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Estudio de caso en el Municipio de Apatzingan, Michoacán 

jormemo@hotmail.com  

Resumen 

 

La violencia que anteriormente era considerada un fenómeno esencialmente urbano, 

presenta en la actualidad una tendencia a generalizarse en las zonas rurales, sobre un 

doble efecto, por un lado el deterioro de las condiciones de vida y la destrucción de 

estructuras culturales y de valores comunitarios y por otro la migración, fenómenos que 

están estrechamente ligados a la política de liberalización o de ajuste estructural. Surge 

entonces un fenómeno que hemos denominado la rurbanización de la violencia, que se 

encuentra cada día más integrada a las prácticas de reproducción de los hogares rurales 

los más desfavorecidos y a la migración de retorno. La violencia como una problemática 

ligada a los flujos migratorios, en particular la de los migrantes retornados es un 

fenómeno que en la actualidad afecta a las comunidades donde la tasa de migración es en 

extremo alta. En este artículo se analiza las representaciones colectivas de una parte de la 

población en Apatzingan en Michoacán, en relación con situaciones extremas que tiene 

que ver con la violencia; consumo y venta de droga, prostitución, abandono de menores y 

adultos mayores, entre otros.  Se analiza en particular, el  nexo que pueden tener estos 

problemas sociales con la migración internacional y su repercusión sociocultural en las 

comunidades de origen. 

 

1.- Introducción. 

 

El presente artículo aborda una de las consecuencias de la migración, que desde el punto de 

vista de los informantes que entrevistamos, está ligada a la aparición de un fenómeno 

particular, nos referimos a la violencia que se manifiesta de diversas formas en las 

comunidades de origen de los migrantes. Se analiza en particular, el  nexo que puede tener 

estos problemas sociales con la migración internacional y su repercusión sociocultural en 

las comunidades de origen.  
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Queramos señalar y dejar en claro que nuestro propósito no es criminalizar la migración ni 

mucho menos a los migrantes. Lo que nos interesa destacar aquí es la opinión o la 

representación social de la población que vive y habita en esos lugares y que son 

definitivamente los que con su palabra y respuestas nos cuentan su historia. Es importante 

señalar, que las opiniones o representaciones sociales que se recogieron en campo y que 

posteriormente analizamos pueden corresponder o no a la realidad; es decir, el análisis se 

realizó a partir de la opinión o representación social de la propia comunidad entrevistada, y 

en el sentido estricto ésta puede corresponder o no con la realidad. En ese tenor, la 

intención central del presente artículo es dar a conocer lo que nos mostraron los datos en 

campo y la necesidad que de ello se desprende, en el sentido de ahondar más en este tipo de 

problemáticas y abrir el debate en el terreno sociológico sobre el papel de la violencia en 

zonas de alta migración, sin criminalizar a ésta ni a los migrantes como lo mencionamos 

anteriormente. 

 

2.- Especificaciones metodológicas 

 

Es importante mencionar que debido a los temas abordados en la encuesta (narcotráfico, 

uso y consumo de  drogas, violación, prostitución, entre otros) se les pidió a los 

encuestados que si no querían  vincular a su familia  lo refiriera a la comunidad en general. 

En ese sentido, es la percepción o más específicamente la representación social que la 

población entrevistada elaboraba sobre la problemática la que se analizó. 

 

En el municipio de Apatzingan se aplicaron de manera aleatoria 50 cuestionarios en 

algunas viviendas y el centro histórico de la localidad. Es importante señalar que no se 

pretendió obtener una representación universalizable, el propósito fundamental fue trazar 

líneas generales de investigación del fenómeno analizado, desde un análisis estrictamente  

microsociológico y basado en la representación social. Por lo anterior, las conclusiones 

comentadas en este trabajo, únicamente son validas para la muestra analizada y no 

pueden, ni el objetivo de esta investigación es que puedan ser generalizadas a otros 

municipios del país con altas tasas migratorias o con problemas de violencia o ambos.  
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Por otra parte, en ocasiones la suma del total de las respuestas no equivale al 100% de las 

observaciones porque las respuestas con un pequeño o nulo porcentaje de representación no 

se consideraron. El cuestionario comprendió 58 preguntas y cuatro cuadros de 

representación social, cuya función era medir la opinión de los entrevistados respecto a la 

situación de violencia representada dentro de su colonia, casa o localidad y su relación o no 

con la migración. Se integraron 21 preguntas abiertas y 29 cerradas.  La muestra de 

Apatzingan, estuvo conformada de la siguiente manera: comerciantes (26.0%); Estudiantes 

(22.0%);  trabaja en oficios (20.0%); empleados (14.0 %); amas de casa (10.0%); 

campesinos (6%); y desempleado (2.0%). En relación con el nivel escolar, se encontró que 

fundamentalmente es de primaria (26.5%) y secundaria (14.3%).  

 

3.- Sobre las representaciones sociales1

¿Cómo entender la percepción o más específicamente la representación social de las 

respuestas emitidas por la población entrevistada en Apatzingan y en Fresnillo?. Al 

respecto, hablar de su familia o de los miembros de la comunidad, implica de alguna 

manera referirse “al otro” o  “a los otros”,  es decir la representación que se tenía de la  

familia, de la  población, de la comunidad donde viven, y más específicamente del cómo 

los sujetos entrevistados explican el comportamiento de los otros. En ese sentido, se tiene 

que considerar en primer lugar que estas representaciones son el producto de un prolongado 

proceso de objetivación y de la elaboración de “estructuras definidas” del otro, que se 

constituyen en “sistemas de explicación” (Paicheler, 1984). Este autor establece que estas 

representaciones son el producto de las mismas prácticas sociales que de alguna manera 

reflejan los conflictos y presiones al interior de una comunidad. 

 

De esta manera la representación social constituye la forma en que los sujetos sociales 

aprehenden los acontecimientos cotidianos, que se constituyen en un conocimiento 

espontáneo o de sentido común. Es por eso que ese conocimiento es uno “socialmente 

elaborado y compartido” y sobre todo fundamentalmente práctico (Jodelet, 1984). El 

conocimiento definido así  fragua la certidumbre de la realidad consensual y participa en la 

                                                 
1 Esta parte teórica del trabajo se basa fundamentalmente en la investigación publicada por el autor en la 
Revista Sociológica de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, titulada “Violencia y 
Migración, una representación colectiva. Estudio de caso en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. 
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construcción social de la realidad. Esta ultima expresión corresponde a Berguer y 

Luckman (1968). De hecho, la preocupación de estos investigadores se encuentra ligada a 

la definición de lo que la población en general entiende por “realidad” que en términos 

generales los autores la definen como una “no teórica” o “pre teórica”.  

 

Entonces, es el “sentido común” el que contiene el “edificio de significaciones”  de una 

sociedad específica. Berguer y Luckman  señalan que el diario acontecer de los grupos 

humanos se presenta como una especie de “realidad interpretada” por la sociedad con un 

“significado subjetivo de un mundo coherente” Luego entonces el objeto de análisis para 

los sociólogos es justamente esa realidad, la cual hay que apropiarla como algo dado, pues 

el acontecer (realidad) de la vida cotidiana es la suprema realidad, la realidad por 

excelencia. (Berguer y Luckman, 1968) El sentido común, es entonces un “cuerpo de 

conocimiento” socialmente reconocido pues es producido de manera espontánea  por todos 

los miembros de una comunidad, éste se basa en la tradición y en el consenso, pues a través 

de la razón cambia y modifica lo “acumulado por la tradición”. Desde esta perspectiva, la 

ciencia no es otra cosa que la sistematización del sentido común (Moscovici, 1984). 

 

De esta manera, la representación social “designa una forma de conocimiento específico, el 

saber del sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de proceso cognitivos 

y funcionales socialmente caracterizados. En sentido más amplio, designa una forma de 

pensamiento social. Las representaciones sociales constituyen modalidades de pensamiento 

práctico orientados hacia la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno social, 

material e ideal. En tanto que tales, presentan características específicas en el ámbito de la 

organización de los contenidos, las operaciones mentales y la lógica” (Jodelet, 1984: 474). 

 

 Por otro lado, para analizar el tema de la violencia, es indispensable introducir algunos 

elementos de orden teórico, para la mejor ubicación y comprensión de los temas aquí 

tratados. En ese sentido, se tiene que las diferentes impresiones  de los elementos que 

componen el ámbito de la violencia, son consideradas como un “espacio”, donde confluyen 

de manera “ideal”  los distintos factores (sociales, culturales, políticos y económicos) que al 

converger y desarrollarse, dan pauta al desenvolvimiento, asiduidad y mantenimiento de 
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este fenómeno social. Para que la violencia se haga presente es necesaria una intervención 

de tipo físico, así como una intención de destruir, dañar o coartar. Mora (2004) plantea que 

solo se puede considerar un acto como violento cuando se persiguen los anteriores fines. 

Por otra parte, por su causalidad tiene una explicación social de destrucción o daño, y no 

simplemente de provocar dolor. Aunque también cabe mencionar que puede darse una 

violencia simbólica a través de la prepotencia expresada en miedo, intimidación o temor 

(Mora y Rodríguez, 2004). 

 

Arteaga (2003) propone la revisión teórica de la violencia a través de los siguientes 

paradigmas; el funcionalista, ésta sería el resultado  de la anomia, la desorganización y la 

marginación social de ciertos grupos, la violencia puede surgir en cualquier momento. Este 

paradigma indica las condiciones del sistema de instituciones sociales, el escenario de 

emergencia de la violencia; Sin embargo,  reduce ésta a una respuesta, a una situación y no 

señala cómo se construye. También se propone el paradigma utilitarista, éste considera que 

la violencia es un medio racional para alcanzar un fin. Desde esta perspectiva,  se pueden 

comprender las estrategias, la definición de objetivos y la movilización de recursos que, de 

alguna manera, llevan a cabo los grupos  y los individuos para desencadenar la violencia.  

 

 En esta propuesta se considera también el paradigma culturalista, que busca localizar  las 

relaciones que hacen posible la creación de una ”cultura de la violencia”, observar dónde se 

forjan las identidades  individuales, las ligas de solidaridad y de convivencia pero, de igual 

manera, analizar cómo adquiere significación la propia violencia, en tanto mecanismo 

fundamental e integrante  de las redes sociales. En este sentido, clarifica las redes de 

socialización y reclutamiento que permite la producción y reproducción de la violencia. De 

esa manera este fenómeno puede ser una consecuencia de la falta de integración del sistema 

social (Parsons) del desajuste entre campos sociales, que provocan diversos  tipos de 

frustraciones pasionales (Bourdiue)  y por último, la exclusión que lleva al individuo a ser 

considerado irrelevante como persona (Luhmann). (Arteaga, 2003). 
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4.-Antecedentes del tema 

Sisapacri (2001) reporta que por causa de la migración se ha ocasionado una perdida de la 

identidad, así como un proceso de desintegración comunitaria. La autora menciona que los 

roles tradicionales de la familia han cambiado. En estas comunidades existe un alto 

porcentaje de jefas de familia (68%) debido a que su compañero se encuentra trabajando en 

el exterior. Dichos cambios han repercutido en la formación de los hijos,  en la educación 

del nivel primario y secundario. Se han dado intensos cambios en relación con la 

desintegración familiar y la vida comunitaria, así como la  perdida de identidad cultural. 

Cuando se da la migración por pareja  se han documentado problemas psicológicos y de 

afectividad graves en el caso de los niños, debido a que se quedan al cuidado 

fundamentalmente de los abuelos. La investigadora también reporta niños abandonados, sin 

educación, con muy bajo rendimiento y problemas de desequilibrio en  los adolescentes. 

(Sisapacri, 2001) 

 

Una de las causas fundamentales analizadas por Chiarotti entre las mujeres migrantes, se 

encuentra el antecedente de haber sido victima de violencia doméstica. (Chiarotti, 2002 ). 

Por otro lado se menciona que “el deseo de huir de violaciones a su integridad física o 

emocional, o de restricciones impuestas a las mujeres por su posición subordinada en el 

país de origen, puede constituirse un motivo importante para migrar”2

 

Courade (1999) reporta cambios sustanciales en la estructura social, modificaciones 

violentas al alterar la estructura del núcleo familiar, la división del trabajo y la tarea del 

grupo doméstico. Lo anterior producto directo de la práctica migratoria. La demanda de 

mano de obra en los Estados Unidos y algunos países europeos desató un  proceso 

migratorio, provocando el abandono de mujeres y niños en sus lugares de origen, 

modificando así el peso relativo de la división de tareas por sexo, delegando cada vez más 

trabajo en las mujeres. (Courade, 1999) 

 

                                                 
2 Daeren, Lieve. Genero en la migración laboral internacional en América Latina y el Caribe. Organización 
Internacional para las migraciones. Santiago de Chile, 2000 
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En resumen, se reporta una mayor diferenciación social entre pobres y ricos; pérdida de 

profesionalismo; bajo estimulo a la preparación académica; incremento en el consumo de 

alcohol por los jóvenes, hijos de migrantes; apropiación de elementos culturales ajenos 

como la música y la vestimenta; encarecimiento de la vida, carencia de la mano de obra 

para trabajos agrícolas; un acelerado proceso de transculturación y pérdida de valores 

culturales y finalmente un desinterés generalizado por los procesos organizativos 

comunitarios y sociales.  

 

La ONU ha documentado la pérdida de redes de apoyo social, desorganización, pérdida de 

vínculos familiares y sociales, vulneración de los derechos sociales  fundamentales, 

condiciones de inseguridad generalizada. La migración y el desplazamiento afectan 

seriamente la calidad de vida, producto del hacinamiento, pobreza, desempleo, baja 

productividad y un vandalismo generalizado. Por ejemplo para el caso de colombiano, se 

reporta que a partir de 1995, cuando se agudiza el conflicto armado, se ha incrementado 

significativamente el número de migrantes y de personas desplazadas3, generando 

repercusiones sociales y económicas que inciden directamente en la calidad de vida de los 

ciudadanos.  

 

Por otra parte la ONU menciona que esta situación ha generado grandes problemas sociales 

asociados con la marginalidad; falta de privacidad; exclusión social; abuso sexual; maltrato 

a mujeres y menores de edad; fragilidad en las redes sociales como son: a) servicios de 

salud; b) de educación; c) de recreación. Lo anterior potencia la vulnerabilidad a las 

enfermedades de transmisión sexual como el VIH. La cual ha aumentado de manera 

considerable. (ONU, 2002) En el caso de Guatemala, se ha incrementado la violencia 

intrafamiliar (CIMAC, 2002). Este organismo atribuye el fenómeno al alto índice de 

desempleo, pérdida de fuentes de empleo, debido a la crisis que enfrenta la producción de 

café. Por otro lado, el Foro de la Mujer de Quetzaltenango, menciona que debido a la 

                                                 
3 Se entiende por personas desplazadas “toda persona que se ha visto obligada a migrar dentro del territorio 
nacional, abandonando su localidad de residencia o sus actividades económicas habituales, por que su vida, 
integridad física o libertad han sido vulneradas o se encuentran amenazadas debido a la existencia de 
cualquiera de las siguientes situaciones causadas por el hombre: conflicto armado interno, disturbios o 
tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derexchos humanos u otras 
circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren el orden público” 
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situación política y económica que atraviesa el país; altos índices de pobreza, desempleo, 

violencia, desintegración familiar y la migración a otros países, han sido una de las 

principales causas de la agresividad en los hogares. El organismo informa que uno de los 

principales tipos de violencia es el maltrato físico, el psicológico y el económico. 

 

En relación al trafico de personas y la prostitución, se menciona que por lo menos existen 

700 mil personas víctimas de tráfico (CIMAC, 2002). A los Estados Unidos llegan, por 

medio del tráfico, por lo menos 45 mil mujeres y menores del mundo. De estos 10 mil 

corresponden a América Latina. Entre las causas se encuentra que en la mayoría de los 

países no se castiga el tráfico de personas como delito grave.  

 

En relación con el creciente problema del consumo, trafico de drogas y migración, la 

Organización Mundial para las Migraciones menciona que los migrantes se convierten cada 

vez más en los chivos expiatorios de los problemas que hoy día aquejan a las sociedades: 

desempleo, delincuencia, drogas e inclusive el terrorismo (OMM, 2002) 

 

Para el caso mexicano y concretamente en el estado de Michoacán, la Conferencia 

Hemisférica sobre Migración Internacional: Derechos Humanos y Trata de Personas, 

mencionan que la venta y el trafico de mujeres migrantes, se ha vuelto una actividad 

cotidiana que involucra fundamentalmente a redes de polleros que las enganchan junto a 

niños y niñas para abastecer el mercado de prostitución y para vender droga en Estados 

Unidos.  

 

El Consejo Estatal de Población (COESPO) documenta que uno de los negocios más 

redituables para los polleros es la venta de menores y de mujeres. Estos pueden ya sea 

“rematarlas” en ámbitos particulares o para ofrecerlas a las redes de prostitución del 

mercado norteamericano. Esta institución menciona que algunos niños y niñas de hasta 4 y 

5 años de edad son ofertados a las redes de prostitución después de haber sido “arrancados” 

de sus padres. En relación con las mujeres que se ven envueltas en las redes de la 

prostitución, estas generalmente han sufrido una violación al querer pasar la frontera. Las 

edades son fundamentalmente de entre 16 y 19 años. Y en relación a la violencia 
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intrafamiliar, la Fiscalía Especial para los Delitos en Violencia Intrafamiliar, informó que 

en el estado de Michoacán el 85% de las mujeres son violentadas en sus hogares (citado por 

CIMAC, 2003). En las últimas décadas, el problema de la violencia intrafamiliar es ya 

reconocido como un problema de salud. (CIMAC, 2001). La violencia intrafamiliar, los 

vacíos legales, la pobreza extrema y la migración son consideradas por la Asociación Civil 

Espacios de Desarrollo Integral (ACEDI) como un factor que favorece el aumento del 

comercio sexual de niños, niñas, adolescentes y de adultos en general. Dicha asociación 

menciona que 21 de los 32 estados de la República Mexicana (65.6%) se encuentran 

ligados a esa problemática.  

 

En México no existe una ley específica contra el tráfico de personas que propicia la 

prostitución, CIMAC menciona que la manera en que operan estas redes mafiosas inicia 

con el ofrecimiento de un trabajo “decente”; trabajadoras domésticas, meseras, niñeras, 

pagando a un pollero hasta 1 500 dólares para poder  llegan a Estados Unidos. La forma 

usual de traficar mujeres es a través de una visa legal (de turista, B2, de negocios, B1), pero 

se ha documentado también que las de estudiante (F1) por la que se paga hasta 6 mil 

dólares. Estas mujeres son llevadas de ciudad en ciudad para que no puedan establecer 

ningún tipo de lazo. 

 

Por otro lado, CIMAC menciona que el trafico de menores con fines sexuales se encuentra 

estrechamente vinculado a la migración al interior y exterior de la república, así como al 

rapto y las casas hogares. 

 

El tráfico y consumo de drogas en México, se incrementó de manera importante, a partir de 

las políticas de ajuste estructural y la existencia de un nivel de corrupción pública. Sin 

duda, una de las fuentes más importantes de fortunas particulares se localiza en el tráfico de 

drogas. Es importante mencionar que México gasta alrededor de mil millones de dólares en 

la guerra contra las drogas, a pesar de ello casi el 70 por ciento de embarques con cocina y 

el 90 por ciento de los de heroína, cruzan la frontera sin ser detenidos4. Esta misma fuente 

                                                 
4 Una Nueva Agenda en las relaciones entre México y Estados Unidos. Oficina del precandidato a la 
presidencia del Partido Acción Nacional. 2000 
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detalla que “Cada año el gobierno mexicano afirma que sus acciones han conducido a un 

éxito sin paralelo: más ofensivas contra narcotraficantes, más arrestos, más plantaciones de 

marihuana y amapola erradicadas. Sin embargo los precios al consumidor de las drogas 

ilegales, tanto en Estados Unidos como en México, han variado en forma poco significativa 

o incluso han descendido durante los años (1994-2000). Nunca antes un número tan amplio 

de personal del ejercito mexicano y de la policía ha estado involucrado en esta guerra, pero 

a pesar de ello la violencia relacionada con el narcotráfico ha alcanzado niveles intolerables 

y el poder de corrupción de los narcotraficantes difícilmente tiene comparación en la 

historia del mundo”. 

 

5.- Estudio de caso en Apatzingan, Michoacán 

 

Para el análisis de la violencia en el municipio de Apatzingan, un dato era de nuestro 

interés; ubicar el año en que la población ubicaba la mayor intensidad en relación con el 

fenómeno estudiado. Lo anterior para poder localizar temporal y espacialmente la 

coincidencia o no de este fenómeno con la migración. En ese sentido, se documentó que los 

entrevistados ubican el fenómeno de la violencia como algo muy reciente, ya que el 25. 5% 

dice que es a partir del año 2000 y el 61.2% la ubica en la actualidad.5 En relación con las 

causas o motivos que propician la violencia, los entrevistados de Apatzingan consideran 

que el principal motivo es la falta de trabajo, seguido de la pobreza  y el tercer motivo es 

justamente la migración. En ese sentido, los flujos migratorios serían el tercer motivo que 

identifican los entrevistados como la causa de la violencia 

 

No obstante, cuando se abordó un tema de interés para la comunidad y que se refería a la 

unidad entre los diferentes integrantes de ésta, se comenzó a evidencia que los flujos 

migratorios si estaban haciendo mella entre sus integrantes, ya que el 85.1% de los 

entrevistados considera que su comunidad estaba mas unidad antes de que los flujos 

migratorios se masificaran o se extendieran, es decir ocho de cada diez piensan en ese 

sentido. Otros datos que nos muestran como las personas entrevistadas comienzan a 

relacionar la migración con algunos motivos que han cambiado a la comunidad y propician 

                                                 
5 Recordemos que la investigación de campo se realizo fundamentalmente en el 2004 y 2005. 
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la violencia, es el hecho de que el 88% consideran que su municipio era más tranquilo y el 

85% piensa que su comunidad era más segura antes de que iniciaran los flujos migratorios, 

y como corolario el 62% considera que su municipio en la actualidad no es seguro. 

 

En Apatzingan, las personas entrevistadas piensan que su comunidad tenía más valores y 

costumbres tradicionales arraigadas antes de la migración, el 86.0% se orientó en ese 

sentido. En términos de la solidaridad intracomunitaria los entrevistados han resentido más 

una de las causas de la migración, pues mencionaron que antes de los flujos migratorios su 

comunidad era más solidaria, el 72.0% expresó esa idea. Otro de los aspectos que se 

mencionaron en la entrevista fue que la práctica migratoria ha influido notoriamente en el 

cambio de religión. Para el dato anterior se encontró que en Apatzingan el 77.1% de la 

población lo refirió y las religiones que han entrado serían las que se presentan en el 

siguiente orden; evangélicos, cristianos, luz del mundo, testigos de Jehová. Un dato que 

llamó nuestra atención es que cuando les pedimos a nuestros informantes que nos 

mencionaran los valores y tradiciones que se habían perdido, nos refirieron los siguientes: 

los religiosos, la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la confianza. En relación con los 

valores que han entrado a la comunidad, como consecuencia de la migración, se 

mencionaron los siguientes: cambio de vestimenta y lenguaje (27.1%); presencia de 

pandillas (8.5%); cambio en el tipo y  arquitectura de las casas (8.3%); Halloween (8.0%); 

drogas (6.0%)6; individualismo y apatía (6.0%).  

 

Con porcentajes realmente altos, en el plano familiar los entrevistados mencionaron que su 

familia estaba estrechamente unida antes de la migración, el 87.8% piensa lo anterior. 

También se mencionó que antes de los flujos migratorios la familia tenía más apego a los 

valores y a las tradiciones (75.5%). Se preguntó a los entrevistados que si ellos 

consideraban que, de manera general, había habido cambios importantes en la comunidad 

como consecuencia directa de la migración y de ser así que nos los mencionaran. Los datos 

que obtuvimos fueron que el 46.9% considera que sí, y éstos serían cambios en el plano 

                                                 
6 Llama la atención que en esta parte del cuestionario el dato que se refiere en las drogas, haya sido tan bajo 
(6%), ya que como se verá más adelante el problema es mucho mas fuerte. 
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económicos (70.4%); separación de la familia (14.3%); el individualismo, la falta de 

comunicación y de respeto (4.85%).  

 

 

En lo que concierne a la ausencia de los padres como una de las consecuencias para que 

surja la violencia, se les preguntó a los entrevistados que si consideraban que la falta de uno 

u otro podría tener como consecuencia la presencia del fenómeno de la violencia. Al 

respeto se obtuvieron los siguientes resultados: en el municipio piensan que con la ausencia 

del padre surgen mas posibilidades para que se generen problemas de violencia, ya que para 

el primero se obtuvo un porcentaje del 72.0% y el motivo sería la falta de atención, de 

respeto, de consejos y de orden. También se menciono la falta de autoridad. Para el caso de 

la madre, el porcentaje que se obtuvo fue del 70% y los motivos serían fundamentalmente 

que la madre es la que educa a la familia y se encarga de ella, la madre es la que mantiene 

unida la familia y finalmente por la falta de cariño de afecto y de atención.  

 

Una interrogante que se planteó en el municipio de Apatzingan, fue que si consideraban 

que la violencia se había incrementado en su casa o familia, y las respuestas que obtuvimos, 

aunque con bajos porcentajes fueron en el sentido que sí, con el 20.0%. Lo que llamó 

nuestra atención fueron las causas, dado que estas apuntan hacia una posible relación  con 

la práctica migratoria, pues se menciono que la violencia se manifestaba con la 

desintegración familiar y la falta de comunicación como una de las causas fundamentales 

del fenómeno. Los datos anteriores ya muestran, (según nuestros entrevistados) causas, 

efectos o signos negativos que habrían sido provocados como consecuencia directa de la 

migración de retorno en el municipio. Una pregunta que parece indicar lo anterior fue la 

que se planteó de manera directa, en el sentido que sí ellos consideraban que la presencia de 

los flujos migratorios habrían influido en el aumento de la violencia. Con relación a lo 

anterior se obtuvieron los resultados que siguen: El 74.0%  piensa que si existe esa relación. 

Es importante mencionar que el tipo de violencia que se habría generado con la migración 

de retorno sería la droga, el vandalismo y el robo fundamentalmente. 
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De manera contundente se les preguntó que si eran los migrantes los que producían la 

violencia, los datos que se obtuvieron fueron los siguientes: el 50% de los entrevistados 

mencionaron que si, y cuando se les pregunto por qué, mencionaron que sobre todo 

influyen en los jóvenes con otros tipos de ideas y costumbres; traen vicios, drogas y formas 

de hablar y de vestir nuevas, entre las respuestas más significativas.  

 

 

 

 

 
Cuadro 1: Resumen respuestas significativas 

Pregunta Apatzingan 

¿Años de más violencia? 2000 y época actual (2005) 

¿Causas de la violencia? 1)falta de trabajo; 2) pobreza y 3) la migración 

¿Su municipio estaba más unido antes o después de la 

migración? 

Antes 

 (85.1%) 

¿Su municipio era más tranquilo antes o después de los 

flujos migratorios? 

Antes 

(88.%) 

¿Su comunidad era más segura antes o después de los 

flujos migratorios? 

Antes 

(85%) 

¿Su municipio tenía tradiciones y costumbres arraigadas 

fuertes antes o después de la migración? 

Antes 

(86.0%) 

¿Su comunidad era más solidaria antes o después de los 

flujos migratorios? 

Antes 

(72.0%) 

¿La práctica migratoria ha influido en el cambio religioso 

en el municipio? 

Sí 

(77.1%) 

Los valores y tradiciones que se habían perdido los religiosos, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto y la confianza (aunque con diferentes 

porcentajes se mencionaron los mismos) 

¿Los valores que han entrado a la comunidad, como 

consecuencia de la migración? 

Cambio de vestimenta y lenguaje (27.1%); 

presencia de pandillas (8.5%); cambio en el tipo y  

arquitectura de las casas (8.3%); Halloween (8.0%); 

drogas (6.0%); individualismo y apatía (6.0%). 

¿Su familia estaba mas unida antes o después de la 

migración? 

Antes 

(87.8%) 
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¿La familia tenía más apego a los valores y a las 

tradiciones antes o después de los flujos migratorios?  

Antes 

(75.5%) 

¿Consideran que, de manera general, ha habido cambios 

importantes en la comunidad como consecuencia directa 

de la migración y de ser así  los puede mencionar. 

Sí 

(46.9%) Estos serían cambios en el plano 

económicos (70.4%); separación de la familia 

(14.3%); el individualismo, la falta de 

comunicación y de respeto (4.85%). 

En relación con la ausencia de los padres como 

consecuencia de la migración.  Considera que la falta de 

uno u otro podría tener como consecuencia la presencia 

del fenómeno de la violencia 

Sí (padre) 72.0%: 

el motivo sería la falta de atención, de respeto, de 

consejos y de orden. También se menciono la falta 

de autoridad 

Sí (madre) 70%: la madre es la que educa a la 

familia y se encarga de ella, la madre es la que 

mantiene unida la familia. 

 

¿Usted considera que la presencia de los flujos 

migratorios habrían influido en el aumento de la 

violencia? 

Sí 

(74.0%) fundamentalmente la droga, el vandalismo 

y el robo 

¿Son los migrantes los que producían la violencia? Sí 

(50%) 
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Por otro lado, en el cuestionario se presentaron una serie de cuadros de representación o 

percepción donde se preguntó a la población sobre diferentes categorías de edad, sexo y su 

correspondencia con problemas de violencia y, por otro lado su relación con la migración 

de retorno. Los resultados se presentan en los cuadros que a continuación se analizan: 

 

Cuadro de representación; violencia - migración (niños) 

FENOMENO 

% De la población que 

menciona la existencia del 

fenómeno 

% De la población que menciona en 

su representación una relación con 

la migración 

Menores 

infractores 

59.2% 42.4% 

Omisión de 

cuidados 

67.4% 38.2% 

Niños maltratados 73.5% 37.8% 

Niños abandonados 67.3% 57.6% 

Prostitución 

Infantil 

61.2% 47.7% 

Pornografía infantil 53.1% 55.2% 

Niños secuestrados 28.2% 38.5% 

Fuente; elaboración personal basada en los datos obtenidos en la encuesta realizada en 

Apatzingan, Michoacán (2004) 

 

Del cuadro anterior llama la atención el rubro de “niños abandonados” por lo siguiente, por 

un lado, aunque no es el más representado por la población como problema, ya que el 

primero es el de “niños maltratados” (75.5%) si es el más relacionado con la migración 

(57.6%) y por el otro, es el segundo en ser representado como problema por parte de la 

población entrevistada (67.3%). 
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Los siguientes rubros en ser representados por la población como problema ligado con la 

migración fue el de la “pornografía infantil” (55.2%) y la “prostitución infantil” (47.7%) 

respectivamente. En ese sentido, los niños abandonados y la pornografía infantil, serían una 

de las problemáticas mas relacionadas con la migración de retorno, ya que ambas rebasan el 

50% de las representaciones. Es decir en relación con el abandono de niños, de cada diez 

personas que refieren la problemática, seis mencionan la relación con los flujos migratorios. 

En relación con la pornografía infantil, de cada diez personas que la refieren cinco la ligan 

con la migración internacional. 

 

Aunque los porcentajes que obtuvieron la “prostitución infantil” y los “menores 

infractores” no se encuentran por arriba del 50% de las representaciones, llama la atención 

que se hayan documentado, pues si recordamos que la investigación se realizó en una 

comunidad semi urbana como es el municipio de Apatzingan en Michoacán, lo anterior nos 

muestra el grado de gravedad que existe en la comunidad a partir de los flujos migratorios 

(según la representación de la población entrevistada). 

 

La ulterior categoría que analizamos fue la de “señoritas” y los datos que se obtuvieron se 

muestran en el cuadro de representación siguiente: 

 

Cuadro de representación; violencia - migración (señoritas) 

FENOMENO 

% De la población que 

menciona la existencia del 

fenómeno 

% De la población que menciona 

en su representación una relación 

con la migración 

Uso de drogas 91.5% 57.1% 

Venta de drogas 85.1% 61.1% 

Prostitución 87.5% 41.9% 

Violación 62.5% 45.5% 

Señoritas que asalten 70.2% 47.2% 

Señoritas que asesinen 57.4% 45.2% 

Señoritas 30.0% 22.0% 
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secuestradoras 

Fuente; elaboración personal basada en los datos obtenidos en la encuesta realizada en 

Apatzingan, Michoacán (2004) 

 

Los rubros que la población entrevistada refiere como los que más significativos en 

Apatzingan, serían los siguientes: “Uso de drogas” (91.5%); “Prostitución” (87.5%) y 

“Venta de drogas” (85.1%). Pero los datos que resaltan y que además están ligados con la 

problemática que venimos analizando son los rubros “Venta de drogas” con el 61.1%, de 

las representaciones y el de “uso de drogas” con el  57.1% respectivamente, ya que son los 

dos rubros que según la población entrevistada (más de la mitad), están ligados 

directamente con la migración de retorno.  

 

Es decir, bajo las representaciones anteriores, sería la migración internacional la principal 

causa de que en el municipio, las señoritas se encuentren en circuitos nefastos de venta y 

uso de drogas, pues como ya se mencionó de cada diez personas, seis refieren que las 

chicas se encuentran ligadas a la venden droga, como consecuencia de la migración y por 

otro lado, cinco de cada diez refieren que las jóvenes consumen droga como consecuencia 

directa del mismo fenómeno. Bajo estas consideraciones un problema extremadamente 

serio como es el uso y venta de drogas entre las chicas de ese lugar, se considera que es una 

consecuencia directa de la práctica migratoria en Apatzingan (según la opinión de la 

población entrevistada).  

 

Los otros rubros que podemos consideres en el municipio anteriormente mencionado son el 

de las chicas que asaltan, las que cometen asesinatos y el de las que practican en sexo 

servicio, el primero con  el 47.2%, el segundo con el 45.2% y para el tercero con el 41.9% 

respectivamente. En ese sentido encontramos que gran parte de los problemas que hemos 

referido surgen, se origina o se generan como consecuencia directa de la migración. Lo 

anterior nos permite analizar la magnitud del problema en municipios semiurbanos como 

Apatzingan, así como las consecuencias directas que esto conlleva en la conformación de 

pautas, lógicas, hábitos y costumbres antes desconocidas en la comunidad. 
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La situación anteriormente señalada se torna más compleja y delicada cuando la analizamos 

entre los varones de la comunidad, pues entre éstos los datos que mencionan el nexo entre 

la violencia y la migración internacional, se presentan más reveladores, como se analiza a 

continuación en el siguiente cuadro: 

 

 Cuadro de representación; violencia - migración (Jóvenes) 

FENOMENO 

% De la población que 

menciona la existencia 

del fenómeno 

% De la población que menciona en 

su representación una relación con 

la migración 

Uso de drogas 93.8 % 73.2% 

Jóvenes asaltantes 81.3% 47.5% 

Venta de drogas 87.5% 65.1% 

Jóvenes sexo servicio 76.6% 50.0% 

Jóvenes asesinos 72.3% 45.7% 

Jóvenes violadores  66.0% 58.0% 

Jóvenes secuestradores 52.2% 46.0% 

Fuente; elaboración personal basada en los datos obtenidos en la encuesta realizada en 

Apatzingan, Michoacán (2004) 

 

Como se puede apreciar en el cuadro de representación colectiva referido a los jóvenes, el 

problema del consumo de drogas es en extremo alarmante (desde la perspectiva de la 

población al respecto interpelada (73.2%), seguido del de venta de droga con una tasa de 

representación del 65.1%. Pero ¿cuál es la relación de estos problemas de violencia entre 

los jóvenes con la migración de retorno? Como ya se mencionó el consumo de drogas es el 

que más se representa (93.8%), es decir casi la totalidad de nuestros informantes refieren 

esa problemática y lo que aquí interesa destacar es que de esos casos, más de la mitad 

mencionan que este flagelo en Apatzingán tiene que ver con la migración internacional 

(73.2%) como ya se mencionó. Por su parte la venta de droga es el segundo  en ser 

representado (87.5%) y el porcentaje de la población que lo liga con la migración es 

también elevado (65.1%). 
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Los siguientes rubros en ser representados como problemas ligados con la migración son 

los jóvenes violadores (58.0%) y el sexo servicio (50.0%) respectivamente. 

De esta forma problemáticas tan serias como el uso y venta de drogas, la prostitución y los 

jóvenes violadores, son percibidos por la población entrevistada mayoritariamente como 

una consecuencia del fenómeno migratorio. Se puede decir entonces que para una buena 

parte de la población entrevistada, la migración de retorno es representada como una 

influencia negativa fundamentalmente para los jóvenes de la comunidad.  

 

Pasemos al análisis  de las amas de casa: 

 

Cuadro de representación; violencia - migración (Señoras) 

FENOMENO 

% De la población que 

menciona la existencia 

del fenómeno 

% De la población que menciona 

en su representación una relación 

con la migración 

Violencia en el hogar 75.0% 37.1% 

Violencia emocional 69.6% 35.3% 

Señoras sexo servicio 74.5% 35.9% 

Intimidación 69.6% 45.5% 

Violencia sexual 56.3% 35.7% 

Señoras violadas 37.5% 37.5% 

Fuente; elaboración personal basada en los datos obtenidos en la encuesta realizada en 

Apatzingan, Michoacán (2004) 

 

Llama la atención en el caso de las señoras que ninguna de las representaciones que se 

mencionaron, llegó al 50% o más de las opiniones de la población, sin embargo es 

importante mencionar que la más alta es la intimidación con el 45.5%, seguida de la 

violencia en el hogar (37.1%); y el sexo servicio con el 35.9%. Los datos anteriores nos 

manifiestan como es en el rubro de la integridad emocional y física donde se manifiestan 

las principales consecuencias de la migración internacional. 
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 Con los datos anteriores se podría decir que las señoras no se pasan nada bien el municipio 

referido, pues aunque los porcentajes que hemos comentados son bajos, (en comparación 

por ejemplo con el de las drogas entre las categorías de las y los jóvenes), para el caso de 

las señoras, los rubros donde hay datos que correlacionan el tipo de violencia específica con 

la migración, son en extremo estigmatizantes. Por ejemplo, Imaginémonos a una esposa de 

un migrante en Apatzingán, donde el porcentaje referido al sexoservicio es alto. 

Agreguemos además que es una comunidad semiurbana y hasta cierto punto pequeñas y 

veremos entonces que un estigma como los que hemos mencionado, no son nada 

agradables.  

 

En resumen, los datos anteriores nos manifiestan como es en el rubro de la integridad 

emocional y física donde se manifiestan las principales consecuencias de la migración de 

retorno. Aunque las representaciones no llegan al 50%, como se mencionó anteriormente, si 

nos muestran donde se focalizan estos efectos perversos en las amas de casa. 

Finalmente analicemos los datos referidos a los adultos mayores: 

 

Cuadro de representación; violencia - migración (Adultos mayores) 

FENOMENO 

% De la población que 

menciona la existencia 

del fenómeno 

% De la población que menciona 

en su representación una relación 

con la migración 

Omisión de cuidados 67.4% 31.3% 

Violencia emocional 64.6% 37.5% 

Violencia en el hogar 74.5% 31.4% 

Abandono 85.4% 33.3% 
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Intimidación 54.0% 22.0% 

Fuente; elaboración personal basada en los datos obtenidos en la encuesta realizada en 

Apatzingan, Michoacán (2004) 

 

En los adultos mayores, (según la representación) los problemas percibidos principalmente 

son, la violencia emocional y el abandono, seguida de la violencia en el hogar, estos son los 

rubros que son representados de manera importante. Las opiniones anteriores nos muestran 

como la integridad, seguridad y bienestar de las personas mayores se encuentra en 

entredicho y llegan inclusive al abandono.  

 

En ese sentido, y apegándose a las representaciones hechas por la población interpelada al 

respecto, se puede deducir una primera lectura en el sentido de que la migración de retorno 

está modificando las pautas culturales y de reproducción de la familia y la comunidad en 

las zonas de alta migración y la población más afectada por este fenómeno (entre otras) 

sería justamente la que tiene menos posibilidades de reaccionar ante estas nuevas 

condiciones: ancianos y niños. 

 

6.- Reflexiones finales 

La migración internacional en comunidades como la analizada por nosotros, si bien es 

cierto se ha constituido en la mayoría de las ocasiones en la única opción económica para 

muchas familias, el impacto que ha tenido en el ámbito de la estructura familiar, 

comunitaria, y en plano cultural ha sido en muchas ocasiones perversa.  El abandono de 

niños y de ancianos, que fue comentado en las representaciones colectivas, que hace 

algunas décadas resultaría inimaginable, es un ejemplo claro de como los valores culturales 

y sociales de la familia estarían cambiando. Altos niveles de consumo y venta de droga, 

prostitución y agresiones (lesiones)  fundamentalmente entre los jóvenes, muestran como 

los marcos referenciales en el ámbito de la cultura y de las relaciones sociales de la 

juventud se están desplazando hacia otros centros de interés, éstos  ya no estarían ni en la 

familia ni en la comunidad. 
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Si bien es cierto la investigación se elaboró fundamentalmente a través de las 

representaciones colectivas y en el análisis microsociológico, debe de ser motivo de sendas 

investigaciones al respecto, por parte de la comunidad académica, sobre todo por las 

señales del  cambio eminente para la familia y la sociedad de las comunidades de origen. Es 

verdad que la migración internacional esta cambiando la fisonomía de los Estados Unidos, 

en el sentido inverso, es decir para México puede y esta resultando en extremo traumático. 
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