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Introducción

La migración entre México y Estados Unidos es un fenómeno con una historia 
centenaria. Durante este tiempo la movilidad ha sido diversa en dinámica e 
intensidad, convergiendo en la circularidad, la estacionalidad y el retorno. Este 
último, voluntario o forzado, aunque presente desde los inicios ha presen-
tado características y causas distintivas en diferentes periodos de la relación 
migratoria. Pese a que en términos generales se entiende por retorno el re-
greso al país de origen del migrante, tanto los estudios sobre migración como 
el derecho internacional reconocen diferencias entre sus causas y las for mas 
en que puede ocurrir, una precisión conceptual relevante porque de ella deri-
van efectos específicos para la vida y derechos humanos de estas personas.

Un concepto estrechamente ligado a la migración de retorno y que alude 
al retorno no voluntario es la deportación, la que, de acuerdo con la Orga-
nización Internacional para las Migraciones (oim), ocurre cuando un Estado, 
en ejercicio de su soberanía, envía a un extranjero fuera de su territorio, a un 
lugar que puede o no ser el de origen, después de haber rechazado su admi-
sión o de que ha concluido su permiso de permanencia (oim, 2006a).

En el mismo sentido, encontramos el término expulsión, que es “el acto 
de informar sobre la prohibición de permanecer en el territorio de un Estado. 
Una orden de expulsión se otorga, ya sea si el individuo entró ilegalmente o 
no está autorizado para permanecer en ese Estado” (oim, 2006a:11). Ahora 
bien, para la oim la repatriación es una subcategoría de la migración de re-
torno y alude a refugiados que regresan a sus lugares de origen, prisioneros 
de guerra de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1949, civiles en tiem-
pos de guerra y diplomáticos en periodos de crisis, de conformidad con las 
Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares de 
1961 y 1963, respectivamente (oim, 2016a: 62-63). Esta definición dista de la 
utilizada en México basada en el artículo 81 de la Ley General de Población 
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(lgp), según la cual “se consideran como repatriados los emigrantes nacio-
nales que regresan al país” (Cámara de Diputados, 1974: 7). 

La migración de retorno se define como “el movimiento de una perso-
na que regresa a su país de origen o residencia habitual después de perma-
necer al menos un año en otro país” (oim, 2006a: 12). Las subcategorías de 
re torno aluden a la forma en que aquél se organiza y puede ser voluntario, 
forzado, asistido y espontáneo.

En este capítulo se entiende por retornado al migrante internacional que 
ha regresado a México, incluyendo a quien lo ha hecho de manera volunta-
ria o forzada, tras haber permanecido por lo menos un año en el extranjero, y 
cuyo objeto es establecerse en el país, aunque resulte incierto si se logrará 
el asentamiento definitivo. 

En este sentido, existe un incremento en las cifras de retornados, que se 
enmarcan en la crisis económica de 2008 y en la creciente realidad antiinmi-
grante que viven los mexicanos en Estados Unidos. Para los jóvenes mexi-
canos migrantes en Estados Unidos, estos contextos adversos representan 
limitaciones en aspectos sociales, familiares, laborales y educativos (Mon-
toya y Herrera, 2015; Valenzuela y Medina, 2015), en estas circunstancias el 
retorno pasa de ser una opción a una probabilidad.

En este trabajo se exponen los resultados preliminares de la investiga-
ción “Jóvenes migrantes de retorno. Estrategias educativas y aspiraciones 
profesionales”. El objetivo general de este escrito es localizar, cuantificar y 
describir el perfil de los jóvenes migrantes de retorno que se encuentran de 
regreso en México estudiando en la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia (uabc).

Ello permitirá visualizar la magnitud del fenómeno y, desde esta base, 
emprender futuros estudios sobre el tema. Para tal efecto, se calculó una 
muestra representativa estratificada de 22 302 estudiantes de 15 facultades o 
institutos de la uabc campus Mexicali, lo que dio como resultado una mues-
tra más acotada de 378 estudiantes, a quienes se aplicó la encuesta.

Retorno contemporáneo en México 

La migración de retorno es un fenómeno tan antiguo como la de mexica-
nos hacia Estados Unidos; sin embargo, el contexto actual se caracteriza 
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por dos factores principales: las políticas antiinmigrantes y la crisis econó-
mica en Estados Unidos.

Como es bien sabido, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001 constituyeron un punto de quiebre en la política migratoria estadou-
nidense debido a que a partir de ese momento la migración se asoció con el 
terrorismo, tanto en la opinión pública como institucionalmente. Un efecto 
de ello fue la creación y modificación de las leyes que hicieron de las faltas 
administrativas delitos del ámbito penal/criminal, y que consecuentemente 
otorgaron a las agencias de seguridad mayores capacidades tecnológicas, 
presupuestarias y legales para controlar la criminalidad vinculada con pro ce-
sos migratorios. Este presunto vínculo entre terrorismo y migración pro vo có 
el incremento del control fronterizo y la persecución de trabajadores indo-
cumentados en el territorio nacional estadounidense, así la guerra contra el 
terrorismo rápidamente se convirtió en una guerra antiinmigrante (Massey 
et al., 2009: 108; Durand, 2007: 30).

Si bien es cierto que los atentados establecen un antes y un después en 
la política migratoria estadounidense, es necesario puntualizar que existen 
disposiciones de control fronterizo previas a dichos eventos, basta señalar 
las deportaciones masivas ocurridas durante la gran depresión de 1929 y 
con la Operación Espalda Mojada (Operation Wetback, 1954) en la década 
de los cincuenta, durante el ejercicio del Programa Bracero (Carrasco, 1997). 
Asimismo, se crearon instrumentos como la Ley de Inmigración y Naciona-
lidad de 1965 (Immigration and Nationality Act) y la Ley de Reforma y Control 
de Inmigración (Immigration Reform and Control Act, irca) en 1986, cuyo obje-
tivo principal ha sido limitar el número de inmigrantes, y la Ley de Reforma de 
la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (Illegal Im-
migration Reform and Immigrant Responsibility Act, iirira). 

La irca y la iirira establecieron, por ejemplo, recursos legales contra 
aquellos empleadores que favorecen la migración indocumentada, reduc-
ción de beneficios guber namentales a inmigrantes, el procedimiento de 
deportación acelerada, entre otros; además, inyectaron importantes volú-
menes de recursos (humanos y económicos) en aras de mejorar el patrulla-
je y la vigilancia fronterizas (mpi, 2013; Durand, 2007: 27-28; Meyers, 2005:3).1 

1 La traducción de todas las citas es propia.
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La política migratoria estadounidense y, por ende, la legislación en 
la materia son de jurisdicción federal, esto implica la concentración de la 
información y el control de agencias centrales. A mediados de los noventa, 
se aprobaron las leyes que constituyen el punto de inflexión en la forma en 
que Estados Unidos ha tratado con la migración. 

En 1996 el Congreso aprobó la Ley Antiterrorista y de Efectiva Aplica-
ción de la Pena de Muerte (Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, 
aedpa) y la mencionada iirira, que sentaron los fundamentos para que quie-
nes no son ciudadanos ni residentes documentados puedan ser deportados 
o expulsados por delitos antes considerados no graves, pero que fueron re-
clasificados; esto incluye a quienes han regularizado su estatus migratorio y 
que por cometer un delito lo pierden.

Los Estados, por su parte, tienen autonomía para generar legislación y 
políticas que, dentro de su jurisdicción, tienen repercusiones en materia 
migratoria afectando la vida cotidiana de ellos y sus familias, pues son 
leyes que tienen como claro objetivo a esta población. Algunos legisladores 
locales y estatales argumentan que, debido a que el gobierno federal no ha 
promulgado una reforma integral de migración, es su tarea legislar para de-
salentar a los migrantes de vivir o trabajar en sus comunidades (Muse-Orli-
noff, 2012: 12), por lo que se han propuesto y, en algunos casos, establecido 
lo que podríamos llamar “políticas antiinmigrantes”.

Una de las manifestaciones más significativas fue la Propuesta 187 de 
California, en 1994. Con ella se pretendía negar servicios básicos como edu-
cación, salud y asistencia económica a quienes no pudieran comprobar su 
estancia legal en el estado; obligaba a los proveedores de servicios sociales 
a reportar a toda persona que sospecharan era indocumentada y convirtió en 
delito la portación y uso de documentos falsos (Martin, 1995). Otro esfuerzo 
notorio fue el de 2004, cuando Arizona aprobó la Propuesta 200, que conte-
nía regulaciones semejantes a la 187 de California, al exigir documentación 
probatoria de residencia legal en el estado para acceder a servicios públicos 
(Navarro, 2009). De mayor trascendencia fue la Ley sb 1070 (Support Our Law 
Enforcement and Safe Neighborhoods Act), que entró en vigor el 29 de julio de 
2010, la cual contiene provisiones dirigidas a inmigrantes latinos para dificul-
tarles obtener empleo y el acceso a servicios sociales, y exponiéndolos a ser 
detenidos por la policía ante la sospecha de estar en el territorio de ma nera 
indocumentada (Jones et al., 2015), aunque algunas de las medidas antiin-
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migrante de esta ley fueron suspendidas en la Corte Federal por ser decla-
radas inconstitucionales.

Así, desde inicios del siglo xxi ha tomado impulso la Política de Desgaste 
por Aplicación de la Ley (Attrition through Enforcement, ate), cuyo propó-
sito es aumentar la probabilidad de que los inmigrantes regresen “volunta-
riamente” a sus lugares de origen sin la intervención de órganos de control 
migratorio; es decir, alienta el cumplimiento de las leyes de inmigración me-
diante una aplicación más estricta de la ley interna (Vaughan, 2006:1-2). 

La estrategia adquiere efectividad por el cariz criminalizante de las po lí-
ticas y leyes migratorias que, justificándose con que los intentos por contro-
lar la migración indocumentada han sido fallidos, desde los años noventa 
criminalizan el ingreso irregular. Criminalización se entiende aquí como el 
procedimiento que diverge de las leyes y políticas anteriores, castigando, 
estigmatizando y haciendo que un determinado grupo pierda su estatus pre-
vio y le sea imputado el de criminal (Miller, 2008). En este contexto, la ex pre-
sión “criminalización de la migración” se refiere al proceso a través del cual 
las leyes de Estados Unidos definen el acto de cruzar la frontera para inter-
narse en ese país, sin documentos, como una violación de la ley, catalogán-
dolo como un delito (crime en inglés) y a los migrantes que lo realizan, como 
“delincuentes” (criminals) (Schneider y Schneider, 2008). 

Estas recientes regulaciones, dado su carácter punitivo que torna los 
delitos menores en felonía agravada, aumentan el repertorio de causas por 
las cuales un inmigrante puede ser detenido, procesado, sentenciado y de por-
tado al cumplir el periodo carcelario. Asimismo, estas leyes reflejan esfuer-
zos por hacer la vida de los migrantes indocumentados tan insoportable que 
ellos mismos se planteen la conveniencia de regresar a sus lugares de origen 
(Muse-Orlinoff, 2012: 12; Vaughan, 2006: 2-3).

Como es posible observar en este breve recorrido histórico por las polí-
ticas y normas estadounidenses relativas a la migración, nos encontramos 
frente a un robustecimiento de las políticas y prácticas antiinmigrantes en 
Estados Unidos, pues se da una aplicación estricta de leyes que datan de dé-
cadas atrás, a las que se han añadido nuevas. Esto ha suscitado escenarios 
poco favorables para los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, de-
bido al trasfondo racial de la aplicación (Rubio-Godsmith et al., 2009: 95-97).

Por otra parte, en lo que hace al segundo factor característico de la mi-
gración de retorno contemporánea, de acuerdo con el Buró Nacional de 
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Investigación Económica (National Bureau of Economic Research, nber), esa 
economía entró en recesión durante el último trimestre de 2007, una crisis 
que se agudizó entre finales de 2008 y principios de 2009, y que se caracte-
rizó, entre otras cosas, por una gran pérdida de empleos (D’Anglejan, 2009: 
8; ocde, 2014).

Los sectores con mayor pérdida de empleos en Estados Unidos como 
resultado de la crisis económica fueron los de la construcción, las manufac-
turas y el comercio, poco más de seis millones, lo que representa el 75 por 
ciento de los más de ocho millones perdidos en total entre 2007 y 2009. En 
2007, el 51 por ciento de quienes trabajaban en estos sectores eran migrantes 
mexicanos, los que debido a sus condiciones laborales fueron especialmen-
te perjudicados por la crisis económica (bbVa Research, 2012: 6-7). 

En el mismo sentido, se han visto afectados los ingresos de los hogares 
de los inmigrantes. De acuerdo con el Pew Hispanic Center, el ingreso medio 
anual de los hogares de inmigrantes no ciudadanos de Estados Unidos, se 
redujo un 7.3 por ciento en el periodo 2006-2007, mientras que el de los hoga-
res estadounidenses aumentó un 1.3 por ciento (Alarcón et al., 2009: 196).

En este documento partimos del supuesto de que tanto la crisis econó-
mica de 2008 como el clima antiinmigrante generado en Estados Unidos 
in centivaron el incremento de la migración de retorno, puesto que para los 
jóvenes migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos estos contex-
tos adversos representan limitaciones en aspectos sociales, familiares, labo-
rales y educativos (Montoya y Herrera, 2015; Valenzuela y Medina, 2015).

La política ate, orientada al desgaste psicosocial de los migrantes, se ma-
terializa en la persecución y en la restricción de sus potencialidades, y pue-
de ejercerse en tres dimensiones: exclusión de los servicios públicos, de los 
mercados laborales y criminalización de la migración indocumentada (Torre 
Cantalapiedra, 2018). Que abarque esas dimensiones, insistimos, es efecto 
tanto de la política antiinmigrante desatada por la equivalencia entre migra-
ción y terrorismo, que una parte importante de la sociedad norteameri cana 
ha desarrollado, como de la creciente crisis económica de Estados Unidos. 

Para entender el impacto de la estrategia de desgaste, tenemos cifras 
como que la migración de retorno en México ha crecido en los últimos 20 
años. Según estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), los 
retornados pasaron de 267 150 en 2000 a 824 414 en 2010 (Segob et al., 2010). 
Para 2015 se calcularon 495 434, monto menor al de 2010, pero que aún 
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representa casi el doble de lo registrado en 2000 (Conapo et al., 2017: 94). Aun-
que estas cifras no distinguen entre retorno voluntario, repatriación o de por-
tación, es razonable sostener que el desgaste provocado por las polí ticas ate 
ha hecho de éstas una estrategia migratoria alternativa a la deportación y a la 
regularización o amnistía tradicionalmente empleadas en Estados Unidos.

En el caso de los jóvenes, la restricción del acceso al mercado educativo 
y laboral es un elemento central. Las políticas ate promueven, entre otras 
cosas, la precariedad laboral de los migrantes. Un ejemplo de ello es la Ley 
de los Trabajadores de Arizona (Legal Arizona Workers Act) de 2008, que pro-
híbe la contratación de trabajadores indocumentados y exige a los empleado-
res utilizar E-Verify. Investigaciones como la de Eduardo Torre Cantalapiedra 
(2018) aseguran que este reglamento provocó la inmovilidad laboral y res-
tringió el acceso al trabajo en Maricopa, Arizona, lo que redundó, paradóji-
camente, en pérdidas para el sector comercial local.

Por tanto, estudiar las políticas ate es un asunto apremiante, un esfuer-
zo multidisciplinario que debe considerar tanto las características institu-
cionales como sus efectos para ambos lados de la frontera, ya sea que se 
trate de la abierta persecución, modificación de la ley y denuesto de grupos 
culturales en el territorio estadounidense, así como su efecto en los flujos 
de retornados, crecimiento de familias con estatus migratorio mixto, 
impacto sobre las capacidades económicas o modificación de patrones cul-
turales y urbanos, entre otros.

Migración internacional y de retorno en Baja California 

México se ha erigido como país de origen, tránsito, destino y retorno, realida des 
que se reflejan en Baja California, que cuenta con características econó mi cas, 
sociales y migratorias distintivas, debidas, en gran parte, a su localización geo-
gráfica. Su población asciende a 3 315 766 habitantes, de los cuales 1 665 425 
son mujeres y 1 650 341 son hombres (inegi, 2015).

Baja California, como otros estados fronterizos, se ha caracterizado por 
su dinamismo económico, ya que se encuentra entre los once que más apor-
 tan al pib nacional (3.4 por ciento en 2107). Además, cifras de 2016 lo posi-
cionaron entre los tres con menos pobreza (22.2 por ciento) y pobreza extrema 
(1.1 por ciento) en el país (Observatorio Económico México Cómo Vamos, 2019).
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En cuestiones de desempleo, en 2018 se ubicó por debajo de la media 
nacional, colocándose en el lugar número siete de los estados con menos 
desempleo en el país con una tasa de 2.2 por ciento (Observatorio Económi-
co México Cómo Vamos, 2019). Este dinamismo, reflejado en los indicadores 
económicos, puede ser atractivo para la población nacional o extranjera.

Respecto a los movimientos migratorios internos, el saldo neto para la 
población de cinco años (y más reciente) por entidad federativa da cuenta 
de la ganancia o pérdida de población en cada unidad territorial por efecto de 
la migración, siendo posible identificar a las entidades de atracción y ex pul-
sión en el país (inegi, 2019). En este sentido, Baja California se encuentra entre 
las entidades con mayor atracción de población por efecto de la migración 
interna, ubicándose en tercer lugar, con un saldo positivo del 2.9 por ciento, 
sólo por detrás de Baja California Sur (5.8 por ciento) y Quintana Roo (5.2 por 
ciento) (inegi, 2019).

Por su condición fronteriza, Baja California se caracteriza por ser tierra 
de tránsito para quienes buscan llegar al vecino país. Además de connaciona-
les, registra la presencia de personas de una gran variedad de procedencias, 
como Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice, Cuba, entre otras, por 
lo que “tan sólo entre 2013 y 2016 se registraron entre 260 mil y 392 mil even-
tos de tránsito de migrantes centroamericanos por México” (Colef, 2018: 5).

A estos enormes flujos individuales que atraviesan Baja California se 
agregan movimientos masivos, como la caravana migrante observada a fi nes 
de 2018. Así, de octubre a noviembre de ese año, Tijuana había recibido a casi 
siete mil migrantes centroamericanos (Colef, 2018).

En el mismo sentido, el 22 de noviembre de 2018 El Colegio de la Fron-
tera Norte realizó una encuesta a 1037 migrantes que se encontraban en el 
albergue instalado en el deportivo “Benito Juárez”, en Tijuana. Respecto a 
los planes de los migrantes, destacan tres escenarios, el 50.2 por ciento dice 
tener intención de cruzar a Estados Unidos (sin especificar la vía), el 20.6 por 
ciento de los centroamericanos mencionó tener el plan de solicitar asilo en 
Estados Unidos, y un porcentaje muy similar, el 21 por ciento, expresó la inten-
ción de quedarse en Tijuana (Colef, 2018).

Esto es una muestra de que México y Baja California representan tanto un 
lugar de tránsito como de destino; esta última función ha crecido en impor-
tancia debido al endurecimiento de los requisitos de Estados Unidos para las 
solicitudes de asilo y a la robustez de la vigilancia fronteriza.
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Por otra parte, así como en el resto del país, en Baja California la migra-
ción de retorno es cada vez más visible. De acuerdo con estimaciones del 
Conapo, la migración de retorno en Baja California para el año 2000 fue de 
20 719 personas; en 2010 aumentó a 40 173 (Segob et al. 2010, 2010). Para 2015, 
el estado recibió a 33 427, el 6.7 por ciento del total nacional, ubicándose 
en el cuarto lugar, como una de las entidades con mayor número de migran-
tes de retorno (Conapo et al., 2017). 

La condición de frontera se traduce en lo que algunos teóricos conside-
ran espacio trasfronterizo o trasnacional. Esto es, se convierte en un entorno 
de intercambio, transformación y creación de identidades (Valdez-Gardea 
y Baslev-Clausen, 2011), que en el caso de Baja California tiene gran relevan-
cia para el retorno y en el sistema educativo.

Según el estudios de Víctor Hugo Rentería et al. (2017), realizados en 
Tijuana, Ciudad Juárez y Nogales, existe una tendencia creciente a la con-
formación de familias trasnacionales a partir de los procesos de retorno aquí 
descritos (inegi, 2007), cuando antes los deportados regresaban a sus lu ga-
res de origen que incluían estados no fronterizos. Ahora cada vez más fa-
milias deciden permanecer en la zona de frontera para estar cerca de sus 
fa miliares que se quedan del otro lado, a fin de seguir de cerca sus trámites 
migratorios y para que sus hijos continúen su educación.

Esta investigación (Rentería et al., 2017) reveló que, contrariamente al 
optimismo sostenido por algunos teóricos del trasfronterismo, los menores 
retornados que se insertan en el sistema educativo local (Tijuana, Ciudad 
Juárez y Nogales) sienten pesimismo respecto a su futuro laboral en México 
y su intención es volver a Estados Unidos. Las dificultades no son, sin embar-
go, de orden cultural, sino laboral, de seguridad y debidas a las trabas buro-
cráticas que impone la limitada coordinación en lo tocante a la equivalencia 
de documentos a un lado y otro de la frontera, particularmente los escolares.

Por su parte, Eunice Vargas y Rodrigo Aguilar (2018) analizan, en el con-
texto del aumento en el retorno de mexicanos desde Estados Unidos, la 
escolarización binacional de la niñez migrante que reside en los municipios 
de la frontera norte. De acuerdo con los autores, parte de estos municipios ha 
jugado un papel especial como receptores de migrantes de retorno internacio-
nales y de la niñez nacida en Estados Unidos, algunas cuestiones vinculadas 
con la alta intensidad de movilidad hacia esos sitios pueden ser, en primer 
lugar, que ofrecen mayores oportunidades laborales respecto a los lugares 
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de origen; luego está la deportación por esta frontera. Para los migrantes 
internacionales, la frontera norte es una puerta de salida de Estados Uni-
dos y de entrada a México, y algunos deportados permanecen en esta zona 
con la ilusión de regresar (Elizabeth Fussell, citada por Vargas y Aguilar, 
2018); un tercer factor es la conveniencia de mantener una vida trasfronteri-
za para quienes han sido deportados y han formado familias con ciudada-
nía mixta o dejaron una parte de ella en Estados Unidos, lo que facilitaría 
la comunicación con los que se quedan de aquel lado.

Los resultados de la investigación de Elizabeth Fussell (2004) apuntan 
a que, en general, los niños provenientes de Estados Unidos tienen mayor 
riesgo de deserción escolar y su posibilidad de asistir a la escuela en aquel 
país aumenta cuando son nacidos allí. También revelan que a pesar del in-
cremento en las restricciones para el cruce, la frontera sigue brindando opor-
tunidades educativas binacionales a los descendientes de migrantes nacidos 
en Estados Unidos (Vargas y Aguilar, 2018).

La migración de retorno es un fenómeno dinámico, con características 
es pecíficas según el tiempo y espacio en que se desarrolla, por lo que es 
im portante tener en cuenta la trascendencia de la zona fronteriza como lugar 
de retorno, debido a las implicaciones culturales, económicas y de movilidad 
que brinda. 

Metodología 

Este trabajo se basa en una encuesta a estudiantes realizada en la Universi-
dad Autónoma de Baja California (uabc), campus Mexicali. De acuerdo con 
su Coordinación General de Servicios Estudiantiles, este campus es el más 
grande del estado, está formado por dieciocho unidades, entre facultades, 
institutos, escuelas y tronco común (extensión). 

Se excluyeron del estudio las dos extensiones que sólo ofrecen tronco 
común y tienen una escuela, en razón de que se encuentran fuera del área ur-
bana y el número de alumnos es muy pequeño. Así, nuestra población de 
es tu dio fue la correspondiente a 15 facultades o institutos, con un total de 22 302 
alumnos. A partir de ello se aplicó el muestreo estratificado, dando como re-
sultado una muestra de 378 encuestas por realizar, distribuidas de la siguiente 
forma: Facultad de Arquitectura y Diseño (23), Instituto de Cien cias Agrícolas 
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(11), Facultad de Ciencias Humanas (38), Facultad de Ciencias Sociales y Polí-
ticas (16), Facultad de Ciencias Administrativas (70), Facultad de Derecho 
(42), Facultad de Deportes (10), Facultad de Artes (8), Facultad de Ingeniería (74), 
Facultad de Medicina (18), Instituto de Investigaciones en Ciencias Veteri-
narias (11), Facultad de Odontología (17), Facultad de Pedagogía e Innovación 
Educativa (13), Facultad de Enfermería (18), y Facultad de Idiomas (10).

Posteriormente, se acudió a dichas entidades a aplicarlas entre los 
alum nos, de forma aleatoria, en las áreas comunes. Para ello se utilizó un 
formato diseñado para localizar, cuantificar y obtener el perfil de los jóvenes 
migrantes retornados en la universidad. El instrumento permitió obtener 
información preliminar sobre los jóvenes y su retorno. Se recabaron datos 
de identificación como grado escolar, grupo, edad, sexo y lugar de nacimien-
to, además de datos generales sobre su estancia en Estados Unidos y su 
retorno a México; por ejemplo, cuántos años vivió en el extranjero, sus 
estudios en ese país y tiempo de retorno a México.

La encuesta se aplicó entre el 5 de noviembre y el 6 de diciembre de 
2019. Con ello se detectaron treinta y un migrantes de retorno, aunque pre-
cisamos que se contó sólo los jóvenes que hubieran residido por lo menos 
un año en Estados Unidos, temporalidad que obedece a un análisis de la bi-
bliografía sobre el tema, pues, aunque no existe un consenso en cuanto a qué 
lapso debe considerarse para asumir a un migrante como retornado, di ver-
sos estudios tienen como común denominador la temporalidad de un año.

Hallazgos de investigación

En la información obtenida a través de la encuesta, destacan algunos as pec-
tos que consideramos relevantes y que se muestran en este apartado. Los 
encuestados fueron ciento setenta hombres y doscientas ocho mujeres, con 
edades entre los diecisiete y los treinta y cinco años. 

En este proceso encontramos, como se mencionó, treinta y un retorna-
dos, lo que representa el 8.2 por ciento de los encuestados; diecisiete son 
hombres y catorce, mujeres; con edades que van de los dieciocho a los treinta 
años. Con respecto al país de nacimiento, veintisiete nacieron en México y 
cuatro en Estados Unidos, mientras que cinco retornados cuentan con 
doble ciudadanía (véase el cuadro 1).
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cuadro 1
características de los JóVenes migrantes de retorno

Migrantes 
retornados 

Sexo Edad País de nacimiento Posee doble ciudadanía 

 1 Hombre  20 México No
 2 Hombre  21 México No
 3 Hombre  19 México No
 4 Mujer  20 México No
 5 Hombre  20 Estados Unidos Sí
 6 Mujer  20 México No
 7 Hombre  21 México No
 8 Mujer  20 México No
 9 Mujer  20 México No
 10 Mujer  22 México No
 11 Mujer  18 México No
 12 Mujer  23 México No
 13 Mujer  20 México No
 14 Hombre  23 Estados Unidos Sí
 15 Hombre  20 México No
 16 Hombre  20 México No
 17 Hombre  19 México No
 18 Hombre  19 México No
 19 Hombre  21 México No
 20 Mujer  24 México No
 21 Mujer  30 México No
 22 Hombre  19 México No
 23 Hombre  19 Estados Unidos Sí
 24 Hombre  19 México No
 25 Mujer  22 México No
 26 Mujer  20 México No
 27 Hombre  21 México No
 28 Hombre  21 Estados Unidos Sí
 29 Mujer  25 México No
 30 Mujer  22 México No
 31 Hombre  24 México Sí

fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo.
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Las motivaciones para la migración de estos jóvenes son diversas, pero 
la mayoría expresa haber migrado por cuestiones de estudios, seguida en 
importancia por el trabajo y la reunificación familiar. En este sentido, la 
mayoría (veintiún jóvenes) indicó haber estudiado y obtenido algún grado 
escolar en Estados Unidos (véase el cuadro 2).  

Respecto a los años en los que los jóvenes migraron, las fechas van 
desde 1999 hasta 2018 y podemos constatar que se trata de una migración 
de carácter reciente, lo que más que dibujar un patrón de migración nos 
muestra consistencia con las edades de los encuestados. Asimismo, el tiem-
po de estancia en el vecino país oscila entre uno y dieciséis años. 

La mayoría de los jóvenes cruzó la frontera con visa de turista. Esto con-
cuerda con estudios que afirman que como resultado del incremento en la 
vigilancia fronteriza a mediados de los noventa se empezaron a modificar 
las rutas y mecanismos de cruce indocumentado, después se hizo común 
utilizar mecanismos alternos, como cruzar con visas compradas o bien ha-
cerlo con visa de turista y extender su estancia en Estados Unidos más allá 
de lo permitido.

Los dos lugares más importantes de migración para estos jóvenes son 
California y Arizona, lo que está relacionado con la cercanía y las redes so-
ciales y familiares entre las Californias.

Las motivaciones para el retorno son variadas o mixtas, aunque siem-
pre está presente un factor que impulsa el retorno. En el caso de los jóvenes 
de la uabc encontramos tres razones principales para el retorno: estudios, 
trabajo y reunificación familiar (véase el cuadro 3).

Nuestras indagaciones confirmaron resultados de investigaciones 
anteriores, como las cuestiones educativas en tanto causa de retorno en los 
jóvenes, y están estrechamente relacionadas con políticas antiinmigrantes. 
Algunas leyes limitan el acceso a la educación gratuita (hasta la preparatoria) 
y, posteriormente, a las becas a las que podrían acceder para realizar estudios 
universitarios (Montoya y Herrera, 2015; Cortez Román y Hamann, 2014; 
Valenzuela y Medina, 2015). Así, muchos de estos jóvenes ven en el re torno 
una oportunidad para ingresar a la universidad (Montoya y Herrera, 2015; 
Valenzuela y Medina, 2015).
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Otra de las causas de retorno mencionadas por los jóvenes es la reunifi-
cación familiar, en este sentido, la política migratoria se ha enfocado en el 
endurecimiento de la vigilancia fronteriza, pero también en un mayor es cru-
tinio dentro del país. Las consecuencias han sido diversas para las familias 
y entre ellas está el retorno (Muse-Orlinoff, 2012; Vaughan, 2006), por ello, 
las investigaciones exponen que entre las características del retorno contem-
poráneo se encuentra aquél de tipo familiar con alta prevalencia de fami-
lias mixtas (Moctezuma, 2013), pues el retorno de uno de sus miembros (ya 
sea de manera voluntaria o forzada) “obliga” a estos jóvenes a retornar en aras 
de la reunificación.

Respecto a las preguntas ¿Parte de su familia nuclear (cónyuge, hijos, 
padres, hermanos) permanece en Estados Unidos?, y ¿Tiene familiares o amis-
tades en Estados Unidos? Una gran mayoría respondió afirmativamente, 
además también confirmaron el tener contacto regular con ellos.

A los lazos que se mantienen entre las personas en los lugares de origen 
y destino de migración se los ha llamado redes sociales, pues “las redes de 
migrantes son conjuntos de lazos interpersonales que conectan a migrantes, 
exmigrantes y no migrantes en zonas de origen y destino a través de lazos de 
parentesco, amistad y comunidad de origen en común” (Massey et al., 1993: 488). 
Estas redes sociales aumentan la posibilidad de la migración internacional 
debido a que reducen los costos y riesgos, al tiempo que aumentan las expec-
tativas sobre los beneficios de la migración (Massey et al., 1993: 448-449).

Dentro de los hallazgos de esta investigación, se encontró que la pre-
sencia de tales redes funciona como soporte en los procesos migratorios, 
pues son trascendentales en la decisión de emprender la migración, duran-
te su estancia en Estados Unidos y en el retorno. Las respuestas de los jóvenes 
evidencian lazos y redes que se mantienen a través de las fronteras, y que 
puede tener implicaciones en el mediano y largo plazos tanto para ellos, como 
para las redes migratorias, en un nivel general.

En referencia a los planes de reemigración, veintiuno de los treinta y 
un jóvenes afirmó tener planes de volver a vivir en Estados Unidos, la ma-
yoría con fines de trabajo.
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Reflexiones finales

Los hallazgos recabados en esta investigación nos permitieron localizar a 
treinta y un jóvenes migrantes de retorno que se encuentran estudiando en 
la Universidad Autónoma de Baja California (uabc). El contexto antiinmi-
grante y la crisis económica que Estados Unidos atraviesa desde 2008 difi-
cultan la vida familiar, social, el trabajo y la educación universitaria de los 
inmigrantes mexicanos indocumentados en ese país, además de que algu-
nos de los jóvenes encuestados regresan por razones familiares.

En este trabajo se detectó que las motivaciones para el retorno pueden 
ser variadas o ser resultado de una mezcla de factores, aunque siempre están 
presentes una serie de determinantes que lo impulsan. En el caso de los jó-
venes en la uabc encontramos tres razones principales: estudios, trabajo y 
reunificación familiar.

Sus respuestas nos muestran que, a pesar del retorno, los lazos y redes 
formados en Estados Unidos se mantienen a través de las fronteras, lo que 
nos llevó a constatar la naturaleza de esa zona como trasfronteriza y a estos 
jóvenes como miembros de familias trasnacionales, además de que las redes 
conservadas por ellos pueden coadyuvar en sus posibilidades de emigrar 
nuevamente. En este sentido, veintiuno afirman tener planes de volver a vivir 
en Estados Unidos, la mayoría con fines de trabajo. 

En lo que refiere exclusivamente al proceso migratorio, es importante 
desarrollar, a partir del presente estudio, una investigación acerca de proce-
sos de reemigración, también porque, al tratarse de estudiantes de una uni-
versidad pública mexicana, estaríamos hablando de que al graduarse y volver 
a emigrar bien pueden considerarse parte del fenómeno de fuga de cerebros 
que suele ocurrir en relaciones asimétricas entre estados. Ésta es una infor-
mación útil para México y Estados Unidos, porque nos permitirá conocer 
cuál es la aportación de la universidad pública mexicana al desarrollo y 
esta bilidad social de Estados Unidos a través de la provisión de capital hu-
mano formado. 

Los jóvenes migrantes de retorno representan una población “compar-
tida”, son personas con experiencia escolar en dos países, tienen lazos y 
opciones de vida en ambos lados de la frontera, y redes sociales que se ex-
tienden a través de ellas. Se necesitan acciones conjuntas de los gobiernos 
estadounidense y mexicano para atender a esta población.
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Por paradójico que pueda resultar el razonamiento, la encuesta muestra 
una realidad que debe abordarse: la política de desgaste y la criminaliza-
ción de los inmigrantes no es solamente causa del retorno, sino que consti-
tuye un incentivo en sí misma para el retorno con fines educativos. Gracias 
a esas políticas y leyes, los migrantes con conocimientos o habilidades espe-
ciales pueden migrar con documentos o a través de programas especiales, 
mientras que los menos calificados tienen que hacerlo de manera furtiva, ex -
poniéndose a peligros y a la persecución policiaca en el país destino, además 
de que normalmente realizan trabajos de baja paga. Esta situación pro-
mueve que, a pesar de ser una decisión difícil, el retorno sea considerado 
un paso natural y conveniente en el plan de vida de los jóvenes, ya sea para 
establecerse en México o bien para regresar a Estados Unidos y obtener un 
trabajo con un mejor salario y prestaciones.

Para concluir, el análisis presentado nos arroja luz sobre la presencia 
de jóvenes migrantes de retorno, en este caso en la uabc, y deja la puerta 
abierta a futuras investigaciones sobre la migración de retorno, particularmen-
te para estudiar las políticas ate de manera urgente y desde una perspectiva 
multidisciplinaria que considere tanto las características institucionales como 
sus efectos en ambos lados de la frontera, ya sea que se trate de la abierta 
persecución, modificación de la ley y denuesto de grupos culturales en el 
territorio estadounidense, como de flujos de retornados, incremento de 
familias con estatus migratorio mixto, impacto sobre las capacidades eco-
nómicas o modificación de patrones culturales y urbanos, entre otros, en 
ambos lados de la frontera.
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