
Presentació

Durante el año 2020 gobiernos de todo el mundo declararon el estado de alarma por la 
pandemia mundial de la covid-19. Estas declaraciones supusieron cambios en la vida de las 
personas, por ejemplo, la salud pasó a ser la primera preocupación, parte de las actividades 
productivas se paralizaron y se detuvo también el movimiento de las personas. A nivel mundial, 
la pandemia no tuvo el mismo impacto, las condiciones sociales y las desigualdades de género, 
clase y origen establecen diferencias en la forma en que se ha vivido.

Las consecuencias de la pandemia están interrelacionadas invariablemente con las 
migraciones internacionales. Antes de la pandemia, los movimientos ya presentaban diversos 
matices y direcciones por los cambios demográficos, climáticos y tecnológicos, por los conflictos 
bélicos, por las políticas antiinmigrantes y el cierre de fronteras.

La propuesta del presente monográfico es ofrecer un panorama que permita conocer y 
analizar lo qué ha pasado con las movilidades y migraciones en el mundo de la postpandemia 
qué nuevas desigualdades de clase, género, étnico, sexualidad y otros retos nos ha traído; qué 
impacto tuvo la pandemia en las personas en la dinámica de las movilidades internacionales; 
qué prácticas han desarrollado las personas que quedaron atrapadas en países fuera de su lugar 
de origen y las personas que han retornado o han sido expulsadas.

Los trabajos de esta edición cumplen con originalidad; así como, con aportaciones teóricas 
y empíricos, desde un enfoque crítico, que analiza las consecuencias económicas, políticas, 
sociales y culturales de las movilidades en el mundo postpandemia. Los diversos textos sobre 
movilidades humanas en el contexto postcovid que aquí se presentan, propician un intercambio 
reflexivo entre diversas redes académica interinstitucionales y trasatlánticas. De esta forma, 
pretenden enriquecer el diálogo con investigaciones desde otros contextos y otras experiencias 
académicas, para así fortalecer los trabajos desde la colectividad multilocal e intercultural.

El monográfico está compuesto por artículos de España, México y Argentina que fueron 
convocados de manera abierta y plural para esta edición. El trabajo de distintas redes académicas 
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como el Grup de Recerca en Gènere, Identitat i Diversitat de la Universidad de Barcelona; la 
red Dinámicas  sociodemográficas, territoriales  y democráticas en la modernidad en la que 
participan la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la Universidad Autónoma de Nuevo 
León (México); así como, la Universidad Nacional de San Martín, de Buenos Aires (Argentina), 
han colaborado para profundizar y conocer el impacto de la pandemia en los movimientos 
poblacionales de diversas latitudes. 

Esta edición describe diversos y complejos procesos sociales, que dan cuenta de los 
actores que se mueven, se establecen, regresan y vuelven a moverse de manera nacional e 
internacional, con el deseo de mejorar sus condiciones de vida. Dinámicas latinoamericanas, 
catalanas y mexicanas que se entretejen en contextos educativos, laborales y culturales a través 
de familias, niñas, niños, adolescentes, mujeres, indígenas, adultos mayores y organizaciones. 
Poblaciones, casi siempre, vulnerables que desarrollan estrategias para la salvaguarda de sus 
derechos individuales y colectivos. 

El primer artículo denominado Política educativa postpandemia y la movilidad humana en 
México escrito por María de Jesús Ávila Sánchez y Jimena Méndez Navarro, abordan la compleja 
situación de niñas, niños y adolescentes ahitianos migrantes, con los contenidos curriculares 
en el contexto educativo mexicano. Las autoras abordan desde la interseccionalidad las 
barreras de raza, género, clase, estatus migratorio y el idioma que imperar en las dinámicas 
escolares. Pese que las políticas en México establecen el acceso universal, y que los programas 
educativos promueven la interculturalidad y fomentan la enseñanza de otras lenguas; aun así, 
la permanecía y certificación depende de otros factores que la investigación enuncia, ante las 
nuevas situaciones postpandémicas.

El texto de Ana Pena Márquez y Rosa Lázaro Castellanos, lleva por nombre El impacto de 
la Covid-19 en mujeres migradas con empleos precarios como el sector de los cuidados y la 
limpieza en Barcelona. Desde el ámbito laboral de las trabajadoras del hogar y las camareras en 
el sector hotelero, se develan las estrategas comunitarias que las mujeres realizaron durante 
y después de la pandemia. La investigación muestra que el trabajo doméstico y la limpieza de 
hoteles fueron sectores laborales, particularmente, vulnerados por la pandemia. Especialmente, 
porque estos sectores están integrados por personas de distintos orígenes, con distintas 
condiciones migratorias y, particularmente, del Sur global.

El documento titulado, Dinámicas de movilidad entre Panamá y Costa Rica en y post 
pandemia: el caso de los ngäbe, de la autoría de Anna Pañuelas. Abordan el desplazamiento de 
población de origen Ngäbe, de Panamá a Costa Rica, para trabajar en los cafetales de manera 
temporal. Dinámica laboral que no se suspendió pese a la crisis sanitaria. La autora, analiza las 
condiciones de salud y vivienda frente a las restricciones impuestas por los dos Estados nación. 
Asimismo, muestra cambios estructurales postcovid en el cruce de fronteras y en los patrones 
de movilidad de familias, hombres, mujeres, niñas y niños.

El artículo de Diana Leslie y José Alfredo Jáuregui Díazes, denominado Tejiendo trayectorias 
a través de redes de apoyo: La experiencia migrante de mujeres indígenas trabajadoras de 
Chiapas a Nuevo León, México; se centra en la migración económica de mujeres de comunidades 
indígenas de Chiapas, hacia Nuevo León en el contexto mexicano. En el texto las/os autores, por 
una parte, analizan la importancia de las redes de apoyo para la inclusión social y prevención 
de la discriminación que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos, principalmente en el 
laboral; por otra parte, evidencian mayores situaciones de vulnerabilidad por la pandemia y 
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postpandemia. Sin embargo, las mujeres a partir de la organización, y desde la defensa de sus 
derechos laborales y humanos, lograron enfrentarse al impacto de la pandemia. 

El texto escrito por Edwin Gualberto Barrón Calva, Lydia López Pontigo y Silvia Lizbeth 
Aguilar Vázquez, Masculinidades y migración de retorno Estados Unidos-México: Un estudio 
exploratorio a partir del curso de vida de un hombre mayor, analiza el retorno migratorio de 
un adulto mayor, de Estado Unidos a México, en el contexto postcovid. La investigación se 
centra en el retorno de hombres emigrantes mayores, para describir cómo experimentan la 
adaptación, el reencuentro y desencuentro con la comunidad de origen, la socialización del 
género y el ejercicio de la masculinidad, particularmente cuando avanzada la edad dejan de ser 
socialmente productivos. 

Karina Pizarro Hernández y José Ramón Santillán Buelna en su escrito Migración, mujeres 
y cultura en tiempos de pandemia y postcovid. El caso de La BiblioMusiCineteca, abordan las 
dinámicas culturales durante y después de la pandemia de Covid-19 en diversas organizaciones 
de migrantes mexicanos en la ciudad de Barcelona. Recuperan la historia de vida de una mujer 
mexicana promotora cultural, quien experimenta exclusión y desvalorización en el oficio que 
desarrolla, pese a que reside en una ciudad que destaca por su importancia cultural, comercial, 
financiera y turística.  

Finalmente, el texto De la securitización de las migraciones en México: cambios y continuidades 
en la política migratoria, 1980-2020, de la autoría de Luis Francisco Contreras Cerón y Laura 
Myriam Franco Sánchez. En él, se analizan los mecanismos legales y políticos en la gestión 
migratoria de Estados Unidos con México, basada en la seguridad, vigilancia y criminalización 
de los migrantes, justificado como problema de seguridad nacional. La securitización de las 
fronteras ha creado nuevos mecanismos políticos y complejizado los procesos migratorios 
que son contradictorios. El ejemplo más claro de dicha contradicción es la existencia de una 
Ley de migración que promueve la defensa del derecho a migrar y, por otra parte, la evidente 
militarización de la frontera sur de México que, sin proponerlo, fomenta la irregularidad de los 
flujos migratorios.

Creemos que el presente monográfico es, a través de los casos estudiados en distintas latitudes, 
una aportación critica para comprender el impacto socioeconómico que dejo la pandemia a 
las personas que se movilizan entre distintas fronteras. Es el abordaje de un problema global 
complejo desde la experiencia de las personas que, estructural e históricamente han padecido 
desigualdades, pero con la pandemia fue evidente su agudización. Especialmente  relevante es 
mostrar las estrategias colectivas que lograron emprender para hacer frente a los efectos de la 
pandemia.
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