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I. Introducción

México es un país de origen, tránsito, destino y retor-
no de migrantes. El proceso de migración de mexicanos 
hacia Estados Unidos tiene más de cien años y ha tenido 
importantes transformaciones a lo largo de ese tiempo, 
tanto en el perfil del migrante como en las características 
del patrón migratorio. De ser una migración predominan-
temente masculina, temporal, relacionada al mercado 
laboral agrícola de Estados Unidos, se transformó en una 
migración de mayor permanencia, motivada por factores 
económicos, sociales y culturales; ya no sólo emigran 
los hombres de áreas rurales para trabajar los campos 
agrícolas de Estados Unidos, también proceden de áreas 
urbanas incorporándose principalmente al sector de 
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servicios y construcción. Se ha registrado la emigración 
de mujeres y jóvenes, que lo hacen por razones laborales 
y/o proyectos individuales o familiares (Durand y Massey 
2003, Arias y Woo 2004, Flores 2010, Castañeda 2014).

En este artículo interesa destacar la heterogeneidad 
en las características de la población de retorno en el siglo 
XXI, al considerar migrante de retorno contemporáneo lo 
señalado por Rivera (2011), que de acuerdo a esa autora 
el proceso de retorno está relacionado a factores estruc-
turales, dinámicas de mercados laborales internacionales 
y nacionales, así como las condiciones de los lugares de 
origen y destino.

El migrante de retorno contemporáneo en México 
es diferente al que se había identificado en el siglo XX, 
predominantemente masculino. Su regreso estaba ca-
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la Migración de retOrnO de Migrantes MexicanOs en el siglO xxi

RESUMEN. La migración de mexicanos hacia Estados Unidos es añeja así como el retorno de los migrantes; sin embargo, es de 
reciente atención el estudio de lo que se considera el migrante retornado contemporáneo debido al volumen de la migración 
de retorno que aumentó considerablemente después de 2007, atribuido a la crisis económica de Estados Unidos y las políticas 
migratorias de ese país, que son cada vez más restrictivas. Se hace referencia por varios autores que el migrante que retorna 
en la actualidad es diferente que el de antaño. Por lo que interesa presentar en este artículo, con diversas escalas de análisis 
(nacional, regional, estatal, localidad), a dónde está llegando el migrante retornado y sus características sociodemográficas 
de acuerdo a la información del Censo de Población y Vivienda de 2010. 
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ABSTRACT. The migration of Mexicans to the United States is as old as the return of migrants, however, it is recent the study 
of what has been considered the contemporary returned migrant since the significantly increased of the volume after 2007; 
this is attributed to the economic crisis in the United States and the recent immigration policies which are more restrictive. It 
is referred by several authors that the current return migrant is different than the olden days, for what is very important to 
us introduce this article with multiple scales analysis (national, regional, state and by location) where the return migrant is 
coming and their sociodemographic characteristics according to information from the Census of Population and Housing 2010.
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racterizado por las condiciones de oferta y demanda de 
mano de obra, o inclusive al éxito o fracaso del llamado 
sueño americano.

México ha registrado un importante aumento en la 
migración de retorno desde el 2000 a la fecha. Asociada 
a las crisis económica (2001 y 2008) y a las políticas 
migratorias de Estados Unidos que cada vez son más 
restrictivas.

Como ha sido ampliamente señalado por diversos 
autores, la migración de retorno está relacionada con 
el proceso de emigración; no es el acto de regresar, es 
una etapa más de la trayectoria del migrante (Cassarino 
2004, Rivera 2011): “El retorno es parte de la dinámica 
de la emigración, es un elemento constitutivo que está 
presente en el lugar de origen y destino, una etapa más 
del ciclo migratorio” (Cassarino 2004, pag16).

La población que ha retornado a principios de este 
siglo tiene características diferentes. Es una población 
más heterogénea, regresan hombres, mujeres, jóvenes, 
niños, familias (Escobar 2012, López y Mojica 2013). De 
ahí el interés en conocer cuáles son las características 
sociodemográficas e identificar si existe una relación 
entre los lugares de origen y el retorno.

El artículo se estructura en tres apartados, se pre-
senta de manera sucinta la revisión bibliográfica que da 
cuenta de la migración de retorno en diversas latitudes y 
en México; posteriormente está una nota metodológica 
sobre la base de datos utilizada para analizar las caracte-
rísticas sociodemográficas de los migrantes de retorno y 
por último una reflexión sobre los retos y oportunidades 
que puede enfrentar México respecto a la población que 
retorna al país.

II. Los estudios sobre migración de retorno en 
diversas latitudes y en México

La migración de retorno no es un fenómeno nuevo, 
ni el estudio de la misma. Con diversos acercamientos 
teóricos y metodológicos se ha explicado los motivos del 
retorno principalmente a partir de la segunda mitad del 
siglo XX, desde estudios de corte histórico, económico, 

sociológico, demográfico y político. Muchos de los cuales 
fueron realizados en el continente europeo en la década 
de los sesenta y posteriormente se extienden hacia otras 
latitudes así dan cuenta el estudio de Fernández (2010 
pag 28).

Algunos autores atribuyen el regreso como resultado 
de las dificultades por adaptarse al lugar de destino, o 
porque existen factores de atracción del país de origen, 
como King (1986), Durand (2004) o Fernández (2011). 
También existe el interés de saber si el migrante de re-
torno puede contribuir a su país, si pueden ser vehículo 
de desarrollo social (Cassarino 2004, Papail y Arroyo 
2004, Rivera 2011, Nieto 2012). De tal manera que la 
migración de retorno se considera como una oportuni-
dad de desarrollo para el país de origen del migrante, ya 
que puede desempeñar las capacidades, conocimientos 
y habilidades adquiridas en su trayectoria migratoria y 
laboral en el lugar de destino.

Sin embargo, para autores como Nieto (2012) al es-
tudiar la migración en una provincia de Perú hacia Italia, 
encontró que no todos los migrantes acumulan capital 
humano en su experiencia migratoria y en ocasiones 
pierden conocimientos. A lo que llama pérdida relativa 
y absoluta del capital humano inicial (Nieto 2012, pag 
64-65). Por su parte, Schramm (2011) considera central 
las redes sociales para el éxito del retorno de los migran-
tes, como lo mostró en su estudio sobre los ecuatorianos 
en España.

 La magnitud de la migración de retorno, las caracte-
rísticas de la población y las condiciones internacionales y 
nacionales en la dinámica de los mercados laborales, dan 
pautas para acercandose al conocimiento de la inserción 
de los migrantes de retorno a su país de origen y sociedad 
que los acoge.

 
2.1 La migración de retorno en México contem-

poráneo
Como se mencionó al inicio del artículo, la migración 

de mexicanos hacia Estados Unidos es añeja, compleja, 
dinámica y cambiante. Caracterizada desde el inicio como 
una migración masculina temporal y circular, el retorno 
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retorno no tuvieron alteraciones significativas después 
de la crisis económica (Aldo, Ordáz y Li Ng 2012:243); 
Canales (2012) plantea que “el principal impacto de la 
crisis (económica) no está en tanto en un posible retorno 
masivo de mexicanos, como en una virtual desaceleración 
de flujo de entrada de mexicanos hacia Estados Unidos” 
(Canales 2012, pag 119), aunque reconoce que existen 
otros factores que ayudan a entender el retorno en los 
últimos años como el ambiente antinmigrante, freno 
del crecimiento de la migración. Por su parte García y 
Zamora (2014) mencionan que hay un descenso en la 
migración de retorno que podría estar relacionada a la 
reducción de la emigración mexicana (2014, pág 217); 
López y Mojica señalan que “el retorno y las salidas son 
dos caras de la misma moneda: la migración. En algunas 
etapas histórica una ha prevalecido sobre la otra o incluso 
se han equilibrado” (López y Mojica 2013, pág 8). 

No es que exista una contradicción sobre la estima-
ción de la migración de retorno, la información responde 
a la muestra y población registrada. Lo que enfatiza 
Canales (2012) es que la proporción de la migración 
de retorno no ha variado considerablemente desde la 
década de los noventa. El punto de coincidencia de los 
autores referidos párrafo arriba, es que el volumen de la 
migración de retorno ha aumentado y nuestra hipótesis 
es que esta migración va continuar con diferentes com-
portamientos, de acuerdo a condiciones estructurales de 
México y Estados Unidos, pero también por los proyec-
tos individuales y familiares de los migrantes. De ahí la 
relevancia de reconocer que se trata de una población 
heterogénea, de la cual debe estudiarse sus características 
sociodemográficas y económicas; debido a que puede 
tener impacto diferenciado en las localidades de asenta-
miento al regresar a México.

Existen recientes estudios con diversas metodologías y 
fuentes estadísticas que están aportando al conocimiento 
del migrante que retorna en la actualidad a México. Se 
podría decir que son tres dimensiones de análisis que se 
han privilegiado: en conocer las características del mi-
grante retornado a nivel nacional y en algunos estados 
de la república mexicana (García y Zamora 2014; Albo, 

de los migrantes fue desde el inicio una etapa más de la 
trayectoria migratoria de los mexicanos.

Gómez (2014) señala que entre 1908 y 1922 fue la 
primera etapa de retorno de migrantes de Estados Unidos 
a México, momentos determinados por los ciclos de la 
economía estadounidense principalmente en la Gran 
Depresión.

Con la firma del Programa Bracero (1942-1964), 
-acuerdo binacional entre México y Estados Unidos-, 
se institucionalizó la migración temporal y circular que 
respondía a la demanda de mano de obra de la Unión 
Americana. Al cancelarse unilateralmente en 1964 dicho 
Programa, hubo un volumen importante de migrantes que 
retornaron pero también se había constituido una cultura 
migratoria en varias regiones del país. De tal manera que, 
a pesar del retorno y cancelación del programa, ya se re-
conocía que había millones de mexicanos residiendo en 
el país vecino a finales de los años setenta (Gómez, 2014). 

En la década de los años 80’s, con la aprobación de la 
Ley de Inmigración Immigration Reform and Control Act 
(IRCA-1986), se legalizaron casi 3 millones de migrantes 
lo que posibilitó nuevas características al proceso mi-
gratorio mexicano, con nuevos migrantes, reunificación 
familiar, procedentes tanto de pueblos como ciudades, 
así que el perfil del migrante había cambiado, ahora se 
reconocía la existencia de la migración femenina y fami-
liar con un patrón migratorio de mayor permanencia en 
Estados Unidos. Sin embargo, la migración de retorno 
no se detuvo y se empieza a registrar oficialmente en 
diferentes encuestas principalmente a partir de la década 
de los noventa como: la Encuesta Nacional de la Diná-
mica Demográfica (ENADID), la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), y el Censo Nacional de 
Población y Vivienda (CPV). La ENADID se aplica en 
viviendas y las unidades de observación son las personas; 
la ENOE se levanta en hogares y el CPV en las viviendas.

Ha llamado la atención en el ámbito académico y 
político el aumento de la migración de retorno en el 
nuevo milenio. La migración de retorno desde Estados 
Unidos a México tuvo su registro más alto en 2010; sin 
embargo, varios autores mencionan que los flujos de 
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no necesariamente acumula activos, de tal manera que 
“no todas las experiencias migratorias laborales en el ex-
tranjero contienen elementos de acumulación de activos 
que se traduzcan en una movilidad ascendente” (Cobos, 
Giorguli y Alba 2010, pág 270).

Los recientes estudios sobre migración de retorno 
presentan la complejidad del análisis dependiendo del 
nivel de escala que se considera, a nivel nacional, es-
tado o comunidad. De ahí la necesidad de conocer que 
características predominan a nivel nacional, regional y 
entidades federativas que registraron mayor volumen de 
migrantes de retorno.

III. Metodología 

El Censo de Población y Vivienda es una de las fuentes 
de información más confiables en términos migratorios 
por su cobertura nacional, por entidad, municipio y 
tamaño de localidad. Lo que permite un acercamiento 
a la población objeto de estudio, que en nuestro caso 
son los migrantes de retorno y algunas de sus principa-
les características demográficas y económicas. Para el 
censo de 2010 el instrumento de captación fueron dos 
cuestionarios: uno básico para obtener información so-
bre la vivienda, hogares y las personas, y otro dirigido a 
precisar algunos datos sobre las viviendas y las personas, 
que incluyó preguntas sobre la migración internacional 
en los últimos cinco años.

El cuestionario base ofrece más información de 
los migrantes de retorno, los identifica al preguntar el 
lugar de residencia hace 5 años y lugar de nacimiento. 
Se denomina como migrante de retorno a las personas 
que señalaron durante la entrevista del CPV de 2010, 
haber nacido en México y radicaban en Estados Unidos 
hace cinco años, esta es la población objeto de estudio. 
Los casos ponderados fueron 825,609 a nivel nacional 
y la información se obtuvo hasta junio del año de apli-
cación. Las variables analizadas son: edad, sexo, estado 
civil, escolaridad, así como algunas de sus características 
económicas como ocupación e ingreso, inclusive interesa 
identificar el acceso al servicio de salud de la población de 

Ordáz y Li Ng 2012); la segunda, la vinculación que 
puede tener la migración de retorno con el desarrollo de 
las comunidades ya sea a través del capital financiero o 
capital humano (Papail y Arroyo 2004, Cobos, Giorguli y 
Alba 2010); y la tercera, el interés de analizar la inserción 
laboral del migrante en la sociedad de acogida (Anguiano, 
Cruz y Garbey 2013; Rivera 2011).

Albo, Ordáz y Li Ng (2012) mencionan que la pobla-
ción de retornados se dirige principalmente a localidades 
rurales, aunque existe un ligero aumento en localidades 
urbanas de acuerdo a las estadísticas de la ENOE. En 
cambio García y Zamora (2014) encontraron que el 
lugar a donde se dirigen los migrantes retornados son 
localidades urbanas, principalmente de Jalisco, Michoa-
cán, Guanajuato, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Sinaloa; identificadas como regiones norte 
y tradicional (García y Zamora 2014:231), estos hallaz-
gos responden al análisis de la Encuesta de la Migración 
Frontera Norte.

En otros estudios se destaca la importancia de los 
migrantes de retorno en las comunidades de origen. Ya 
sea por la inversión económica que propiciaba que el 
migrante retornado cambiara de ser trabajador asalariado, 
a trabajador por cuenta propia, o por el capital humano 
adquirido en Estados Unidos (Papail y Arroyo 2004; 
Fernández 2011; García y Zamora 2014).

De acuerdo a Albo, Ordáz y Li Ng (2012) los mi-
grantes que retornan a localidades urbanas, 75% tarda 
3 meses en emplearse y en menor proporción 64%. Si 
bien, se podría considerar que el tiempo para emplearse 
es relativamente corto, estudios como los de Anguiano, 
Cruz y Garbey (2013) encontraron que no existe una 
reinserción exitosa en el mercado laboral de los migrantes 
que regresaron a Veracruz. Rivera (2011) presenta resul-
tados similares en una localidad del Estado de México, 
en la mayoría de los retornados no significó una movi-
lidad ascendente. Por su parte García y Zamora (2014) 
encontraron una correspondencia en las ocupaciones 
realizadas en Estados Unidos y en México. El estudio 
de Cobos, Giorguli y Alba (2010) demuestran que en 
algunos casos la experiencia migratoria de los mexicanos 
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retorno porque se parte del supuesto que este indicador es 
importante para el proceso de integración de la población 
que retorna a sus comunidades, además de la jefatura y 
condición de parentesco, la ocupación y la educación.

La información se presenta en diferentes escalas, 
a nivel nacional, regional y estatal. La desagregación 
en estas escalas permite conocer las especificidades de 
la migración de retorno e identificar los posibles retos 
que enfrentará la población que regresa a la sociedad de 
asentamiento y cuáles pueden ser las agendas pendientes 
de políticas públicas para atender a las necesidades de los 
y las migrantes de retorno.

¿Por qué considerar la escala regional? Como se ha 
mencionado, en México se considera un país de emigran-
tes porque se registra que las personas proceden de casi 
todas las entidades federativas del país; sin embargo, esta 
movilización responde a procesos y contextos diferentes, 
de ahí que varios autores como Durand y Massey (2004) 
así como el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 
han establecido una regionalización sobre los lugares de 
origen de los migrantes mexicanos que van a Estados 
Unidos, de tal manera que se articulan criterios geográ-
ficos y población migratoria. CONAPO (2012) subdivide 
al territorio mexicano en cuatro regiones: Tradicional, 
Norte, Centro y Sur-sureste (Mapa 1).

Mapa 1. Regiones migratorias de México

•	 La	Región	Tradicional	destaca	por	ser	el	origen	
principal de la corriente migratoria mexicana a Estados 
Unidos. Son nueve entidades del centro-occidente del 
país: Aguascalientes, Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas. 
Son los estados de migración más añeja, donde se esta-
bleció lo que algunos autores llaman cultura migratoria 
y redes consolidadas.
•	 La	Región	Centro	se	distingue	por	un	fuerte	di-

namismo migratorio, sobre todo a partir de la década de 
1980. Se ubica el estado de Morelos, Querétaro, Tlaxcala, 
Puebla, Hidalgo, Distrito Federal y el Estado de México. 
Se destaca el aumento del flujo migratorio para el caso 
de Morelos y del estado de Hidalgo, donde la migración 
involucra a un número cada vez mayor de municipios y 
comunidades. 
•	 La	Región	Sur-sureste	incluye	a	ocho	entidades	

federativas: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, 
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Esta región 
se distingue por su reciente incorporación a la migración 
hacia Estados Unidos, la cual inicia fundamentalmente a 
partir de la década de 1990, con excepción de Guerrero y 
Oaxaca, cuyos orígenes se remontan a los años cuarenta 
en el contexto del Programa Bracero. 
•	 La	Región	Norte	ha	 tenido	una	participación	

significativa en la migración a Estados Unidos, seis de 
las ocho entidades que la componen tienen frontera con 
Estados Unidos: Baja California, Coahuila, Chihuahua, 
Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Incluye, además, dos 
estados que mantienen vínculos geográficos y migratorios 
con los estados fronterizos: Baja California Sur y Sinaloa. 
Un rasgo característico de esta región es la migración 
transfronteriza (commuters); es decir, personas que viven 
y/o trabajan en ambos lados de la frontera.Es además 
receptora de grandes flujos migratorios provenientes del 
interior del país y de aquellos migrantes mexicanos que 
son devueltos por las autoridades migratorias estadouni-
denses. 

En este artículo interesa presentar el volumen y 
características de la migración de retorno por regiones, 
destacando estados en los que se distinguen algunas varia-
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bles, para ver su relación con las regiones y si son propias 
de la entidad federativa. Cabe señalar que al desagregar 
por tamaño de localidad se considera población urbana 
a la población que habita en localidades de 15,000 o más 
habitantes como ha sido establecido por el Instituto de 
Geografía Estadística e Informática (INEGI).

IV. Regiones y entidades principales de los 
migrantes internacionales retornados

La región que mayor proporción de migrantes de re-
torno registran es la región tradicional. Cabe destacar que 
no sólo se caracteriza por ser la emigración más añeja, sino 
también porque los estados que la comprenden son los 
que mayor volumen de migrantes hacia Estados Unidos 
registran, principalmente Jalisco, Michoacán, Guanajuato 
y Zacatecas. Le sigue casi con el mismo porcentaje, la 
Región Norte y Centro. Eso podría estar relacionado 
con el planteamiento de Canales (2012) de que existe 
una correspondencia del volumen de emigración con la 
población de retorno (Cuadro1).

Cuadro 1. Migrantes de retorno por sexo y regiones migra-
torias

Sexo
Regiones Migratorias

TotalTradicional Centro Sur-Sureste Norte

Hombre 28,2% 16,4% 13,2% 14,2% 72,0%

Mujer 10,0% 5,5% 4,6% 7,9% 28,0%

Total 38,2% 21,9% 17,8% 22,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en el microdato de la base PERS del censo de 
población y Vivienda 2010, INEGI.

Las principales entidades federativas con migrantes 
retornados fueron: Jalisco (8.7%), Michoacán (8.4%), 
Guanajuato (7.9%), que corresponden a la región tra-
dicional; Estado de México (6.3%) a la región centro; y 
Veracruz (5.9%) de la región del sur-sureste. Les siguen 
Baja California (4.9%), Guerrero, Oaxaca, Puebla y 
Chihuahua (4.3%) respectivamente. Cabe destacar que 
cuando se observa la proporción de hombres y mujeres 
los porcentajes más elevados son para el estado de Ja-
lisco, Michoacán, Guanajuato de la región tradicional, 
Chihuahua, Baja California, de la región norte, Estado 
de México región centro y Veracruz región sur-sureste 
(Gráfico 1).

Gráfico 1. Migrantes de retorno por entidad y sexo en 2010

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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García y Zamora (2014) señalan que existe una sub-
estimación en el registro de las mujeres que retornan, 
pero también se ha demostrado que las mujeres prefieren 
permanecer en Estados Unidos a diferencia del hombre 
(Woo, 2007). De tal manera que existen diferencias de 
género tanto para emigrar como para retornar, más ade-
lante se retoma el análisis de la diferencia por género a 
otras escalas.

Las encuestas que captan los motivos de retorno son 
la ENOE y la EMIF, de acuerdo al análisis de estas bases 
de datos se han identificado diversos motivos para regre-
sar tales como: trabajo, casamiento, unión, separación, 
reunificación familiar problemas de salud y deportación 
(Albo, Ordáz y Li Ng 2012; García y Zamora 2014).

4.1 Tamaño de localidad y migración de retorno
Respecto al tamaño de localidad, de acuerdo al CPV 

2010, se encontró que a nivel nacional, la mayoría de los 
migrantes de retorno llegan a localidades menores de 
15,000 habitantes con 53.4%; le sigue en importancia 
localidades mayores a 100 mil habitantes con 31.2%; y 
posteriormente las localidades de 15,000 a 99,999 con 
casi 16%.

Conocer a dónde llegan los migrantes retornados es 
muy importante, se ha encontrado que el contexto de 

estas localidades puede ayudar o inhibir las posibilidades 
de incorporarse al mercado laboral así como al acceso a 
la educación y salud, sin dejar de mencionar el impacto 
cultural tanto para el que regresa como para la comunidad 
que los recibe. 

Respecto a las entidades federativas se encontró que 
existe un predominio de retorno a localidades rurales 
en el caso de Veracruz (71.5%), Michoacán (66.4%) y 
Guanajuato (64.6%), es decir, a localidades menores a 
15 mil habitantes (Cuadro 2). 

En Jalisco es diferente, prácticamente la mitad de 
dicha población migrante regresó a localidades menores 
de 15,000 habitantes (51,2%) y la otra mitad a localidades 
de más urbanización, con más 15 mil habitantes (48.8%). 
Situación similar para el Estado de México pero en loca-
lidades de mayor población, 48% regresó a localidades 
de 100,000 habitantes.

Cabe mencionar que tanto en Jalisco como en el Es-
tado de México se encuentran dos ciudades importantes: 
Guadalajara en Jalisco, que destaca por sus actividades 
comerciales, industriales, así como culturales; y Toluca 
como una de las principales ciudades industriales del 
Estado de México y del centro del país. Ambas ciudades 
siempre han tenido una importante atracción de pobla-
ción.

la Migración de retOrnO de Migrantes MexicanOs en el siglO xxi

Cuadro 2. Distribución migrantes de retorno por tamaño de localidad y entidad en 2010

Tamaño de localidad

Dentro de Nombre de la entidad federativa Dentro de Tamaño de localidad

Nombre de la entidad federativa

Total

Nombre de la entidad federativa

Total

G
u

an
aj

u
at

o

Ja
lis

co

M
éx

ic
o

M
ic

h
o

ac
án

 d
e 

O
ca

m
p

o

V
er

ac
ru

z 
d

e 
Ig

n
ac

io
 

d
e 

la
 L

la
ve

G
u

an
aj

u
at

o

Ja
lis

co

M
éx

ic
o

M
ic

h
o

ac
án

 d
e 

O
ca

m
p

o

V
er

ac
ru

z 
d

e 
Ig

n
ac

io
 

d
e 

la
 L

la
ve

Menos de 2 500 habitantes 51,0% 27,4% 22,6% 41,0% 51,1% 38,4% 28,3% 16,7% 9,9% 24,0% 21,1% 100%

2 500 a 14 999 habitantes 13,6% 23,8% 16,5% 25,4% 20,4% 20,2% 14,3% 27,5% 13,8% 28,3% 16,0% 100%

15 000 a 99 999 habitantes 18,6% 24,3% 12,5% 19,8% 14,0% 18,5% 21,5% 30,9% 11,4% 24,1% 12,1% 100%

100 000 y más habitantes 16,8% 24,5% 48,5% 13,8% 14,4% 22,9% 15,7% 25,0% 35,7% 13,6% 10,0% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21,4% 23,4% 16,9% 22,5% 15,9% 100%

Fuente: Elaboración propia con base en el microdato de la base PERS del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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4.2 La categoría sexo/género de la población de 
retorno

El sexo es más que una variable, si se analiza con la 
categoría de género, es posible darse cuenta que poco se 
hace referencia a la diferencia que existe en la emigración 
y retorno de los hombres y las mujeres. De acuerdo al CPV 
del 2010, del total de retornados, 72% eran hombres y 
28% eran mujeres. Se podría decir que es una migración 
de retorno selectiva por sexo, ya en otros estudios con 
diversas metodologías se ha encontrado que las mujeres 
tienen mayor propensión a permanecer por tiempo más 
prolongado o definitivo en Estados Unidos, ya que para 
ellas, las oportunidades laborales y de bienestar son ma-
yores que en México (Woo, 2007).

Esta condición de género les lleva a vivir la experiencia 
de migrar y de retornar de manera diferenciada a donde 
llegan. De acuerdo al CPV 2010, los hombres regresaron 
en mayor proporción a las localidades rurales (27.1%) y 
las mujeres lo hicieron más a las ciudades (Gráfica 2). El 
acceso a oportunidades para el bienestar social no sólo es 
diferente entre los hombres y las mujeres sino también en 
las oportunidades que pueden brindarles la localidad en 
donde llegan, para insertarse laboralmente así como otros 
factores y procesos de más complejidad a nivel estatal y 
regional, factores que pueden converger como la migración 
interna, pobreza, acceso a seguridad social y educación, 
articulación de redes sociales, entre otros elementos.

Gráfico 2. Migrantes de retorno por número de habitantes 
de localidad y sexo en 2010

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI

4.3 Edad de los migrantes retornados
De acuerdo al CPV 2010, se encontró a nivel na-

cional, regional y los estados referidos en este artículo, 
que existe coincidencia con los estudios que citan una 
participación significativa de migrantes retornados en 
edad productiva. Con 69.4% en los rangos de edad 
de 21 a 40, y 20.7% de 41 a 60 años. Sin embargo, se 
considera importante destacar la población menor de 
20 años con un porcentaje acumulado que oscila entre 
8% en Guanajuato, hasta 11.7% Jalisco (Cuadro 3). Ya 
que se ha marcado la relevancia de la población en edad 
productiva, pero no se debe soslayar que el regreso de 
niños, jóvenes y adultos mayores presentarán diversas 

Cuadro 3. Grupos de edad de la población migrante retornada en 2010

 
Nombre de la entidad federativa

Total
Guanajuato Jalisco Estado de México Michoacán Veracruz 

De 0 a 10 años 1,8% 3,5% 2,6% 2,9% 2,2% 2,6%

De 11 a 20 años 6,2% 8,2% 8,2% 6,7% 6,1% 7,1%

De 21 a 30 años 37,3% 32,4% 32,5% 36,0% 33,0% 34,4%

De 31 a 40 años 31,3% 32,3% 35,5% 30,2% 34,0% 32,4%

De 41 a 50 años 13,3% 12,7% 13,0% 12,6% 17,2% 13,6%

De 51 a 60 años 6,7% 5,4% 5,9% 7,1% 6,8% 6,4%

Más de 60 años 3,4% 5,5% 2,3% 4,5% ,8% 3,5%

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

OfelIa WOO MORales, alMa letICIa flORes
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necesidades para reinsertarse a la sociedad, tanto al sis-
tema educativo como al sistema de salud, aspectos que 
se abordarán más adelante.

4.4 Escolaridad de los migrantes retornados
La literatura se ha concentrado más sobre la selectivi-

dad educativa tanto del que emigra como del que regresa, 
tratando de vincularlo con el desarrollo de las localidades 
de origen y/o de retorno. A nivel nacional, respecto a la 
población que regresó de Estados Unidos, los mayores 
porcentajes se ubican en la educación básica, siendo el 
nivel primaria y secundaria los porcentajes más altos con 
36.3% y 35.4% respectivamente. Con bachillerato 18 % 
y licenciatura 5.6% (Cuadro 4).

Cuadro 4. Último Grado Aprobado en 2010 por sexo

 Ultimo grado aprobado 
pro sexo, 2010 

Sexo

TotalHombre Mujer

Ninguno 2,1% ,6% 2,7%

Preescolar ,6% ,5% 1,1%

Primaria 27,1% 9,2% 36,3%

Secundaria 26,1% 9,3% 35,4%

Preparatoria o bachillerato 12,3% 5,7% 18,0%

Licenciatura o profesional 3,3% 2,3% 5,6%

Posgrado ,4% ,2% ,6%

No especificado ,2% ,1% ,3%

 72,1% 27,9% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI.

Si bien existen muchas similitudes a nivel nacional 
y estatal, cuando se analiza por entidad federativa se 
encuentra que Jalisco (3.4%), Estado de México (3.2%) 
y Veracruz (3%) tienen mayor proporción de población 
con bachillerato. Los porcentajes más elevados en orden 
de importancia se encuentran en Guanajuato, Michoacán 
y Jalisco (Cuadro 5). No existe correspondencia en estos 
últimos niveles escolares en las variables a nivel nacional 
y estado.

4.5 Jefatura y parentesco de los migrantes que 
retornaron 

Otra de las características sociales que se analizó en 
las entidades con mayores porcentajes de migración de 
retorno, fue la jefatura y la relación parental que tenían 
otros miembros que retornaron respecto del jefe o jefa 
del hogar del migrante. De las cinco entidades, Veracruz 
y Guanajuato cuentan con un porcentaje más alto de 
jefes de hogar (88.2% y 84.1% respectivamente). Aunque 
predominaron los hombres, es más alta la proporción de 
mujeres jefas de hogar de estas entidades federativas, 
23.3% y 21.3% respectivamente (Cuadro 6).

En Veracruz (36.7%) y Guanajuato (40.1%) llegaron 
menos mujeres en condición de esposas; mientras que en 
Michoacán (46.6%) y Jalisco (45.2%) sucedió lo contra-
rio, había más mujeres en condición de esposas. 
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Cuadro 5. Niveles de educación de los migrantes de retorno en 2010 por entidades

Nivel

Nombre de la entidad federativa

TotalGuanajuato Jalisco México
Michoacán de 

Ocampo

Veracruz de 
Ignacio de la 

Llave

Ninguno 1,1% ,5% ,3% 1,1% ,5% 3,5%

Preescolar ,3% ,2% ,2% ,3% ,2% 1,2%

Primaria 10,0% 9,7% 4,5% 10,6% 6,1% 40,7%

Secundaria 6,8% 7,6% 6,8% 6,9% 4,8% 32,9%

Preparatoria o bachillerato 2,4% 3,4% 3,2% 2,7% 3,0% 14,7%

Estudios técnicos o comerciales con primaria, 
secundario o bachillerato terminado

,2% ,7% ,6% ,3% ,2% 1,1%

Normal, Licenciatura o profesional ,5% 1,0% ,9% ,5% 1,0% 4,1%

Posgrado ,0% ,2% ,2% ,0% ,0% ,4%

No especificado ,0% ,1% ,0% ,0% ,0% ,2%

 21,4% 23,4% 16,9% 22,5% 15,9% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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La condición de parentesco (nueras o yernos, así 
como de nietos) es una categoría que permite reflexionar 
sobre el migrante retornado y el perfil familiar de quienes 
regresaron. En Veracruz y Estado de México registraron 
los porcentajes más altos respecto de las otras entidades, 
9.1% y 5.3% respectivamente (Cuadro 6).

Algo similar sucede con aquellos que tienen un pa-
rentesco no lineal con el jefe o jefa de hogar. En Jalisco 
(10.4%) y Estado de México (8%) es más elevado el 
porcentaje de otros parentescos o no parentesco que los 
vincula a los jefes de hogar (Cuadro 6). La presencia de 
yernos, nueras, nietos y nietas, así como otros parentes-
cos y no parentescos, dan indicios sobre la composición 
de las familias de quienes retornaron, y podrían estar 
reflejando una variabilidad del tipo de familias (extensas 
y compuestas).

4.6 Estado civil de los migrantes que retornaron 
Los estudios que se han realizado en la actualidad 

sobre migración de retorno destacan la participación de 
migrantes de retorno casados, condición que prevalece 
cuando se observa a nivel estatal; sin embargo, es in-
teresante observar las diferencias de esta categoría por 
condición de unión. Destaca el caso de Veracruz en unión 
libre y el caso de Guanajuato, Michoacán y Jalisco pre-

domina casado por lo civil y religiosamente (Ver Cuadro 
7), eso podría responder a que estos últimos estados se 
han caracterizado por un predominio de cultura religiosa. 
También es interesante observar que el mayor porcentaje 
de migrantes de retorno solteros o solteras es para Jalisco 
con el 26.4% (Cuadro 7).

4.7 Atención médica de migrantes retornados 
Sobre la atención médica de los migrantes retornados 

de las cinco entidades federativas, la mayoría se atiende 
en los Sistemas de Salud Estatales. Cabe señalar el ele-
vado porcentaje que se atienden en clínicas u hospitales 
privados los porcentajes mayores están en Michoacán 
(43%), Veracruz (39.2%) y Estado de México (39%) 
eso debe tomarse con cuidado, porque en México pre-
dominan servicios de atención médica a bajo costo en 
farmacias,1 se puede inferir que la población recurre a es-
tos espacios de atención medica ante la falta de cobertura 
del sistema de salud en México. También es importante 
destacar el elevado porcentaje en algunas entidades 
federativas que declara que no se atiende, como son los 
casos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán (Cuadro 8).

1.  En México se prohibió la venta de antibióticos sin receta médica, las 
farmacias empezaron a poner consultorios que atendían médicos a bajo 
costo- (desde 30 hasta 50 pesos)

Cuadro 6. Jefatura y parentescos de los migrantes retornados en 2010

 

Guanajuato Jalisco México Michoacán 
de Ocampo

Veracruz de Ignacio 
de la Llave

Sexo Sexo Sexo Sexo Sexo

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Jefa(e) 62,8% 21,3% 57,5% 17,2% 59,8% 14,5% 61,8% 17,5% 64,9% 23,3%

Esposa(o) o 
compañera(o) 2,3% 40,1% 2,0% 45,2% 2,2% 41,6% 1,8% 46,6% 1,8% 36,7%

Hija(o) 26,4% 26,9% 28,3% 24,7% 25,7% 30,1% 28,1% 23,4% 24,6% 24,6%

Nieta(o) 1,4% 1,9% 2,5% 2,3% 2,0% 3,5% 1,7% 2,8% 1,8% 3,5%

Nuera o yerno 2,8% 5,1% 3,0% 3,5% 4,0% 4,3% 2,4% 5,5% 3,1% 6,0%

Madre o padre 0,0% 0,8% 0,1% 1,1% 0,1% 0,8% 0,1% 0,7% 0,1% 0,4%

Suegra(o) 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 1,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,3%

Otro parentesco 3,5% 3,7% 5,6% 4,8% 5,2% 2,8% 3,1% 2,8% 2,6% 4,1%

Sin parentesco 0,1% 0,1% 0,7% 0,8% 0,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,7% 1,1%

No especificado 0,5% - 0,3% 0,2% 0,4% 1,3% 0,5% 0,3% 0,3% 0,0%

Totales 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

OfelIa WOO MORales, alMa letICIa flORes
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4.8 Ingreso de los migrantes que retornaron 
Agrupados los ingresos mensuales en salarios mínimos 

vigentes en 2010 (1,634 pesos para las cinco entidades), 
algunas variaciones importantes por entidad son: Gua-
najuato, Michoacán y Veracruz son las entidades que 
reportaron más porcentajes de población retornada sin 
ingresos (entre el 23% y el 25% de la población). Mientras 
Jalisco y Estado de México son las entidades cuya pobla-
ción retornada tienen los mayores porcentajes, 29.7% el 
primero y 22.3% el segundo ganaban más de 5 salarios 
mínimos (Cuadro 9).

Veracruz (9.5%), Michoacán (8.9%) y Guanajuato 
(7.2%) son las entidades donde se presenta el mayor 
porcentaje de migrantes retornados que ganaban hasta 
un salario mínimo; de un salario hasta 3 salarios mínimos 
(Guanajuato 54%, Veracruz 31.2% y Michoacán 22.9%). 
En el caso de Jalisco y Estado de México la población que 
ganaba más de dos salarios mínimos era 68.7% y 54.5% 
respectivamente (Cuadro 9).

Se puede decir que la desigualdad salarial está relacio-
nada al contexto económico de las entidades federativas 
como es Jalisco y el Estado de México que tienen una 
economía más desarrollada; sin embargo, no deber per-
derse de vista que uno de los problemas principales que 
ha tenido México desde la década de los ochenta cuando 
cambia al modelo económico neoliberal, es la pérdida de 
poder adquisitivo del ingreso.
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Cuadro 7. Distribución del estado civil por entidad para 2010

Estado Civil
Nombre de la entidad federativa

Total
Guanajuato Jalisco Estado de 

México Michoacán Veracruz 

Unión libre 14,7% 16,3% 25,1% 17,2% 32,6% 20,2%

Separada(o) 3,1% 4,3% 7,3% 4,1% 6,0% 4,8%

Divorciada(o) 2,1% 2,4% 1,4% 1,4% 2,4% 2,0%

Viuda(o) 1,3% 1,9% 1,3% 1,3% ,7% 1,4%

Casada(o) sólo por el civil 12,3% 13,7% 13,8% 16,6% 17,3% 14,7%

Casada(o) sólo religiosamente 1,3% 1,4% 2,4% 2,2% 4,1% 2,1%

Casada(o) civil y religiosamente 44,2% 33,5% 24,9% 37,0% 16,0% 32,4%

Soltera(o) 20,9% 26,4% 23,6% 20,0% 20,6% 22,4%

No especificado ,1% ,1% ,1% ,2% ,1% ,1%

 Totales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI

Cuadro 8. Atención médica de los migrantes de retorno 
para 2010

Lugar o ins-
titución de 
atención
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Nombre de la entidad federativa
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Seguro Social 
(IMSS) 15,9% 31,0% 18,8% 19,1% 15,3% 100%

ISSSTE 13,1% 13,3% 15,1% 23,3% 35,2% 100%

ISSSTE estatal 12,6% 12,3% 72,6% ,8% 1,8% 100%

Pemex, 
Defensa o 
Marina

17,7% 4,7% 34,2% 1,8% 41,5% 100%

Centro de 
salud u 
Hospital de la 
SSA (Seguro 
Popular)

27,2% 23,3% 15,1% 20,3% 14,1% 100%

IMSS Oportu-
nidades 2,3% ,5% ,1% 45,3% 51,8% 100%

Consultorio, 
clínica u hos-
pital privado

17,2% 22,6% 17,6% 25,9% 16,7% 100%

Otro lugar 23,1% 20,0% 26,8% 16,5% 13,6% 100%

No se atiende 28,2% 23,7% 14,1% 22,2% 11,8% 100%

No especifi-
cado 39,3% 22,5% 7,1% 22,4% 8,6% 100%

 Totales 21,4% 23,4% 16,9% 22,5% 15,9% 100%

Fuente: Elaboración propia con base en el microdato de la base PERS del Censo de 
Población y Vivienda 2010, INEGI
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V. Algunas reflexiones

La migración de retorno considerada como parte del 
proceso migratorio está estrechamente relacionada a la 
dinámica de la emigración de mexicanos hacia Estados 
Unidos. Pero la intensidad y magnitud no es igual en todo 
el territorio de la República Mexicana, como se señaló 
previamente, existen procesos y contextos diferenciados 
que se han analizado por regiones y en algunos entidades 
federativas de México, coincidimos con López y Mojica 
(2013) que “el volumen de migración podría representar 
desafíos de política pública tener algún impacto social, 
económico, político y en general el reacomodo de la vida 
cotidiana en las localidades y regiones de la emigración… 
que deberían de ser atendidas por los tres niveles de 
gobierno” (López y Mojica 2012, pag 6).

Si bien, la migración de retorno es parte del proceso 
migratorio se reconoce que el volumen aumentó conside-
rablemente en los últimos años. De acuerdo al Programa 
Especial de Migración en el periodo de 2005-2010 vol-
vieron al país 1.4 millones de personas, prácticamente 
el doble que el quinquenio 1995-2000 (García y Zamora 
2014, pag 22); sin duda, es relevante conocer el perfil del 
migrante retornado contemporáneo. 

Se ha considerado que el sexo, edad y escolaridad son 
categorías que permiten identificar la selectividad del 
migrante. Se podría decir que retornan principalmente 
hombres, casados en edad productiva, con niveles de es-
colaridad básica; sin embargo, también están regresando 
mujeres, niños, jóvenes y ancianos, en algunas localidades 
en mayor proporción que en otras; por ejemplo, es más 
claro en el caso de las mujeres que regresan a localidades 
urbanas.

Entonces la selectividad del migrante de retorno es 
necesario analizarla con cuidado. Se privilegia la posible 
vinculación del migrante retorno con el desarrollo de su 
comunidad o ciudad de origen, pero no sólo depende de 
las características sociodemográficas y económicas, tam-
bién es necesario conocer los recursos que ha adquirido 
en su trayectoria migratoria. Se dice que los migrantes de 
retorno tienden a insertarse en corto plazo en el mercado 
laboral, y que más del 70% consiguen trabajo en tres 
meses Albo, Ordáz y Li Ng (2012); sin embargo, como 
se observó la mayoría cuenta con ingresos muy bajos con 
poca capacidad adquisitiva. De ahí la relevancia de la pro-
puesta de Rivera (2011) de considerar las imbricaciones 
entre lo local, lo nacional y lo global en la constitución 
de los sujetos retornados contemporáneos. 

Cuadro 9. Ingreso según salario mínimo mensual de los migrantes retornados en 2010

Salarios mínimos

Dentro de Salarios mínimos dentro de Nombre de la entidad federativa

Nombre de la entidad federativa

Total

Nombre de la entidad federativa

Total
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Sin ingresos 25,0% 16,8% 11,2% 23,8% 23,0% 100% 13,7% 9,4% 8,2% 13,6% 16,2% 12,3%

Hasta 1 salario mínimo 21,4% 17,0% 13,8% 25,7% 22,1% 100% 7,2% 5,8% 6,2% 8,9% 9,5% 7,5%

Más 1 hasta 2 salarios 
mínimos 24,4% 15,3% 15,3% 21,5% 23,5% 100% 25,1% 16,1% 21,1% 22,9% 31,2% 23,0%

Más de 2 hasta 3 salarios 
mínimos 25,2% 22,1% 17,1% 21,9% 13,7% 100% 29,0% 26,0% 26,3% 26,2% 20,2% 25,7%

Más de 3 hasta 5 salarios 
mínimos 18,7% 29,8% 19,2% 21,0% 11,3% 100% 17,0% 27,5% 23,3% 19,7% 13,2% 20,3%

Más de 5 salarios mínimos 16,2% 29,7% 22,3% 16,8% 15,0% 100% 8,1% 15,2% 14,9% 8,7% 9,7% 11,2%

Totales 22,4% 21,9% 16,7% 21,6% 17,4% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia con base en el micro-dato de la base PERS del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI
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La migración de retorno implica no sólo conocer 
quienes regresan y a dónde regresan, no es un asunto 
individual. Si se tiene la capacidad de insertarse a la 
economía y a la sociedad que lo recibe, sino, también 
las condiciones sociales, culturales, estructurales que 
le permitan hacerlo. ¿Se cuentan con programas de in-
tegración o reintegración económica, social y cultural? 
¿Existe un sistema de educación y de salud adecuada para 
la población que retorna? aunque no fue el objetivo del 
documento responder a estas preguntas, se puede decir 
que existen retos mayores para que México se prepare 
para recibir y atender las necesidades del migrante retor-
nado contemporáneo. Porque la migración de retorno es 
un proceso, la integración o reintegración a la sociedad 
de origen o de asentamiento presenta diferentes desafíos, 
para los y las migrantes, para la sociedad de acogida y para 
el gobierno mexicano. 
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