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�� En 2015, los cinco estados que recibieron más migran-
tes fueron Jalisco (51,578), Baja California (49,549), Mi-
choacán (42,836), Guanajuato (35,778) y el Estado de 
México (33,593).

�� En general, en todas las entidades la proporción de hom-
bres es mayor al de las mujeres; sin embargo, destacan 
aquellos estados donde las mujeres tienen porcentajes 
por arriba del 40  % como la Ciudad de México (46.6  %), 
Nuevo León (42.4  %), Sinaloa (41.7  %), Coahuila 
(41.6  %) y Chihuahua (41.0  %)

�� La proporción de retornados hablantes de lengua in-
dígena fue mayor en los estados de Yucatán (31.5  %), 
Oaxaca (26.6  %), Hidalgo (11.8  %), Guerrero (8.4  %), 
y Puebla (6.4  %). De la población afrodescendiente: 
Guerrero (8.5  %), Oaxaca (7.1  %), Baja California Sur 
(3.9  %), Veracruz (3.0 %) y Quintana Roo (2.1 %).

�� En todo México 10.9 % de la población retornada ha 
sido registrada en otro país, 2.2 % no cuenta con un acta 
de nacimiento.

�� Relativo a educación, los jóvenes migrantes entre 15 a 17 
años muestran los porcentajes más bajos de asistencia en 

esas edades (69.3 %), lo cual contrasta con el promedio 
nacional para ese grupo (73.2 %); entre los estados con 
menor asistencia destacan: Baja California Sur (34.1 %), 
Quintana Roo (37.5 %) y Campeche (45.5 %).

�� En cuanto a salud, los porcentajes más grandes de po-
blación retornada que no se atiende cuando está en en-
fermedad, se concentra en el grupo de edad de 65 y más 
años en especial para los varones.

�� Entre la población mexicana, la participación laboral de 
hombres y mujeres presenta proporciones distintas en el 
país. Esta diferencia es un patrón que se extiende hacia 
los retornados. Por ejemplo, entre los hombres se tiene 
un porcentaje de ocupación de 74.7 % y para las mujeres 
es de 41.1 %. Entre los retornados es de 72.2 % para los 
hombres y 30.1 % para las mujeres respectivamente. 

�� De manera global, se tiene que en promedio entre los 
retornados, el 61.4 % vive en una casa propia, propor-
ción baja comparada con el 67.7 % nacional. El 22.7 % 
paga alquiler, proporción casi 7 puntos menor que el 
promedio nacional de 15.9 %.

RADIOGRAFÍA DE LA MIGRACIÓN 
DE RETORNO 2015
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 PUNTOS CLAVE

 PRESENTACIÓN

El análisis de la información relativa a las características 
demográficas de la población que ha retornado a Méxi-
co después de vivir en Estados Unidos, es esencial para 
comprender las barreras a la integración a las que ésta se 

enfrenta en diferentes ámbitos. Este trabajo proporciona 
información sobre la población que ha regresado y algu-
nas de sus características en el sistema educativo, de salud, 
mercado de trabajo y vivienda a manera de dar cuenta de 
un panorama amplio acerca de la situación de la población 
retornada.

Desde mediados de la década pasada al día de hoy ha habido un aumento en la población migrante que llega desde Es-
tados Unidos a México. Esta población está compuesta tanto por nacidos en México como por nacidos en Estados Uni-
dos. Dado que ambos flujos están vinculados en la mayoría de los casos, —para fines de este documento— definimos 
como migración de retorno a las dos poblaciones, sin distinguir el lugar de nacimiento. Se trata de una definición amplia 
que permite analizar las problemáticas conjuntas de integración en su llegada al país. De esta manera, se contabilizaron 
para el año 2015 a 559,416 distribuidos de forma desigual entre las entidades que comprenden el territorio mexicano. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RETORNADOS   
EN MÉXICO

Con información de la Encuesta Intercensal (EIC) levan-
tada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(INEGI) en el año de 2015 se identificaron a 559,416 per-
sonas1 que cinco años atrás vivían en los Estados Unidos, 
esta población retornada representó 0.5 % del total de la 
población mexicana (119, 520,753) para ese año. Como lo 
indican otras investigaciones, su distribución no es uni-
forme en términos de volumen ni en proporción entre las 
entidades que componen el país. 

La Gráfica 1 permite visualizar la distribución de este 
poco más de medio millón de personas en el país en el país. 
Los cinco estados que recibieron más migrantes fueron Jalis-
co (51,578), Baja California (49,549), Michoacán (42,836), 
Guanajuato (35,778) y el Estado de México (33,593). De 
estos cinco, tres (Jalisco, Michoacán y Guanajuato) pertene-
cen a la región denominada como de migración tradicional,   

donde éstas y otras entidades se suscribieron al Programa 
Bracero en sus etapas tempranas, consolidando redes migra-
torias fuertes que permanecen. Se puede identificar a Baja 
California que es fronterizo con los Estados Unidos, y al Es-
tado de México como el que contiene a la mayor cantidad 
de la población del país. Por otra parte, la importancia de 
los retornados no sólo se mide por su volumen, sino por la 
proporción dentro de las entidades de recepción. Como se 
mencionó anteriormente, entre el total de la población, los re-
tornados representan solamente 0.5 % en México. Sin embar-
go, en Baja California este grupo representa 1.5 %, en Nayarit 
1.0 %, seguidos de Michoacán, Zacatecas y Colima con 0.9 % 
respectivamente en relación al total de la población estatal. 

RETORNO POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

El conocer la edad a la que retornan los migrantes resulta 
fundamental para comprender las necesidades que requie-
ren en materia de servicios y derechos a ejercer. 

GRÁFICA 1. México. Población retornada por entidad federativa, volumen y proporciones 

1  Nacidas en México o en el extranjero, con cinco y más años de edad. Si se selecciona únicamente a aquellos nacidos en México se contabilizan 
a 447,896 retornados. Se decidió conservar el cálculo que incluye a aquellos con una nacionalidad no necesariamente mexicana que, aunque puede 
incluir a estadounidenses que migran a México para trabajar o como retiro, también captura a los hijos de los migrantes mexicanos que nacieron en 
los Estados Unidos. 
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El poco más de medio millón que regreso se distribuye 
entre los grupos de edad de manera desigual entre hombres 
y mujeres. La Gráfica 2 muestra la pirámide de población 
de 2015 para personas con más de cinco años de edad. En 
ambos sexos el grupo de edad de 5 a 9 años muestra un vo-
lumen importante en la composición por edades. Además, 
se observa una concentración en las edades de 29 a 44 años 

que resalta para los hombres. Esto tiene un impacto en la 
necesidad de crear empleos y proveer servicios educativos 
para los niños y jóvenes.

Otro aspecto relevante a estudiar es la composición por 
sexo de la población retornada. La Gráfica 3 muestra el 
porcentaje de mujeres por entidad; el complemento son 
los hombres. En general, en todas las entidades el retorno 

GRAFICA 2. México. población por grupo de edad y sexo

GRÁFICA 3. México. Porcentaje de mujeres por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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de los hombres es superior a 50  %. Sin embargo, las mu-
jeres tienen porcentajes por arriba de 40 % en entidades 
como la Ciudad de México (46.6 %), Nuevo León (42.4 %), 
Sinaloa (41.7 %), Coahuila (41.6 %) y Chihuahua (41.0 %). 
Por otra parte, las entidades donde el retorno es mayor-
mente masculino, con una proporción de mujeres baja 
son: Quintana Roo (25.3 %), Campeche (27.4 %), Yucatán 
(28.2 %), Hidalgo (29.7 %) y Veracruz (30.7 %). 

POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA 
INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE 

Entre los migrantes retornados se puede analizar si estos 
hablan alguna lengua indígena o bien, se auto adscriben 
como afrodescendientes. En un país como México donde 
el acceso a derechos está estratificado entre clases sociales 
y pertenencia a grupos favorecidos, el hablar una lengua 
indígena y ser afrodescendiente puede ser un factor cau-
sante de una acumulación de desventajas para la integra-

ción. La Gráfica 4 presenta la proporción de ambas carac-
terísticas para cada entidad entre la población retornada. 

En el nivel nacional, las entidades con mayor población 
hablante de lengua indígena son: Oaxaca (32.2 %), Yuca-
tán (28.9 %), Chiapas (27.9 %), Quintana Roo (16.6 %), 
Guerrero (15.3  %). Los resultados para los retornados 
muestran un panorama ligeramente distinto, aquellos con 
mayor población hablante de lengua indígena son: Yuca-
tán (31.5 %), Oaxaca (26.6 %), Hidalgo (11.8 %), Guerrero 
(8.4 %) y Puebla (6.4 %). 

En el caso de la población que se auto reconoce como 
afrodescendiente, las cinco entidades con mayor porcen-
taje en el país son: Guerrero (6.5 %), Oaxaca (4.9 %), Ve-
racruz (3.3 %), México (1.9 %), Ciudad de México (1.8 %). 
Distinguiendo sólo a los retornados, se tiene a: Guerrero 
(8.5 %), Oaxaca (7.1 %), Baja California Sur (3.9 %), Ve-
racruz (3.0 %), Quintana Roo (2.1 %).  Se puede observar 
que en Guerrero y Oaxaca hay una sobre representación 
de esta población entre los retornados. 

GRÁFICA 4. México. Hablantes de lengua indígena y afrodescendientes por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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DOCUMENTOS DE IDENTIDAD,   
ACTA DE NACIMIENTO

El contar con un documento que acredite el ser mexicano 
en el país —ya sea porque se nació en el territorio o por-
que se adquiere la nacionalidad mexicana a través de los 
padres— resulta esencial para poder acceder a diferentes 
recursos que derivan en el ejercicio de derechos como la 
educación, la atención médica, el empleo y la vivienda. 

En todo México, el 10.9 % de la población retornada ha 
sido registrada en otro país, 2.2 % no cuenta con un acta de 

nacimiento. Sin embargo, existen diferencias entre las enti-
dades que son relevantes. La Gráfica 5 muestra que las en-
tidades fronterizas son las que tienen mayor proporción de 
población registrada en otro país. Estas son: Baja California 
(27.8 %), Baja California Sur (27.7 %), Tamaulipas (20.2 %), 
Sonora (17.8 %) y Chihuahua (17.5 %). 

En la gráfica siguiente se puede identificar también la 
proporción de población que no cuenta con un registro 
de su nacimiento, entre las que destacan Quintana Roo 
(5.6 %), Chihuahua (4.4 %), Baja California Sur (4.3 %), 
Yucatán y Baja California con (3.6 %) respectivamente. 

GRÁFICA 5. México. Porcentaje de población por tenencia de acta de nacimiento y entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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EDUCACIÓN

El sistema educativo mexicano debe incorporar a los mi-
grantes retornados que deseen continuar sus estudios, y 
sobre todo atender a los niños no importando su naciona-
lidad, además se deben buscar los mecanismos para reva-
lidar sus estudios. 

La Gráfica 6 muestra que casi la totalidad de los retor-
nados en el grupo de edad de 6 a 11 años asiste a la escuela   

en México. En el caso de los adolescentes entre 12 a 14 
años resaltan Campeche (75.8 %), Nuevo León (77.5 %) 
por la baja asistencia comparada con el promedio de 
92.7 % para los retornados en el país. Referente a los jó-
venes de 15 a 17 años los porcentajes más bajos de asis-
tencia lo tienen: Baja California Sur (34.1 %), Quintana 
Roo (37.5 %), Campeche (45.5 %), con menos del 50 %, 
mientras que el promedio nacional de esta población que 
ha regresado es de 69.3 %. 
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Respecto a la población retornada, los estados que tienen 
porcentajes más bajos de asistencia para los jóvenes de 18 
a 24 años son: Campeche (4.2 %) y Oaxaca (8.2 %) con me-
nos del 10 %. El promedio de asistencia para los jóvenes 
retornados es de 19.9 %, lo cual difiere del promedio na-

cional (31.5 %). Lo cual debe leerse considerando que esta 
población vivía cinco años en los Estados Unidos lo cual 
implicaría que muy probablemente estaban trabajando 
por lo que al regresar a México el sistema escolarizado no 
resulta del todo atractivo. 

GRÁFICA 6. México. Asistencia escolar por grupo de edad y entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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GRAFICA 7 / 8. México. Porcentaje de población que no se atiende por grupo de edad y entidad federativa
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Fuente: Elaboración propia con base en INEGI- EIC 2015
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SALUD

Para examinar la asistencia médica con la que cuentan los 
migrantes que han retornado se eligió observar por grupo 
de edad a aquellos que declararon no atenderse cuando se 
enferman, lo cual implica que se encuentran en una situa-
ción de vulnerabilidad grave. Los resultados se muestran 
en las Gráficas 7 y 8 por sexo. 

En general, los porcentajes más grandes de población 
retornada que no se atienden se concentran en el grupo 
de edad de 65 y más años en especial para los varones. Re-
saltan los casos de Campeche (28.6 %), Coahuila (25.3 %) 
y Sonora (21.1 %) para los hombres por su parte destacan 
Coahuila (15.4 %), Colima (12.6 %) y Chihuahua (8.2 %) 
para las mujeres.

TRABAJO

La participación en el mercado laboral presenta propor-
ciones distintas entre hombres y mujeres a nivel nacional 
y es un patrón que se extiende hacia los retornados. En 
general, en México los hombres tienen un promedio de 
ocupación de 74.7 % y 41.1 % para las mujeres; entre las 
y los retornados es de 72.2 % para los hombres y 30.1 % 
mujeres respectivamente. 

Las entidades con mayor participación femenina son 
Quintana Roo (51.9 %), Distrito Federal (45.2 %) y  Coahuila   
(38.6 %) seguido de cerca por Baja California (38.5 %); 
mientras que Tabasco muestra la menor proporción de 
mujeres ocupadas (13.5 %) seguido de Zacatecas (18.1 %). 
Las entidades donde los hombres están ocupados mayor-
mente son: Campeche (87.4 %), Quintana Roo (85.4 %), 
Veracruz (77.9 %); las que tienen menores proporciones 
son: Zacatecas (60.7 %), Baja California Sur (62.8 %).

El acceso a un empleo en México para los migrantes re-
sulta fundamental, porque esto les proporciona un ingreso 
con el cual pueden cubrir sus necesidades básicas. Por lo 
anterior, la condición de desocupado resulta alarmante. En 
general, entre los hombres el promedio de desocupación 
fue de 16.6 % entre aquellos pertenecientes a la población 
económicamente activa, por su parte las mujeres mostra-
ron un porcentaje de 6.2 %; estas cifras son notablemen-
te mayores comparadas con 3.3 y 2.0 %, respectivamente 
para cada sexo de la población mexicana mayor a 15 años. 
Además, cuando analizamos las diferencias entre las enti-
dades, resalta el promedio de desocupados varones en Za-
catecas (28.9 %), San Luis Potosí (23.5 %), Oaxaca (23.4 %), 
Guerrero (23.3 %) y Durango (22.5 %). En el caso de las 
mujeres, resulta preocupante el caso de Yucatán (10.7 %), 
Campeche (9.3 %), Quintana Roo y Baja California Sur 
con (8.9 %) respectivamente. 
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VIVIENDA

Una dimensión que ha sido poco abordada desde los estu-
dios sobre retorno reciente es el de la vivienda. En este tra-
bajo consideramos que se debe analizar el lugar donde viven 
los migrantes como un derecho social al cual se debe tener 
acceso. En este sentido es que comenzamos a explorar esta 
situación, un primer acercamiento es analizar la tenencia de 
las viviendas donde viven los retornados, esto es, si es propia, 
rentada, prestada o está en otra situación. Consideramos re-
levante analizar las diferencias entre entidades para conocer 
las dinámicas propias de cada lugar.

En promedio, entre los retornados el 61.4 % vive en 

una casa propia, proporción baja comparada con el 67.7 % 
nacional. El 22.7 % paga alquiler, proporción casi 7 pun-
tos mayor que el promedio nacional de 15.9 %. Respecto 
a las viviendas prestadas se tienen proporciones simila-
res, 14.2 % y 14.1 % respectivamente para los retornados 
y el nivel nacional. La distribución de estas característi-
cas entre las entidades muestra los casos de Baja Califor-
nia, Quintana Roo y Distrito Federal como las entidades 
donde menor propiedad se tiene y donde predomina el 
alquiler de la vivienda entre los retornados. Por su parte, 
en Oaxaca, Hidalgo y Tlaxcala se tienen las menores pro-
porciones de alquiler y, por lo tanto, son los estados con 
mayor prevalencia de vivienda propia.

GRÁFICA 9 / 10. México. Condición de actividad por sexo y entidad federativa
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Ocupados Desocupados PNEA No especi�cado

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI EIC 2015
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GRAFICA 11. México. Tenencia de vivienda entre la población retornada

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI- EIC 2015
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¿Vive la dueña o dueño? ¿Se paga renta? ¿Es de un familiar o les prestan la vivienda? ¿La ocupan en otra situación? No especi�cado

COMENTARIOS FINALES

Contar con información puntual sobre el volumen y pro-
porción de la población que llega a México desde Estados 
Unidos resulta esencial para comprender la magnitud del 
fenómeno y poder emprender acciones efectivas para aten-
der a esta población. Una de las fuentes más precisas para 
su medición es la Encuesta Intercensal que captura a las 
personas que vivía en los Estados Unidos cinco años atrás. 
Se considera en este estudio que, si bien esta manera de 
calcular a la población retornada no está libre de imperfec-
ciones (por ejemplo, deja fuera a aquellos que retornaron 

de 6 a 9 años atrás y combina a los que llegaron, indepen-
dientemente del lugar de nacimiento), es pertinente para 
hacer diagnósticos puntuales en temas de derechos sociales 
como la educación, el empleo, el trabajo y la vivienda. Es-
tos son puntos clave para la integración de los retornados 
en México, quienes después de haber estado fuera del país 
están desvinculados en distinta medida de los servicios pú-
blicos y privados en México. En la presente radiografía se 
busca dar cuenta de la heterogeneidad de perfiles y presen-
cia de los migrantes retornados en el territorio mexicano, 
lo cual se considera relevante al momento de diseñar las 
medidas necesarias para atender a esta población.


