
RESUMEN:

Posiblemente la migración de retorno sea una de las corrientes migratorias menos
estudiadas. Entre las razones que explican este “olvido” están: la falta de estadísticas ade-
cuadas, el menor número de personas en comparación con el de los que emigran o inmi-
gran, la complejidad para conocer quienes son sus protagonistas y los motivos que expli-
can la decisión de volver; etc. Un repaso a la producción bibliográfica sobre el retorno en
los últimos años revela su consideración a escala internacional y también nacional.
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ABSTRACT:

Return migration is possibly one of the migratory movements less studied.
Between the reasons that explain this situation they are: the lack of appropriate statis-
tics, the minor number of people in comparison whit others migratory movements, the
complexity in order to know he characteristics and the reasons to return. A review to
the biographical return production of the last years reveals their consideration to inter-
national and national scale.
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INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se han estudiado dos tipos de movimientos migratorios, los de
salida y los de llegada, es decir la emigración y la inmigración, pero si consideramos
como orden de movilidad que primero se emigra de un lugar para inmigrar a otro, es
lógico distinguir un tercer tipo de movimiento que sería el de retorno (o de vuelta al
lugar inicial de origen en un momento posterior en el tiempo). Este movimiento por
tanto pondría fin a un ciclo migratorio, y existe desde el momento en que existe un
desplazamiento inicial (Woods 1982), sobre todo si tenemos en cuenta que para
muchos emigrantes siempre ha existido la idea del regreso, quizás porque nunca pen-
saron estar tanto tiempo fuera y siempre han esperado la oportunidad o circunstan-
cias adecuadas para la vuelta. Este momento, sin embargo, no responde a un mode-
lo de comportamiento ni de persona retornada en concreto, ya que el retorno no está
relacionado necesariamente con la edad, ni con el tiempo en la emigración, ni con los
motivos que la originaron, ni con el lugar de origen ni de llegada, sino que su tipifi-
cación es más compleja.

Indudablemente, su importancia debe estar a la altura que tienen los movimien-
tos de emigración o inmigración, aunque en términos cuantitativos su dimensión sea
más reducida que la emigración que lo motiva y en ningún momento llegue a alcan-
zar la magnitud de ambas corrientes, ya que no todo el que emigra regresa posterior-
mente al lugar de origen. Pero lejos de su mayor o menor relevancia en cuanto a efec-
tivos, es importante conocer este movimiento por dos razones esenciales: a) porque
aparece condicionada por una decisión individual llena de determinantes familiares,
sociales, económicos, políticos, etc.; y b) porque su impacto en la sociedad y econo-
mía del lugar de destino y origen puede ser considerable. Ambos aspectos justifican
su interés no sólo desde el punto de vista económico sino también político y de los
agentes sociales en general.

En virtud de este planteamiento inicial, el presente artículo tiene como objetivo
principal dar una visión amplia del tratamiento científico de la migración de retorno
realizando una revisión de la bibliografía que se ha producido en las dos últimas déca-
das (años ochenta y años noventa) a escala internacional. Asimismo, se contribuye a
actualizar otros trabajos bibliográficos sobre este movimiento migratorio como el de
Gaillard (1994), en el cual se recogen referencias bibliográficas sobre migración de
retorno que la autora denomina “voluntario”, es decir se omite la bibliografía refe-
rente al exilio, refugiados, y por lo tanto los procesos de repatriación, desexilio, etc.,



que si se tienen en cuenta en este trabajo por considerarlos otra forma de retorno con
connotaciones muy precisas. Y en el ámbito científico español el de Núñez (2000), el
cual hace un recorrido por la producción científica de retorno que, en diferentes
ámbitos territoriales, se centran en el impacto económico de este movimiento (las

remesas), la movilidad social de los retornados y su influencia socioeconómica. Los tra-
bajos analizados se refieren al retorno desde ultramar hasta principios del siglo XX,
aproximadamente.

BREVE INFORME TEMPORAL Y TERRITORIAL DE LA BIBLIOGRAFÍA SELECCIONADA

De acuerdo con este objetivo se han hecho búsquedas sistemáticas en tres bases
de datos bibliográficas, una española, ISOC (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, Madrid); y dos inglesas, Popline (http://db.jhuccp.org/popinform/
index.stm) y Population Index (www.popindex.princeton.edu); y se han considerado
además otras publicaciones de interés, sobre todo las referidas al retorno en España,
aunque no aparezcan en alguna de estas bases. En total se han seleccionado 383 refe-
rencias bibliográficas con la siguiente distribución por años:

Esta distribución pone de manifiesto la atención prestada a este tema en torno a
1984, año en el que se publican las Actas de la Primera Conferencia Internacional
sobre la Migración de Retorno, Roma, 1981 (Kubat, 1984). La conferencia responde
a un “nuevo” movimiento que surge a raíz de la crisis mundial de 1973, ya que hasta
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1981 6 1991 23 
1982 2 1992 19 
1983 9 1993 31 
1984 15 1994 21 
1985 17 1995 22 
1986 27 1996 35 
1987 22 1997 37 
1988 25 1998 19 
1989 22 1999 25 
1990 14 2000 3 

TOTAL 142 TOTAL 235 
  2001 6 
  TOTAL 383 

Elaboración propia. 
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esas fechas la migración se había caracterizado por la salida masiva de personas de su
lugar de origen a un lugar de destino que comparativamente ofrece mejores expectati-
vas laborales y sociales, y demanda mano de obra abundante no necesariamente cuali-
ficada. En el caso de los países europeos, esta situación responde a un proceso de rápi-
da recuperación económica y desarrollo con posterioridad a la Segunda Guerra
Mundial. Es decir, se trata de un proceso de emigración-inmigración. La mencionada
crisis implicó durante el segundo quinquenio de los 70 una vuelta al lugar de origen,
ahora los países receptores se convierten en emisores de la inmigración recibida años
antes. Esta nueva orientación migratoria va a afectar a los países europeos y del
Mediterráneo (Tassello, 1986), aunque la referida crisis no tuvo unos efectos tan nega-
tivos en la inmigración como se esperaba (Callea, 1986). Asimismo, el interés científico
por considerar el retorno en las migraciones europeas va paralelo a su inclusión en las
políticas migratorias (Dumon, 1986). En definitiva, al importante movimiento de emi-
gración-inmigración entre los países europeos surge años más tarde otro de vuelta.

La preocupación de los científicos por la corriente de retorno no ha cesado
desde entonces. En este sentido es preciso aclarar que el bajo número de referencias
constatadas en los primeros años del siglo XXI no indica una menor atención por
este tema, ya que responde al propio funcionamiento en la actualización de las bases
bibliográficas, teniendo que transcurrir un cierto tiempo hasta que los trabajos reali-
zados sean referenciados. 

En cuanto a la escala territorial, en bastantes países la presencia de este movi-
miento es lo suficientemente importante como para suscitar su análisis por parte de
científicos y profesionales. En el siguiente cuadro se indican los países sobre los que
se centran los trabajos seleccionados. En ellos el retorno se aborda como un fenó-
meno interno, y en otros, como un fenómeno interestatal. 

A escala regional, la región más estudiada según los datos de esta revisión biblio-
gráfica es Europa, seguramente por el origen de los investigadores y proximidad del
fenómeno, y por la inquietud que suscita la corriente de retorno cuando este se mues-
tra como un fenómeno nuevo y con entidad a raíz de la crisis de 1973 como se ha
indicado más arriba. De los países europeos el mayor número de referencias corres-
ponde a España, explicado esto por el esfuerzo de considerar todos los trabajos refe-
ridos a España sobre este tema. 

A Europa le sigue América Latina, donde los países más estudiados han sido
Uruguay, Puerto Rico, México y Argentina, constituyendo un buen ejemplo de dife-
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rentes tipos de retorno dentro de una misma región. En el caso de Argentina y
Uruguay, la investigación se centra en el retorno de población exiliada durante las res-
pectivas dictaduras militares. A este respecto es preciso señalar el trabajo de Coraza
(2001), el cual hace una interesante revisión bibliográfica sobre la migración forzada o
exilio en Uruguay. En el caso de Puerto Rico y México se trata de una emigración
voluntaria y justificada casi siempre por motivos económicos y un deseo de mejora
en el estatus social.

A continuación la región asiática, donde la investigación se ha dirigido a gran
cantidad de países, repitiéndose el interés por India, China, Pakistán y Turquía. Casi
igual de importante ha sido el interés por América del Norte, lo cual se explica por la
cantidad de emigrantes recibidos sobre todo por los Estados Unidos. Menor es el

AFRICA Jamaica EUROPA 
Algeria Martinica Alemania 
Botswana México Austria 
Burkina Faso Panamá Bulgaria 
Camerún  Puerto Rico Escocia 
Egipto República Dominicana  Eslovenia 
Eritrea Uruguay España 
Kenya Venezuela Estonia 
Marruecos ASIA Finlandia 
Mozambique Arabia Saudí Francia 
Nigeria Bangladesh Grecia 
Senegal Bután Holanda 
Túnez China Inglaterra 
Zambia Filipinas Irlanda 
AMÉRICA NORTE India Italia 
Canadá Indonesia Noruega 
Estados Unidos Israel Polonia 
AMÉRICA LATINA Japón Portugal 
Argentina  Jordania Rusia 
Brasil Kuwait Suecia 
Colombia Líbano  Suiza 
Cuba Pakistán Yugoslavia 
Chile Samoa OCEANÍA 
Guadalupe Sri-Lanka Australia 
Guatemala Turquía Nueva Zelanda 
Haití Yemen  

Elaboración propia. 
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número de trabajos sobre África, quizás por la dificultad para estudiar este continen-
te en general, pero sin olvidar que los movimientos migratorios son igualmente
importantes, entre otras cosas por ser a veces muy rápidos tanto en el tiempo como
en el espacio. Y en último lugar, los trabajos referidos a Oceanía. 

INTERÉS CIENTÍFICO POR LA MIGRACIÓN DE RETORNO

El concepto de retorno 

En la bibliografía científica española, el término comúnmente utilizado para
hacer referencia a la “vuelta de emigrantes” al lugar de origen es el de emigración de

retorno. Se mantiene así la condición de salida del lugar de origen (emigrante) añadién-
dole otro término que indica el regreso (retorno); es decir, se evoca a los emigrantes
que vuelven al lugar de salida, tratándose de una inmigración protagonizada por per-
sonas que anteriormente fueron emigrantes desde ese mismo ámbito. Menos polé-
mico resulta el concepto de movimiento de retorno, reconociéndosele una identidad simi-
lar al movimiento de inmigración y/o de emigración. Otro autor, Núñez (2000, op.
cit.) utiliza retorno de la emigración para referirse a este movimiento.

Algunos de los términos utilizados en la bibliografía científica internacional
son: return, return migration, return migrants, returning emigrants, return move-
ments, re-emigration, remigration, returning home, return migration of natives, tur-
naround migration, immigrants to return, inmigrants themselves, to return to one´s
homeland, back home, foreign-born emigrants, native born, regressados, regressa-
dos return.

A pesar de que ciertamente no existe un acuerdo en la forma de definir el retor-
no dada su complejidad y las diferentes tipologías de movimientos que se pueden
producir en la historia migratoria personal (King, 2000), cualquiera de estos términos
puede estar aludiendo a “los desplazamientos de población en el espacio que impli-
can un regreso al punto de origen” (Pascual, 1983, 62). Esta clara y concisa definición
es a su vez tan amplia que obliga a plantear una pregunta básica: ¿que se entiende por
lugar de origen?. Es cierto que, aunque no se defina como tal, el retorno tiende a estu-
diarse en sentido “estricto” dando por supuesto la existencia de regiones de origen y
destino entre las que se produce el movimiento (Pascual, 1993). La concreción terri-
torial de esta vuelta puede responder a dos posibilidades: una, en la que el emigrante
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vuelve a su lugar de nacimiento; y una segunda, en la que se vuelve al lugar desde
donde efectuó el desplazamiento (Johnston, 1986), dándose por supuesto que éste no
es el de nacimiento, lo que implicaría además que ha habido un movimiento inter-
medio entre el de nacimiento y el de salida de la emigración. 

De esta manera, ambas posibilidades “de vuelta” estiman que un desplazamien-
to determinado lo es de retorno. Por otro lado, en la definición de retorno hay que
valorar la percepción de la persona que efectúa este movimiento, ya que son fre-
cuentes los casos en que los emigrantes se consideran retornados aunque no vuelvan
al lugar de nacimiento y ni si quiera al lugar de salida; ¿por qué?, porque ya no están
en la emigración y están en un lugar próximo al de origen. En definitiva, es posible
que bastantes personas y por diferentes motivos no puedan regresar a su lugar de
nacimiento y se conformen, o únicamente deseen estar en su tierra, entendida de forma
amplia como cualquier lugar cercano, geográfica o psicológicamente, al de nacimien-
to. Además, el retorno no siempre se puede concretar territorialmente porque a veces
no queda nada ni nadie en el lugar de origen.

Uno de los primeros autores que intentó definir el retorno fue Ravenstein
(1885), argumentando acerca de si más que de un movimiento de retorno se trataba
de un movimiento en dirección opuesta a la corriente dominante. Según King, la
migración de retorno completaría un ciclo migratorio “cuando la población regresa a
su país o región de origen después de un período significativo en el extranjero o en
otra región” (King, 1986, 4). En realidad en el año en que este autor escribe el men-
cionado trabajo existe un importante esfuerzo por definir este movimiento en el que
participa también las Naciones Unidas (1986), que señala a los retornados como
aquellas personas que tienen la nacionalidad del país del que llegan, han pasado al
menos un año en el extranjero y han retornado con la intención de permanecer al
menos un año en el país de su nacionalidad. 

Otros autores como Richmon (1984) se centran en definir y caracterizar la
migración voluntaria e involuntaria y por lo tanto el retorno en igual sentido. La movi-
lidad voluntaria afecta a la economía individual y familiar, y estará relacionada con la
posibilidad de mejoras económicas, sociales, educativas, la proximidad a familiares y
amigos; por su parte la movilidad involuntaria se relaciona con conflictos políticos,
sociales, etc. La deportación o repatriación por entradas ilegales o la cancelación de
permisos laborales temporales, por ejemplo, son causas de retorno. 

En el caso de España y desde la administración existen también varias definicio-
nes apuntadas por Fernández (2000): “periodo de dos años, a partir de la fecha de
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vuelta, durante los cuáles un emigrante que regresa a España definitivamente es con-
siderado retornado, de acuerdo con la Orden de 30 de diciembre de 1997, por la que
se establecen y regulan los programas de actuación a favor de los emigrantes españo-
les (BOE 29/1/1998)” (Fernández, 221, 2000); según la Ley de Emigración de 1971
“se considera retornado el regreso a la patria de todo español emigrado, cuando lo
realiza por sus propios medios y con propósito de establecerse en España con carác-
ter definitivo” (Fernández, 221, 2000) 

Fuentes y metodología

Si se comparasen las referencias bibliográficas sobre este movimiento migrato-
rio con las alusivas a emigración y/o inmigración, quedaría de manifiesto la escasa
atención que el mundo científico ha prestado a la migración de retorno. Esto lo seña-
lan autores como Virtanen (1984) al referirse a la historia de la migración europea a
ultramar, argumentando como principal razón la falta de estadísticas adecuadas, aun-
que no olvida la disposición del Instituto Económico Nacional de Investigación de
los Estados Unidos para el estudio del retorno en cinco países a principios del siglo
XX: España, Gran Bretaña, Italia, Suiza y Finlandia. King (1986, op. cit.) insiste en
este mismo vacío y pone como ejemplo el resultado de la investigación bibliográfica
de Mangalan (1968), en la que de 2.000 entradas bibliográficas sólo 10 son de migra-
ción de retorno. Años más tarde, Lidgard (1993 y 1994) anota la misma falta en lo
relativo a la investigación neozelandesa, y ello a pesar de la importancia que en este
país tiene el retorno a lo largo de toda la década de los ochenta. A escala nacional
Hernández (2000) hace un breve, pero interesante repaso a la estadística española dis-
ponible para el análisis del retorno en España.

Las razones que justifican este “olvido” son variadas, según King (1986, op. cit.):
tradicionalmente los desplazamientos sólo se han considerado en un único sentido y
con un principio, el medio rural, y un final, el medio urbano; por otro lado el retor-
no sería un aspecto “indiferente” dentro del conjunto de las migraciones debido a la
falta de datos adecuados, y aunque algunos censos y encuestas oficiales permiten un
cierto seguimiento, éste es de forma somera y “resbaladiza”. A estas razones se aña-
den dos más, una que quizás el retorno resulte menos atractivo de estudiar al tratar-
se de una corriente que nunca tendrá la relevancia de la emigración o la inmigración
en cuanto al volumen de efectivos, ya que no todo el que realiza un desplazamiento



regresa al lugar de origen. En relación a esto hay que tener en cuenta que también hay
una cierta “moda” en los temas investigados, dejándose otros de lado casi de forma
definitiva. 

Ejemplo de ello es el tratamiento de la emigración y el retorno en España. Así,
y hasta hace poco más de una década ha sido muy estudiada la emigración, corriente
que ha protagonizado muchos estudios de población; y explica, en gran parte toda-
vía, la actual distribución de la riqueza en el territorio nacional, y la distribución y
estructura de la población. Este movimiento se desarrolla en dos grandes corrientes:
la que se produjo a ultramar en los años cuarenta; y la que tiene lugar con posteriori-
dad a estos años, y en dos direcciones: hacia Europa, y, dentro del territorio nacional,
entre provincias. Se puede decir que ninguna provincia española se quedó al margen
de este fenómeno, pero de todos es sabido que unas fueron principalmente expulso-
ras (las andaluzas y extremeñas, por ejemplo) y otras esencialmente receptoras
(Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, etc.).

Desde mediados de los años setenta la emigración española al extranjero pierde
intensidad como consecuencia de la crisis energética internacional antes aludida: en
las zonas urbanas e industriales se cierran empresas, se reducen plantillas, disminuye
la demanda de empleo, empieza un proceso de despidos “voluntarios” y jubilaciones
anticipadas, animando este proceso a la vuelta de emigrantes españoles a su lugar de
origen. En la década de los ochenta algo similar se vuelve a repetir dentro del terri-
torio nacional. La reconversión industrial previa a la entrada en la Comunidad
Europea deja a muchos trabajadores sin empleo, son personas relativamente jóvenes
que ven igualmente anticipado el momento de la jubilación. 

Más recientemente éste movimiento, sin haber desaparecido e incluso siendo
aún uno de los más importantes, pierde presencia, o mejor casi se le ignora en la lite-
ratura científica, en los medios de comunicación, etc., ya que con el final de los ochen-
ta se asiste a una nueva corriente en España, la de inmigración. Su importancia se rati-
fica desde diferentes puntos de vista: cuántos son, de dónde y cómo llegan, dónde se
instalan y en qué condiciones. Su consideración desde múltiples ámbitos científicos,
de asociaciones, y en los medios de comunicación reflejan la trascendencia de este
fenómeno y tiende a ocultar otros, también presentes, pero menos “visibles”..

Ante esta situación se puede asegurar que la investigación sobre el fenómeno
migratorio en España casi ha pasado del estudio de la emigración al de la inmigración
sin pasar por el retorno o por la emigración temporal, otra gran olvidada de los movi-
mientos migratorios en España a pesar de su trascendencia en cuanto a la entrada

149El estudio del retorno. Aproximación bibliográfica



150 Carmen Egea Jiménez, José A. Nieto Calmaestra y Francisco Jiménez Bautista

rápida de divisas y mantenimiento de familias en el lugar de origen. Una grave lagu-
na si consideramos que España por su trayectoria emigratoria ha experimentado en
“primera persona” todos los cambios en el mercado laboral y en las políticas migra-
torias de los países receptores. 

La segunda razón es que se trata de una corriente difícil de conocer ya que aun-
que se pueda llegar a medir estadísticamente los que retornan y sus características
demográficas, es más difícil conocer los que estarían dispuestos a hacerlo o lo van a
hacer en un futuro salvo que se proceda con un análisis de carácter cualitativo (Egea
y Rodríguez, 2002).

Llegados a este punto es preciso hacer referencia a la metodología desde la que
se ha abordado el estudio de las migraciones en general. Así, la mayor parte de los
estudios sobre este fenómeno demográfico lo han hecho desde un punto de vista
cuantitativo, intentando conocer cuántos son, dónde están y cómo son desde el punto de
vista demográfico-estructural las personas que se desplazan. La explicación a esta
movilidad ha llegado desde modelos macroeconómicos y comportamientos globales,
olvidando otra serie de circunstancias de tipo individual y/o familiar que igualmente
han podido ser y de hecho son determinantes en la decisión de migrar, y que son más
difíciles de conocer desde un análisis meramente cuantitativo.

La debilidad de estos modelos generales de carácter económico radica en su
incapacidad para explicar por qué no surgen movimientos similares en países con
problemáticas parecidas, “o porque las fuentes de migración al extranjero tienden a
concentrarse en determinadas regiones y no en otras de los mismos países emisores”
(Portes y Böröcz, 1998, 45). O lo que es igualmente importante a una escala de más
detalle, por qué unas personas deciden moverse y otras no, estando todas ellas en cir-
cunstancias similares; sin duda estas cuestiones hay que responderlas uniendo a los
condicionantes de carácter general (económicas, políticas), las circunstancias perso-
nales, familiares, el apoyo o estímulo provocado por movimientos previos, etc.
(Malgesini, 1998).

Las limitaciones explicativas de estos enfoques y el querer profundizar más en la
“razón de ser” de los movimientos migratorios han dirigido la investigación sobre
esta temática por otros planteamientos teóricos y metodológicos, tratando de combi-
nar los condicionantes más generales (enfoque macro), con otros donde se conside-
re el individuo y su contexto micro. Evidentemente, estas nuevas propuestas supo-
nen, desde el punto de vista metodológico, utilizar técnicas cualitativas de investiga-
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ción a través de las cuales sea posible conferir tanta importancia “a contextos estruc-
turales (mundial, regional y local) como al comportamiento individual, a la organiza-
ción familiar y a las redes sociales” (Wood, 1992, 38).

En cualquier caso, el método seguido dependerá de los objetivos de la misma
investigación y de la información con la que se cuente. Es importante señalar en el
caso de la investigación sobre la corriente de retorno, a diferencia de los otros movi-
mientos migratorios, que en muy pocos casos existe una estadística que permita estu-
diar de forma directa este movimiento, siendo más los esfuerzos por utilizar como
fuentes estadísticas las bases de datos de organismos estatales que de una u otra
forma induzcan el retorno. Este es el caso de la investigación de Michalowski y
Fortier (1990) quienes recurren a datos de tres sistemas administrativos de Canadá
para analizar el retorno y la inmigración temporal (Inmigración y Empleo, Salud y
Bienestar y Hacienda). 

En el caso de España trabajos eminentemente cuantitativos se han basado en la
explotación del Padrón Municipal de Habitantes de 1986 para analizar, por ejemplo,
el retorno a la provincia de Alicante (Valero, 1991), o el retorno a la comunidad anda-
luza (Instituto de Estadística de Andalucía –IEA– 1993). Sobre esta región existe un
trabajo más reciente realizado por Rodríguez, Egea y Nieto (2002), basado en una
fuente con una notable capacidad como es la Estadística de Variaciones
Residenciales; etc. 

Pero a pesar de existir una estadística con más o menos capacidad para el análi-
sis del retorno, un importante número de trabajos utilizan encuestas para obtener
información demográfica-estructural, opinión de los retornados sobre su trayectoria
emigratoria y regreso, etc. Así, Michel y Finke (1999) se basan en encuestas a familias
para conocer las características demográficas y económicas de los repatriados a Berlín
desde la Unión Soviética. King, Mortimer, Strachan y Viganola (1985) utilizan las
encuestas para examinar como la emigración de retorno contribuye al cambio eco-
nómico del medio rural del sur de Italia. En el caso de España están los trabajos de
Garmendía (1981) y Cazorla (1989), que estudian el retorno a España desde Europa.
Ambos autores junto con Pascual se pueden considerar los pioneros en el estudio del
retorno en España. 

Otras investigaciones hacen un uso más exclusivo de métodos biográficos.
Gmelch (1987) analiza las razones para emigrar y retornar de los irlandeses a través
de entrevistas abiertas (“opened interviews”). Cordell, Gregory y Piché (1996) se
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basan en entrevistas retrospectivas para perfilar las características demográficas de los
retornados y los motivos para la emigración y el retorno en el oeste de África. Como
antecedentes en España hay que señalar los trabajos de Cazorla, Gregory y Neto
(1979) que utilizan la técnica “matched-pairs” y entrevistas en profundidad, y de
Pascual y Cardelús (1989) centrado en investigar el retorno a determinadas poblacio-
nes del Área Metropolitana de Barcelona. Más recientemente, otros trabajos conti-
núan en la línea de utilizar técnicas cualitativas como método de análisis. Ejemplo de
ellos es la investigación de Álvarez (1997) sobre la emigración de retorno en Galicia
a través de entrevistas en profundidad, la de Ruiz (2000) centrado en la mujer y en la
relación entre los procesos migratorios y los procesos reproductivos; y la de Egea y
Rodríguez (2002) para analizar los determinantes y expectativas de retorno de los
emigrantes jubilados en la provincia de Jaén. Finalmente, señalar el trabajo de Sekner
(1997) en el que se conjugan las técnicas cuantitativas y cualitativas a la hora de ana-
lizar desde una escala global el impacto de trabajadores retornados, y considerar algu-
nas “historias de vida” para profundizar en el proceso migratorio que está detrás de
la decisión de emigrar. 

El análisis del retorno en el estudio de la población y los movimientos migra-
torios

Si bien es cierto que la investigación sobre el movimiento del retorno no llega a
ser tan ingente como la que aborda la emigración o la inmigración, cada vez son más
los trabajos que consideran este movimiento como uno más cuando se estudia la
dinámica demográfica en general o los movimientos migratorios en particular. En
bastantes de ellos, el estudio de la emigración y el retorno van juntos porque a veces
no se puede entender éste sin conocer aquél. Murillo (1984) analiza para el caso de
Colombia los problemas que suponen el movimiento de emigración y el de retorno.
Séller, Gurak, Macisco, Powers, Tanfer y Bayley (1986) hacen un estudio comparati-
vo del perfil de las mujeres puertorriqueñas que retornan e inmigran a Puerto Rico y
las que no realizan ningún desplazamiento. Margulis (1987) investiga la emigración de
argentinos a México especialmente desde que la dictadura militar se impone a princi-
pios de los setenta y el posterior retorno con la recuperación respectiva del gobierno
civil. Hou y Beaujot (1994) estudian para Canadá los diferentes motivos de movilidad
según tipos de migraciones. Cohen (1996) aborda las migraciones desde un punto de
vista teórico estudiando el retorno en relación a su impacto económico. Hamilton



(1997) señala los intereses gubernamentales por controlar los movimientos migrato-
rios internacionales de África en cuanto a la emigración y retorno de emigrantes.
Tishkov (1997) aporta un interesante y novedoso trabajo en tanto en cuanto recopi-
la una serie de artículos sobre los movimientos migratorios “forzados” que tienen
lugar entre los países que surgen con la disolución del bloque soviético a finales de
los noventa, entre ellos el retorno o repatriación de emigrantes. Asimismo constitu-
ye un interesante trabajo el realizado por Chandra (1997) basado en investigar la emi-
gración de una comunidad india al Este de África, cuyo objetivo es reunir dinero sufi-
ciente para poder situarse en castas superiores al regreso. Takouo (1998) se centra en
las consecuencias de la crisis económica en África, señalando el retorno a la ciudad
de Yemessoa (Camerún) como una de esas consecuencias. Maz (1999) analiza las
migraciones en general y en particular el impacto, sobre todo económico, que puede
suponer el retorno. 

Asimismo, otros trabajos preocupados en recuperar la historia de la migración
con anterioridad a los años cincuenta, ponen de manifiesto que el retorno no es un
movimiento reciente, sencillamente porque la emigración tampoco lo es. Walaszek
(1984) investiga el retorno de polacos desde los Estados Unidos con anterioridad a la
Segunda Guerra Mundial. Hart (1985) analiza los motivos y características de los
retornados irlandeses desde Estados Unidos entre 1858 y 1867. Cinel (1991) estudia
el retorno de italianos, también desde Estados Unidos, entre 1870 y 1929 centrándo-
se en aspectos más económicos como el flujo de divisas. Giman (1993) trata el retor-
no de europeos desde América entre 1880-1930. Suzuki (1995) investiga sobre el
éxito económico de los inmigrantes japoneses en Estados Unidos y el papel de su
retorno en las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial. Mita (1995) se centra
también en el retorno de japoneses, pero desde Brasil y entre 1939 y 1941, señalando
como uno de los motivos más importantes de esa vuelta la prohibición del japonés
por parte del gobierno brasileño. Otras investigaciones que analizan las particularida-
des del retorno que se produce entre el siglo XIX y principios del XX son los de
Baines (1994) y Hoerder y Nagler (1995). 

El interés por la corriente de retorno también se manifiesta en su consideración
como tema de debate en reuniones científicas que abordan las migraciones en gene-
ral, siendo menor el número que han tratado con exclusividad el retorno. Entre estos
últimos eventos está la Primera Conferencia Europea sobre Migración Internacional
celebrada en Roma en 1981, en la cual se trataron asuntos referentes al retorno como
su impacto en el lugar de origen, las políticas de integración para los retornados, ten-
dencias teóricas, etc. (Kubat, 1984). Unos años más tarde se realiza el Symposium
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Internacional sobre Cuestiones y Nuevas Tendencias en Migraciones: Movimientos
de Población Internacionales, organizado por la UNESCO en Paris en 1983, uno de
los temas fue el impacto de la emigración y el retorno en los países de origen
(Appleyard y Stahl, 1988). 

En 1985 tiene lugar en Génova una de las pocas reuniones científicas que tratan
con exclusividad la corriente de retorno, Aspectos Económicos y Sociales de la
Migración de Retorno Voluntaria, tratándose temas como las razones y motivos del
regreso, problemas y medidas de reintegración en general y en concreto para la segun-
da generación de emigrantes y emigrantes cualificados (ICM, 1986). En este mismo
año se celebran otras dos reuniones con un carácter más regional y/o local: Taller
sobre Política en Migración Internacional en Asia y el Pacífico, celebrado en Bangkok
en 1985, donde se apuntaron futuras investigaciones para un mejor conocimiento de
la corriente de retorno (United Nations, 1986a); y Conferencia Anual del Instituto
Inglés de Geografía en Leeds, donde el Grupo de Trabajo de Geografía de la
Población presentó una serie de trabajos sobre el impacto económico de la migración
de retorno en diferentes países (Irlanda, Italia, Argelia, Sur de Asia, Jamaica, etc.)
(King, 1986a); y en 1986 se realiza en Washington la Conferencia Inter-Americana
sobre Direcciones y Políticas Migratorias, en la que tuvo su espacio la migración de
retorno (Larkin, 1988).

En la década de los noventa se han realizado algunas reuniones como el Taller
sobre estrategias de Desarrollo, Empleo y Migración Internacional, organizado por la
OCDE en Paris en 1994. La migración de retorno se abordó desde una perspectiva
económica para los países de Filipinas, Pakistán y el Sur de Asia (O´Connor y
Farsakh, 1996). Y más recientemente el Symposium Técnico sobre Migración
Internacional y Desarrollo celebrado en 1998, en el cual el retorno fue otro tema a
debatir (Castles, 1999); y en el Coloquio Internacional L´emigration: Le retour, des-
arrollado en Clermont-Ferrand en 1998 (Duroux y Montandon, 1999), y centrado en
gran parte en la producción literaria sobre este tema.

A escala nacional y a finales de la década de los ochenta la Dirección General de
Emigración de la Junta Andalucía celebra el Symposium Internacional de Emigración
y Retorno (Junta de Andalucía,1989) en el que se abordan aspectos sociológicos, las
políticas y proyectos de retorno desde el extranjero, etc. Y a mediados de los noven-
ta otro encuentro científico se centra casi exclusivamente en el retorno, las Jornadas
sobre Políticas de Retorno de Emigrantes (AAVV, 1997), en las que se plantea el esta-
do actual de la migración de retorno, programas y acciones de diferentes agentes,
papel de las asociaciones de emigrantes y retornados, etc.



Tendencias en la investigación sobre la migración de retorno 

En estas dos últimas décadas los temas considerados en la investigación sobre el
movimiento de retorno no se alejan de lo investigado sobre las migraciones en gene-
ral. Así, uno de los aspectos que más han preocupado, bien de forma exclusiva o
junto a otros, es el de los motivos y/o causas que provocan el retorno, es decir el con-
texto en el que surge la decisión del regreso. Rogers (1984) se centra en los diferen-
tes motivos que hacen que una persona se plantee el retorno frente a la permanencia
definitiva en el lugar de destino, para ello se basa en un trabajo de Hoffmann-
Nowotny 1973 sobre el retorno de italianos desde Suiza. Rogers señala como con-
clusión la necesidad de conocer con más rigor los motivos de la emigración. Gmelch
(1987, op.cit.) indaga en las razones que argumentan los irlandeses para retornar, no
apareciendo entre ellas las de carácter económico como las más importantes, sino
otras tan personales e importantes como volver a “su tierra”, estar cerca de la gente
de sus mismos antecedentes y cultura, y en contacto con familiares y amigos. En la
decisión de retorno también interviene la percepción del lugar de origen. Esta per-
cepción coincide con la de un lugar con “bajo ritmo de vida” que puede suponer un
freno en la decisión de volver. Posteriormente, otro investigador, Waldfort (1995)
analiza las intenciones de retorno utilizando un modelo matemático y llega a la con-
clusión de que el retorno está relacionado con la satisfacción residencial y laboral, y
el tiempo en el emigración y los años que restan para la jubilación. El trabajo de
Zweig (1997) combina métodos cuantitativos y cualitativos para investigar sobre las
intenciones de retorno de varias generaciones de emigrantes chinos en Estados
Unidos. Por su parte, la investigación de Kulu 1998 se centra en una minoría étnica
estonia concluyendo que los motivos de retorno dependen de la evolución en los
valores personales. Byron (1999) se centra en el retorno de población caribeña desde
Inglaterra, indicando que el retorno es una opción más de movilidad que está rela-
cionada con el nivel económico adquirido, con la expansión geográfica de la emigra-
ción y con el proceso de pérdida de vínculos con el lugar de origen. 

Otro tema que se ha desarrollado con fuerza es el relacionado con los problemas
de la población retornada y con el sistema de ayudas y políticas que posibilitan y faci-
litan ese regreso. Los problemas más comunes, y a los que van dirigidos muchos pro-
gramas de ayudas, son los de reintegración social y laboral ya que el grupo de indivi-
duos analizado con más frecuencia se caracteriza por su edad y pertenencia al mundo
laboral. Durand (1991) trata el tema de los emigrantes ilegales que retornan a México
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desde los Estados Unidos. Barbero-Baconnier (1993) propone medidas de reintegra-
ción para la población mozambiqueña que retorna después de haberse visto obligada
a desplazarse de su lugar de origen, medidas que deben pasar por programas de des-
arrollo nacional, políticas de reasentamiento, empleo, etc. Un trabajo más reciente
hace un valioso repaso de las instituciones interesadas en las migraciones; el papel del
retorno en el desarrollo y la aptitud política ante la migración en general y el retorno
en particular en la Unión Europea (Olesen 2002).

Algunos de estos trabajos indagan las políticas que han estado dirigidas a alentar
el retorno cuando el mercado laboral se ha visto saturado y no sólo se han puesto tra-
bas a la entrada de emigrantes sino que se ha alentado su retorno. Es el caso de la
investigación de Corner (1984) y Ohndorf (1986) sobre la política de Alemania para
potenciar el retorno de inmigrantes; o el caso contrario de Yugoslavia que anima al
retorno como una medida para recuperar la demografía y desarrollo del país (Baucic,
1984). Ouédraogo (1997) sugiere como medida intergubernamental que se facilite la
emigración de retorno antes que el asentamiento definitivo en el país de destino, al
tiempo que se reduzcan los motivos que hacen que las personas se desplacen de Áfri-
ca a Europa. Glytsos (1995) se interesa principalmente por la integración no sólo de
retornados sino también de otros “foreign workers”; para él las políticas y programas
adolecen del establecimiento de estrategias a largo plazo.

Esas políticas se plantean para colectivos concretos, como refleja el estudio de
Gaillard y Gaillard (1998) sobre el procedimiento que siguen algunos países en des-
arrollo para rentabilizar el retorno de técnicos altamente cualificados desde países
desarrollados, indicando que esa rentabilidad es mayor en países que experimentan un
desarrollo más rápido en determinados aspectos. Luis y Liu (1998) analizan el proce-
so y las medidas del retorno de jóvenes chinos que fueron obligados a emigrar al
campo durante la Revolución Cultural y en los años setenta se les permitió retornar a
su lugar de origen. 

Otro tema frecuente ha sido el referente a estudiar los aspectos económicos del
retorno: su impacto en la economía del lugar de procedencia y origen, la preparación
profesional y nivel económico adquirido de los retornados, etc. Desde esta perspec-
tiva Leib y Mertins (1981) desarrollan un planteamiento teórico. Thomas-Hope
(1985) analiza hasta qué punto el retorno supone un impacto positivo en el desarro-
llo del Caribe a largo plazo, o solamente un incremento del nivel de vida de la fami-
lia retornada que enmascara las debilidades de la economía caribeña. A finales de los
noventa, en 1999, esta misma autora vuelve a tratar el tema del retorno en el Caribe,
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pero esta vez centrada en el retorno a Jamaica y realizando un análisis amplio de los
retornados en cuanto a su características, economía, condiciones, políticas, etc.
Vishnevskii (1995) se centra en las ventajas y efectos económicos que puede tener
para Rusia el retorno de población tras la caída del bloque soviético. Arif y Irfan
(1997) estudian el retorno de pakistaníes, observando cómo sus ganancias les permi-
ten afrontar empleos independientes o comprar tierras. Shah (1998) también indaga
en Asía (sur) y ve en el retorno una corriente inevitable que puede contrarrestar los
efectos de la válvula de escape que significa la emigración. Le Troquer y Al-Oudat
(1999) analizan otra forma de retorno como es la repatriación de palestinos a Jordania
desde Kuwait tras la crisis del Golfo; en este caso el impacto positivo del retorno
desde el punto de vista económico no se ve compensado con los esfuerzos del
gobierno por reintegrar a estos retornados. 

Los trabajos con un enfoque sociológico son menos frecuentes, estando entre
ellos el de Maleta, Szwarcberg y Scheneider (1988), basado en el retorno de emigran-
tes argentinos desde el exilio. El estudio se basa en encuestas a familias retornadas y
supone un amplio análisis de las características sociales de esta población, mostrando
que las razones económicas no han sido decisivas cuando se ha optado por el retor-
no; por el contrario, el estudio revela una amplia gama de posibilidades y situaciones,
siendo para algunos este retorno solo una situación transitoria en un proceso migra-
torio que aún no está cerrado.

Igualmente son interesantes las investigaciones que se han centrado en el análi-
sis del comportamiento ante el retorno de subpoblaciones, como es el caso de la
mujer, personas mayores. En el caso de las mujeres mencionar el trabajo de Pascual y
Cardelús (1991-92) basado en el papel que juega la mujer en el retorno desde Europa.
El de Bailey y Ellis (1993) que analizan el retorno de mujeres puertorriqueñas desde
Estados Unidos, observando cómo este retorno depende de los salarios y caracterís-
ticas de la comunidad de acogida antes que de otros aspectos individuales como
puede ser la educación, el estado civil, etc. El de Donnan (1997) que, desde una pers-
pectiva antropológica, investiga el papel de la mujer pakistaní como cabeza de fami-
lia en la emigración y su retorno al medio rural. El reciente en España de Ruiz (2001,
op. cit.) que analiza a través de seis historias de vida, la relación entre los procesos
migratorios y los procesos reproductivos. 

En el caso de las personas mayores, Smith, Charles y Leeds (1992) estudian el
retorno de población negra mayor al sur de Estados Unidos. Michalowski (1993)
investiga el papel jugado por el envejecimiento de la población inmigrante en Canadá,



quedando de manifiesto que este envejecimiento no contribuye de forma especial al
envejecimiento de la población canadiense en general y que los inmigrantes mayores
son más proclives a la movilidad en comparación con otros inmigrantes más jóvenes.
Un trabajo más reciente, el de Newbold (1996), analiza con detalle el retorno de las
personas mayores según la distancia al lugar de origen, su edad, nivel de instrucción
y estado civil; y en España el de Fernández (2000, op. cit.) en el que se estudia la situa-
ción de exclusión de los emigrantes jubilados retornados desde los países europeos.

En el caso de España, la corriente de retorno se empieza a constatar en los años
setenta, ya que la crisis económica mundial animó a muchos emigrantes españoles,
tanto en el extranjero (sobre todo en países europeos), como dentro del territorio
nacional, a regresar a su lugar de origen. Sin embargo, la casi ausencia de mecanismos
administrativos para facilitar esa vuelta, principalmente desde países europeos, unida
a motivaciones personales y económicas en general, frenan en la práctica ese retorno.
Dado que ya se han ido referenciando trabajos sobre el retorno a escala nacional se
indican a continuación otros que muestran la consideración de esta corriente en la
investigación española. En primer lugar indicar los trabajos que reflexionan y anali-
zan el fenómeno desde una perspectiva general (Underhill, 1977; Ewenczyk, Garzón y
Moulier, 1978; Cazorla et al., 1979 -op. cit.-; Garmendia, 1981 -op. cit.-; Leib y
Mertins, 1981 -op. cit.-; Pascual, 1983 -op. cit.-; Berrocal, 1984; Cazorla, 1989;
Dezaphi Bergere, 1990; Fernández de Mata, 1993; Recaño, 1998; Hernández, 2000 -
op. cit.-); y en los que lo tratan a nivel regional tanto andaluz como de otras comuni-
dades autónomas (Roquer Soler, 1983-1984; Azcárate, 1988; Arroyo y Machado,
1989; Pérez, 1988; IEA, 1993 -op. cit.-; Romero González y Albertos Puebla, 1993;
Margolies, 1994; Alvarez, 1997; Rodríguez, 1998; Recaño, 1998; Gómez y Bel, 1999
); o local (Valero Escandell, 1991 -op. cit.-; Pascual y Cardelús, 1991-2 -op. cit.-).

Como colofón a esta preocupación por el retorno en el mundo científico espa-
ñol, señalar el trabajo recopilatorio de Cuesta (1999), en el cual se trata un tipo de
retorno muy concreto cuyo origen está en un exilio inicial. En la misma línea se puede
considerar el de Alted, Nicolás y González (1999) centrado sobre la trayectoria de los
“niños de la guerra”.

CONCLUSIONES

Los movimientos migratorios (emigración, inmigración, retorno), forman parte
de la historia de la población y constituyen uno de los fenómenos demográficos más
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complejos de medir, analizar e interpretar. Reflejan la presión de la población sobre
el medio y sus recursos (o viceversa). La migración de personas es un fenómeno esen-
cialmente social, que está determinado por la estructura social, cultural y económica
de un región o país, además de ser un hecho potencialmente trascendente en la vida
de las personas y de las sociedades y, por ello, debe ser considerado en las políticas de
desarrollo que aspiran a lograr un mayor crecimiento, equidad y calidad de vida. Y es
un componente del cambio de la población y, como tal, puede influir determinante-
mente sobre el tamaño, categoría de población rural/urbana, dinámica y estructura
de la población, produciendo cambios en la distribución espacial de la población,
generalmente en el sentido de reducir la proporción de población rural a favor de la
población urbana; e implicando una relocalización de la población, en cuanto a su
volumen, y en cuanto a sus características. Así, al disminuir o aumentar la población
en el lugar de origen o destino también lo hace la población joven en edad de produ-
cir o reproducir, lo cual influye a medio plazo en la proporción de población en edad
laboral (fundamental como potencial económico) y en su estructura contribuyendo a
su envejecimiento o rejuvenecimiento a largo plazo.

Por la producción bibliográfica y reuniones científicas no se puede decir que la
investigación sobre la corriente de retorno haya tenido un peso importante en el con-
junto del estudio sobre las migraciones, aunque su estudio queda más que justificado
por las mismas razones por las que es importante y necesario estudiar los movimien-
tos migratorios en general.

La investigación y políticas sobre el retorno se deben abrir a todas aquellas per-
sonas que deciden volver a su lugar de origen bien desde un país extranjero o desde
el mismo territorio nacional, ya que en cualquier caso se trata de un proceso de rea-
sentamiento, y todo lo que ello significa, después de un período más o menos amplio
en la emigración; e igualmente el concepto de retorno debe de considerar también a
aquellas personas que regresan forzadas (repatriados) o que regresan voluntarias des-
pués de haber emigrado de forma coaccionada (refugiados, exiliados, etc.). 

Por otro lado estudiar la corriente de retorno significa desde el punto de vista
científico entrar en contacto con un grupo de personas que constituyen una fuente
de primera mano para conocer todas las peculiaridades de la emigración, ya que han
completado o pueden completar una trayectoria emigratoria, la de ir y volver, de mane-
ra que, superando la rigidez de los números y utilizando técnicas de análisis cualitati-
vas, se puede llegar a conocer con precisión todo lo concerniente a la experiencia
migratoria de una persona desde que sale del lugar de origen hasta que se plantea la
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vuelta, experiencia que es más amplia, en teoría, cuanto más tiempo se ha transcurri-
do en la emigración, caso del retorno de personas jubiladas.

Además, las técnicas cualitativas, como por ejemplo las entrevistas en profundidad,
acaban con los estereotipos del “pobre emigrante”, del “emigrante fracasado que regre-
sa”, etc., ya que no proceden de una investigación de cantidad sino de otra calidad y de
valoración de los individuos “individualmente” (valga la redundancia) que han prota-
gonizado la emigración, recordando y demostrando que la movilidad (el ir y volver) es
un proceso abierto para muchas personas, y que no debe de ser siempre algo malo, pro-
blemático e incluso catastrófico; y que no hay un único modelo de emigración y por lo
tanto de retorno, existiendo muchos tipos de acuerdo con los rasgos de los individuos
que los protagonizan y variando de acuerdo a la cultura, economía, sociedad del país en
el que se produzca el movimiento, de la sociedad de acogida y, de lo que es más impor-
tante de la misma experiencia del individuo que realiza el desplazamiento.

Asimismo, su análisis nos permite conocer su impacto en economías locales,
sobre todo en núcleos más o menos pequeños, o a áreas rurales donde cualquier cam-
bio demográfico implica una alteración no sólo en la composición de la población
sino en otros aspectos socioeconómicos. Esta “alteración” no se debe adjudicar sola-
mente a personas jóvenes en edad productiva y reproductiva, sino también a perso-
nas mayores que además de invertir sus ahorros en el lugar de origen, pueden provo-
car un retorno en cadena y/o un proceso de reagrupamiento familiar como en su momen-
to lo pudo ser la emigración. 

Los estudios ya realizados establecen interesantes conclusiones que intuyen temas
poco estudiados e interesantes de investigar. A continuación se señalan algunos: 

— Impacto del retorno, que dependerá del volumen de retornados y de las condi-
ciones socioeconómicas del lugar de origen (Callea, 1986, op.cit.), que a veces
es incapaz de absorber a una mano de obra que llega con una considerable
preparación y experiencia profesional (Dumon, 1986, op.cit.). Este impacto
también está vinculado con la inversión que realizan los retornados en cues-
tiones domésticas (muchos de ellos invierten en la compra de una vivienda)
(Callea, 1986, op.cit.).

— Papel jugado por las políticas y ayudas (incentivos y subsidios) en el momento de
retornar (Callea, 1986, op.cit.), y para una vez que se ha retornado al lugar de
origen (Dumon, 1986, op.cit.). Se concluye que en ambos casos las ayudas
son insignificantes.



— Proceso de reintegración y problemas de adaptación relacionados con la actitud de los
emigrantes retornados en la sociedad de origen que a veces practican un con-
sumo llamativo de “nuevos ricos”, que es percibido con disgusto por la
población no emigrante; y las dificultades para encontrar nuevos amigos y
una comunidad en general que les apoye y ayude (Dumon, 1986, op.cit.).

— Motivos del retorno: uno de ellos está relacionado con los hijos y su educación
(Callea, 1986, op.cit), y la idea de regresar antes que estos sean mayores y la
integración sea más fuerte a través de la formación de familias propias. 

— En relación con los hijos, su estudio como segunda generación de emigrantes per-
mite llevar a cabo una investigación muy interesante. Dumon (1986, op. cit.)
da algunos resultados al respecto: los jóvenes se ven diariamente más con-
trolados socialmente que en el lugar del que proceden; pueden contar con
problemas de empleo; y tienen problemas en su educación ya que o bien no
ha habido una preocupación por mantener en el lugar de destino el contacto
con la lengua materna o bien porque se favorecen a los estudiantes locales.
Por lo que respecta al género, las chicas tienen más problemas que los chicos
porque normalmente se ven obligadas a reproducir los modelos tradiciona-
les, y aunque suelen estar mejor preparadas que los chicos ocupan puestos de
trabajos de menor categoría.

— Contexto familiar en el que se toma la decisión de retornar, procedimiento como
se lleva a cabo ese regreso o los tipos de retorno resultantes, etc. son otras pro-
puestas de investigación.

Asimismo, bastantes de estos temas pueden ser abordados desde enfoques com-
parativos según edad, género, condición de retornados y no retornados.
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