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Resumen

Michoacán ejemplifica cómo la migración transforma el tejido social 
y económico. Las remesas, que aportan el 14% del PIB estatal, impul-
san inversiones locales, educación y cohesión social a través de tecnolo-
gías digitales. Sin embargo, esta dependencia económica plantea retos 
de sostenibilidad. Los migrantes movilizan recursos y ejercen influen-
cia comunitaria, pero su impacto varía según las dinámicas políticas. 
Aunque programas como “Sueño Michoacano” fomentan emprendi-
mientos, persisten desafíos para establecer economías autónomas. Se 
requiere un modelo que combine capital transnacional con políticas 
que fortalezcan capacidades locales y fomenten el desarrollo sostenible.
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Michoacán como paradigma migratorio.

Michoacán representa un caso paradigmático en México, donde la mi-
gración ha contribuído de manera importante a la transformación 
profunda de su tejido social y económico. El estado, caracterizado por 
intensos flujos migratorios y significativas remesas, ejemplifica la in-
tersección entre tradición y cambio en un contexto global complejo 
(Fernández Guzmán, 2018).

La reconfiguración demográfica ha generado dinámicas singulares: 
en Uruapan, el 68% de las familias receptoras de remesas han diversifi-
cado sus inversiones en pequeños negocios locales, mientras que en el 
sector educativo, el incremento en remesas ha correlacionado con un 
aumento del 23% en la matrícula escolar de nivel medio superior en 
zonas rurales.
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Identidad, tecnología y nuevas formas de conexión

Los michoacanos desarrollan ‘identidades 
transterritoriales’, navegando entre dos siste-
mas culturales. Las tecnologías digitales han 
creado espacios virtuales donde las comunida-
des mantienen su cohesión social (Hernández 

Vega, 2020): el 85% de las familias con migran-
tes mantiene comunicación diaria a través de 
plataformas digitales, facilitando, entre otras 
cosas, la organización de 234 proyectos comu-
nitarios transnacionales en 2023.
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Impacto económico y social de las remesas

En 2023, Michoacán recibió 5,410 millones 
de dólares en remesas, representando el 14% 
del PIB estatal (Oxford Analytica, 2023). Este 
flujo constante de capital extranjero redefine 
la estructura socioeconómica del estado. En 
zonas urbanas como Morelia, ciudades me-
dias como Uruapan o Zamora o rurales como 
Tangancícuaro o Jaripo, las remesas constitu-
yen un soporte vital para la educación, salud y 
subsistencia básica de numerosas familias. La 
dependencia de estos recursos externos ha ge-
nerado una nueva dinámica social donde las 
comunidades migrantes ejercen una influen-
cia significativa en las decisiones locales.

La transformación es evidente en múlti-
ples niveles: desde el consumo cotidiano hasta 
la planificación municipal. Los migrantes han 
adquirido una “autoridad moral” que, para los 
propósitos de este texto se entiende como la 
legitimidad social y política que adquieren 
los migrantes en sus comunidades de origen, 
fundamentada en su capacidad de movilizar 
recursos económicos y conocimientos trans-
nacionales para el desarrollo social. Esta au-
toridad se materializa en la influencia sobre 
decisiones comunitarias y se sustenta en la 
combinación de éxito económico en el extran-
jero y el mantenimiento de vínculos activos 
con la comunidad de origen.
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La autoridad moral de los migrantes se 
materializa en hechos concretos: en el muni-
cipio de Hidalgo, el 45% de los proyectos de 
infraestructura comunitaria han sido cofinan-
ciados por clubes de migrantes, mientras que 
las asociaciones de migrantes michoacanos en 
Chicago supervisan 78 proyectos de desarrollo 

local. No obstante, en la gobernanza a nivel 
estatal, su influencia ha dependido de los in-
tereses y necesidades políticas del gobernador 
en turno. Esta realidad plantea interrogantes 
cruciales sobre la sostenibilidad y las implica-
ciones a largo plazo de este modelo económi-
co dependiente (Krannich, 2022).
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Nueva ruralidad transnacional

Michoacán presenta una dicotomía funda-
mental en su desarrollo contemporáneo. El 
dinamismo económico generado por las re-
mesas contrasta significativamente con los 
desafíos de integración social que enfrentan 
las familias retornadas, creando una paradoja 
que define la realidad actual del estado (Ay-
var Campos y Ochoa Lupián, 2015; Orrenius 
et al., 2010). Esta dualidad plantea interrogan-
tes fundamentales sobre la sostenibilidad del 
modelo de desarrollo actual. Mientras las re-
mesas proveen un soporte económico inme-
diato, la necesidad de establecer estructuras 
económicas autónomas y resilientes se vuelve 
cada vez más apremiante.

Las iniciativas gubernamentales, como el 
programa “Sueño Michoacano”, que ofrece 
apoyos económicos desde 25,000 hasta 125,000 
pesos para emprendimientos de migrantes 
retornados, representan esfuerzos concretos 
hacia la diversificación económica (Secretaría 
del Migrante, 2024). De 450 emprendimientos 
apoyados en 2023, el 67% mantiene operacio-
nes rentables, generando 1,200 empleos direc-
tos en 28 municipios. Sin embargo, estas medi-
das requieren ser parte de una estrategia más 
amplia e integral de desarrollo estatal.

La transformación necesaria implica tras-
cender el paradigma actual de dependencia 
económica hacia un modelo que capitalice el 
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capital humano, la experiencia binacional y 
los recursos locales para generar oportunida-
des de desarrollo sostenible. El capital migran-
te constituye un activo multidimensional que 
incluye saberes, prácticas y conexiones que 
pueden catalizar transformaciones significati-
vas en las comunidades de origen.

Desafíos y oportunidades en el desarrollo binacional

La transformación socioeconómica que ex-
perimenta Michoacán a través del desarrollo 
binacional presenta una complejidad que me-
rece un análisis profundo y crítico, aún por ha-
cerse. Si bien el flujo constante de remesas ha 
generado cambios significativos en la región, 
esta prosperidad aparente esconde contradic-
ciones fundamentales que cuestionan su sos-
tenibilidad a largo plazo.

El fenómeno que podemos denominar 
“prosperidad dependiente” revela una reali-
dad donde las comunidades experimentan una 
modernización superficial que no necesaria-
mente se traduce en desarrollo autónomo real 
(Naseemullah, 2022). Esta situación se mani-
fiesta en inversiones orientadas principalmen-
te al consumo y mejoras en la infraestructura 
local, mientras las transformaciones estructu-
rales profundas permanecen pendientes.

Las iniciativas gubernamentales actuales, 
ejemplificadas en programas como “Sueño 
Michoacano”, aunque valiosas en su intención, 
ilustran las limitaciones de un enfoque centra-
do principalmente en lo financiero. Los em-
prendimientos surgidos, si bien contribuyen 
a la economía local, frecuentemente repro-

ducen modelos de negocio que no responden 
adecuadamente a las necesidades y dinámicas 
propias de la región. La falta de articulación 
con los ecosistemas productivos locales com-
promete su viabilidad y sostenibilidad en el 
mediano plazo.

La reconfiguración del tejido social presen-
ta desafíos igualmente complejos. La nueva 
ruralidad transnacional ha generado comuni-
dades híbridas donde la transmisión interge-
neracional de saberes y prácticas tradicionales 
se ve interrumpida, afectando no solo la di-
mensión cultural sino también la capacidad 
de las comunidades para mantener sistemas 
productivos locales y estrategias de desarrollo 
endógeno.

Frente a estas realidades, emerge la necesi-
dad de construir un modelo alternativo que 
priorice el fortalecimiento de capacidades lo-
cales sin desaprovechar el potencial de la cone-
xión transnacional. Este enfoque requiere una 

La implementación de programas educati-
vos culturalmente inclusivos y servicios espe-
cializados de apoyo psicosocial emerge como 
prioridad. Esta nueva infraestructura social 
debe reconceptualizar la dualidad cultural 
como un activo estratégico en el contexto de 
la globalización.
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reorientación significativa de las políticas pú-
blicas hacia la creación de infraestructura pro-
ductiva, el desarrollo de capacidades técnicas 
locales y el fortalecimiento de cadenas de va-
lor regionales que respondan a las necesidades 
específicas de las comunidades michoacanas.

La experiencia michoacana sugiere que la 

verdadera transformación debe trascender la 
dependencia de las remesas para construir un 
desarrollo más equilibrado y sostenible, don-
de la movilidad transnacional actúe como ca-
talizador de innovación local más que como 
una simple válvula de escape para las presio-
nes socioeconómicas existentes.

Conclusiones, nueva ruralidad transnacional y 
perspectivas futuras
La nueva ruralidad transnacional representa 
una reconfiguración del espacio rural tradi-
cional, caracterizada por la intersección en-
tre lo local y lo global. Los espacios rurales se 
han convertido en nodos de conexiones trans-
nacionales, generando tanto oportunidades 
como fracturas en el tejido social tradicional.

En el ámbito económico, se han recon-
figurado los patrones productivos locales. 
Mientras algunas comunidades experimentan 
diversificación económica, otras enfrentan el 
abandono de prácticas agrícolas tradiciona-
les. La introducción de modelos productivos 
importados puede desplazar sistemas adapta-
dos históricamente a las condiciones locales 
(Irwin & Ramsey, 2014).

La dimensión sociocultural presenta desa-
fíos complejos en la hibridación de prácticas. 

Las festividades locales, aunque enriquecidas 
con elementos transnacionales, arriesgan per-
der su significado original. La transmisión in-
tergeneracional de saberes locales se ve inte-
rrumpida por la fragmentación familiar.

El espacio virtual, aunque facilita la cone-
xión transnacional, puede generar nuevas for-
mas de exclusión. Las brechas digitales crean 
desigualdades intracomunitarias, mientras la 
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“comunidad virtual” puede generar una ilu-
sión de participación que no se traduce en de-
sarrollo local efectivo.

Un modelo alternativo debe priorizar el 
fortalecimiento de capacidades locales sin 
desaprovechar el potencial transnacional, re-
orientando políticas públicas hacia infraes-
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tructura productiva, desarrollo técnico local y 
fortalecimiento de cadenas de valor regiona-
les. La experiencia michoacana sugiere que la 
transformación debe trascender la dependen-
cia de remesas para construir un desarrollo 
más equilibrado.
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