensor no hay iluminación” (Inojosa, 2020, párrafo 1). 

El asunto salarial se suma a un problema más amplio referido a las relaciones fiscales 
entre Estado y Universidad en un contexto de extrema polarización política. El pre-
supuesto universitario se convirtió en un mecanismo de control sobre la autonomía 
universitaria, “En lo técnico-procedimental, la OPSU y el Ministerio de adscripción, han 
ido estableciendo para cada año, nuevos y diferentes mecanismos administrativos que 
conducen cada vez más a la profundización de una estrategia de centralización de los 
recursos financieros dirigidos a las IES” (Parra-Sandoval & Torres-Núñez, 2016, p. 41). 
Esta situación incide forzosamente en la salida de profesores. Ahora bien, ¿qué se pier-
de con su partida? No podemos dejar de considerar que la migración de profesores, el 
colapso de la universidad, y en general de la institucionalidad educativa, puede lesionar 
en el mediano, y de no revertirse, en el largo plazo, la capacidad de desarrollo material 
y cultural del país. 

3. Metodología

La pregunta planteada la intentamos resolver metodológicamente, a partir de una 
investigación empírica, de corte analítica, en la cual se sigue parámetros cuantita-
tivos, no experimental. Se busca identifica a partir de una muestra de profesores 
universitario el impacto que potencialmente puede tener su salida del país en la ins-
titucionalidad universitaria. 

La recolección de datos se realizó por medio de un cuestionario distribuido por medios 
electrónicos, en la que se hicieron preguntas de carácter general como datos de identi-
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ficación del encuestado, datos afectivos, como información académica, datos laborales, 
carrera académica, opción migración, flujo migratorio y vínculos con Venezuela. Uti-
lizamos el muestreo por bola de nieve, técnica no probabilística usada con frecuencia 
para acceder a poblaciones de baja incidencia y a individuos de difícil acceso por parte 
del investigador (Hernández Sampieri, Fernández y Baptista, 2006). 

El cuestionario estuvo disponible durante tres meses, tiempo en el que se recogieron 373 
instrumentos respondidos. Entre las preguntas realizadas se consultó si ocupaba cargos 
de gerencia académica, asignaturas que ofrecía, líneas de investigación en las que parti-
cipaba y los proyectos de investigación en desarrollo o culminados al momento de salir 
del país. A partir de la información suministrada por los profesores, podemos conocer las 
áreas que atendían antes de migrar, y estimar, conforme aquellas áreas que se lesionaron 
con su partida. En la presentación de los resultados los datos fueron acompañados con 
ideas expresadas por los sujetos de la investigación. Se incorporaron frases textuales de 
los consultados identificados como SujetoN (S1…). Esto respetando el anonimato de las 
personas y para dar profundidad a las estadísticas de la investigación.

4. Resultados 

4.1. Caracterización general de la muestra de estudio

¿Qué se pierde con la migración de los profesores universitarios venezolanos? Se pierde 
parte de la capacidad de respuesta de las instituciones públicas universitarias. La mues-
tra de 373 docentes proviene de más de 14 universidades venezolanas, la mayoría del 
sector público (89%). Son las universidades públicas las primeras lesionadas por la si-
tuación de colapso que vive la sociedad. 

En términos de carrera académica el 74.5% (278) del grupo señaló que eran profesores 
Tiempo Completo o Dedicación Exclusiva en su institución al momento de emigrar. 
Esto representa un peso importante en el funcionamiento universitario. Por ejemplo, 
el reglamento de personal de la UCV estipula que “el personal a dedicación exclusiva 
deberá permanecer en la Universidad cuarenta (40) horas semanales en el ejercicio ac-
tivo, como mínimo; el personal a tiempo completo, treinta y seis (36) horas semanales” 
(UCV, 2011, p. 27). Pues precisamente, los que migran son los que contractualmente 
tiene más tiempo de dedicación a la labor universitaria, que incluye actividades admi-
nistrativas, de docencia, investigación y extensión. Los profesores Tiempo Completo 
y/o Dedicación Exclusiva, como la nomenclatura lo indican, están dedicados a las labo-
res universitarias; por tanto, su única fuente de ingreso es el salario que devenga de su 
trabajo universitario. El mismo reglamento ordena que “los profesores, cualquiera que 
sea su dedicación, deberán cumplir con el horario que les haya sido fijado y durante el 
mismo no podrán desempeñar ninguna otra actividad, remunerada o no, ajena a la fun-
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ción que les ha encomendado la Universidad” (UCV, 2011, p. 27). Situaciones semejantes 
establecen los reglamentos de las otras universidades. Al irse los profesores con mayor 
tiempo de dedicación a la universidad lesionan la disponibilidad de personal estable y 
en calidad suficiente para responder a los requerimientos de la función universitaria. 

Otro aspecto que caracteriza a los profesores migrantes, conforme la muestra con-
tactada, son fundamentalmente jóvenes. La mayoría de los profesores migrantes 
encuestados tienen edades entre los 36 y 55 años. Los profesores entre 36 y 45 años 
representan un 28% de la muestra, seguido por un 25% los que tienen edades entre 46 
y 55. Los maestros que migran son personas jóvenes que están en los primeros tramos 
o los intermedios de su carrera académica. Estamos ante una doble problemática; por 
un lado, la universidad pierde personal joven que puede lograr el tiempo para su pleno 
de desarrollo de la carrera académica. Por otro lado, se pierde parte del bono demográ-
fico, siendo profesores jóvenes. Es talento humano que pierde el país en términos de 
la formación de los jóvenes actuales, y al menos las próximas dos generaciones que les 
siguen. Esto puede significar una ampliación de la brecha intergeneracional donde los 
profesionales jóvenes migran perdiéndose la generación de relevo calificada para asu-
mir el liderazgo intelectual y técnico que supone el avance material y cultural del país. 

Los profesores consultados eran profesores ordinarios en el escalafón universitario que 
ya había iniciado su carrera académica. Apenas, 68 (18,2%) maestros de los 373 consul-
tados, indicaron que estaban en la condición de contratados al momento de emigrar. 
Esto significa que más del 80% eran profesores que han podido desarrollar su carrera 
académica completa, con años de producción intelectual, en su institución de adscrip-
ción. Podrían ser cientos de artículos y posiblemente varias patentes que se dejaron 
de producir desde universidades venezolanas. El 31% (116) señaló que tenía grado de 
Magister y 47% (175) de Doctor, lo que ratifica que se trata de una migración de alta 
calificación. Son horas de formación y capacidades que ahora no están, por lo menos 
de forma directa, al servicio de la institución universitaria venezolana. 

Al consultar sobre la relación laboral con su institución, las principales respuestas fue-
ron que: había renunciado 200 (53,6%), estaba jubilado 106 (28,4%), 52 (13,9%) tenían 
algún tipo de permiso. Los dos primeros grupos (renuncia y jubilados) corresponden a 
docentes que no tienen ninguna vinculación laboral en Venezuela y podrían optar por 
quedarse en el país de acogida. Unos 183 (49%) de los profesores migrantes tienen 12 
años o menos trabajando en la universidad, dato que ratifica la salida de personal uni-
versitario joven en tiempo de producción académica. 

En los países de acogida, solo 147 (39,4%) manifestó trabajar en contextos universita-
rios. Ellos manifiestan que su incorporación a las universidades se debe a su formación 
académica, en campos especializados o ámbitos de investigación, que eran prioridad 
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para las sociedades de acogida. De los 373 profesores entrevistados, 299 salieron entre 
2015 y 2018, año en el que se recolectó la información. Esto coincide con un recrudeci-
miento de la crisis universitaria, las movilizaciones estudiantiles, la crisis humanitaria y 
la ruptura del Estado de derecho con el llamado a una constituyente —aun en funcio-
namiento— y la reelección —por mecanismos y resultados cuestionados por su poca 
trasparencia—, de un nuevo mandato presidencial. 

4.2. Caracterización general de la muestra de estudio

Entre sus actividades los profesores van asumiendo funciones en el cogobierno univer-
sitario, esto es, acciones de liderazgo y dirección de trabajo académico. Son de distinta 
naturaleza, van desde la jefatura de cátedra hasta cargos de elección en el cogobierno 
universitario como es el de rector o rectora. Además de estas funciones, tienen otras de 
carácter gremial, ya sea como representante profesional, sindicado, asociación o ins-
tituto de previsión social del profesorado. Al consultarse sobre actividades de gestión 
universitaria, 131 (35,1%) de las personas encuestadas señalaron que tenían u ocupaban 
funciones de este tipo al momento de su salida del país. El cuadro 1, resume las posi-
ciones que ocupaban esos profesores dentro de la estructura de gobierno universitario. 

Cuadro 1. Cargos que ocupaban en la gestión universitaria

Alta Gerencia 7
Gerencia Media 92
Gerencia Operativa 15
Otros 17

131

Fuente: Elaboración propia 

Buena parte de los que han migrado ocupaban cargos de gerencia media, vinculado 
fundamentalmente a labores de coordinación, de distinto tipo y naturaleza, conforme la 
estructura universitaria. Han migrado profesores que en su momento ocupaban cargos 
de directores de Escuelas, de Instituto de Investigaciones, de Postgrado. También labo-
res de coordinación académica, pasantías, diseño curricular, proyectos de investigación 
y extensión, cultura y deportes, servicio comunitario. Todos estos son cargos que tienen 
la responsabilidad de dirigir las actividades de gestión que ponen en práctica las po-
líticas de la institución, son el vínculo entre la alta gerencia y la operativa. La gerencia 
operativa está conformada por profesores en cargos de jefatura de Departamento y 
Jefaturas de cátedra. Estos son cargos que se ocupan directamente de organizar las 
actividades académicas. En el renglón otros, podemos ver profesores que desarrollaban 
funciones de apoyo directo a las labores universitarias como asesores, asistentes repre-
sentantes profesores, secretarias académicas. 
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Aunque la alta gerencia (autoridades universitarias, consejo universitario, decanos) es el 
grupo que al parecer sufrió menor perdida, con la migración de profesores de los otros 
grupos se pierde parte de la estructura de funcionamiento de las universidades, donde se 
coordinan acciones que les dan funcionalidad y operatividad a las actividades de docencia, 
investigación y extensión. Pero, a su vez, ese grupo de gerencia operativa y media acu-
mulaban experiencias en la gestión universitaria y eran los llamados a optar a cargos de 
mayor responsabilidad en un corto y mediano plazo. Algunos cargos quedarán vacantes, 
otros serán rápidamente ocupados por personal con buena voluntad, pero tal vez sin la 
formación y experiencia acumulada para tales funciones, lo que puede influir en la eficacia 
de las reformas curriculares, gestión de proyectos de interés social y de investigación o la 
publicación y difusión del conocimiento generado desde la universidad. 

4.3. Área de conocimientos que se debilitan en la oferta académica universitaria ante la 
migración de los profesores universitarios

El área de conocimiento donde más se registra profesores migrantes son las asociadas 
a las Ciencias Sociales, integradas por Ciencias Económicas y Sociales; Humanidades 
y Educación, Ciencias Políticas y Jurídicas. Dentro de este ámbito del saber lo que más 
migran son los profesores vinculados con las Humanidades (Historia, Geografía, Artes, 
Filosofía) y la Educación (Educación, Pedagogía, Ciencias de la Educación). En el área de 
Ciencia y Tecnología los registros indican que los profesores que más migran son los 
de ciencias básicas (Química, Física y Matemáticas); en el área de la Salud, del conjunto 
de disciplinas que la integran, el componente que más migra, conforme la muestra 
contactada, está vinculado a la medicina. Las áreas de Ciencia y Tecnología y Ciencias 
de la Salud (41% de los que respondieron) suelen ser áreas prioritarias en mayoría de los 
países, por lo que el posible ingreso de esos docentes a las universidades podría facili-
tarse, en consecuencia, se minimizan las posibilidades de regreso a Venezuela.

Cuadro 2. Área de conocimiento

N
Ciencia y Tecnología (Arquitectura, Ciencias, Ingeniería) 100
Ciencia de la Salud (Farmacia, Odontología, Medicina) 37
Ciencias Sociales (Ciencias Económicas y Sociales, Humanidades 
y Educación, Ciencias Jurídicas y Políticas) 181

Ciencias del Agro y del Mar (Agronomía, Ciencias Veterinarias) 15
Total 333

Fuente: Elaboración propia
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Cuando un profesor Dedicación Exclusiva o Tiempo Completo deja la universal, en 
promedio, se dejan de ofrecer dos materias y atender hasta cuatro grupos de alumnos 
por semestre o año, dependiendo del régimen de estudio. Esto no necesariamente es 
uniforme en todas las universidades venezolanas, por lo que incluso podría ser mayor 
la cantidad de cursos que se abandonan. El profesorado que respondió indica que ofre-
cían entre una hasta 5 asignaturas al momento de salir de su institución.

Cuadro 3. Número de asignaturas ofrecidas por los profesores

Asignaturas N
1 131
2 81
3 86
4 37
5 27
Más 10
Total 372

Fuente: Elaboración propia

Son varias las carreras y postgrado que se ven afectados con la salida de estos docentes. 
Según lo reportado por ellos, por ejemplo, en Odontología UCV las afectadas son 11 
asignaturas; Matemáticas UCV, 15 asignaturas; Educación UCAB, 17 asignaturas, UPEL 
(formación de profesores de castellano) 18 asignaturas, Biología UDO, 7 asignaturas; 
Estadística ULA, 13 asignaturas. En la mayoría de los casos, seguramente, esas asigna-
turas serán cubiertas por profesores con menos experiencia y formación, con lo cual se 
cubre la necesidad, pero probablemente no se hace de la mejor manera. Además, por lo 
bajos salarios de las universidades públicas venezolanas, es probable que se avecina una 
alta rotación de personal y cada vez sea más difícil cubrir las vacantes. 

Dentro del universo de asignaturas se pierden muchas asociadas a prácticas o asigna-
turas de terreno. Las limitaciones financieras del presupuesto universitario dificultan 
no solamente la actualización de las bibliotecas y bases de datos, sino también la dis-
ponibilidad del instrumental necesario para realizar prácticas de laboratorio, estaciones 
experimentales, visita al campo, etcétera. Entonces el problema se acrecienta. No hay 
insumos y ni profesores para que la universidad pueda extender su labor formativa. 

Con la migración del profesorado universitario puede verse cómo las cátedras se que-
dan sin sus especialistas, los currículos de las carreras pueden verse modificados, o 
experimente dificultades en la oferta académica. Esto sin considerar la sobrecarga que 
pueda significar para los docentes aún activos o la lenta desaparición de espacios curri-
culares, no solo por la ausencia de profesores, sino también, por la exigua matriculación 
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de estudiantes. Son horas docentes que no se ofrecerán, estudiantes que no tendrán 
oportunidad de conocer y experimentar con muchas de las materias formalmente esta-
blecidas en sus planes de estudio. 

4.4. Áreas de Investigación que se lesionan por la partida de profesores de las universidades 
venezolanas

La investigación es una función esencial de la institución universitaria. La casi totalidad 
del ecosistema de producción científica y tecnológica del país procede de las universi-
dades públicas. Se consultó a los profesores si al momento de salir del país participaba 
de alguna línea, grupo o equipo de investigación. Del total de registros obtenidos una 
mayoría significativa indicó que participaba en líneas de investigación. La respuesta 
ofrecida por los 373 profesores consultados indica que 211 (56,6%) tenían líneas de in-
vestigación activa, el resto no participaba en líneas de investigación o simplemente 
no respondió a la pregunta planteada, lo que puede indicar que más que desempeñar 
funciones investigativas se dedicaban a otras actividades universitarias. Eso significa 
que más de la mitad de los participantes en la investigación estaban adscritos a una de 
sus líneas. 

Al consultarles sobre el año del último proyecto de investigación que culminó, vemos 
variaciones importantes. 104 sujetos de la muestra no presentaron información al res-
pecto; manifestaron estar adscritos a líneas de investigación, pero no presentaban pro-
yectos. Un grupo de 120 participantes indicó el nombre de sus investigaciones, pero no 
señalaron fecha de culminación, lo que podría significar que los estudios continuaron 
abiertos o se interrumpieron con la salida del profesor de la universidad. Otros 149 se-
ñalaron la fecha de culminación del último proyecto realizado en la universidad. Sobre 
este punto los datos suministrados son relevantes, pues el margen de finalización va 
desde 9 hasta meses antes de salir del país. Algunos dijeron que terminaron su último 
proyecto de investigación hace más de 5 años y que ya tienen algún tiempo sin pre-
sentar y desarrollar estudios de este tipo. Otros expresan que culminó su proyecto el 
mismo año que migraron del país. Si organizamos por años los estudios culminados, 
podemos ver una tendencia decreciente de la actividad de investigación de este grupo 
de profesores en los últimos años, antes de salir de la universidad. 



100 | ARTÍCULo 6: ¿VENEZUELA, SE QUEDA SIN PROFESORES UNIVERSITARIOS?, IMPACTO EN LA  
 UNIVERSIDAD DE LA DIÁSPORA DE PROFESORES VENEZOLANOS

Cuadro 4. Línea de Investigación activa según año 

Año Fx Acumulado
1997-2013 41
2014 15 56
2015 24 80
2016 34 114
2017 20 134
2018 15 149
Sin fecha 120
Sin información 104 224
Total 373 373

Fuente: Elaboración propia

Al revisar las condiciones para hacer investigación en el grupo de 149 profesores, que 
habían culminado proyectos antes de salir del país, 126 (84,6%) expresaron que eran 
muy malas o malas. De ellos, 12,8% (19) indicaron que las condiciones de investigación 
eran normales y 2,6% (4) que investigaban en buenas condiciones. 

Cuando se solicitó al profesorado detalles respecto a las condiciones que tenía para ha-
cer investigación al momento de su salida de la universidad, las respuestas son variadas, 
aunque coinciden en manifestar que en los últimos años las condiciones para empren-
der proyectos de investigación estaban en franco deterioro. Aunque las limitaciones 
reportadas son de todo tipo, la que más destacan son las fuentes para el financiamiento 
de la investigación universitaria, los pocos o nulos incentivos que hay para esta labor. 
Algunos profesores señalan que los aportes para “el financiamiento a proyectos de in-
vestigación son irreales” (S5). La situación de inflación, devaluación de la moneda con 
relación al presupuesto universitario reconducido de las universidades desde 2007, ha-
cia que el reglón de investigación dentro del presupuesto fuera poco relevante. “El pro-
yecto aprobado por el CDCH13 no alcanzó para comprar ni un equipo por la inflación; al 
final se canceló el proyecto debido a su inviabilidad económica” (S13). La investigación, 
la poca que se hacía, era autofinanciada (S63), de carácter documental, en un contexto 
donde no hay actualización de bibliotecas. “No había acceso a revistas, actualización de 
libros en la biblioteca, apoyos de asistencia a congresos (ni siquiera a nivel nacional)” 
(S114). Respecto del Producto del control cambiario, modelo económico bajo el cual el 
gobierno mantiene cercada financieramente las instituciones universitarias, y la eco-
nomía en general, considerando que entre 2007 y 2011 se registró el mayor ingreso 
petrolero en la historia económica monoproductora extractiva venezolana, un profesor 
dijo que “la devaluación y la burocracia hacían que un proyecto que solicitabas hoy, lo 

13 Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico. Organismo de apoyo a la investigación. 
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aprobaran en un año y lo ejecutaran en 2, cuando ya no podías comprar ni pagar nada 
con los recursos obtenidos” (S100). No hay insumos para investigación y “los equipos 
de nuestro laboratorio eran equipos de ultra alto vacío. Necesitaban estar funcionando 
24 horas al día. Era imposible mantener un vacío aceptable para hacer medidas de cual-
quier muestra. Eso sin contar con que no teníamos nada para hacer mantenimiento. 
Los problemas con el Internet eran infinitos” (S269). 

Pese a las limitaciones para el financiamiento de la investigación, buena parte del pro-
fesorado hizo esfuerzos para mantenerla en pie. “La parte experimental se hizo casi 
imposible, por los costos, utilice mis energías para organizar redes de gestión de cono-
cimientos y continuar activa publicando y presentando en eventos de nuevas maneras 
creativas” (S156). Este testimonio ofrecido por una de las personas encuestadas expresa 
el esfuerzo individual por mantener la investigación activa. Difícil situación que presen-
ta la Universidad, al no disponer de recursos o que estos sean limitados, en un contexto 
donde la labor investigativa es cada vez más difícil y el asunto presupuestario no tiene 
relevancia en una economía hiperinflacionaria, donde, por ejemplo, el presupuesto na-
cional dejó de ser criterio de política económica desde 2014. 

En ese panorama descrito por los profesores que participaron en la muestra, qué proyec-
tos terminaron y en qué año, más concreto, sobre qué versaban los estudios que culmina-
ron los profesores que migraron del país, saber esto nos da una idea del capital intelectual 
que perdió el país y también las áreas de conocimiento que se interrumpieron. 

Cuadro 6. Proyectos de investigación culminados por año según área de 
conocimiento 

Año Ciencia y 
Tecnología

Ciencias 
Sociales

Ciencias de 
la Salud

Ciencias del 
Agro y del Mar Total

1997-2013 6 27 5 3 41

2014 3 9 3 0 15

2015 7 12 2 3 24
2016 5 27 1 1 34
2017 4 12 3 1 20
2018 5 6 3 1 15
Total 30 93 17 9 149

Fuente: Elaboración propia

Al agrupar los proyectos de investigación por áreas de conocimiento en los últimos 
años, podemos ver que los profesores migrantes culminaron en Ciencia y Tecnología 30 
proyectos de investigación; Ciencias Sociales 93 investigaciones, siendo una de las áreas 
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de conocimiento que más impacto ha tenido producto de la migración de profesores; 
Ciencias de la Salud 17 proyectos y Ciencias del Agro y del Mar 9. Estos son proyecto 
que, al culminarse, lo más probable es que se reflejasen en al menos una publicación; 
que en su momento se reportó como producción intelectual de las universidades vene-
zolanas. Esa es una de las posibles explicaciones de la merma en la producción de artí-
culos científicos que ha sufrido el país en los últimos años. “En 1998 las universidades 
venezolanas aportaban 4,8 % de todos los artículos científicos producidos en América 
Latina y el Caribe. En 2019 apenas es 0,8 %. Otros ya comienzan a prepararse para la 
recuperación de la ciencia en el país. Venezuela retrocede en materia científica a los 
años 50” (Inojosa, 2019a, párrafo 1).

Los profesores se van, los equipos de investigación se disuelven o pierden productivi-
dad en el mejor de los casos. Pero el asunto de fondo es que, al resentirse los espacios 
de generación y producción de conocimiento, se lesionan los semilleros para la forma-
ción de nuevos profesionales e investigadores. Estos profesores ya no tendrán la opor-
tunidad de formar nuevas generaciones de investigadores ya que sus temas no tendrán 
continuidad en la corporación universitaria. Pero al mismo tiempo, las nuevas genera-
ciones de estudiantes universitarios tendrán cada vez menos profesores investigadores 
que fomenten y estimulen sus capacidades para generar conocimiento. El ecosistema 
científico venezolano se seca y se hace dependiente cada vez más de la producción de 
conocimiento, innovación y tecnología de otras latitudes. Con la migración de profe-
sores universitarios el país pierde capacidad crítica y de producción de conocimiento. 

5. Conclusión

La creciente migración de ciudadanos venezolanos ha afectado los distintos órdenes de 
la vida nacional. La actual crisis humanitaria que azota al país ha hecho que parte de su 
población, más de 5 millones de personas, crucen la frontera en busca de mejores con-
diciones de vida. Migran personas con distintos talentos y capacidades. Un segmento 
importante de la migración venezolana la presentan los profesores universitarios. 

Con la migración de estos académicos se pierde parte del capital intelectual venezolano. 
Conforme la muestra contactada se pone en evidencia que parte de los profesores que 
migran son jóvenes, que están en una etapa intermedia de su carrera académica. Eran 
profesores con una dedicación importante a las labores universitarias, por tanto, su sa-
lida lesiona las actividades gerenciales intermedia de la universidad, sobre todo aquellas 
vinculadas con la gestión de equipos de trabajos, se resiente la oferta académica e in-
vestigativa, particularmente en el ámbito de las ciencias sociales. La muestra contactada 
indica que la mayor cantidad de profesores que migran son provienen de universidades 
públicas, las que han venido mostrando síntomas de agotamiento institucional derivado 
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de la política universitaria emprendida por el ejecutivo nacional contra la autonomía uni-
versitaria, por un lado, y por otro, los efectos perniciosos de un modelo socioeconómico 
rentístico, populista y autoritario instalado en Venezuela desde 1999.

La actual situación del país afecta al profesorado universitario, sus condiciones de vida 
y la de su familia, pero su salida del país también afecta la institucionalidad universi-
taria y la capacidad del país para generar conocimiento e innovación. La migración de 
estos profesores perturba la oferta académica, la producción intelectual, la publicación 
de artículos y el registro de patentes; pero, también, la universidad parte del personal 
necesario para su funcionamiento. Son años de conocimientos y experiencias que ya no 
están y que difícilmente vuelva en un corto plazo. Si bien Venezuela no se quedará sin 
profesores universitarios, el país parece estar perdiendo una generación de académicos 
que posiblemente por su juventud, tanto vital como académica, pudieron formar las 
dos o tres generaciones de estudiantes venezolanos. 

Pero no podemos ver la migración de profesores universitario como un hecho aislado, 
es la expresión histórica del agotamiento de un modelo de desarrollo socioeconómico 
impulsado por una política gubernamental autoritaria, que en su intento por refundar 
la republica barrió la institucionalidad democrática, entre ella la universitaria. La migra-
ción de profesores universitarios es el corolario de una política de Estado que se inició 
en 2007 con la reconducción del presupuesto universitario y el sucesivo cercenamiento 
de su autonomía por parte del Ejecutivo nacional. Esto generó rezago en la universi-
dad, haciendo que su personal —docentes, alumnos, personal técnico, administrativo y 
obrero— fuese vulnerable a la errática política económica y social de la actual adminis-
tración, caracterizada por la hiperinflación, inseguridad alimentaria, inseguridad social, 
ciudadana y desaparición progresiva del Estado de derecho. La actual crisis humanitaria 
y migratoria pone en una situación vulnerable a la sociedad venezolana para enfrentar 
los retos de una economía postpetrolera luego de haber vivido de la renta petrolera y 
de haber conocido los beneficios del estado de bienestar. 

La situación de la universidad venezolana lejos de avizorar posibles salidas se complica 
cada día. La pandemia del COVID-19 prácticamente paralizó la educación pública vene-
zolana y con ella las universidades autónomas, donde muy pocos cursos se han conti-
nuado por la vía “on line”. A esto se unen salarios que no llegan a 10 dólares mensuales 
para docentes ubicados en la más alta categoría, en un país dolarizado y con hiperinfla-
ción. Todo parece augurar unos próximos años difíciles para la universidad venezolana. 

La sociedad postpetrolera del país adviene en un momento de agotamiento de su 
capacidad para generar conocimiento y formación de profesionales acordes con los 
nuevos tiempos y desafíos de la humanidad. Entonces es muy probable que será ne-
cesario buscar ayuda en parte de esos profesores que salieron del país, no para que 
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regresen sino para que apoyen, desde sus nuevos sitios de trabajo, a la formación de 
las nuevas generaciones.
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