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Fondos de Identidad Transnacional y nuevas 

reconfiguraciones culturales de las familias 

migrantes de retorno en Sinaloa, México. 
 

Nayeli Burgueño Angulo9 

Ismael García Castro10 

José Salvador Cueto Calderón11 

Resumen 

Este trabajo ofrece un análisis sobre el fenómeno de la migración de retorno en México, reconociendo las 
readecuaciones socio-culturales que se presentan en la familia migrante, como resultado de su experiencia 
migratoria. La investigación se enfoca en el estudio de familias migrantes retornadas, reflexionando sobre las 
estrategias y recursos que emplean para su reinserción en la localidad de origen, que hemos denominado 
Fondos de Identidad Transnacional. La metodología se basa en el análisis cualitativo, a través de entrevistas 
semiestructuradas y de profundidad en la comunidad de Cosalá, Sinaloa, enfatizando en los elementos 
subjetivos sobre el fenómeno del retorno y la transnacionalidad, para enriquecer la discusión sobre las 
dimensiones culturales de la migración.  

Palabras clave: Migración, Retorno, Transnacionalidad, Familia, Identidad. 

 

Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el estudio sobre los procesos de reinserción social que presentan 
las familias migrantes de retorno en  una comunidad rural del estado de Sinaloa, México, sus comunidades de origen, 
subrayando de que se trata de individuos, que transitan por un proceso de reajustes sociales y culturales, frente a los  nuevos 
contextos a los que se enfrentan como resultado de su experiencia migratoria. Partimos de la idea de que la familia migrante 
de retorno vive y experimenta diversos escenarios como parte del proceso de reinserción a las comunidades a las que se 
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regresa.  En este sentido, se pretende conocer el contexto en el que se produce el retorno, así como las experiencias de 
reinserción de la familia migrante en los distintos ámbitos de la vida en la comunidad. Entender a la familia migrante como 
sujetos sociales que median entre condiciones estructurales y subjetivas/ objetivas a través de relaciones sociales y culturales 
con la comunidad de origen como con la de destino (Rivera, 2014), enfatizando en la capacidad de respuesta y en el diseño 
de estrategias utilizadas para asegurar su reproducción, frente a los diversos escenarios a los que se enfrentan como 
resultado de su experiencia migratoria. 

En este sentido, nos interesa conocer y analizar las estrategias, recursos y capital social con que la familia migrante cuenta 
y utiliza en el proceso de reinserción social, tomando en cuenta el papel que juegan las redes sociales. Utilizamos el concepto 
de reinserción de acuerdo a la definición de Rivera (2015b), para dar cuenta de cómo se incluyen e involucran las familias 
retornadas a la comunidad, reconociendo que se trata de un proceso de apropiación-reapropiación del espacio social, que 
significa volver a adecuarse a la dinámica social, económica y cultural de la comunidad.  Analizar el proceso de reinserción 
social de las familias retornadas, implica tomar en cuenta las dimensiones objetivas, observables y medibles, así como las 
subjetivas, que tienen que ver con la reconfiguración de las identidades (Rivera, 2015a, Roca, 2009; Hall y Du, 1996; Aznar, 
2009) y con esquemas de percepción y acción, traducidas en prácticas sociales, que nos permite indagar acerca de los 
espacios de movilidad en torno a futuros desplazamientos (Rivera, 2015a: 177).  

Los estudios sobre el fenómeno del retorno en México, han venido presentándose con un creciente interés en los últimos 
años, sin embargo, analizar el retorno desde el reto que presenta la reinserción socio-cultural a la comunidad a la que se 
llega, sigue siendo un tema poco analizado y tratar el tema tomando como objeto de estudio a la familia migrante que regresa, 
queda aún mucho por investigar. Ante este panorama, se planteó desarrollar el presente trabajo de investigación para poder 
contribuir al conocimiento de las condiciones y retos que enfrenta la familia migrante como unidad de análisis, al ser la familia 
uno de los principales actores sociales que componen el fenómeno del retorno contemporáneo en México (Moctezuma y 
Martínez 2016, Peláez y Paris, 2016). 

Centrar el estudio sobre la familia migrante es reconocer que ésta juega un papel fundamental en los procesos de movilidad, 
ya que las dinámicas migratorias se fundamentan en la supervivencia y reproducción del grupo doméstico, en donde se 
llevan a cabo las decisiones sobre el desplazamiento de sus integrantes, como una decisión colectiva, con base a los 
recursos que disponen y las metas y objetivos a alcanzar (Román, 2013; Moctezuma y Martínez, 2016).  Las nuevas formas 
de organización y estructura de las familias como producto de la migración internacional, conlleva a la definición del concepto 
de familia transnacional, en donde se reconocen las conexiones existentes a través de vínculos afectivos, flujos e 
intercambios entre sus miembros, más allá de las fronteras nacionales (Basch et al 1998; Roca 2009; Cerda, 2014; Román, 
2013; Sandoval, 2013; Hernández, 2013).  En el caso del retorno, la familia transnacional y su reinserción a la comunidad, 
está mediada por los vínculos y redes sociales que han mantenido con la comunidad de origen (Hirai, 2013), a través de 
actividades y acciones transnacionales, que se mantienen y reproducen desde el retorno, conformando identidades 
transnacionales (Hamman y Zúñiga, 2011; Roca, 2009), cuyos elementos socio-culturales se encuentran en lo que hemos 
definido los Fondos de Identidad Transnacional (FIT) (Burgueño, 2018)  

 

Características de la migración de retorno en México 

La migración de retorno en México, ha registrado un incremento del flujo de personas que han regresado al país a partir de 
la primera década del presente siglo. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, esto se considera un 
fenómeno emergente dado el incremento del número de migrantes que han retornado al país, en el marco de un escenario 
internacional caracterizado por una mayor complejidad e intensidad del fenómeno migratorio a nivel global (Doña, 2003; 
Aragonés et al, 2010; Hiernaux-Nicolas y Zárate, 2008). En primer lugar, el retorno de migrantes se presenta como un retorno 
caracterizado por la presencia de familias previamente establecidas en el país vecino, que regresan a residir a sus localidades 
de origen. Familias que se encuentran compuestas por integrantes que residen en la misma unidad doméstica, tratándose 
de familias que cuentan con experiencia laboral, descendientes y una trayectoria de vida en aquel país (Moctezuma, 2013; 
Moctezuma y Martínez, 2016; Peláez y Paris, 2016),  
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En segundo lugar, las familias retornadas vienen acompañadas de jóvenes y menores, los cuales integran la unidad familiar, 
nacidos en los Estados Unidos, conformándose como familias de estatus migratorio mixto12. Se estima que únicamente para 
el año del 2013 habían regresado al país 600 mil menores nacidos en los Estados Unidos (IMUMI, 2013), cuya presencia 
representó el  92.7% del total de los menores que regresaron al  país en el año 2015 (Jensen at al, 2017).  

En tercer lugar, el escenario en el que se presenta el retorno de mexicanos y sus familias al país, obedece a un contexto que 
se relaciona por una parte, a la crisis de los mercados laborales que se presenta en el año 2007 en los Estados Unidos, 
aunado a un contexto político permeado por el sentimiento antiinmigrante y el consiguiente  incremento y reforzamiento de 
leyes e iniciativas tanto estatales como locales, contra la migración indocumentada en los Estados Unidos, limitando los 
espacios de sobrevivencia de la población mexicana en aquel país (Alarcón, et al 2009; Bracamonte et al, 2011: Bracamonte 
y Provencio, 2012; Giorguli y Gutiérrez, 2011; Mendoza, 2013; Montoya-Ortiz y González, 2015). Lo anterior ha venido 
emparejado con una agresiva política de deportación, con más de 2 millones de mexicanos expulsados durante las dos 
administraciones del Presidente Barack Obama y un incremento del 37.6% en las deportaciones de migrantes 
indocumentados, durante los primeros 100 días de gobierno del Presidente Donald Trump (ICE, 2017).    

Lo anterior, ha condicionado las características del retorno contemporáneo, tratándose principalmente de un regreso no 
planeado, sino determinado por las circunstancias económicas y políticas adversas existentes en los Estados Unidos y en 
algunos casos se trata de un retorno forzado, como consecuencia de la acciones de deportación, lo que algunos autores han 
llamado “retornados de la crisis” (Cornelius et al. 2010, en D’Aubeterre y Rivermar, 2016: 175) o retornos obligados como 
efecto de la criminalización a la que se encuentran expuestos por su calidad de indocumentados (Griesbach, 2011, en 
D’Aubeterre y Rivermar, 2016; Molina y Hernández, 2014). Esto significa que el migrante y sus familias regresan en 
condiciones de vulnerabilidad, económica, social e incluso emocional, al tratarse de un retorno inesperado con poca o nula 
preparación para el cambio de residencia.   

La magnitud y composición de los nuevos actores que regresan, así como la presencia de familias previamente establecidas 
en Estados Unidos, vuelven necesario comprender los contextos y elementos que han detonado los desplazamientos de los 
migrantes mexicanos hacia sus lugares de origen. Asimismo, es importante considerar los procesos socioculturales que 
experimentan los propios sujetos migrantes, como agentes sociales capaces de construir estrategias, frente al nuevo 
escenario del retorno a sus comunidades. Los procesos de reconfiguración parten de la conformación y presencia de FIT, 
que se expresan a través del discurso, prácticas e imaginarios, que se mantienen y se hacen visibles desde el retorno y que 
permiten la construcción de nuevas estrategias de reproducción de la familia transnacional encaminadas a una posible 
reemigración.  

 

El enfoque transnacional en la migración de retorno 

El enfoque transnacional de la migración ―cuyos primeros trabajos se dieron a conocer a partir de la década de los años 
noventa, con los estudios de Nina Glick-Schiller, Linda Basch y Cristina Blanc-Szanton― reconoce la existencia de vínculos 
que el migrante mantiene y reproduce con sus comunidades de origen. A través de estos vínculos se desarrollan múltiples 
relaciones familiares, comunitarias, económicas, sociales, organizacionales, religiosas y políticas.  

Así, se conforman campos sociales de relaciones más allá de las fronteras nacionales (Glick-Schiller, Basch y Blanc-
Szanton,1992; Glick-Schiller, 1995; Portes, 2001; Guarnizo, 1997; Russel y Christou, 2011). La existencia de estos campos 
sociales transnacionales permite al migrante desarrollarse y tener presencia en ambas comunidades: la de origen y la de 
destino, de manera simultánea. 

El enfoque transnacional enfatiza en la simultaneidad de la migración, a través de la existencia de estos corredores o 
espacios. Éstos traspasan los límites geográficos del Estado-nación, de modo que fluyen bienes, capitales, información y 

                                                           
12 Se define como familia mixta aquella familia cuyos miembros presentan distintos status migratorios, como resultado del lugar de nacimiento de sus 
integrantes,  con al menos uno de ellos con situación migratoria irregular (Passel y Taylor, 2010).  
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elementos simbólicos de pertenencia y arraigo (Guarnizo, 2003). Con la inclusión de la perspectiva transnacional en los 
estudios de la migración, los modelos asimilacionistas ―los cuales afirmaban el proceso de aculturación que experimentaban 
los migrantes en los países de acogida y la pérdida gradual de su cultura e identidad―, quedan cuestionados, pues los lazos 
con la comunidad de origen se mantienen y reproducen (Glick, 1995).  

El migrante se concibe como transmigrante, en tanto mantiene relaciones y se mueve en al menos dos espacios, dos países. 
Trasciende las fronteras, en donde se reconoce el avance en las tecnologías y la comunicación, como condiciones que han 
favorecido estos intercambios, en el proceso de globalización (Doña, 2003). 

El enfoque transnacional asume que el proceso migratorio no es unidireccional sino un proceso dinámico de ida y regreso, 
con fuertes vínculos sociales y económicos entre los migrantes y sus países de origen. El vínculo que el migrante y su familia 
aguardan tiene su base en la comunidad, el hogar y la familia, en donde recaen los lazos afectivos que se mantienen a la 
distancia (Moctezuma, 2008:4).  

Lo anterior se presenta como respuesta a una identidad, donde el migrante se reconoce y es reconocido, con base en 
elementos subjetivos propios de su cultura. Por su parte, mantiene y reproduce esta cultura en el país destino, con lo cual 
se conforma una identidad transnacional. Así, el migrante mantiene un sentido de pertenencia y presencia con la comunidad 
de origen y su matriz cultural originaria desde la lejanía geográfica (Moctezuma, 2008).  

Los migrantes, al llegar al país destino, mantienen su identidad étnica y cultural. Interiorizan nuevos elementos simbólicos 
de la cultura dominante, mientras mantienen los elementos de su cultura y sociedad originales, los cuales transfieren a sus 
descendientes (Roca, 2009). De esta manera, las identidades fluyen entre ambas culturas: por un lado, la aprendida en el 
país de origen y, por el otro, la presencia de nuevas construcciones simbólicas, producto de su incorporación a las 
comunidades de acogida. Así, ambas construyen una identidad transnacional que les define como sujetos globales (Hamman 
y Zúñiga, 2011). 

Las identidades transnacionales son una respuesta que el migrante construye como vínculo transfronterizo, lo cual le permite 
estar presente en la comunidad de la que emigró y a la que añora. La identidad que se mantiene con la comunidad de origen 
le permite al migrante y su familia la construcción y permanencia de lazos afectivos, a través de redes sociales, conformadas 
por familiares y vecinos, así como asociaciones de amigos y paisanos (Pintor, 2010).  

En este sentido, el migrante construye un espacio social transnacional donde se establecen y desarrollan los vínculos entre 
ambas comunidades, a través de acciones encaminadas al desarrollo de diversos tipos de relaciones de cooperación (Doña, 
2003), más allá del ámbito geográfico. Las redes sociales, como lazos de relación y vínculo, posibilitan estos espacios y 
representan a su vez un capital social para el migrante (García, 2007), y pueden llegar a incidir en la probabilidad del retorno 
a la comunidad de origen (Durand, 2004). 

En el ámbito de la migración, la familia transnacional se concibe como aquella en la cual uno o varios de sus miembros se 
encuentran separados físicamente del hogar, pero mantienen una interacción a través de prácticas económicas, sociales, 
simbólicas y políticas. Esto les permite la reproducción y bienestar de la unidad doméstica, independientemente de la 
distancia geográfica de alguno de sus miembros (Sandoval, 2013).  

De esta manera, la familia transnacional se percibe y entiende más allá de un espacio físico sin que la co-residencialidad de 
todos sus integrantes sea determinante para su reproducción. Lo imprescindible es el intercambio e interdependencia 
material y afectiva entre sus miembros, separados entre dos o más países (Cerda, 2014).  

Los estudios de la familia transnacional requieren considerar dentro del concepto, a aquellas familias que logran la 
reunificación en el país destino y mantienen los vínculos con la comunidad de origen, a través de las relaciones con los 
miembros de la familia extendida (abuelos, tíos, hermanos, sobrinos), así como con otros miembros de la comunidad. Así, 
se observa el desarrollo de actividades transnacionales en un importante número de familias reunificadas (Roca, 2009).  

En el caso del retorno actual, se observa el regreso de familias transnacionales previamente reunificadas en los Estados 
Unidos, regresan a residir en sus localidades, en México. Sus vínculos con la comunidad de origen y parentesco se 
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mantuvieron durante la experiencia migratoria en el país destino, lo cual favorece el regreso y reincorporación a la localidad 
(Moctezuma, 2013; Cerase, 1974). 

El enfoque transnacional de la familia reconoce estas conexiones, cuando alguno o varios integrantes han emigrado, 
asimismo, cómo la institución familiar sigue manteniendo la unidad al conservar y mantener vínculos y sentimientos de 
solidaridad y reciprocidad (Basch et al, 1995; Roca, 2009; Hernández, 2013; Cerda, 2014; Solé, 2007; Román, 2013; 
Sandoval, 2013).  

El retorno actual de familias transnacionales se caracteriza por la conformación de familias con miembros de estatus 
migratorio mixto. Ello incorpora elementos adicionales al concepto de transnacionalidad de la familia migrante de retorno, 
debido a la presencia de lazos afectivos y vínculos sociales, políticos y culturales que se mantienen, en el regreso a la 
comunidad, con amigos, vecinos y familia, en el país en que se vivió la experiencia migratoria.  

El desarrollo de actividades transnacionales y la flexibilidad identitaria de la familia en retorno se observa a través de la 
representación simbólica utilizada en el lenguaje, prácticas e imaginarios, en el sentido de doble pertenencia o bifocalidad. 
En tal caso, los mundos sociales del país destino o de origen son monitoreados y complementados en un solo espacio 
(Vertovec, 2006). De esta manera, la familia migrante de retorno desarrolla estrategias a futuro en donde se considera volver 
a migrar. Los lazos y vínculos con el país destino se mantienen y reproducen a través de una serie de actividades 
transnacionales que fluyen desde lo local, mientras se reproducen elementos de pertenencia a ambas culturas. 

 

La comunidad de estudio y estrategia metodológica 

El presente estudio se desarrolló en la comunidad de Cosalá, cabecera del municipio del mismo nombre, ubicada en la zona 
serrana del centro del estado de Sinaloa. Esta comunidad cuenta con una población de 6577 habitantes, de acuerdo con 
datos del INEGI del año 2010.  

La comunidad de Cosalá presenta una rica historia cultural, desde su fundación en el siglo XVI, pues fungió durante el periodo 
colonial como un importante centro económico debido al desarrollo de la actividad minera. A pesar de que esta actividad 
económica tuvo un gran auge a finales del siglo XIX, a partir de los años cuarenta, inició una etapa de decadencia. No 
obstante, se registró un repunte de la actividad en los últimos años (Gobierno del Estado de Sinaloa, 2014).  

Actualmente, la explotación de la minería en la región se desarrolla a través de la compañía de origen canadiense Americas 
Silver Corporation, antes Scorpio Mining, y la compañía Minera Real de Cosalá. Éstas se dedican a la extracción de metales 
como la plata, oro, zinc, cobre, fierro y plomo.  

La reactivación de la actividad minera ha generado una demanda de trabajadores locales para la extracción de metales y 
molienda principalmente. La ganadería es la actividad productiva principal del municipio, seguida de la agricultura y la pesca. 
A partir del año 2005, el pueblo de Cosalá también se ha visto beneficiado por su denominación como pueblo mágico, por 
parte de la Secretaría de Turismo. Esto último ha representado para el municipio la generación de empleos derivados de la 
actividad turística y recreativa.  

No obstante, enclavado en la sierra Madre Occidental, el municipio presenta un índice de alta marginación y rezago 
socioeconómico, con lo cual se ubica en el cuarto lugar del estado. La comunidad de Cosalá se ha caracterizado por una 
alta tradición histórica de migración hacia los Estados Unidos, desde el siglo XVIII, con la participación de cosaltecos en la 
fundación y poblamiento de las actuales ciudades de San Diego, Santa Bárbara y San Francisco, en el estado de California 
(Quintín, 2010).  

La tradición migratoria conllevó la consolidación de rutas cuyo principal destino ha sido el centro y sur del estado de California 
y, más recientemente, la ciudad de Phoenix y Glendale, en el estado de Arizona. La estructura socioeconómica de la 
comunidad, así como los patrones culturales, han conformado redes sociales que facilitan la emigración y regreso de los 
migrantes cosaltecos (Lizárraga, 2010).  
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Los vínculos entre la comunidad se han fortalecido a través de las relaciones que se mantienen con la familia, vecinos y 
amigos, así como a través de visitas periódicas y envío de remesas. Así, constituyen una comunidad transnacional por el 
flujo e intercambio de recursos económicos, humanos y culturales que se llevan a cabo (Lizárraga 2010; Moctezuma, 2008).  

A partir de la década de los años noventa, se intensificó el flujo de emigración internacional, en donde 43.5% de las familias 
en el municipio de Cosalá tienen por lo menos un integrante que ha estado en el extranjero o se encuentra residiendo en el 
país vecino (Lizárraga 2003:13). Los lazos comunitarios y prácticas transnacionales son actividades presentes en la dinámica 
de los migrantes cosaltecos, lo cual se traduce en el envío de remesas, 60% de los ingresos económicos de la región. Por 
otra parte, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la consolidación de rutas migratorias que se mantienen 
durante la experiencia migratoria en el país destino.  

La estrategia metodológica basada en el rescate de las narrativas de las familias migrantes, nos permitió relacionar los 
procesos, prácticas y experiencias a partir del trabajo etnográfico e identificar las implicaciones que las mismas familias 
migrantes le dan a la experiencia del retorno a la comunidad.  El análisis se enfocó en la identificación de familias retornadas 
de los Estados Unidos, a partir del año 2007, fecha en la que se observa un mayor incremento en el retorno de migrantes a 
la comunidad. Se trabajó con 20 familias nucleares13 retornadas de los Estados Unidos,  cuyo ciclo de vida familiar se 
presenta en la etapa de consolidación, de acuerdo con la clasificación propuesta por la CEPAL (2014), entendida por aquellos 
hogares que poseen una relación conyugal con la presencia de hijos de entre 13 y 18 años, con eventualmente niños/as 
menores de 13 y/o mayores de 18. Lo anterior nos permitió contar con las experiencias de vida de los miembros de la familia, 
a través de la composición genérica y generacional de la misma. 

 

Reinserción sociocultural de la familia migrante de retorno y el papel de los FIT 

Como resultado del trabajo de campo en la comunidad, observamos que a partir del retorno, las familias migrantes transitan 
por un proceso de readecuaciones y ajustes de índole social, económico y cultural. Estas readecuaciones no se presentan 
de manera homogénea, sin embargo, observamos que las familias transnacionales de retorno cuentan con recursos 
utilizados como herramientas que les permite negociar los diversos contextos que se presentan en el proceso de reinserción 
y en la construcción de estrategias a futuro. Dichos recursos son resultado de las propias experiencias de vida de las familias 
migrantes, que se van construyendo a través de la incorporación de conocimiento, habilidades y destrezas, así como por los 
vínculos sociales y elementos culturales que han forjado a lo largo de su experiencia biográfica, los cuales los hemos 
denominado como FIT.   

De acuerdo a Giménez (2005) las identidades están integradas por la interiorización de elementos culturales, que le dan 
sentido a quienes somos y como nos relacionamos con el mundo, por lo que las identidades son dinámicas y flexibles 
(Giménez, 2005).  En este sentido, es que la identidades de los migrantes se conforman por la combinación de su experiencia 
migratoria: la de retorno y destino, lo que resulta en palabras de Cassarino (2004) en una doble identidad, la cual no es 
abandonada en el retorno de los migrantes a su comunidad de origen (Cassarino, 2004: 262). 

Los FIT, se presentan como recurso, a partir de la idea retomada de Esteban-Guitart y Saubich (2013), los cuales señalan 
que la identidad es un fondo de conocimiento al tratarse de “recursos históricamente acumulados, culturalmente 
desarrollados y socialmente distribuidos y transmitidos, esenciales para la autodefinición, autoexpresión y auto comprensión 
de las personas” (Esteban-Guitart y Saubich, 2013: 201).  Se trata de recursos que los sujetos utilizan para autodefinirse, a 
través de la realización de actividades que al practicarlas, se convierten en fuente de identidad. Tomando en cuenta que los 
Fondos del Conocimiento incluyen no solo las habilidades, destrezas, informaciones y conocimientos que las familias 
presentan como resultado de su experiencia vital, sino también incluye las redes sociales de intercambio (Vélez-Ibáñez, 
1983). 

                                                           
13 Se entiende por familia nuclear, aquellas que se componen por un núcleo conyugal con hijos o núcleo conyugal monoparental (madre o padre o 
ambos con o sin hijos (CEPAL, 2014). 
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En este sentido, los FIT se presentan como un fondo del conocimiento, los cuales se encuentran integrados por el desarrollo 
de prácticas culturales, que tiene que ver con la presencia de un cúmulo de información y recursos incorporados como 
resultado de la experiencia migratoria de las familias retornadas, los cuales se hacen presentes a través del desarrollo de 
diversas acciones y prácticas culturales y sociales, como resultado del sentido de pertenencia a ambas culturas.   

Los FIT, están representados principalmente por el componente lingüístico, que es la preservación del idioma inglés, así 
como el conocimiento del español, lo que los ubica como sujetos biculturales, cuya habilidad de comprender las 
representaciones sociales de cada cultura, les permite ser un vínculo de entendimiento entre ambas sociedades . Sobre este 
punto, las familias migrantes expresan una gran preocupación de que sus hijos mantengan y practiquen el inglés, tanto en 
casa como en la escuela. Esta práctica se pudo observar en las dinámicas de entrevistas, en donde los menores y jóvenes 
retornados optaban por comunicarse en el idioma inglés, aunque su habilidad por dominar ambos idiomas (español e inglés) 
está presente. De acuerdo a Sánchez (2008), los jóvenes y menores que experimentan experiencias de vida en ambas 
comunidades, construyen identidades con expectativas, imaginarios y representaciones que incluyen componentes 
biculturales y una construcción a futuro de regresar a los Estados Unidos. De aquí que las dinámicas de vida se desarrollan 
en un contexto local, pero considerando a la vez, la condición transnacional, al construir en su imaginario la posibilidad de 
reemigración. 

De acuerdo a los datos recolectados en el estudio, el 73% de los menores y jóvenes entrevistados expresan su deseo por 
regresar a vivir a los Estados Unidos, de los cuales el 100% mantiene prácticas transnacionales de comunicación con sus 
amigos y familiares que se encuentran en aquel país, utilizando las redes sociales estructuradas a través de distintos tipos 
de relaciones sociales.   

Los FIT incluyen los vínculos y redes sociales que las propias familias han mantenido tanto con la comunidad de origen 
durante su experiencia migratoria, como con los Estados Unidos en el retorno. De aquí que los menores transnacionales, al 
igual que sus padres y familia, participan en un campo social en donde fluyen y se intercambian recursos, información, 
prácticas e ideas a través de interacciones sociales, facilitadas por lazos afectivos con amigos, familia, compañeros y vecinos, 
que les permite estar presentes en ambos lados de las fronteras nacionales (Levitt y Glick-Schiller, 2004; Guarnizo, 2003).  
Con el retorno, no se termina su participación en estos campos sociales, sino que adquieren distintas formas y prácticas, 
cuya característica es que van desde lo local hacia lo transnacional, denominándose también como transnacionalidad desde 
abajo, haciéndose referencia al desarrollo de estos intercambios y flujos de información, recursos y relaciones sociales, 
llevados a cabo desde la localidad o comunidades de origen (Hamman, 1999, en Zúñiga, et al 2008).  Se observa que el  
100% de las familias migrantes de retorno entrevistadas en la localidad de Cosalá, mantienen una vinculación constante con 
familiares amigos y vecinos radicados en el país vecino, por lo que las prácticas transnacionales no se diluyen ni 
desaparecen. El hecho de regresar a la comunidad, no significa que las redes sociales en las que se inserta la familia 
transnacional dejen de existir o desaparezcan, sino que se continúa participando en ellas desde el regreso. 

Los FIT también tienen que ver con la preservación de prácticas culturales que se llevan a cabo como lo es la celebración 
de festividades y costumbres adquiridas en los Estados Unidos, como el festejo del  Día de acción de gracias, tal y como lo 
comenta Servando, menor de 16 años, nacido en los Estados Unidos y retornado con sus padres en el año 2014: “we 
celebrate thanks giving but instead of Turkey we eat tamales”. De esta manera las prácticas culturales como actividades que 
le confieren el sentido de pertenencia a un grupo social, continúan desarrollándose desde la localidad, incorporando 
elementos propios de la comunidad a la que se regresa.   

Por otra parte, los FIT se traducen en contar con recursos que les confiere ser ciudadanos estadounidenses en el caso de 
los menores nacidos en aquel país, lo que les ha permitido contar con la atención médica por parte del sistema de salud de 
los Estados Unidos. En esta situación hemos encontrado algunos menores que continúan recibiendo tratamiento médico de 
manera periódica a través del programa de asistencia social de aquel país. 

El interés sobre los acontecimientos políticos y económicos que se presentan  en los Estados Unidos se mantienen de forma 
activa, a través de la comunicación constante,  principalmente por teléfono celular, con una periodicidad de tres o cuatro 
veces por semana, y en el caso de los menores, es a través de Facebook o WhatsApp de manera diaria.   
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De esta manera es que los fondos de  identidad transnacional  tienen que ver con la representación simbólica utilizada tanto 
en el lenguaje, como en las prácticas e imaginarios, que tiene que ver con el sentido de doble pertenencia o bifocalidad, en 
donde los mundos sociales del país destino son monitoreados y complementados en un solo espacio (Vertovec, 2006). Los 
FIT también se traducen a través de la representación que en el caso de los menores retornados le atribuyen al sentido de 
pertenencia.  Para ellos, al momento de definir si se consideran estadounidenses o mexicanos, observamos que la respuesta 
a esta pregunta incorpora el sentido de pertenecer a ambas sociedades. En este sentido, Sánchez (2008), señala: 

“Los alumnos migrantes transnacionales, han desarrollado cierta versatilidad cultural que les permite moverse entre 
dos estados nacionales, construir arraigos en ambos lados y renegociar su pertenencia y sus identidades complejas 
en espacios transfronterizos.” (Sánchez, 2008: 48). 

Roberto, de 16 años y retornado en el año 2011, ejemplifica lo anterior al señalar: “Well I feel more american since I was born 
over there and I lived half of my life over there, but I feel I belong to both countries, because my parents are from here and all 
my family is from Cosalá”. Ante la pregunta: donde se imagina o le gustaría vivir cuando crezca, la respuesta principal fue 
Estados Unidos, argumentando que allá es más “moderno”, tendría mejores trabajos y que extraña a sus familiares y amigos 
que se quedaron allá.  

Los FIT, les permiten principalmente a los menores y jóvenes retornados, realizar visitas periódicas a los Estados Unidos, 
las cuales  son practicadas por el 68% de los menores entrevistados, los cuales llegan a pasar temporadas con la familia 
extensa que reside en aquel país. Los motivos se basan principalmente en ver a la familia y pasar vacaciones con ellos o 
por cuestiones de estudio, motivo por el que han reemigrado el 24%de los menores retornados en Cosalá.  

Se observa que los planes e imaginarios de la familia de retorno, se construye más allá del contexto local.  Lo anterior se 
observa en la entrevista con Blanca, quien después de vivir en Estados Unidos por más de 14 años, regresa de manera 
voluntaria a la comunidad, debido a la situación económica compleja aunada a la enfermedad de sus padres, por lo que 
decide regresar a Cosalá con sus dos hijas, una de ellas nacida en Cosalá y la menor en el estado de Arizona. Ante la 
pregunta sobre qué planes tenía para el futuro, expresa: 

“Pues seguir aquí echándole ganas y salir adelante nada más, pues si porque hoy en día no pienso tanto en mí, pienso 
en mis hijas, verdad, y yo no voy a decidir por ellas porque yo como le digo a ella y le digo a la chiquita “mi apoyo lo 
tienen para estudiar donde quieran”, verdad, y ya en su momento cuando ellas tengan tal vez una carrera como e lla 
que está en la carrera, pues se reciba y todo eso y tenga la manera de arreglar sus documentos. Ella desde el momento 
en que decida regresar, que le vaya bien. Y la chiquita pues esa sí porque a ella no se le quita eso de la cabeza que 
ella va a regresar un día, esa va a ser por fuerza. Tal vez eso no va a depender de mí, ni de ella ni de mi porque si 
ella es de allá y ustedes saben que nos pueden reclamar entonces no me aferro a ellas aquí” 

En este sentido es que las dinámicas de movilidad de la familia transnacional, no terminan con el retorno, los FIT se 
encuentran presentes en las familias migrantes principalmente en los menores retornados, pero también en la construcción 
de futuro que los padres expresan, pensando en que en los menores con ciudadanía estadounidense puedan volver a los 
Estados Unidos y ejercer su derecho a emigrarlos a ellos en un futuro. Por lo que la familia transnacional se encuentra en un 
entramado de redes y lazos sociales afectivos, que facilitará futuros movimientos migratorios. De aquí que los FIT, funcionan 
como un recurso que les permite participar con un capital social, conformado por la presencia de vínculos sociales que se 
mantienen desde el retorno, las cuales son utilizados para una posible reemigración de la familia transnacional.  

 

 

 

Conclusiones 
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El trabajo de campo permitió observar que las familias migrantes de retorno interactúan en un espacio social que trasciende 
las fronteras nacionales. Las dinámicas de vida en la localidad se desarrollan en un contexto local, pero, a la vez, se 
consideran las condiciones globales, pues se encuentran inmersas en un espacio de relaciones y vínculos sociales y 
culturales transnacionales.  

Hemos observado que las familias retornadas en la comunidad de Cosalá, presentan lo que hemos llamado Fondos de 
Identidad Transnacional, los cuales se presentan a través del desarrollo de acciones y prácticas culturales, incorporadas 
durante su experiencia de vida en los Estados Unidos, las cuales se llevan a cabo desde el retorno. El sentido de pertenencia 
a ambas culturas se observa de manera más definida en los menores retornados, a través de la preservación y práctica del 
idioma inglés, y su presencia en un campo social transnacional, a través de la comunicación y visitas de manera periódica, 
así como el mantener una visión global en la construcción de un proyecto a futuro.  

El componente lingüístico es uno de los elementos que los identifica como ciudadanos transnacionales. La conservación del 
idioma inglés es el elemento que se presenta con mayor importancia. La visita que realizamos en los hogares nos hizo 
constatar que los menores optaban por comunicarse en el idioma inglés, aunque su habilidad por dominar ambos idiomas 
(español e inglés) está presente. Tanto los padres como los menores de las familias retornadas practican el idioma inglés en 
los hogares. Las familias transnacionales, tienen experiencias de vida en ambas comunidades, de modo que construyen 
identidades con expectativas, imaginarios y representaciones sociales que incluye componentes biculturales. Las prácticas 
transnacionales se conservan a través de mantener los vínculos sociales con familiares y amigos en el país destino y el 
desarrollo de prácticas culturales como la celebración de festividades y costumbres adquiridas durante su experiencia 
migratoria en los Estados Unidos.  

Los Fondos de Identidad Transnacional se traducen en la presencia de lazos afectivos y redes sociales, en la que se continúa 
interactuando en un espacio transnacional. Estas redes han permitido el flujo de menores y jóvenes retornados hacia los 
Estados Unidos, a pasar temporadas con familiares o amigos, utilizadas como recursos de movilidad de la familia 
transnacional de retorno. Finalmente, la familia migrante de retorno mantiene una identidad transnacional, en donde se han 
incorporado elementos culturales de pertenencia a ambas comunidades, lo que le ha permitido negociar en ambos contextos 
y construir expectativas de reemigración futura. 
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