
63

II. Neoliberalismo y migración mexicana ante  
el covid-19

Teodoro AguilAr orTegA*
mónicA guAdAlupe chávez elorzA**

DOI: https://doi.org/10.52501/cc.201.02

Resumen

La pandemia del covid-19 —a nivel mundial y específicamente en México— 
implicó que el gobierno pusiera en marcha políticas públicas para atender la 
rapidez con que el virus SARS-CoV-2 se propagaba. Y esto tocó todos los 
aspectos de la vida, incluso el fenómeno migratorio. El objetivo de este capí-
tulo es analizar el comportamiento de la economía mexicana, el efecto de la 
pandemia y qué se espera de la migración postcovid-19. En general, la incor-
poración del modelo neoliberal en la economía —con políticas de desregula-
ción de los mercados y venta de empresas paraestatales, principalmente— 
contribuyó a que en el sector salud no existieran capacidades humanas ni de 
infraestructura para enfrentar la pandemia. Las condiciones de pobreza y 
desempleo en el país se han mantenido en niveles constantes, por lo que la 
emigración hacia Estados Unidos siguió siendo una válvula de escape. Tan 
solo en el periodo de 1990-2019, la economía creció a una tasa promedio anual 
de 2.1%, mientras la escasa demanda de empleos en el país hizo que alrededor de 
2.5 millones de personas emigraran. Sin embargo, los flujos emigratorios post-
covid-19 hacia el vecino país del norte se espera que sufran alteraciones,  
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debido principalmente a las restricciones de acceso y negativa de asilo. Las 
caravanas de migrantes aparecen con una modalidad nueva que permite a los 
migrantes garantizar el cruce y llegar a la frontera con Estados Unidos.

Palabras clave: movilidad, fronteras, pobreza, desigualdad, hambre.

Introducción

A finales de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, se detectó un nuevo virus, 
el cual provoca el llamado síndrome respiratorio agudo grave (sars-CoV-2, 
por sus siglas en inglés), por lo que la Organización Mundial de la Salud 
(oms) lo denominó covid-19. Este padecimiento es causado por el virus y 
es fácil de transmitir de persona a persona, por lo que rápidamente se dis-
persó por todo el mundo. En octubre de 2020 ya estaba presente en más de 
218 países, había infectado a más de 35 millones de personas y provocado 
más de 1.1 millones de muertes.1

La facilidad con que se transmite el virus y el número de países a don-
de ha llegado provocó que la oms declarara al covid-19 como una pande-
mia el 11 de marzo de 2020.2 Los síntomas en las personas infectadas por 
el covid-19 implican dificultad para respirar e incluso derivan en la muer-
te, por lo que cientos de países decretaron cuarentena obligatoria y el cierre 
de actividades no esenciales, principalmente donde las personas estaban 
en contacto directo.

La pandemia ha trasformado el modo de vida de millones de personas 
en casi todo el mundo que se han visto forzadas a permanecer en sus vivien-
das debido a que la cuarentena provosó la reducción de las actividades eco-
nómicas consideradas no esenciales ni urgentes. Esa pausa en la producción 
de bienes y servicios ha provocado una recesión económica en numerosos 
países que ha incrementado de manera temporal el desempleo, el subem-
pleo y la pobreza. La cuarentena provocó el cierre de miles de actividades 
productivas y, con ello, millones de trabajadores quedaron a la deriva; algu-
nos fueron despedidos, a otros se les asignó descanso obligatorio sin goce de 

1 Organización Panamericana de la Salud, Brote de enfermedad por el coronavirus (covid-19), s.p.
2 Organización Mundial de la Salud, Cronología de la actuación de la oms a la covid-19, s.p.



 N E O L I B E R A L I S M O  Y  M I G R A C I Ó N  M E X I C A N A  A N T E  E L  C O V I D - 1 9   65

sueldo y otros más mantuvieron sus salarios o tuvieron que trabajar en casa.
Los problemas asociados a la pandemia de 2020 vinieron a poner a 

prueba los sistemas de salud en gran parte del globo, sobre todo en aque-
llas naciones que habían reducido el gasto en salud, siguiendo las normas 
neoliberales. Al mismo tiempo, las políticas públicas (pp) retomaron pro-
tagonismo luego que los gobiernos neoliberales las había dejado de lado 
para imponer la lógica del mercado. Sin embargo, la realidad ha demostrado 
que la aplicación oportuna de instrumentos de planeación gubernamental 
es crucial para minimizar los efectos de las epidemias o las pandemias.

Para este trabajo se considera que las pp son las acciones que instru-
menta el Estado ante ciertos problemas de carácter social y que implican la 
evaluación, el diseño y la implementación de esas operaciones por parte 
del sector público.3 Por lo cual requieren llevar a cabo un conjunto de es-
trategias para resolver un asunto de carácter representativo, donde se se-
ñale con claridad los medios, los agentes y los fines de las acciones a seguir 
para lograr los objetivos planeados.4

Por lo anterior, las pp son esenciales en épocas de recesión o crisis eco-
nómica cuando se incrementan los problemas de desempleo, pobreza e in-
seguridad social, dificultades que deben ser atendidas por el régimen y sus 
instituciones con el fin de minimizar los efectos negativos sobre la pobla-
ción; empero, el tipo de acciones que se emprendan depende del grado de 
apego respecto de sus ciudadanos. Un gobierno neoliberal aplicará políti-
cas que favorezcan a las empresas privadas mientras que uno con visión 
social demócrata dará prioridad a las necesidades sociales.

Los efectos adversos de covid-19, que han sido mayores en algunos 
países, como en el caso de México, son resultado de la reestructuración del 
sistema capitalista global que se sustentó en el llamado Consenso de Was-
hington de 1989, cual promovió, entre otras políticas, la privatización ge-
neralizada de las empresas que hasta ese momento pertenecían al Estado,5 
entre ellas las del sector salud.

El covid-19 no sólo ha significado un enorme gasto público en salud, 
sino que el cierre de miles de establecimientos y el confinamiento de la po-

3 Aguilar, La hechura de las políticas, p. 24.
4 Cámara de Diputados, El marco teórico, p. 200.
5 Morandé, A casi cuatro décadas del Consenso de Washington, pp. 33-34.
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blación en sus hogares propició a una disminución de la actividad econó-
mica en las actividades no esenciales y un incremento del desempleo. Por lo 
anterior, las pp instrumentadas por el gobierno mexicano han servido para 
sobrellevar la economía y reducir el número de decesos por la pandemia.

No obstante, el aumento de la pobreza será un aliciente más a los de-
seos de emigrar de millones de mexicanos que buscarán en otras latitudes 
lo que no encuentran en sus localidades de origen. Es decir, una vez que se 
reduzcan las restricciones impuestas por la pandemia se pronostica que la 
expulsión de connacionales hacia Estados Unidos retomará su crecimiento.

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo es revisar los efectos 
de la pandemia en la actividad productiva en México y las pp llevadas a 
cabo para reducir sus efectos negativos. Aquí se analiza el comportamien-
to de la economía mexicana, el efecto de la pandemia y qué se espera de la 
migración una vez que se supere esta etapa. Este documento se divide en 
seis apartados, además de la introducción y las conclusiones, para tratar de 
alcanzar su objetivo principal.

Pandemia por covid-19

La actual pandemia se originó a partir del surgimiento del virus covid-19, 
en la ciudad de Wuhan, China, a finales de 2019. Ese virus forma parte de 
los llamados coronavirus que provocan enfermedades similares al resfriado 
común, pero que en algunos casos son mortales. Eso lo hizo sumamente 
peligroso, sobre todo para aquellos que sufren afecciones médicas subya-
centes como hipertensión arterial, diabetes, cáncer, entre otras enfermeda-
des, quienes corren mayor riesgo.6

Las enfermedades asociadas al coronavirus van desde el resfriado co-
mún hasta el síndrome respiratorio agudo severo, que en ocasiones provo-
ca la muerte de forma rápida, por lo que este último padecimiento desper-
tó la alarma de los servicios de salud de todo el mundo.7

A principios de 2020 el número de infectados por ese virus comenzó a 
crecer aceleradamente y las autoridades de salud mundial decretaron la 

6 oms, Información básica sobre covid-19.
  7 oms, Comunicado de prensa.
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epidemia.8 Empero, una vez que el covid-19 se dispersó por toda la geo-
grafía china, las preocupaciones se incrementaron pues el riesgo de que se 
originaran brotes fuera de esa nación ya era muy alto, como ocurrió con el 
primer caso confirmado en Tailandia, el 13 de enero de 2020, oficialmente 
el primero registrado fuera de China;9 sin embargo, hasta ese momento el 
covid-19 se mantenía en el continente asiático, pero existía el peligro de 
que ocurrieran contagios en otras latitudes.

Para el 30 de enero de 2020, en “El informe de la situación covid-19”, la 
Organización Mundial de la Salud (oms) decretó una emergencia de salud 
pública a nivel internacional debido a que se habían reportado 7 818 casos 
en 19 países de cuatro continentes10 (solo África no registraba contagios 
hasta esa fecha), por lo que la oms estableció el riesgo de contagios en  
China como “Muy Alto” y el riesgo mundial como “Alto.”

Por su parte, los casi 8 000 casos confirmados fuera de China provoca-
ron rápidamente nuevos contagios, los cuales ya no provenían del exterior, 
sino que se originaron por residentes locales a partir de la interacción so-
cial de las personas; además, el número de fallecidos comenzó a crecer 
desproporcionadamente, por lo cual el director de la oms declaró la pan-
demia el 11 de marzo de 2020.11

Ante la gravedad de la contingencia provocada por el covid-19 y la fa-
cilidad con que se transmite el virus de una persona a otra, la gran mayo-
ría de los gobiernos, incluido el mexicano, llevaron a cabo la estrategia de 
decretar una cuarentena con el fin de reducir el número de contagios, lo 
que significó que dejaran de operar los servicios educativos y administra-
tivos del sector público, así como otras actividades consideradas no esen-
ciales, fueran públicas o privadas. 

En el caso de México, el primer paciente positivo se detectó a finales de 
febrero de 2020 y fue reportado por la Secretaría de Salud;12 así se inició 

  8 oms, Enfermedad por el coronavirus (covid-19).
  9 oms, Cronología de la actuación de la oms a la covid-19.
10 oms, Situation Report-10, p. 1.
11 “La caracterización de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, 

continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas”. oms, La oms ca-
racteriza a covid-19 como una pandemia.

12 López-Gatell, Informe diario sobre coronavirus covid-19 en México.
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una difícil etapa en la historia del país, pues el legado de casi 40 años de 
neoliberalismo fue un sistema de salud saqueado y en ruinas.13

Consecuencias del neoliberalismo

México se insertó en el modelo neoliberal en diciembre de 1982 mediante 
una serie de reformas estructurales tendientes a retirar la participación del 
Estado de cualquier actividad que pudiera ser llevada a cabo por particula-
res. A partir de ese momento comenzó la desincorporación de todas las 
empresas estatales y la inserción del país al mercado global,14 cuya culmi-
nación fue la firma y puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte el 1° de enero de 1994.15

Las pp llevadas a cabo en México en su etapa neoliberal abonaron el 
terreno para que los efectos de la actual pandemia crecieran a un ritmo 
vertiginoso, sobre todo por el desmantelamiento y el abandono del sector 
salud que favorecieron intereses particulares que han lucrado con la vida 
de las personas.16 La pandemia ha expuesto la forma en que los anteriores 
gobiernos redujeron el presupuesto público en perjuicio de la población 
que, en conjunto con la proliferación de alimentos chatarra, han provoca-
do que nuestro país tenga los mayores índices de sobrepeso, diabetes e hi-
pertensión, lo que a su vez ha debilitado las defensas inmunológicas de los 
mexicanos y ha derivado en un gran número de defunciones.

El libre juego de las fuerzas del mercado, impuestas por el neoliberalis-
mo, provocó el desmantelamiento gradual de los organismos públicos que 
tenían por función, entre muchas otras, proteger la salud y la vida de los 
ciudadanos mediante el gasto y la inversión constante del gobierno en ese 
sector. Ese abandono a favor de intereses privados favoreció el incremento 
de empresas ligadas al sector salud y un cada vez mayor número de mexi-
canos sin acceso a ese servicio.

De alguna manera, la pandemia provocada por el coronavirus demues-

13 López y Jarillo, La reforma neoliberal de un sistema de salud, p. 5.
14 Ornelas Delgado, La ciudad bajo el neoliberalismo, p. 47.
15 oeA, Sistema de información sobre comercio exterior.
16 López y Jarrillo, La reforma neoliberal de un sistema de salud, p. 7.
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tra la forma en que el neoliberalismo ha mercantilizado los bienes, ante-
riormente públicos, como salud, alimentación, educación y vivienda, entre 
otros; de esa manera, ha dejado de lado los derechos fundamentales de las 
personas como el acceder a una vida larga y saludable, disfrutar de un me-
dio ambiente sano y acceder a educación de calidad; es decir, las políticas 
inherentes al modelo neoliberal se han caracterizado por una subordina-
ción de los intereses nacionales a las exigencias de algunos entes privados.17

La estrategia privatizadora llevada a cabo ha sido, entre otras, respon-
sable de los efectos directos que la pandemia ha dejado en el país. Esa tác-
tica dejó de lado la creación de un sistema integral de salud pública con 
capacidad para atender estas emergencias,18 para las cuales los hospitales 
particulares no estaban capacitados, ni les interesaba atender, ya que no 
había ganancia extraordinaria de por medio.

Además, la pandemia puso en evidencia el abandono en que se encon-
traba el sistema público de bienestar social debido a las políticas de corte 
neoliberal que redujeron el presupuesto en sectores básicos con la intención 
de que esos servicios fueran ofrecidos por hospitales exclusivos, por lo que 
las personas pobres fueron las más afectadas debido a que no lograban 
cubrir el costo de los mismos.19

Por lo tanto, en una primera etapa los neoliberales en el poder dejaron 
en el abandono al sistema hospitalario mexicano durante décadas, lo que 
afectó al sistema de salud preventiva y de atención a emergencias sanita-
rias. De ese modo, la pandemia dejó al descubierto la falta de espacios 
para atender a los pacientes, ante lo cual las pp implementadas durante la 
pandemia se abocaron a invertir urgentemente en el sistema de salud, 
principalmente para la adquisición de material y equipo médico.20

Sobre todo, se buscaba que los más pobres pudieran acceder al sistema 
de salud. Y es que la miseria está asociada a una condición de vida que si-
túa a las personas en condiciones de vulnerabilidad e impide la satisfac-
ción de sus necesidades básicas, lo que imposibilita su integración social,21 

17 Ornelas Delgado, Aproximación a una visión crítica del mundo de la globalización neoliberal,  
p. 67.

18 Tamez et al., Neoliberalismo y política sanitaria en México, p. 11.
19 Tamez y Valle, Desigualdad social y reforma neoliberal en salud, pp. 329-330.
20 cemees, El sistema de salud a dos años de la 4T.
21 Coneval, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, p. 22.
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sobre todo ante la incapacidad de obtener ingresos que les permitan ad-
quirir los bienes y los servicios básicos.

Por ello, para el presente documento, la definición de pobreza se toma 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que 
establece que se encuentra en esa situación las personas que presentan al 
menos una carencia social en alguno de los indicadores siguientes: rezago 
educativo, acceso a salud, seguridad social o alimentación, y su ingreso es 
insuficiente para satisfacer sus necesidades.22

Pandemia y pobreza

Las condiciones adversas que ha enfrentado la sociedad mexicana se han 
concentrado en ciertas entidades y grupos étnicos, como los indígenas o los 
pequeños productores agrícolas, quienes han abandonado en mayor canti-
dad sus localidades en busca de trabajo en el país del norte.23

El flujo migratorio de los mexicanos, principalmente hacia la Unión 
Americana, ha presentado diversas facetas y etapas que han estado en 
función de las condiciones económicas del país, y de la demanda de mano 
de obra en la Unión Americana.24 Es por ello que la actividad económica 
tiene gran influencia sobre la migración; sobre todo, afecta directamen-
te el empleo y como consecuencia incrementan la pobreza y la des-
igualdad.

Y es que la pobreza, que se ha concentrado desde hace cuatro décadas 
en los trabajadores más humildes, ha retomado su crecimiento a pesar de 
las políticas de apoyo que ha implementado el actual gobierno, pues el re-
zago en ocupación se ha acumulado desde esas mismas fechas y en estos 
momentos sólo se ha hecho evidente.

Tal vez los indicadores macros son los que llaman la atención de los 
gobiernos nacionales y sus principales acciones van dirigidas hacia la esta-
bilización de éstos. Sobre todo, la reducción del producto interno bruto 
(pib) es uno de los síntomas que más alarmas despiertan entre los actores 

22 Ibid., p. 33.
23 Aguilar, Población y migración en Michoacán, p. 67.
24 Albo y Ordaz, Los efectos económicos de la migración en el país de destino, p. 8.
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públicos, pues su caída lleva emparejada una alteración negativa de los de-
más indicadores macroeconómicos.25

Las consecuencias de una caída del pib se ven reflejadas en distintas 
escalas económicas, desde la reducción del patrimonio familiar y el consu-
mo individual, pasando por la producción y la generación de ganancias en 
las empresas, hasta los efectos macroeconó micos de ese estancamiento, 
como el desempleo, la inflación, la depreciación de la moneda, la disminu-
ción de la demanda agregada y la reducción del pib.26

Por su situación América Latina es una de las regiones que más ha su-
frido los efectos económicos de la pandemia, sobre todo México, donde 
los niveles de subempleo ponen en situación crítica a parte importante de 
la población pues la caída del pib fue de alrededor de 8% en 2020,27 lo que 
elevó el número de desempleados en el momento más crítico de la pande-
mia (alcanzó a 8 millones), aunque la recuperación fue pronta pues a fina-
les de 2020 ya habían sido recuperados 7.4 millones de empleos.28

La política de mantener a la población en sus casas provocó el cierre 
temporal de millones de establecimientos en todo el país, lo cual tuvo im-
pacto en el volumen de la actividad económica global y redujo el empleo 
de manera temporal. Sin embargo, el consumo agregado, si bien sufrió 
una reducción, se mantuvo por arriba de los pronósticos iniciales, pues 
millones de trabajadores mantuvieron su sueldo, o parte de éste.29

Covid-19 y políticas públicas

Uno de los factores que afectaron la producción en México fue la llegada 
del covid-19 y la cuarentena obligatoria para reducir los contagios. Por lo 
que la pandemia tuvo un efecto directo sobre el aumento de la pobreza 
debido al cierre de miles de establecimientos y a la contracción de la activi-
dad económica.30

25 Franco, Crisis financiera e indicadores macroeconómicos, p. 193.
26 Lustig, Las crisis y la incidencia de la pobreza, p. 4.
27 inegi, Producto interno bruto y Cuentas Nacionales.
28 Expansión, 2020, el año de la peor caída económica de México en casi un siglo.
29 Cámara de Diputados, Evolución de la demanda interna, p. 2.
30 Medina, Así ha sido la crisis de covid-19 en México.
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Además, la pérdida de vidas humanas asociadas al covid-19 puso en 
evidencia el colapso de los sistemas de salud en diversas naciones y provo-
có la parálisis de las actividades económicas no esenciales que aquejarán 
de manera muy grave a gran parte de la sociedad. Sobre todo, que los efec-
tos de la pandemia afectarán a los segmentos más vulnerables de la pobla-
ción y se estima que la caída de la producción y del ingreso provocó nive-
les de pobreza similar a los que existían hace 10 años.31

Ante esta situación, las políticas públicas son un factor necesario para 
revertir los efectos negativos de la crisis económica. Aunque no sólo las 
actividades productivas caen en su ámbito, otros sectores requieren el diag-
nóstico y la intervención del aparato gubernamental, como educación, sa-
lud, alimentación, vivienda, recolección de basura y seguridad pública, 
para lo cual se ha establecido un conjunto de instituciones que ofrecen es-
tos servicios a la población y atienden los problemas de cada sección.

Como ha sido el caso de la salud pública, donde el gobierno, a través 
de la Secretaría de Salud, establece campañas de vacunación, programas 
de atención y consultas médicas con el fin de asegurar que la población 
mexicana logre niveles de bienestar sustentados en una vida sana. Las po-
líticas públicas asociadas a la salud se han establecido con el objetivo de 
que la mayor parte de los ciudadanos pueda acceder a ese servicio básico.32

Sobre todo, en el ámbito de la salud pública caen las epidemias, pues 
son enfermedades que afectan a un gran número de personas de manera 
inusual y en un mismo periodo;33 en este sentido, se han diseñado campa-
ñas de vacunación o de prevención, de acuerdo con la naturaleza del pató-
geno que causa el mal. Sobre todo, cuando la epidemia es provocada por 
una enfermedad que se propaga rápidamente y cuyo brote es incontrolable 
en esa área geográfica y que además se mantiene por cierto tiempo.34

El gobierno mexicano, al igual que el de otros países, llevó a cabo la políti-
ca de mantener a la población en sus casas a fin de que el aislamiento social 
redujera el número de contagios;35 para ello ha utilizado la estrategia de con-

31 Nájera y Huffman, La pandemia del covid-19 y la pobreza en México en 2020, pp. 4 y 10.
32 Tamez y Valle, Desigualdad social y reforma neoliberal en salud, p. 140.
33 Vallejos, Epidemias históricas en México y en el mundo, s.p.
34 Pulido, ¿Cuál es la diferencia entre brote, epidemia y pandemia?, s.p.
35 ops, Casos confirmados de covid-19 por país territorio en la región de las Américas, s.p.
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cientizar a las personas sobre los riesgos de contraer la enfermedad, pero sin 
utilizar medidas drásticas, como el toque de queda o la imposición de  multas.

Al parecer esa estrategia ha permitido reducir el número de contagios; 
sin embargo, a pesar de las precauciones, se registraron en el mundo 36 
millones de personas contagiadas por covid-19, de las cuales 1.1 millones 
habían fallecido hasta octubre de 2020.36 Mientras que a principios de 
agosto de 2021 ya se contabilizaban 202 millones de contagios y 4.3 millo-
nes de fallecidos.37 En el caso mexicano, en esa última fecha ya habían 
ocurrido más de 243 000 fallecimientos asociados al virus,38 debido princi-
palmente a que millones de personas no habián acatado las medidas de 
prevención instrumentados por el gobierno.39

Migración mexicana

Desde los años ochenta del siglo pasado, con la implementación del neoli-
beralismo, el crecimiento económico ha sido muy discreto y las políticas 
públicas llevadas a cabo no han fomentado el desarrollo debido a la visión 
de que el mercado debe regular todos los aspectos sociales y económicos de 
la vida pública. Eso ha provocado la caída del ingreso, por lo que millones 
de familias han caído en situación de pobreza, lo que ha detonado los gran-
des flujos migratorios que parten de México con destino a Estados Unidos.40

Los flujos migratorios que salen de México han mantenido un carácter 
económico; sobre todo, la falta de empleo ha motivado a las personas a 
salir de sus localidades. Por ejemplo, las crisis económicas de 1982 y 1986 
incrementaron 100% el flujo migratorio pues mientras que en 1980 se re-
gistraban 2.2 millones de mexicanos por nacimiento en la Unión Ameri-
cana, al finalizar la década había 4.4 millones en esa nación.41

Durante los años noventa del siglo xx siguió aumentando el número 
de mexicanos en Estados Unidos, aunque con tasas más discretas que en la 

36 oms, Panel de la oms sobre la enfermedad por coronavirus (covid-19), s.p.
37 Statista, Número de personas fallecidas a causa del coronavirus en el mundo.
38 Idem..
39 Esquivel Guadarrama, Pandemia 2020. Algunas consideraciones éticas, p. 168.
40 Hernández et al., Análisis del desempleo, la migración y la pobreza en México, p. 845.
41 Aguilar, Población y migración en Michoacán, p. 90.
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década anterior; aun así, en 1995 había 6.5 millones en el país del norte, 
por lo que apenas en un lustro emigraron de México 2.1 millones de ciu-
dadanos.42 Esa dinámica derivó en que la comunidad mexicana fuera una 
de las de mayor crecimiento en la Unión Americana pues si se agrega su 
descendencia, en ese año conformaban un grupo de un poco menos de 18 
millones de personas.43

Para el siguiente quinquenio, a pesar de los graves problemas que en-
frentó la economía mexicana debido a la crisis de 1996, la salida de migran-
tes rumbo a Estados Unidos tuvo una ligera reducción pues se contabiliza-
ron 1.8 millones de éxodos durante el periodo 1995-2000.44 A partir de estos 
años el número de desplazados hacia la Unión Americana comenzó a bajar, 
aunque se mantuvo en números positivos, sobre todo por la crisis nortea-
mericana de 2008 que dejó a millones sin empleo y cuyos primeros afecta-
dos fueron los inmigrantes mexicanos; a pesar de eso, en 2010 ya se registra-
ban 12 millones de mexicanos por nacimiento en suelo estadunidense por 
lo que en esa década el flujo migratorio fue de 3.9 millones de individuos.45

Durante el gobierno de Obama millones de mexicanos fueron devuel-
tos desde Estados Unidos, por lo cual a partir de ahí su número casi no ha 
aumentado en esa nación, aunque la población de origen mexicano man-
tiene su tendencia al alza a tal nivel que en 2019 había 40 millones de 
mexicanos, o de ese origen, en la Unión Americana, de los cuales aproxi-
madamente 12.5 millones nacieron en México;46 es decir, en los últimos 
nueve años la migración neta hacia Norteamérica ha sido de medio millón 
de personas.47

En resumen, durante el periodo 1990-2019 la economía mexicana cre-
ció a un ritmo promedio de 2.1% anual,48 por lo que la generación de nue-
vos empleos formales durante ese periodo se situó en alrededor de 400 000 
cada año. Para un país que incorporaba 1.1 millones de personas a su po-
blación de manera anual durante la etapa señalada, y de ellas 60% se in-

42 Conapo, Anuario de migración y remesas, p. 46.
43 Mendoza y Tapia, Situación demográfica de México 1910-2010, p. 17.
44 Sáenz, Cada vez llegan menos mexicanos a Estados Unidos, a pesar de lo que diga Trump.
45 Conapo, Anuario de migración y remesas, p. 46.
46 Conapo, Mexicanos en Estados Unidos. Datos, gráficos y mapas.
47 Sáenz, Cada vez llegan menos mexicanos a Estados Unidos, a pesar de lo que diga Trump, s.p.
48 inegi, Indicador Global de la Actividad Económica.
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corporaba a la pea anualmente, alrededor de 150 000 personas cada año 
estaban destinadas a permanecer desempleadas.

Por lo anterior, solamente en el periodo mencionado 4.5 millones de 
trabajadores no hallaron empleo en México; sin embargo, los datos ofi-
ciales señalan que únicamente dos millones de personas se encontraban 
desocupadas en 2020,49 por lo cual es de suponer que los 2.5 millones de 
mexicanos faltantes son quienes se han incorporado al circuito migrato-
rio, además de los dos millones de desempleados que se habían acumula-
do de 1982 (año de la implementación del neoliberalismo) hasta 1990, por 
lo que en total sumaban 6.5 millones de potenciales migrantes por falta de 
empleo. 

Uno de los problemas que enfrentan los 12.5 millones de mexicanos 
que viven en Estados Unidos es que 1.1 millones son indocumentados,50 
por lo que este grupo es el más vulnerable y el que pierde en primer lugar 
sus empleos. Sin embargo, no hay que olvidar que las actividades que se 
mantiene funcionando en todo el mundo son las relacionadas con la ali-
mentación y los servicios básicos, que son las actividades en las que se 
ocupa gran parte de la mano de obra migrante.

Como corolario se tiene que el mercado laboral mexicano ha mantenido 
bajas tasas de desocupación debido a que gran parte del excedente de mano 
de obra sale hacia Estados Unidos. Por lo que una reducción en los flujos 
migratorios incrementará las presiones sobre el mercado de trabajo interno, 
pues los trabajadores que salían del país ya no lo hacen.51 Por lo anterior, la 
llegada de la pandemia puso en evidencia uno de los graves problemas de  
la economía mexicana: el excesivo subempleo y los empleos precarios.

Migración internacional

Según la Organización Internacional para las Migraciones (oim), un mi-
grante es “toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia 
habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, 

49 Ibid., p. 3.
50 González y Krogstad, What we Know about Illegal Immigration from Mexico.
51 Ros, La economía mexicana desde la crisis de 2008-16 2009 y las lecciones de 2015, p. 11.



 M O V I L I D A D  H U M A N A ,  P O L Í T I C A  Y  PA N D E M I A  76

de manera temporal o permanente, y por diversas razones”,52 las cuales 
han cambiado con el tiempo y evolucionado al mismo ritmo que la  
so ciedad. 

Los enormes flujos migratorios internacionales son causados, en parte, 
por las condiciones de la economía global, aunque los conflictos armados 
en Medio Oriente o los desastres naturales en Centroamérica también han 
detonado grandes movilizaciones, lo que ha inducido un ajuste en los cir-
cuitos tradicionales de movilidad trasnacional en el actual milenio.53

Aunque lo anterior no es sencillo, para los migrantes arribar a otro país 
se transforma en una experiencia complicada, pues, por lo general, para 
los locales el extranjero obtiene al llegar la categoría de extraño, fuereño o 
diferente.54 Mientras que en la parte negativa al recién llegado se le asocia 
con la inseguridad, el aumento del crimen y la inseguridad o se le recibe 
como invasor.55 Esa percepción ha provocado actos de racismo y xenofo-
bia contra los migrantes que detona situaciones de discriminación y vio-
lencia.

Para las personas, la decisión de emigrar tiene diversas causas; aunque 
las principales parecen ser tres:56 incentivos económicos, pues se busca lle-
gar a una nación más próspera, o donde exista oportunidad de progreso 
familiar mediante el trabajo remunerado o el emprendimiento productivo. 
La otra razón es por arribar a un país con mayor atractivo cultural o cos-
mopolita, donde se lleva una vida más activa o saludable. Mientras que la 
tercera causa es la necesidad de salir debido a la existencia de un conflicto 
armado, a la inseguridad pública, a la persecución política o racial, o a la 
construcción de infraestructura, entre otros.

En 2019 había 272 millones de migrantes internacionales, equivalen-
tes a 3.5% de la población mundial, mientras que en el año 2000 el núme-
ro de desplazados era de 174 millones y representaban 2.8% de los terres-
tres.57 En el siglo actual la movilidad trasnacional se incrementó en siete 

52 oim, ¿Quién es un migrante?, p. 25.
53 Bobes y Pardo, Política migratoria en México, p. 10.
54 Simmel, El extranjero, p. 23.
55 Guia, Crimigración securitación y la criminalización de los migrantes en el sistema penal, p. 593.
56 Solimano, Migración, capital y circulación de talentos en la era global, p. 44.
57 Conapo, Anuario de migración y remesas 2020, p. 22.
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décimas y agrupó a casi 100 millones de individuos, por lo que su aumen-
to ha sido sorprendente, sobre todo porque indica que en ese periodo 
cada año se movilizaban de un país a otros cinco millones de personas.

El acelerado crecimiento en el número de migrantes durante el siglo 
actual se vio interrumpido con la llegada del covid-19, y es que la pande-
mia afecta también a los migrantes, o potenciales migrantes, pues la escasa 
oferta de trabajo en los lugares de destino ha reducido los flujos de movili-
dad, lo que se ha reforzado con el cierre de las fronteras con el pretexto de 
evitar el ingreso de personas portadoras del covid-19, además de que la 
situación sanitaria actual ha incrementado la discriminación y el racismo 
en contra de los migrantes.58

A pesar de lo anterior, los individuos requieren una manera de mante-
nerse económicamente y también de sostener a sus familias, por ello nece-
sitan obtener ingresos, y ante la imposibilidad de conseguirlos en sus luga-
res de origen, eligen la opción de trasladarse a otro lugar donde puedan 
establecerse laboralmente. Por lo general, la migración es llevada a cabo 
por individuos en su etapa laboral más productiva y el flujo parte de las 
naciones pobres hacia las desarrolladas; esa es la razón por la que Estados 
Unidos sigue siendo el destino preferido para millones de migrantes. Ese 
país ha recibido 19% de la migración mundial, pues hasta 2019 han arriba-
do 51 millones de individuos a su territorio.59

En el caso mexicano, y en el de muchas naciones centroamericanas, el 
destino preferido sigue siendo la Unión Americana por la relativa cercanía 
geográfica, a pesar de los tradicionales problemas de segregación que fue-
ron estimulados por el gobierno de Donald Trump;60 no obstante, la de-
manda de trabajadores fácilmente reemplazables funciona como un atra-
yente natural que estimula la llegada de inmigrantes a ese país, por lo que 
las leyes laborales y de migración no han podido situarse por encima de 
las leyes económicas que rigen su sistema productivo.61

58 cepAl, El desafío social en tiempos del covid-19, p. 7.
59 Conapo, Anuario de migración y remesas 2020, p. 25.
60 Deutsche Welle, El presidente Donald Trump y el racismo. 
61 Facultad de Economía, El mercado de trabajo, p. 4.
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Pandemia y migración

La lógica económica establece que ante la caída del ingreso las personas 
buscan diversificar sus fuentes de riqueza o incorporar a más miembros de 
la familia al trabajo.62 Sin embargo, desde los años ochenta del siglo pasado, 
gran parte de los individuos que dejaron de laborar en el sector primario 
en México, antes que transformar su empleo o buscar incorporarse a traba-
jos situados en zonas urbanas, fueron aquellos que tuvieron que emigrar 
hacia suelo norteamericano en busca de empleo.63

Las condiciones de pobreza y desempleo son las que han generado, en-
tre otros factores, la salida de trabajadores mexicanos, pues los individuos 
salen de sus localidades en busca del trabajo y el ingreso que no encuen-
tran en su país. Como ha ocurrido con la actual pandemia, aunque tam-
bién ha afectado al mercado laboral en la Unión Americana; sin embargo, 
las cifras históricas han registrado que a pesar de una caída en el empleo la 
llegada de trabajadores a esa nación se ha mantenido. Por ejemplo, duran-
te la primera década de este milenio la inmigración aumentó 14% en Esta-
dos Unidos mientras que el empleo se redujo 0.4 por ciento.64

La actual pandemia, que está afectando a la economía y al empleo, in-
crementará las presiones para emigrar. No obstante, los problemas deriva-
dos del covid-19 han perjudicado de igual manera la actividad productiva 
en la Unión Americana, por lo que la creación de empleos también se ha 
estancado y buscar trabajo en aquella nación no es tan sencillo como en 
otras épocas. En ese escenario, la llegada de más mexicanos a suelo esta-
dounidense no se vislumbra como un evento generalizado.

Aunque también en estos momentos la salida de mexicanos hacia Es-
tados Unidos se ha reducido debido a los problemas para atravesar la fron-
tera y al alto costo de hacerlo.65 Empero, se pronostica que el creciente des-
empleo en México provocará un éxodo masivo una vez que la totalidad de 
las actividades económicas en Estados Unidos operen normalmente.

62 Facultad de Economía, El mercado de trabajo.
63 Castillo, Migración internacional de campesinos mexicanos a Estados Unidos, p. 3.
64 Camarota, A Record-setting Decade of Inmigration, p. 5.
65 Las personas pagan a los “coyotes” entre 10 000 y 12 000 dólares para que los lleven a Esta-

dos Unidos. Sala, La odisea de los migrantes que cruzan a Estados Unidos por río Grande.
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Aunque la pandemia ha favorecido a los trabajadores que se emplean 
en labores esenciales, como agricultura, elaboración y repartición de co-
mida o reparación y mantenimiento de bienes inmuebles en Estados Uni-
dos, que son actividades que siguen funcionando debido a que son esen-
ciales para alimentar a la población, eso implica que parte importante de 
los trabajadores mexicanos han mantenido sus puestos laborales.

La afirmación anterior se corrobora por el hecho de que el número de 
deportados desde esa nación hacia suelo mexicano ha descendido a la mi-
tad, misma situación de los detenidos en la frontera entre las dos naciones 
que ha caído 70% respecto del mismo periodo del año anterior.66 En estos 
momentos a los norteamericanos no les conviene expulsar a los trabajado-
res que producen sus alimentos, preparan o reparten la comida, activida-
des en las que se ocupan los inmigrantes.

Otro factor que va a favorecer la incorporación de mexicanos al tra-
bajo estadounidense es que la recuperación económica en Estados Uni-
dos va a requerir personas que laboren en condiciones precarias con el 
fin de favorecer a los empleadores e incrementar sus ganancias de forma 
expedita, pero para los inmigrantes esas condiciones y el pago por su tra-
bajo son muy superiores a los que acostumbran en sus lugares de origen. 
Por esa razón, trasladarse a Estados Unidos seguirá siendo muy atractivo 
una vez que comience la apertura generalizada de las actividades pro-
ductivas.

La reapertura productiva provocará un pequeño auge económico en 
Estados Unidos e incrementará la demanda de trabajadores temporales  
y en las actividades más agotadoras, como la construcción, en todos sus 
sectores, y los servicios asociados en su mayoría a restaurantes, limpieza y 
hotelería, que son los empleos que en general ocupan los inmigrantes.

En otras palabras, el auge económico en la Unión Americana va a re-
querir millones de trabajadores de bajo costo, fácil reemplazo y sin presta-
ciones, lo que permitirá a la economía norteamericana recuperarse más rá-
pido y con menos costos, y los trabajadores inmigrantes serán de los 
primeros en encontrar ocupación una vez que comience la recuperación, a 
la que ellos ayudarán a acelerar.

66 Rodríguez, De remesas y migrantes ante el covid-19, p. 1.
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Si bien la reactivación de las actividades productivas en México tam-
bién provocará un aumento en la oferta de trabajo, el ingreso que obtienen 
los trabajadores es muy inferior al que reciben al otro lado del río Bravo, 
por lo que se pronostica que millones de mexicanos que cayeron en pobre-
za se dirigirán a la Unión Americana en busca de sustento y de mejorar su 
nivel de vida.

Conclusiones

Las condiciones actuales han sobrepasado las ideas que se tenían sobre  
catástrofes. La pandemia decretada en marzo de 2020, derivada del surgi-
miento de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan, China, ha tenido efectos 
devastadores sobre la sociedad, pues ha obligado al cierre de miles de ac-
tividades productivas con la finalidad de evitar el contacto social y mini-
mizar el número de contagios que ha dejado a millones de personas sin 
empleo. 

Este evento ha afectado a los trabajadores de origen mexicano pues 
son quienes han perdido sus empleos en mayor número y ha puesto un 
freno a la inmigración ya que se han reforzado las fronteras con el fin de 
evitar que ingresen portadores del covid-19. Sin embargo, en México el 
coronavirus ha generado desempleo y pobreza, que tradicionalmente han 
sido detonantes de la migración. Lo anterior ha provocado una paradoja 
pues existen las condiciones para emigrar en el país, pero existen similares 
condiciones en la Unión Americana que limitan el ingreso de los migran-
tes y, por lo tanto, limitan la inmigración. Aunque la estructura producti-
va en Estados Unidos está intacta y una vez superada la etapa actual se re-
querirá gran cantidad de trabajadores, por lo que los flujos migratorios de 
los me xicanos volverán a alcanzar las cifras registradas en los últimos 20 
años.

Y es que durante los años ochenta del siglo pasado la economía mexi-
cana sufrió un drástico cambio debido a que las políticas públicas se enfo-
caron en beneficiar a los dueños del dinero, dejando de lado al grueso de la 
población; es decir, esa transformación del aparato productivo no se tra-
dujo en cambios en la sociedad mexicana, que se mantuvo como una de 
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las más desiguales del planeta. Una de las estrategias llevadas a cabo por 
los neoliberales fue la privatización de las empresas públicas en beneficio 
de los particulares. Sectores como el educativo, la vivienda, la salud, la ali-
mentación, entre muchos otros, fueron absorbidos por empresas privadas 
con el fin de incrementar sus ganancias.

Sobre todo en situaciones de abandono del sector público por causa de 
las políticas de corte neoliberal que se implementaron en gran parte del 
orbe y que redujeron el presupuesto destinado a bienestar humano como 
salud, educación y alimentación, entre otros, con la finalidad de favorecer 
los servicios privados a los que sólo les interesa atender a quienes tienen la 
solvencia económica para pagarlos.

La pandemia de 2020 puso en evidencia el abandono en que se encon-
traba el sector salud y la forma en que los hospitales privados han lucrado 
con la vida de los mexicanos. Ante ello, la estrategia del gobierno actual ha 
sido recuperar el sector salud en beneficio de la sociedad. Las políticas pú-
blicas llevadas a cabo en el actual gobierno han sido antagónicas a las im-
plementadas por los neoliberales, quienes privatizaron los servicios más 
básicos del sector salud.

La pandemia obligó al cierre de miles de actividades productivas con 
el fin de minimizar los contagios y reducir el número de muertes, pero pro-
vocó un aumento en el número de desempleados, al mismo tiempo que la 
pobreza también ha tenido un ligero aumento, asociada a la reducción del 
ingreso de aquellos que se mantienen ocupados en actividades informales, 
como vendedores ambulantes y trabajadores por cuenta propia.

La caída del ingreso de los trabajadores se debió al incremento del des-
empleo por el cierre de las actividades económicas para evitar un mayor 
número de contagios, lo que derivó en ls reducción del consumo de las fa-
milias; sin embargo, la recuperación económica muestra signos positivos 
por lo que se espera que se retome el crecimiento de los indicadores globa-
les de producción.

La falta de empleo, tanto formal como informal, ha provocado que los 
hogares más necesitados busquen estrategias urgentes de supervivencia, 
como la obtención de ingresos para alimentar a sus familias, entre ellas, la 
migración internacional, principalmente hacia Estados Unidos. Y es que 
por tradición la pobreza ha sido una de las principales causas de la migra-
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ción de los mexicanos a Estados Unidos, lugar donde obtiene un ingreso 
10 veces superior al que obtiene en el país.

En ese sentido, se espera que el aumento de la pobreza detone un flujo 
migratorio de la misma intensidad, pero no en este momento, pues la pan-
demia también ha afectado gravemente a la economía estadounidense, 
con niveles de desempleo equiparables a los de la Gran Depresión, por lo 
que en estos momentos dirigirse a Estados Unidos no es una opción pues 
es difícil hallar empleo, que es el fin principal de los migrantes mexicanos 
en esa nación. Por esa razón ha habido una reducción del número de mi-
grantes mexicanos rumbo a Estados Unidos, que se espera se revierta du-
rante la etapa pospandemia, cuando la recuperación económica de aquel 
país demandará gran cantidad de mano de obra barata y fácilmente susti-
tuible, en general proporcionada por los migrantes mexicanos.

Como ha ocurrido en estos momentos que los trabajadores agrícolas y 
del sector alimentario se mantienen trabajando, lo anterior ha favorecido 
que las remesas sigan llegando a suelo mexicano, a pesar de que se pronos-
ticaba su drástica caída; sin embargo, éstas se mantuvieron al alza no obs-
tante la recesión económica en Estados Unidos, debido a que los mexica-
nos se insertan en labores esenciales, como la agricultura, que mantuvo sus 
tasas de ocupación, pues es una actividad que no detuvo su proceso pro-
ductivo durante la pandemia.

Las remesas han mantenido tasas positivas de crecimiento debido a que 
los mexicanos que laboran en suelo estadounidense se solidarizaron con 
sus localidades de origen y han enviado mayores recursos con el fin de apo-
yar a sus familias. Se espera que esas transferencias mantengan su tasa de 
crecimiento una vez que se reactiven las actividades en la Unión America-
na, a un ritmo mayor al observado hasta ahora. Además, una vez que los 
efectos de la pandemia se reduzcan, se espera un incremento de los flujos 
migratorios de los mexicanos rumbo a Estados Unidos pues que la apertura 
provocará un pequeño auge económico que elevará la demanda de trabaja-
dores en actividades que requieren un elevado gasto físico, como la agricul-
tura, la construcción, la elaboración y la repartición de alimentos, en las 
que los inmigrantes en su mayoría se ocupan en la Unión Americana.

Aunque la nueva realidad impondrá pautas de comportamiento y de 
sanidad a las que deberán adaptarse las personas debido a que el covid-19 
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es un virus que, según especialistas, no desaparecerá de la tierra. Esas nue-
vas normas y reglas se impondrán también a los migrantes, por lo que es 
de esperarse que exista un cambio en los patrones migratorios pospande-
mia. Misma situación se espera que ocurra con los migrantes que atravie-
san México en su camino hacia Estados Unidos; sin embargo, en octubre 
de 2020 se registraban ya caravanas migratorias de centroamericanos que 
viajaban en grupo dejando de lado cualquer pronóstico de cambio en los 
patrones migratorios.
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