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Introducción  
 
La globalización que se vive a nivel mundial entre países, además de centrarse en los lazos 
económicos, comerciales y políticos, ha tocado por igual aspectos de la vida social de los 
hombres, esta mundialización no se restringe únicamente al intercambio de tecnología y 
mercancías, logra también generar un movimiento de personas en el planeta, y uno de esos 
movimientos de individuos es el que se da de manera indocumentada, principalmente de los 
países pobres a los ricos, más aún teniéndolo como vecino y que por necesidad, por hambre o 
por cuestiones extraordinarias, pero fundamentalmente por el aspecto económico, buscan la 
“oportunidad” de mejorar los niveles de vida para ellos y sus propias familiares, de allí la 
complicación del fenómeno migratorio internacional. 
 
La migración internacional no es privativa exclusivamente de México, toda América Latina se ha 
insertado en el fenómeno migratorio internacional. Así vemos, que todos los habitantes de estos 
países van de un lado a otro en busca de un mejor bienestar económico y social.  
 
Tal y como lo confirma un estudio del Consejo Nacional de Población “la migración de 
mexicanos a Estados Unidos es un proceso dinámico en el que interactúan una diversidad de 
factores históricos, económicos, sociales y culturales, que actualmente animan la corriente 
migratoria (ya sea para trabajar o establecerse en Estados Unidos) y los cuales pueden 
agruparse en: 1] factores de demanda-atracción en Estados Unidos; 2] factores de oferta-
expulsión en México; y 3] redes sociales y familiares que vinculan la oferta y la demanda”. 
(CONAPO: 97: Bol. 04: 6-7). 
 
Las crisis recurrentes por las que ha transitado el Continente Latinoamericano y principalmente 
México a lo largo de las últimas décadas del Siglo XX, ha provocado que los mexicanos 
busquen nuevas alternativas de solución a sus problemas económicos. Por lo que a partir de los 
años noventa, la emigración hacia Estados Unidos, se convierte en una opción alterna de 
mejorar los niveles de vida de las familias mexicanas, además de buscar una fuente de ingresos 
que les permitan subsistir, sin importar los riesgos ni las consecuencias que se tengan que 
correr para lograr el llamado sueño norteamericano. La búsqueda del billete verde (dólar) se ha 
convertido en los mexicanos en una obsesión y en una necesidad. Luego entonces, Estados 
Unidos, representa un país salvador de las economías locales y familiares de muchos rincones 
de México. 
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El fenómeno de la migración es sin duda alguna, un problema que debe ser preocupación y 
ocupación de todos los gobiernos del mundo, especialmente en aquellos países en donde ésta 
se está convirtiendo en un gran problema de carácter económico, social y hasta político. 
 
Antecedentes 
 
La movilidad poblacional internacional en México, tiene sus raíces migratorias después de la 
primera guerra mundial, acentuándose ésta, una vez terminada la segunda, mediante el 
programa bracero, implementado por los Estados Unidos a falta de mano de obra en sus 
campos agrícolas. De ello pueden dar cuenta un centenar de personas de la tercera edad, que 
hoy en día se encuentran agrupadas en una organización nacional llamada “Bracero proa5”, los 
cuales en la actualidad reclaman derechos laborales de esa época que no les han sido 
respetados y reconocidos.  
 
La migración en México se aprecia en dos momentos fundamentales:  
 
El primero, se da del campo a la ciudad, esta emigración es motivada por varias razones; una 
de ellas, por la falta de empleos en sus lugares de origen; otra es la de surgimiento de nuevos 
polos de desarrollo urbanos regionales y de las ciudades (megalópolis) a nivel nacional, que se 
generan motivado por las inversiones de capital privado, logrando con ello atraer a la gente del 
campo hacia estos lugares, buscando mejorar sus ingresos económicos. 
 
El segundo momento, es el que se origina a partir de las dos últimas décadas del  Siglo XX, 
este fenómeno se extiende y rebasa la frontera nacional, para convertirse en un fenómeno 
internacional, última etapa de la migración que “se ha convertido en un verdadero fenómeno 
global” (Durand y Douglas, 2003: 13), ya que en la actualidad es un ir y venir de personas, de 
países desarrollados a otros subdesarrollados y viceversa, pero fundamentalmente con destino 
hacia los Estados Unidos.  
 
A partir de esas fechas -40´s y las dos últimas décadas del siglo XX- por igual que a nivel 
nacional, en Guerrero se da el ir y venir de guerrerenses hacia los Estados Unidos. Pero no es 
hasta la última década del siglo XX, en donde en el estado se observa el crecimiento 
exponencial de este fenómeno, extendiéndose a familias enteras de las zonas urbanas y 
rurales. Así por igual que a nivel nacional en la Entidad “la migración constituye hoy en día uno 
de los elementos básicos que conforman las estrategias de sobrevivencia de las comunidades 
en el estado de Guerrero” (Canabal, 2000:169). Aspecto que se generaliza cada vez más en la 
población del estado tanto en localidades urbanas como en la zona rural. 
 
El fenómeno migratorio, efectivamente tiene sus orígenes primeramente, con las personas 
adultas jefes de hogar, es decir, los esposos que se ven en la necesidad de buscar la 
alimentación para los integrantes de su familia. 
A raíz de ese ir y venir de estos migrantes hacia los Estados Unidos jefes de hogar a mediados 
de la década de los noventa del siglo pasado, la migración toca las entrañas más profundas de 
las familias guerrerenses, reflejado en los progenitores de estos migrantes, ahora el fenómeno 
se traslada hacia los hijos varones y a las hijas mujeres. Hoy en día, son las mismas esposas 
de estos migrantes, quienes están abandonando los lugares que las vieron nacer, todo por 

                                                 
5 Ver a Raúl Delgado Wise y Humberto Márquez Covarrubias (2006). “The Mexico-United States migratory system: 
Dilemmas of regional integration, development, and emigration”. Revista: Migración y Desarrollo Internacional número 
007. Red Internacional de Migración y Desarrollo, Zacatecas, México.  
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ayudar a contribuir a la economía familiar como un complemento al ingreso que obtiene el 
esposo. 
 
Estos dieciséis años que lleva de manifestación la fuerte migración en la entidad, las causas de 
la misma se han diversificado y la estructura familiar a pasado por diferentes recomposiciones 
en el núcleo en que cohabitan, desde familias en donde quien lleva las decisiones del hogar, es 
la esposa del migrante, que en algunas ocasiones tiene que compartir y decidir, en compañía 
con el papá o la mamá, hasta en donde existen casos en que, la que decide es el hermano o 
hermana mayor, que se ha quedado como responsable del cuidado de sus hermanos más 
pequeños y que ha tomado el rol de papá y mamá a la vez.   
 
Aún cuando por el fenómeno de la emigración internacional en Guerrero, éste es considerado 
un estado emergente, hay mucho que hacer, instituciones gubernamentales, organizaciones 
civiles, investigadores, profesores y muchos actores sociales más, deben estar preocupados y 
ocupados de analizar la problemática, ya que en estos momentos, se está en una situación 
espinosa, en el sentido de que lo más preciado de una sociedad que son sus hombres y 
mujeres sobre todo jóvenes, estén desplazándose hacia otros lugares con ese potencial físico y 
demográfico que representan. 
 
Tal es el caso de la localidad de Estero Verde del Municipio de  San Marcos, que se ubica en la 
Costa Chica del estado de Guerrero, donde esta área tiene característica eminentemente rural 
el fenómeno ha llegado y se ha enraizado en las familias de esta zona, donde los campesinos 
no han encontrado la posibilidad de desarrollo en su localidad ni alrededor de la misma, 
trastocando la composición de la estructura familiar, en virtud de que dicho fenómeno migratorio 
se traslada ahora a toda la familia, principalmente a los hij@s y esposas de estos migrantes. 

 

Ubicación Geográfica del área de estudio 

 
La localidad Estero Verde se encuentra ubicada al sureste del municipio. Cuenta con una 
población de 810 habitantes en 179 viviendas, de los cuales 395 son del sexo masculino, que 
representa el 48.8% y 415 del sexo femenino que representa el 51.2% de la población (II 
Conteo de Población y Vivienda, INEGI, 2005).  

 
Enclavado en la zona rural, cuenta únicamente con servicio de luz y una escuela primaria rural. 
Sus actividades económicas son principalmente la agricultura, ganadería y pesca. Ésta última 
actividad la realizan debido a la colindancia con la laguna de chautengo y el Océano Pacífico. 
Los productos de pesca se comercializan principalmente en los municipios de San Marcos y 
Acapulco de Juárez. 

 
El mapa 1, orienta la ubicación geográfica, de la localidad de estudio enclavada 
respectivamente en la zona rural del municipio de San Marcos. Se observa la cabecera 
municipal (San Marcos) ubicada al centro y hacia abajo al sureste de la región el poblado Estero 
Verde. 
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Mapa 1. Ubicación de la localidad de estudio en el Municipio de San Marcos, Guerrero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2000. 
 
 
Metodología, 
 
El estudio se realizó en la localidad de Estero Verde, Municipio de San Marcos, Guerrero, 
comunidad que tiene una fuerte presencia de migrantes hacia Estados Unidos.  
 
La metodología implementada en este estudio es cuantitativa. La estimación de la muestra fue 
en base al Diseño de Muestro Aleatorio Simple (resultando un tamaño de muestra de más del 
30% de los hogares), Posteriormente, se aplicó un cuestionario a las familias con integrantes de 
migrantes internacionales, con el propósito de conocer las causas que originan la emigración, 
así como, la estructura demográfica tanto de los que emigran como de los que permanecen en 
los lugares de origen. Los datos se procesaron en una base de datos del paquete estadístico 
para el ambiente Windows llamado Statistical Package for the Social Sciences, SPSS por sus 
siglas en inglés, versión 12 (Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales). 
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Resultados 
 
De acuerdo a las encuestas aplicadas en la investigación de campo realizada en la localidad de 
estudio, a la pregunta que se les formuló en el cuestionario a los familiares de los migrantes 
¿Cuál es el motivo por el que emigró su familiar hacia los Estados Unidos? Alrededor del 96% 
(por mucho una mayoría) respondieron que los motivos de la emigración son, 
fundamentalmente por ir en busca de empleos y apenas un 3% para reunirse con su familia.  

 
Cuadro 1. Principales motivos para emigrar 
Motivos Porcentajes (%) 
Busca de Empleo 95.6
Reunirse con su familia 3.3
Otro 1.1
Total 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 

 
Para cumplimentar la anterior pregunta, se conoció el destino que tienen estos migrantes de la 
localidad Estero Verde, observándose que existe una diversificación de lugares de arribo, de los 
cuales destaca como destino preferente el estado de Nebraska con un 65%, seguido de la 
Ciudad de Atlanta en el estado de Georgia.  
     

Cuadro 2. Destino del migrante 
Destino  % 
Georgia (Atlanta)  13.2
Nebraska 65.0
Chicago (Illinois) 4.9
California (Angeles) 1.6
Otro 15.3
Total 100

                       Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006. 
  
El mapa 2 ilustra la ruta que siguen los migrantes de la localidad Estero Verde hacia los 
Estados Unidos. En un primer momento, se dirigen vía aérea  a la frontera de la República 
Mexicana, particularmente a la Ciudad de Tijuana, desde donde parten vía terrestre hacia la 
frontera Norte del país para cruzar por cualquier medio la línea fronteriza.  
 
En consecuencia no se puede hablar de un solo lugar de destino, sino de varios, existiendo una 
marcada preferencia hacia uno en particular (Nebraska), esto debido a que con anterioridad ya 
emigraron algunos de sus familiares, los que en estos momentos les facilitan los medios para 
poder salir de sus lugares de origen e insertarse a la actividad laboral en los lugares de destino.   
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Fuente: Elaboración propia según encuesta 2006. 
 

 Para conocer los cambios que ha sufrido la estructura familiar, respecto a la composición de 
los integrantes de una familia con migrante en los Estados Unidos, en la investigación 
realizada, se investigó las variables demográficas como género, parentesco, edad y el estado 
civil de los migrantes.  
 
Resultados obtenidos respecto al Género del migrante. 

 
      Cuadro 3.  Género del migrante  

Sexo  % 
Hombre 57.4
Mujer 42.6
TOTALES 100

      Fuente: Elaboración propia según encuesta 2006. 
 
En esta primera variable en relación al sexo del migrante, como se puede apreciar en el cuadro 
3 de la localidad Estero Verde, se encontró que los hombres son los que más emigran con el 
57% contra el 42.6% de las mujeres de esa población. 
 

Ruta de los migrantes 

Mapa 2 

Kilómeters 
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En relación a la composición de la estructura familiar de los hogares, se cuantificó la relación 
familiar que tienen estos migrantes al interior de la misma, para visualizar la nueva 
conformación de los integrantes que permanecen en los lugares de origen. 

 
Cuadro 4  Parentesco del migrante  

Parentesco  % 
Esposo 7.1
Esposa 2.7
Hijo 49.2
Hija 38.8
otro 2.2
Total 100
Fuente: Elaboración propia según encuesta 2006 

 
El integrante de la familia que más emigra en esta localidad es el hijo con el 49.2%, seguidos de 
la hija con el 38.8%, siguiéndole posteriormente el esposo con el 7%. Se aprecia desde luego 
que en los hijos se encuentran la mayor proporción de la emigración internacional hacia los 
Estados Unidos que representa el 88% del total de esa migración del poblado Estero Verde. 
 
En lo que respecta a la tercera variable demográfica, que se refiere a la edad en que están 
emigrando de esta área estudiada, se tiene la descripción estadística de esas edades. 
 

 Cuadro 5.  Edad en años del migrante por intervalos 
Rango 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 59 60 - 64 
% 4.9 24.0 20.8 20.2 14.8 7.1 4.9 2.7 0.5

Fuente: Elaboración propia según encuesta, 2006 
  

Se agrupa la variable edad del migrante en intervalos, como se aprecia en el cuadro 5, cuyos 
resultados porcentuales reflejan donde se encuentra la mayor proporción de jóvenes emigrantes 
en la localidad de Estero Verde.  
 
Por consiguiente, el mayor porcentaje de los que emigran se localiza en el intervalo de edad de 
los 20 a 24 años con el 24%, seguidos del siguiente intervalo de 25 a 29 años de edad con el 
20.8%, posteriormente el intervalo que va de los 30 a 34 años de edad con el 20.2%. Al realizar 
la suma de estos intervalos que iría de los 20 a 34 años de edad, en ellos se concentra 
alrededor del 65% de la emigración hacia los Estados Unidos de esta localidad. 
Finalmente, respecto a una cuarta variable relacionada al estado civil del migrante en el área de 
estudio, se tienen los resultados reflejados en el cuadro 6. 
 

       Cuadro 6.  Estado Civil del migrante  
Estado civil  % 
Soltero 25.1 
Casado 66.1 
Divorciado 0.5 
Unión Libre 3.8 
Separado 4.4 
Total 100 

       Fuente: Elaboración propia según encuesta 2006 
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Como se aprecia, existe una emigración eminentemente de esposos con el 66%, seguido de los 
solteros con el 25%, para finalmente en una menor proporción los separados con un 4.4% y los 
que mantienen una unión libre con su pareja alrededor del 4%.  
 
Discusión 
 
La historia de la migración internacional de mexicanos hacia los Estados Unidos, desde sus 
inicios a principios de la segunda década del siglo XX y hasta fines del mismo, se había 
caracterizado por una emigración internacional eminentemente del sexo masculino y de 
carácter rural. El estado de Guerrero y el municipio de San Marcos, mantienen el mismo 
comportamiento, ya que la Entidad como la región del Municipio tienen una geografía territorial 
rural, en consecuencia, la actividad productiva a la que se dedican sus pobladores es a la 
agricultura, como puede apreciarse en el cuadro 7.  
 

                  Cuadro 7. PEA por sector económico. San Marcos 
Sector Económico PEA 
Primario 6 721
Secundario 1 431
Terciario o de servicios 3 286
No especificado   268
TOTAL 11 706

                Fuente Elaboración propia datos Censo 2000 INEGI. 
 
Alrededor del 60% de la Población Económicamente Activa (PEA) ubicada en el sector primario 
del Municipio descansa fundamentalmente en tres actividades económicas; la agricultura, 
ganadería y la pesca. Cabe destacar que del total de esa población ocupada en ese sector, el 
70% trabaja por cuenta propia (INEGI, 2000). He aquí una de las razones estructurales de la 
emigración: la principal fuente de trabajo es propia, pero no segura. Igualmente se ubica en el 
sector más desprotegido de la economía nacional. 
 
De los que trabajan y tienen la oportunidad de emplearse son principalmente los hombres; las 
mujeres esposas e hijas están dedicadas al hogar, en consecuencia los padres de familia e 
hijos hombres, tienen la obligación de obtener los ingresos para el sustento familiar, de ahí que 
está población ocupada sea mayoritariamente masculina, reflejando una dependencia total de la 
mujer hacia el hombre. (Ver cuadro 8)  
 

Cuadro 8. PEA por sexo del Municipio de San Marcos. 

Sexo 

Población 
de 12 
años y 
más 

Distribución según condición de actividad económica 

Población económicamente 
activa 

Población 
económicamente 

inactiva 

No 
especificado

 Total ocupada Desocupada
Hombres 

 15,405 9,314 9,197 117 5,987 104 
Mujeres 16,943 2,518 2,509 9 14,345 80 

              Fuente: elaboración propia con datos del Censo de Pob. y Viv. INEGI, 2000. 
 
Efectivamente, en esta zona rural del municipio, son escasas las oportunidades de empleo, 
aquel “campesino” que no es propietario y aún siéndolo de una porción de tierra dentro del ejido 
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o ranchería, si no cuenta con los insumos de la producción, tiene que emplearse como “peón6” 
para subsistir en esa comunidad, o en las comunidades vecinas del mismo municipio de San 
Marcos. De lo contrario, tiene que buscar nuevas alternativas de ingresos, y una de las 
opciones es emigrar hacia los distintos micropolos de desarrollo de la región o emigrar hacia los 
Estados Unidos, constituyéndose ésta en la opción más viable para resolver el problema de 
marginación en el que se encuentra su familia. 
 
Por esta falta de oportunidad para la mujer en el campo, para la década de los 80´S y 90´S del 
mismo siglo, las mujeres inician el éxodo hacia el país vecino, imitando este flujo migratorio que 
era exclusivo del sexo opuesto. 

 
En la actualidad, cifras oficiales proporcionadas por el Instituto Nacional de Geografía e 
Informática y el propio Instituto Nacional de Emigración, que también tiene sus fuentes de 
referencia en el mismo INEGI, cuentan una emigración internacional de Mexicanos hacia los 
Estados Unidos de 1 569 157, de los cuales 1 181 755 son hombres y 387 402 son mujeres, 
que en términos porcentuales equivalen al 75.3% y 24.7% respectivamente. (INEGI, 2000). 
 
Así mismo, para el estado de Guerrero, hace referencia que radican en los Estados Unidos 73 
215 guerrerenses, lo que equivale al 4.7% de la emigración internacional a nivel nacional y el 
2.4% respecto a la población estatal. De esos migrantes estatales, 52 706 son del sexo 
masculino y 20 509 son del sexo femenino, que en porcentajes de emigrantes respecto al 
género representa el 72% y 28% respectivamente, por arriba del comportamiento a nivel 
nacional. (INEGI, 2000). 

 
Esta emigración de mujeres (esposas e hijas), además de los hijos hombres, ha venido a 
reconfigurar el campo en la localidad de Estero Verde. Ahora, quienes se ocupan de las labores 
de la agricultura, son las personas de la tercera edad (padres y abuelos de los migrantes), que 
junto con los niños y las esposas de estos migrantes que aún permanecen en el lugar, asumen 
el rol y el papel que han dejado vacío sus esposos que se han marchado. Por lo que, existe un 
campo descampesinado y feminizado. Mujeres solas, niños y ancianos que lucha día a día por 
salir adelante. 
 
Este fenómeno migratorio internacional que está presente en las familias rurales, ha trastocado 
seriamente la composición de la estructura familiar, los hogares se reconfiguran, existe una 
imagen paterna ausente pero presente por los lazos económicos que se mantienen por el envió 
de las remesas. Pero, quienes dirigen a esos hogares son las mujeres que se han quedado al 
cuidado de los padres de estos migrantes (suegros) y que en muchas ocasiones asumen el 
papel de padre de sus nietos. Ahora son los abuelos que en compañía de sus nueras dirigen el 
hogar que ha quedado vació en ausencia del jefe de familia. En muchas ocasiones, son por 
igual los hijos de los migrantes quienes se encargan de cuidar a sus hermanos menores, en 
ausencia de ambos padres, fenómeno que en la actualidad cobra mayor fuerza en la localidad 
de Estero Verde. 
 
La familia, así como la integración de su estructura en México, es un tema bastante sensible de 
analizar, en cada rincón del país, la reproducción social que se da a través de las distintas 
formas de lazos de unión social son trastocados por el fenómeno migratorio al seno de 
cualquiera de ellas, esta estructura familiar previamente conformada (padre, madre e hijos), se 
ve alterada y mermada en sus integrantes, cuando uno de sus miembros sobre todo si son 

                                                 
6 El peón es aquella persona que se emplea por jornada laboral de hasta 12 horas en las actividades del 
campo, por un salario que va de 60 a 80 pesos. 
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esposos e hijos decide emigrar a los Estados Unidos. “en los países en desarrollo, la familia 
ocupa una posición estratégica para la comprensión y la explicación de los fenómenos 
demográficos y de la dinámica de una población. No podemos comprenderlos sin tomar en 
cuenta las estructuras familiares existentes; no podremos comprender su evolución sin 
considerar la evolución de estas estructuras familiares, insertadas ellas mismas en un sistema 
de sociedad” (Bartiaux, 1986: 231). 
 
Así se tiene, que jóvenes en edad productiva económicamente y reproductiva 
demográficamente, están trasladando ese capital hacia otro país, generando riqueza material y 
poblacional en un lugar que no los vio nacer ni crecer, pero que además dicho país no ha 
invertido un solo centavo en su salud, en su educación y/o en su crecimiento como ser humano.   
 
Conclusiones 
 
Finalmente, el desarrollo económico en el estado de Guerrero está muy lejos de proveer a su 
población las herramientas necesarias para su realización integral. Lejos está su realidad de los 
conceptos ideales del desarrollo regional. 
  
Así mismo, el desarrollo de la región de la Costa Chica en especial el municipio de San Marcos 
en donde se ubica la localidad de Estero Verde, no ofrece alternativas a los jóvenes en edad 
productiva, quienes representan la mayor proporción de los que parten. La causa estructural de 
esta salida, responde a que el campo no es incentivado para su inversión, expulsando al grueso 
de la población que otrora se dedicaba a la siembra. 
  
El principal destino de los emigrantes internacionales de la localidad de estudio es Nebraska 
como primera opción y la Ciudad de Atlanta en el estado de Georgia como segunda, aún 
cuando la emigración no es considerada tradicional en la región, ésta a partir de los 90´s se ha 
afianzado producto de las redes de solidaridad entre los familiares y amigos que se encuentran 
ya en los Estados Unidos, y que proveen en determinado momento ayuda desde que salen de 
la localidad hasta llegar al lugar de destino para insertarse en el ámbito laboral norteamericano. 
Esto provoca, mayor interés de parte de los pobladores de esta localidad, por buscar nuevas 
oportunidades de desarrollo fuera de su pueblo o región. 
 
Por otro lado, aún cuando las remesas representen cierto ingreso mensual para las familias que 
las reciben, éstas se destinan fundamentalmente  a la satisfacción de necesidades básicas 
(Agatón, et. al., 2007:14). Por lo que, de ninguna manera resuelven el problema del desarrollo 
local. Es necesario que quienes planifiquen este desarrollo regional, tomen en cuenta la 
realidad del tejido social local producto de la migración. La cuál está transformando la estructura 
de la población. Aceptando por igual que la emigración, no resuelve de ninguna manera los 
graves problemas estructurales del sistema económico mexicano, pero igual, es un paliativo 
para las economías domesticas. “El futuro de la migración internacional no es fácil de prefigurar 
y, en consecuencia, presenta un mayor grado de incertidumbre, debido a la dificultad de 
anticipar cambios en los complejos y variados factores que inciden en el cuantioso éxodo de 
mexicanos hacia Estados Unidos”. (Partida y Tuirán; 2002:30). 
 
La mayor proporción de la emigración internacional que presenta la localidad de Estero verde, 
enclavada en la zona rural del municipio de San Marcos, Guerrero, se manifiesta en un rango 
de los 17 a los 35 años de edad. De los cuales, la gran mayoría son hombres y mujeres hijos e 
hijas de estos campesinos, que aunque la salida en un primer momento fueron de los padres, 
provocaron con su estancia en los Estados Unidos que estos hijos e hijas le precedieran en su 
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intento de busca del sueño americano, que en los jóvenes de la localidad, se ha convertido en 
el anhelo a alcanzar por encima de la educación misma.    
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