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PRESENTACIÓN

El mundo cambió drásticamente después del 11 de febrero de este año, cuando la Organización 
Mundial de la Salud dio a la nueva enfermedad de coronavirus el nombre de COVID-19, para  
después considerar a la pandemia el más grande desafío que se enfrentara desde la Segunda 
Guerra Mundial. Aunque hemos ya empezado a experimentar la vida social de nuevas maneras, 

los impactos que tendrá son aún inciertos. Antes de la pandemia, el fenómeno migratorio ya había 
sufrido varias transformaciones a nivel mundial, y es de esperarse que siga haciéndolo. Sin embargo, 
de qué maneras las poblaciones migrantes y en movilidad vivirán los próximos años ante los desafíos 
que plantea esta pandemia, y cómo reaccionarán distintos actores, está aún por verse.

En los últimos tres años, desde el Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas de la Red 
de Estudios sobre Desigualdades de El Colegio de México, hemos trabajado para comprender mejor 
las desigualdades asociadas a la migración, y cómo la política pública puede mediar esos procesos. 
Ante el nuevo contexto que estamos viviendo, nos dimos a la tarea de generar una discusión acadé-
mica, pero accesible a un público amplio, para informar cómo COVID-19 impactará diferentes di-
mensiones de los procesos de la migración en México y Estados Unidos, y re�exionar sobre lo que se 
necesita para aminorar sus impactos negativos. Para ello, reunimos la visión de una serie de expertos 
binacionales de la academia, de los sectores público, social y privado, que proveen por un lado una 
discusión sobre el contexto económico, político y social y, por el otro, miradas especí�cas sobre pobla-
ciones vulnerables en movilidad, así como sobre redes de apoyo, y planteamientos en torno a políticas 
que puedan aminorar los efectos negativos de la pandemia. Esperemos que estos dos números de nues-
tra serie Notas sobre migración y desigualdades, constituyan un marco de referencia para informar la 
situación actual y para generar propuestas que trasciendan a esta coyuntura.    

CLAUDIA MASFERRER
Coordinadora
Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas
El Colegio de México
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designado “esenciales” durante la pandemia CO-
VID-19. Alrededor del 57 por ciento de los hom-
bres latinos no-ciudadanos en Estados Unidos y 
el 62 por ciento en Texas, trabajan en industrias 
esenciales (Cuadro 1). Las trabajadoras latinas 
no-ciudadanas son las menos proclives a estar em-
pleadas en industrias esenciales, con aproximada-
mente un tercio de ellas en estas actividades. 

Sin embargo, las personas que no son ciuda-
danas están signi�cativamente peor socioeconó-
micamente en comparación con sus contrapartes 
ciudadanas. Por ejemplo, los latinos que carecen 
de ciudadanía tienen los niveles educativos más 
bajos, tan solo un poco más de la mitad cuenta 
con un diploma de educación secundaria, y la 
cantidad es aún menor para Texas. Además, los 
trabajadores no-ciudadanos viven en hogares que 
ganan 73 centavos por cada dólar que ganan otros 
hogares latinos. A esto se suma que los latinos 
que carecen de ciudadanía tienen niveles de po-
breza que son aproximadamente el doble de altos 
que aquellos de quienes cuentan con ciudadanía.   

Finalmente, es más factible que los trabajadores 
latinos no-ciudadanos carezcan de seguro médico; 
el 46 por ciento a nivel nacional, y el 57 por ciento 
en Texas. En pocas palabras, los inmigrantes lati-
nos que están desproporcionadamente en la línea 
de combate de la pandemia, están en peligro, y su 
red de seguridad está erosionada. Sueldos bajos, 
altos niveles de pobreza y falta de seguro médico 
constituyen una fórmula para la generación de si-
tuaciones catastró�cas cuando dichos trabajado-
res o sus familiares se enfermen gravemente, pier-
dan sus empleos o no puedan pagar sus rentas e 
hipotecas. Estos retos son notablemente más com-
plicados en Texas, donde los republicanos han go-
bernado durante las últimas tres décadas, y han 
promulgado programas sociales minimalistas, con 
políticas anti-inmigrantes. 

Conclusiones

La pandemia COVID-19 ha expuesto la crecien-
te desigualdad en Estados Unidos, misma que 

CUADRO 1. Características socioeconómicas de los trabajadores latinos inmigrantes en los EUA y Texas, 2018 

Características   
seleccionadas

Estados Unidos Texas

No ciudadano
estadounidense

Ciudadano EUA
naturalizado

Nacido en
EUA

No ciudadano
estadounidense

Ciudadano EUA
naturalizado

Nacido
en EUA

% en industrias esenciales

     hombres 56.8 53.5 49.2 62.3 58.1 51.9

     mujeres 34.4 48.6 48.9 33.9 50.7 52.5

% educación secundaria   
o superior

53.1 75.5 88.3 47.8 69.6 86.1

% con licenciatura   
o superior

9.3 21.9 21.3 8.3 20.3 18.6

Ingreso mediano del hogar $58,760 $80,035 $81,048 $53,694 $71,525 $75,172

% en situación de pobreza 13.6 6.0 7.8 15.5 6.7 8.4

% sin seguro de salud 45.7 14.5 14.1 57.0 25.9 23.9

Fuente: American Community Survey, 2018
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ha creado dos mundos –uno blanco y otro de 
color–, así como un inframundo que consiste de 
personas que no tienen ciudadanía estadounidense.    
Es claro que los latinos no-ciudadanos son esen-
ciales para la economía estadounidense, ya que 
están en la línea de combate durante la pandemia, 
y al mismo tiempo se les coloca en puestos que 
acarrean aún mayor riesgo, poniendo en peligro 
sus vidas en medio de la pandemia como trabaja-
dores esenciales. 

Ya que COVID-19 ha volcado nuestras vidas 
diarias, nosotros, los cientí�cos sociales, quienes 
estudiamos migración y desigualdad, necesitare-
mos replantear nuestros propios marcos teóricos, 
metodologías y valores personales. Debemos ase-
gurarnos de impulsar con mayor fuerza el esta-
blecimiento de más políticas públicas equitativas, 
incluyendo una reforma migratoria, que sean jus-
tas y humanitarias, y que no sitúen a la gente en 
condiciones peligrosas. 
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di�cultades de retornados y sus hijos o cónyuges 
estadounidenses para insertarse socialmente a la 
comunidad a la que se llega, ser aceptado por for-
mas distintas de vestir, hablar inglés, o español 
con acento, o simplemente ser diferentes.

Más duros son los desafíos de acceso a un em-
pleo que pueda asegurar buenos salarios. No sólo 
es difícil encontrar un trabajo, sino que se per-
dió la ventaja relativa que tenían en el pasado, 
en México, los migrantes retornados. Tanto para 
mexicanos que regresan, como para estadouni-
denses en México, los ingresos laborales o sala-
rios han disminuido de 2000 a 2015, en todas las 
regiones del país.7 El mercado laboral mexicano 
es precario y con salarios deprimidos, tanto para 
aquellos con experiencia migratoria en Estados 
Unidos, como para aquellos que no migraron. 
Ante COVID-19, esperamos un deterioro en el 
mercado laboral para todos, por lo que es nece-



Seminario Migración, Desigualdad y Políticas Públicas / El Colegio de México

10 / / 11
NOTAS SOBRE
MIGRACIÓN Y DESIGUALDADES / NO.5

MIGRACIÓN Y DESIGUALDADES ANTE COVID-19:   
Poblaciones vulnerables y redes de apoyo en México y Estados Unidos

NOTAS

1 Poco se habla de las deportaciones desde otros países, pero Canadá deportó un total de 39,570 mexicanos desde 2000, 
según datos del Canada Border Services Agency (obtenidos por solicitud de información). De este total, 493 deportacio-
nes ocurrieron del 1 de enero al 22 de abril de 2020.

2 Al 5 de mayo de 2020 había 705 casos con�rmados de COVID-19 entre los detenidos en custodia de ICE, 39 con�rma-
dos entre los empleados en centros de detención, y otros 102 empleados que no se encuentran en estos centros (https://
www.ice.gov/coronavirus).

3 “Vinculan un brote de coronavirus en un refugio para migrantes en México con un deportado desde EE.UU”, https://www.
latimes.com/espanol/mexico/articulo/2020-04-22/vinculan-un-brote-de-coronavirus-en-un-refugio-para-migrantes-   
en-mexico-con-un-deportado-desde-ee-uu.

4 “Drama Migrante: Suman 85 retornados infectados del virus,” https://lahora.gt/drama-migrante-suman-85-retornados-  
infectados-del-virus/.

5 Claudia Masferrer, Erin R. Hamilton, y Nicole Denier. “Immigrants in Their Parental Homeland: Half a Million U.S.-
Born Minors Settle Throughout Mexico”. Demography 56, no. 4 (2019).

6 Víctor Zúñiga y Silvia Giorguli Saucedo. Niñas y niños en la migración de Estados Unidos a México: La generación 0.5. 
(Ciudad de México: Centro de Estudios Demográ�cos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México, 2019).

7 Nicole Denier y Claudia Masferrer. “Returning to a New Mexican Labor Market? Regional Variation in the Economic 
Incorporation of Return Migrants from the U.S. To Mexico”. 
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los efectos de esta pandemia pareciera que ello 
comenzara a revertirse, y que la recuperación de 
la relación con el Estado se plantea como un re-
curso ante el desempleo, el despojo y la despro-
tección social. 

Empero, la crisis por COVID-19 es mundial. 
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NOTAS

1 “Crisis por coronavirus obliga a venezolanos en Colombia a retornar a su país”, El Universal Cartagena, https://www.
eluniversal.com.co/colombia/crisis-por-coronavirus-obliga-a-venezolanos-en-colombia-a-retornar-a-su-pais-NY2643816; 
Alexandra Correa, “Estallan los desalojos de venezolanos en Colombia por culpa de COVID-19”, Deutsche Welle, https://
www.dw.com/es/estallan-los-desalojos-de-venezolanos-en-colombia-por-culpa-de-covid-19/a-53052755

2 María Martin, “Más de 5.000 euros por escapar de España en patera”, El País, https://elpais.com/espana/2020-04-23/
mas-de-5000-euros-por-escapar-de-espana-en-patera.html?fbclid=IwAR00AixiBjQpCvvy6kNp0PX5W0R96i-
gLXmzDHF4HaIv9f5mWl_-Z-cwLNg4 

3 Noticias ONU, “Los migrantes, vulnerables ante el cierre de fronteras en Centroamérica por el coronavirus” https://
news.un.org/es/story/2020/04/1473352

4 Diego Badillo, “Covid-19 incrementa riesgos de contagio y deportación de migrantes mexicanos en Estados Unidos: 
Eunice Rendón”, El Economista, https://www.eleconomista.com.mx/politica/Covid-19-incrementa-riesgos-de-contagio-  
y-deportacion-de-migrantes-mexicanos-en-Estados-Unidos-Eunice-Rendon-20200404-0022.html; Agencia Reuters, 
“EEUU examinará a algunos inmigrantes para detectar coronavirus antes de la deportación”, https://www.infobae.com/
america/agencias/2020/04/24/eeuu-examinara-a-algunos-inmigrantes-para-detectar-coronavirus-antes-de-la-deportacion/ 

5 Alejandra Crail, EME EQUIS, https://www.m-x.com.mx/al-dia/doble-trauma-repatriados-vuelven-a-mexico-solos-y-en-plena-  
pandemia-de-covid19?utm_source=TW&utm_medium=ALDIA&utm_campaign=REPATRIADOS

6 Nicholas Fischer, “Bodies at the border: the medical protection of immigrants in a French immigration detention cen-
tre”, Ethnic and Racial Studies, Vol. 36, Iss. 7, (2013): 1162-1179. 

7 Michael Collyver, “Deportation and the Micropolitics of Exclusion: The Rise of Removals from the UK to Sri Lanka”, 
Geopolitics, Vol. 17, Iss. 2, (2012): 276-292. 

8 Cecilia Menjívar, “Liminal Legality: Salvadoran and Guatemalan Immigrants’ Lives in the United States”, American 
Journal of Sociology 111 (4) (2006): 999-1037.

9 Hugo Moreno, “Desciudadanizacion y Estado de excepción”, Andamios, Volumen 11, número 24, (enero- abril 2014): 
125148, México: UACM. 

10 Gabriela Pinillos, “Volver a ser mexicano: reciudadanización y deportación en la frontera México-Estados Unidos”, (Tesis 
de Doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales, El Colegio de la Frontera Norte, 2018), 256 p.

11 Instituto Nacional Electoral, https://centralelectoral.ine.mx/2020/03/22/contribuir-la-prevencion-del-covid-19-ine-cierra-  
temporalmente-los-modulos-atencion-ciudadana-pais/
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Niñez y educación transfronteriza.   
Retos y estrategias ante la pandemia COVID-19
Betsabé Román |  El Colegio de Sonora
Gloria Ciria Valdéz Gardea |  El Colegio de Sonora

Introducción 

La investigación con niños, niñas y adolescentes 
(NNA) migrantes implica varios desafíos para 
los que estudiamos sus trayectorias migratorias y 
educativas. En primer lugar, al ser un grupo vul-
nerable, el acceso a estos actores es restringido y 
por lo general les encontramos en las escuelas.1 
En segundo lugar, al no existir bases de datos 
actualizadas y con�ables del número de NNA 
migrantes que llegan a cada estado, hemos teni-
do que diseñar nuestras propias estrategias para 
identi�carlos y contabilizarlos. En tercer lugar, no 
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Jornaleros en la agricultura de exportación,   
pobreza y COVID-19 
Agustín Escobar Latapí|  Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

Pocos saben que las remesas de migrantes inter-
nacionales no llegan a los hogares más pobres de 
México. Aunque hay hogares muy pobres que de-
penden más del 50% del ingreso de las remesas, 
la inmensa mayoría de las remesas llega a hogares 
con más trabajadores, con buenas condiciones de 
vivienda, y con recursos y activos diversos. 

Por el contrario, los jornaleros agrícolas mi-
grantes internos, y en particular los indígenas, sí 
parten de las comunidades y los hogares más po-
bres del país, y sus remesas –cuando pueden en-
viarlas- sí se dirigen a esas comunidades y fami-
lias. En términos entonces de efecto sobre la po-
breza, y sobre la pobreza extrema en particular, 
la migración interna es mucho más “focalizada” 
(por los migrantes mismos) y mucho más e�caz.

Desde 2014, la balanza comercial agrícola1 es 
positiva. Para 2018 y 2019, la balanza comercial 
agropecuaria2 es la responsable de más del 80% 

del superávit comercial de México con Estados 
Unidos. La manufactura, por el contrario, tiene 
una balanza comercial cercana a cero. Resulta así 
una positiva noticia que la agricultura mexicana 
de exportación crezca entre 6 y 10% por año, y 
que como consecuencia crezca el empleo jornale-
ro en un monto similar.3 Para 2019 los jornaleros 
agrícolas en agricultura de exportación superan 
los 1.2 millones de personas. Los trabajadores 
más pobres de México reciben una masa salarial 
creciente. Hay más jornaleros agrícolas en la agri-
cultura exportadora que obreros en la industria 
automotriz, considerada por muchos años como 
el pilar del sector externo mexicano.

Este crecimiento tiene dos características impor-
tantes. En primer lugar, los salarios jornaleros de 
los estados más exportadores son 40% más altos 
que los de los estados menos exportadores y van 
al alza desde 2013–14, aunque no han regresado 

Fuente: ENOE – INEGI, 2005 – 2018.

Gráfica 1 Salario mensual 2005-I a 2018-IV (pesos constantes 2016.III=100)

Total
Estados de exportación 
no-agrícola
Estados de exportación 
agrícola
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a su poder adquisitivo de 2007. Ambos hechos 
se aprecian en la Grá�ca 1. Hay varios factores 
que explican la mejoría desde 2014: 1) una es-
casez de mano de obra propiciada por décadas 
de emigración laboral masiva a Estados Unidos y 
a ciudades mexicanas, que partió principalmente 
de zonas rurales en el occidente de México, y que 
tuvo como consecuencia la disminución de apro-
ximadamente el 40% de la población de adultos 
jóvenes, con lo cual el número de nacimientos en 
zonas rurales mexicanas también decreció; 2) la 
fundación y entrada en operación de la Alianza 
Internacional Hortifrutícola para la Responsabi-
lidad Social (AHIFORES), y de asociaciones re-
gionales y sectoriales con el mismo objetivo.4 El 
objeto de esta alianza es promover mejores condi-
ciones de trabajo en general en el sector exporta-
dor. La Alianza promueve formas de certi�cación 
relacionadas con el no empleo infantil, la erradi-
cación de la trata, y el cumplimiento de las presta-
ciones de ley; 3) la intervención, ocasional y des-
igual, de los gobiernos de México y Estados Uni-
dos en este sector, que han ordenado auditorías, 

suspendido empresas, apoyado a empleadores   
que quieren hacer mejoras, y de varias maneras 
presionado para que las condiciones laborales y 
de vida de los jornaleros mejoren. 

El segundo hecho importante –y positivo– es 
que la pobreza laboral rural ha disminuido sus-
tancialmente en los estados más exportadores, 
como lo muestra la Grá�ca 2. La grá�ca com-
para el porcentaje de trabajadores cuyo ingreso 
laboral no cubre el costo de una canasta básica, 
según la de�nición o�cial mexicana de Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL). En la línea superior 
se muestra la pobreza laboral rural de los estados 
de Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quinta-
na Roo, que son estados que contribuyen poco a 
las exportaciones. En la línea inferior se consigna 
el porcentaje de trabajadores bajo la misma línea 
en los estados con mayores exportaciones agrí-
colas: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa, 
Sonora, Baja California, San Luis y Nuevo León. 
Como puede verse, los estados exportadores   

Fuente: ITLP, Coneval.org. Elaboración de CONEVAL para el autor.

Gráfica 2 Porcentaje de trabajadores con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria en zonas rurales, por región

Centro-Occidente y Norte
Sur-Sureste
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Desafíos en materia de asilo y protección internacional durante   
la pandemia de COVID-19
Ana Saiz |  Sin Fronteras IAP

Introducción

Desde 2013 en México se han reconocido 26,000 
personas como refugiadas, según los datos de 
la Comisión Mexicana de Ayuda a  Refugiados 
(COMAR). Esta institución enfrenta uno de sus 
mayores retos ante el aumento constante de so-
licitudes para obtener la condición de refugiado 
desde 2017, año en que se presentaron 14,619. 
En 2018 fueron 29,634 y en 2019, 70,609. Los 
dos últimos años se recibió una cantidad jamás 
antes recibida de solicitudes1.

La respuesta del gobierno mexicano fue dismi-
nuir el presupuesto de dicha institución, mismo 
que no alcanza el millón de dólares anuales. Au-
nado a lo anterior, hay un rezago en su trabajo, 
y la pandemia COVID-19 aumenta la presión so-
bre el sistema de asilo. 

Un sistema de por sí insu�ciente, precario y re-
basado, se ve aún más comprometido debido a 
que México aceptó el programa MPP o “quédate 
en México”,2 por el cual se ha devuelto a la fron-
tera norte a más de 60,000 personas para esperar, 
durante meses, un turno para acceder a los jueces 
de asilo en Estados Unidos. A esto se suman las 
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las personas que han recibido cheques del CARES 
Act a donarlos a quienes no son elegibles. Grupos 
de vecinos, organizaciones comunitarias y restau-
rantes como La Morada en el Bronx, hacen briga-
das de ayuda y reparten comida. El Movimiento 
Santuario apoya consultas virtuales sobre proce-
sos legales migratorios y difunde información por 
medio de su amplia red de voluntarios. Además, 
grupos como Cosecha organizan nuevas formas 
de protesta para exigir la liberación de migrantes 
en centros de detención, en donde se han repor-
tado brotes de COVID-19 y el riesgo de contagio 
es muy alto.

Los efectos de la pandemia en la economía y la 
política —el desempleo, la caída en las remesas, 
nuevos controles migratorios y otras restriccio-
nes a la movilidad humana— tendrán un impacto 
mucho más allá de la coyuntura y agudizarán las 
desigualdades existentes. Debemos prepararnos 
para responder a los efectos que el con�namien-
to, las muertes y la crisis económica tendrán en la 
salud mental, en la escolaridad, en la estigmatiza-
ción y la xenofobia asociada con COVID-19, en 
los nuevos �ujos migratorios y en el retorno de 
migrantes a sus países de origen. 

Ante esta realidad el gobierno mexicano, por me-
dio de sus consulados, tiene que rediseñar sus estra-
tegias y objetivos, y redistribuir su presupuesto. Por 
ejemplo, podría utilizar la infraestructura consular 
(incluyendo consulados móviles) para apoyar a las 

organizaciones comunitarias que están realizando 
estas labores de apoyo. También podrían ampliar 
los servicios de las Ventanillas de Salud y ofrecer 
plataformas educativas virtuales adaptando el mo-
delo de Plazas Comunitarias. Pero más que nunca, 
México tendrá que responder al llamado urgente de 
las comunidades retornadas y deportadas, por una 
política integral para el retorno. 

Una de las certezas que nos deja la pandemia 
es que regresar a una normalidad basada en la 
precariedad es inaceptable, y que hoy tenemos 
una oportunidad para transformarla. Los prin-
cipios del mutualismo y la solidaridad –de que 
la injusticia y la desigualdad que afectan a una 
persona, afectan a toda la sociedad9— hoy tie-
nen su ejemplo más claro. La desprotección de 
los trabajadores migrantes innegablemente esen-
ciales; la normalización de condiciones inhuma-
nas en centros de detención y cárceles; el acceso 
diferenciado al sistema de salud; la negligencia 
que implica el que miles de solicitantes de asilo 
vivan en campamentos en las fronteras; y la fal-
ta de programas enfocados en la inclusión y el 
bienestar de poblaciones marginadas, muestran 
la fragilidad y la vulnerabilidad de toda la socie-
dad ante sistemas económicos y políticos rapa-
ces, extractivistas e individualistas. La COVID-19 
deja claro que estas estructuras son insostenibles 
e incompatibles con la lucha por la vida, por la 
igualdad, por la humanidad. Nos toca luchar.

NOTAS

1 Annie Correal y Andrew Jacobs, “‘A Tragedy is Unfolding’: Inside New York’s Virus Epicenter”, The New York Times, 
abril 9, 2020.

2 Jeffrey S. Passel y D’Vera Cohn, “Mexicans decline to less than half the U.S. unauthorized immigrant population for the 
�rst time”, junio 12, 2019.

3 Alexandra Délano Alonso, De Aquí y de Allá: Políticas de la diáspora, inclusión y derechos sociales más allá de las fron-
teras, (México: El Colegio de México, 2020). 

4 Donald Kerwin, Mike Nicholson, Daniela Alulema, y Robert Warren, “US Foreign-Born Essential Workers by Status 
and State, and the Global Pandemic”, Center for Migration Studies, mayo 1, 2020.

5 Caitlin Dickerson y Miriam Jordan, “South Dakota Meat Plant Is Now Country’s Biggest Coronavirus Hot Spot”, 
The New York Times, abril 15, 2020

6 Nikita Stewart, Ryan Christopher Jones, Sergio Peçanha, Jeffrey Furticella y Josh Williams, “Underground Lives: The 
Sunless World of Immigrants in Queens”, The New York Times, octubre 23, 2019. 

7 Stephania Taladrid, “The Risks Undocumented Workers are Facing During the COVID-19 Pandemic”. The New Yorker, 
abril 13, 2020.

8 Esta regla obliga al USCIS a considerar, dentro de los factores para determinar un posible cambio de estatus migratorio, 
el demostrar que la persona no ha recibido prestaciones públicas. 

9 Véase “Judith Butler: Mourning Is a Political Act Amid the Pandemic and Its Disparities”, Truthout, abril 30, 2020.
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