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ESTUDIANTES TRANSNACIONALES  
Y EDUCACIÓN EN EMERGENCIA
La desigualdad educativa como un continuum 
en la movilidad Estados Unidos-Oaxaca, México
MARTA RODRÍGUEZ-CRUZ

Resumen:
El objetivo de este artículo es analizar el impacto de la educación en emergencia entre 
estudiantes transnacionales que desarrollaron una (re)inserción escolar precaria antes 
de la emergencia internacional por COVID-19 en Oaxaca, México, y que pertenecen a 
familias separadas por la deportación. Los resultados se obtuvieron durante el momento 
álgido de la pandemia en Estados Unidos y México (septiembre de 2020-marzo de 
2021). La metodología de estudio integró entrevistas realizadas por Meet y teléfono 
celular así como observaciones participantes en plataformas de enseñanza en línea y en 
grupos de WhatsApp. Los resultados evidencian el mantenimiento y profundización 
de desigualdades educativas precedentes y la aparición de otras nuevas. Ello revela un 
continuum de desigualdades educativas que trascienden la situación de emergencia, 
demostrando que los retos educativos de las y los estudiantes transnacionales no 
responden a una crisis puntual sino a un problema estructural. 

Abstract:
The objective of this article is to analyze the impact of education in an emergency 
situation, among transnational students who experienced precarious school (re)en-
rollment before the COVID-19 emergency in Oaxaca, Mexico, and who are members 
of families separated by deportation. The results were obtained at a critical time of 
the pandemic in the United States and Mexico (September 2020-March 2021). The 
study's methodology included interviews conducted on the Meet platform and by 
cell phone, as well as observations posted to online teaching platforms and WhatsApp 
groups. The results point to ongoing, worsening educational inequalities and the ap-
pearance of new inequalities. They reveal a continuum of educational inequalities that 
transcend the emergency situation, demonstrating that the educational challenges of 
transnational students do not respond to a specific crisis but to a structural problem.
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Introducción

La emergencia sanitaria internacional por covid-19 ha provocado una 
crisis universal y sistémica con efectos que no se distribuyen de manera 

democrática (Renna, 2020; Sanahuja, 2020): el virus no discrimina, pero 
sus impactos sí (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
[Cepal]-Unesco, 2020; Naciones Unidas, 2020; Ortega, 2020). Las niñas 
y los niños y las y los adolescentes (nna), si bien se encuentran entre las 
poblaciones menos afectadas por el virus, han corrido el riesgo de estar 
entre sus principales víctimas sociales (Cepal-Unesco, 2020; Franzé, 2020; 
Naciones Unidas, 2020).

Para los nna, la emergencia sanitaria internacional no solamente ha 
desatado una crisis social, económica y de la salud, sino también educa-
tiva. Según datos de Cepal-Unesco (2020:1), en América Latina el cierre 
de escuelas por la emergencia sanitaria internacional ha impactado sobre 
más de 165 millones de estudiantes. En México han sido afectados más de 
37.5 millones de nna (Naciones Unidas-México, 2020). 

Aunque la emergencia internacional por covid-19 ha tenido conse-
cuencias similares para muchos(as) estudiantes, estas han sido mayores 
sobre grupos que ya vivían en condiciones de vulnerabilidad (Ayala, Bri-
seño, Rebolledo y Rockwell, 2020; Cepal-Unesco, 2020; Franzé, 2020; 
Ortega, 2020), como es el caso de las y los estudiantes transnacionales de 
los cuales se ocupa este trabajo. Este grupo integra la generación 0.5, com-
puesta por migrantes internacionales que están viviendo y educándose en 
México; algunos(as) son mexicanos criados en Estados Unidos y otros(as) 
son estadounidenses educándose en México (Zúñiga y Giorguli, 2019). 

Uno de los elementos que distingue a este grupo en la presente inves-
tigación de otros en situación de vulnerabilidad es su vinculación con la 
migración forzosa, resultado de las políticas migratorias desarrolladas por 
Estados Unidos. La administración Trump (2017-2021), si bien debe ser 
interpretada dentro de un contexto más amplio de políticas antiinmigrantes 
que iniciaron con Clinton (1993-2001) y alcanzaron su punto álgido con 
Obama (2009-2017), de acuerdo con De Genova (Álvarez, 2017:162), 
ha constituido “una especie de crescendo y culminación” de la ideología 
antiinmigrante en este país. Esto se refleja en los datos de la Unidad de 
Política Migratoria (Unidad de Política Migratoria, 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021), que registraron durante esta administración más de 770 mil 
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mexicanos(as) deportados, evidenciando así la continuidad del retorno 
forzoso durante este periodo presidencial.

En los patrones de asentamiento del retorno, se observa un flujo que 
regresa a su comunidad de origen, donde encuentra apoyo sociofamiliar 
para la reinserción (Giorguli y Gutiérrez, 2011; Masferrer y Roberts, 
2012). Este es el caso de muchos(as) migrantes oaxaqueños, que regresan 
a Oaxaca con sus hijos(as) menores –algunos nacidos en Estados Unidos 
(inmigrados) y otros en México (retornados). De aquí, que Oaxaca sea 
uno de los estados emergentes en materia migratoria con un importante 
porcentaje de población infantil y juvenil en el retorno (Aguilar y Jacobo, 
2019:182). Durante la administración Trump, Oaxaca registró más de 69 
mil oaxaqueños(as) deportados (upm, 2017-2021), y solamente en los 
años 2019 y 2020, más de 2 mil nna que se desplazaron desde Estados 
Unidos con sus progenitores –según una comunicación personal del Ins-
tituto Oaxaqueño de Atención al Migrante en 2020–. Particularmente, 
los nna de los que se ocupa este estudio llegaron a Oaxaca entre enero 
de 2017 y febrero de 2020, como miembros de familias transnacionales 
separadas por la deportación: uno de los progenitores fue deportado como 
indocumentado y se trasladó a Oaxaca con su descendencia, y el otro se 
mantuvo en Estados Unidos para enviar remesas.

Durante los últimos años, México ha recibido una cuantiosa población 
en edad escolar procedente de Estados Unidos que, según estimaciones 
recientes, supera los 500 mil nna (Carrillo y Román, 2021), y que de-
sarrollaba una (re)inserción precaria en su sistema educativo antes de 
la emergencia internacional por covid-19 (Carrillo y Román, 2021;  
Despagne, 2018; Tacelosky, 2021; Zúñiga y Gorguli, 2019; Zúñiga, 
Hamann y Sánchez, 2008). Investigaciones previas a la pandemia han 
demostrado que las y los estudiantes transnacionales enfrentan en México 
barreras de diversa naturaleza para alcanzar el éxito escolar. Algunas están 
relacionadas con requerimientos administrativo-burocráticos para el acceso, 
inscripción, permanencia y tránsito entre niveles educativos, que implican 
la presentación de documentos de identificación, certificación de naci-
miento y estudios cursados en Estados Unidos (Jacobo y Cárdenas, 2020; 
Rodríguez-Cruz, 2021). Otras barreras tienen que ver con las diferencias 
entre los sistemas educativos estadounidense y mexicano, la ausencia de 
programas que permitan una adecuada transición entre los mismos y la 
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falta de formación docente para atender las necesidades diferenciales de 
este grupo de estudiantes (Hamann y Zúñiga, 2021; Zúñiga, Hamann y 
Sánchez, 2008). También se observan barreras lingüísticas vinculadas a 
la ausencia de programas escolares de enseñanza del español académico 
para estudiantes transnacionales con el inglés como lengua principal y sin 
conocimiento del español o que son hablantes de herencia de esta lengua 
(Despagne, 2018; Tacelosky, 2021). Otras investigaciones han encontrado 
barreras de discriminación relacionadas con la estigmatización de las y los 
estudiantes transnacionales a partir de distintos aspectos de su experiencia 
migratoria (Rodríguez-Cruz, 2022), así como barreras de salud mental y 
emocional relacionadas con su deportación de facto y la separación familiar 
(Rodríguez-Cruz, 2023).

El objetivo principal de esta investigación será analizar retrospectivamente 
el impacto de la educación en emergencia sobre las y los estudiantes trans-
nacionales en Oaxaca, durante el punto álgido de la pandemia en Estados 
Unidos y México (septiembre de 2020-marzo de 2021) (Worldometer, 
s.f.). Particularmente, se tratará de responder a las siguientes preguntas 
de investigación: ¿qué efectos ha tenido la pandemia sobre la ya precaria 
(re)inserción escolar de las y los estudiantes transnacionales en Oaxaca?, 
¿cómo ha impactado sobre sus posibilidades de continuidad educativa?, 
¿qué desigualdades educativas previas se mantuvieron, qué desigualdades 
nuevas aparecieron, cómo se relacionaron, qué consecuencias tuvieron?

El estudio cubre dos vacíos científicos importantes. En primer lugar, y 
a diferencia de investigaciones previas, se desarrolla durante la pandemia,  
por lo que proporciona datos novedosos sobre los procesos educativos de las 
y los estudiantes transnacionales en un contexto de emergencia; en segundo 
lugar, se ocupa de sujetos que se encuentran en una situación distintiva 
de vulnerabilidad por la convergencia de dos elementos fundamentales: su 
vinculación con la migración forzosa y el desarrollo de una (re)inserción 
escolar precaria en el sistema educativo mexicano antes de la emergencia 
sanitaria internacional. 

Educación en emergencia, desigualdad educativa  
y estudiantes transnacionales
En el contexto de la pandemia por covid-19, la educación en emergen-
cia constituyó un tema de especial interés, debido al impacto que generó  
el cierre de las escuelas en los sistemas educativos, el aprendizaje y el 
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bienestar de los nna (Cardozo, 2020; Unesco, 2020; Unicef, 2020a y 
2020b). En situaciones de emergencia, la continuidad educativa hace 
referencia al conjunto de “servicios de protección, bienestar y educación 
formal, no formal y aprendizaje informal que impulsan, fortalecen o faci-
litan los sistemas educativos” para “asegurar oportunidades de desarrollo 
integral y aprendizajes equitativos, inclusivos y de calidad para todas y 
todos [...] cuando las escuelas y otras instituciones de educación están 
cerradas” (Renna, 2020:14). Aunque estas coyunturas afectan a toda la 
población estudiantil, tienen mayor impacto sobre el acceso y la perma-
nencia en el sistema educativo de los grupos que cuentan con afectaciones 
previas, como las relacionadas con crisis y políticas migratorias forzosas 
(Unesco, 2020). En el caso de México, la crisis económica estadounidense 
de 2008 y las políticas migratorias restrictivas de las últimas décadas han 
alimentado las condiciones materiales, sociales y económicas precarias 
de las y los estudiantes migrantes para lograr la continuidad y el éxito 
académico (Carrillo y Román, 2021; Vargas-Valle y Glick, 2021; Zúñiga 
y Giorguli, 2019).

Desde este punto de partida, no debe darse por sentado que todos 
los y las estudiantes tienen garantizado el derecho a la educación en 
situaciones de emergencia por las políticas de continuidad pedagógica 
que se determinen –o improvisen– en cada momento (Diez, Hendel, 
Martínez y Novaro, 2020:42-43). Los grupos vulnerados, como el de las 
y los migrantes, para quienes la escuela es un recurso fundamental en su 
estrategia de movilidad social, son los que tienen mayores dificultades 
para permanecer en ella y más probabilidades de desarrollar experien-
cias educativas excluyentes (Carrillo y Román, 2021; Despagne, 2018; 
Kasun y Mora, 2021; Tacelosky; 2021; Zúñiga y Giorguli, 2019; Zúñiga, 
Hamann y Sánchez, 2008). 

Aunque la educación es un factor indispensable para dinamitar la transmi-
sión intergeneracional de la pobreza (Gutiérrez-Moreno, 2020; Hernández, 
2020; Picherili y Tolosa, 2020) y garantizar la cohesión y la prosperidad 
sociales (Acosta, Andaluz y Hernández, 2020; Gutiérrez-Moreno, 2020; 
Unicef, 2020a), los Estados nacionales habitualmente despliegan progra-
mas y estrategias educativas asistencialistas ante las eventualidades que 
traen emergencias como la de la covid-19, y que resultan en “acciones y 
correctivos [que] generalmente se toman al momento en que se suceden, 
sin evidenciarse planes y programas concretos de atención oportuna” (Vera 
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y Loaiza, 2015:326). La falta de planificación y la directa inacción del 
Estado en contextos de emergencia pueden ser sintomáticas de la poca 
importancia que se le confiere a la educación y al ejercicio de su derecho 
por parte de sus titulares (Vera y Loaiza, 2015).

Tanto en situaciones de emergencia como de normalidad, la institución 
escolar de hoy es la piedra angular de un sistema educativo que sigue sin 
adaptarse a la creciente diversidad de la población estudiantil. Esta ha 
revelado las disrupciones enfrentadas durante las últimas décadas por los 
sistemas educativos de todo el mundo, debido al carácter de las nuevas 
generaciones, a los avances tecnológicos y de la globalización (Gutiérrez-
Moreno, 2020:8), y al extraordinario incremento de las migraciones 
internacionales (Organización Internacional para las Migraciones, 2019; 
Unicef, 2021). La incapacidad de los sistemas educativos para adaptarse 
a las necesidades diversas de sus estudiantes genera importantes desigual-
dades educativas que determinan la experiencia escolar que vivirá cada 
alumna(o) y los eventuales logros académicos que pueda conseguir. En el 
caso particular de México, esto es especialmente preocupante, teniendo en 
cuenta que se trata de un país de desigualdades educativas pronunciadas, 
vinculadas al origen social y étnico de las y los estudiantes (Blanco, 2017; 
Favila y Lenin, 2017; Hernández y Molina, 2020) y a su condición mi-
gratoria (Carrillo y Román, 2021; Despagne y Manzano-Munguía, 2020; 
Zúñiga y Giorguli, 2019; Zúñiga, Hamann y Sánchez, 2008). 

La desigualdad educativa es un fenómeno multidimensional y po-
liédrico (Aranda y Hernández, 2016; Rodríguez, Islas y Patiño, 2019) 
que resulta en la exclusión de determinados individuos y/o colectivos 
del acceso, permanencia y aprovechamiento del sistema educativo según 
determinadas características y orígenes sociales, culturales y económicos 
(Díaz y Pinto, 2017; Marchesi, 2000). Entre los elementos concretos que 
actúan como catalizadores de la desigualdad educativa se encuentran el 
idioma, el nivel socioeconómico de la familia, la condición migratoria y 
la residencia en zonas rurales empobrecidas (Aranda y Hernández, 2016; 
Blanco, 2017). La articulación de estos elementos es la que se registra 
entre las y los estudiantes transnacionales en Oaxaca, de los que se ocu-
pa este trabajo, un estado que según numerosas investigaciones registra 
desde la década de 1990 uno de los índices de desigualdad educativa más 
elevados de la república mexicana (Favila y Lenin, 2017; Lenin y Favila, 
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2013; Tapia y Valenti, 2016). Durante la pandemia, las desigualdades 
educativas pronunciadas han tomado mayor gravedad en los sistemas 
educativos de países que ya enfrentaban crisis severas, como México 
(Aubin, 2020; Naciones Unidas-México, 2020), que ya experimentaba 
un incremento de la precariedad laboral y un notable crecimiento de la 
pobreza (Hernández, 2020:21). 

En un contexto como este, “podría identificarse un punto de incerti-
dumbre en relación con la cuestión sobre derecho a qué es exactamente el 
derecho a la educación cuando es ejercido en […] condiciones de emer-
gencia” (Ramón, 2020:48) por parte de estudiantes en situación previa de 
vulnerabilidad. En el caso particular de este trabajo, hablamos de estudiantes 
adscritas(os) a familias empujadas a la transnacionalidad por la separación 
de sus miembros debido a la deportación parental, y de hijas(os) de la 
maternidad y la paternidad a distancia (Ballesteros, 2020), ya que cuando 
se deporta a alguno de los progenitores, muchos de ellos deciden llevarse 
a sus hijos a México (Kline, 2016: 46). Nacidos en Estados Unidos o lle-
vados allí por sus progenitores a temprana edad e inmigrados o retornados 
a México, respectivamente, las y los estudiantes transnacionales de esta 
investigación fueron escolarizados en el sistema educativo estadounidense 
y posteriormente en escuelas mexicanas. Este colectivo estudiantil experi-
menta vidas cruzadas por una serie de elementos diferenciales vinculados 
a la migración, fundamentalmente: políticas migratorias, edad, antigüedad 
de su migración, estatus migratorio propio y del resto de los miembros 
familiares, experiencia educativa previa en Estados Unidos y adscripción 
a una economía doméstica sustentada sobre remesas. Respecto a las mis-
mas, la deportación supone una catástrofe financiera para las familias que 
dependen de estos insumos económicos (Herrera y Nyberg, 2017), ya que, 
especialmente durante la pandemia, estas constituyeron el único sustento 
familiar o el ingreso más importante para el consumo (Pintor-Sandoval y 
Bojórquez-Luque, 2020).

Por lo demás, y como se señaló anteriormente, se trata de estudiantes 
que antes de la pandemia ya experimentaban una (re)inserción precaria en 
el sistema escolar mexicano con base en distintos elementos de desigual-
dad educativa, por los que no se ven afectados quienes no son migrantes: 
problemas para la inscripción, permanencia y tránsito escolar debido al vía 
crucis burocrático resultante de su estatus migratorio (Jacobo y Cárdenas, 
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2020; Rodríguez-Cruz, 2021); barreras lingüísticas por el uso de la lengua 
principal (inglés) y heredada (español) (Despagne, 2018; Tacelosky, 2021); 
así como carencia de puentes culturales y diferencias entre los sistemas 
educativos de Estados Unidos y México (Hamann y Zúñiga, 2021; Zúñiga, 
Hamann y Sánchez, 2008), entre otras.

Tras presentar la metodología de investigación en el siguiente acápite, 
analizaremos el impacto de la educación en emergencia sobre estudiantes 
transnacionales en Oaxaca, durante el punto álgido de la pandemia en Esta-
dos Unidos y México (septiembre de 2020-marzo de 2021) (Worldometer,  
s.f.). Lo que distingue a este grupo de estudiantes de otros también afectados 
por esta coyuntura es su vinculación con la migración forzosa y el desarrollo 
de una (re)inserción escolar precaria en el sistema educativo mexicano 
antes de la emergencia sanitaria internacional. 

Metodología
La metodología de esta investigación es cualitativa, descriptiva y virtual, 
debido al impacto de la pandemia sobre el trabajo de campo presencial. 
Un trabajo de campo realizado en Oaxaca entre noviembre de 2018 y 
febrero de 2020, en el que se analizó el proceso de (re)inserción escolar 
de estudiantes transnacionales procedentes de Estados Unidos durante la 
administración Trump, permitió acceder a cinco escuelas de educación 
secundaria (11-14 años) y media superior (15-17 años) con alta con-
centración migratoria (tabla 1). Estas escuelas se sitúan en las regiones 
Valles Centrales, Sierra Norte y Mixteca Alta, consideradas regiones de 
alta expulsión de migrantes (Stephen, 2016), que fueron notablemente 
afectadas por el retorno forzoso durante la administración Trump.

A través de los registros escolares de estas instituciones educativas, 
pudimos identificar 73 estudiantes transnacionales –con experiencia es-
colar previa en el sistema educativo estadounidense– llegados a Oaxaca 
en el periodo pre-pandemia 2017-2020. La muestra que presentamos se 
compone de 23 individuos de ese grupo de estudiantes, con edades entre 
11-17 años, procedentes de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, 
Massachusetts, Nevada, Nueva York, Tennessee, Texas y Washington. 
Para los fines de esta investigación, la selección de la muestra responde 
a la disponibilidad de medios de las y los estudiantes para participar en 
este estudio virtualmente y a su adscripción a familias transnacionales 
separadas por la deportación. 
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TABLA 1

Instituciones educativas, nivel, ámbito y ubicación

Nombre Nivel educativo Ámbito  
(rural/urbano)

Ubicación

1. Centro de Estudios 
Tecnológicos 124

Media superior Urbano Tlacolula de Matamoros, 
Valles Centrales

2. Centro de Estudios 
Tecnológicos 124

Media superior Rural San Francisco Lachigoló, 
Valles Centrales

3. Secundaria Técnica 40 Secundaria Rural Ixtlán de Juárez, Sierra 
Norte

4. Secundaria Técnica 48 Secundaria Urbano Tlacolula de Matamoros, 
Valles Centrales

5. Secundaria Federal Leyes 
de Reforma

Secundaria Urbano Tlaxiaco, Mixteca Alta

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recabados.

Del total de la muestra, 15 estudiantes nacieron en Estados Unidos y 
llegaron a Oaxaca entre los 9-15 años; 8 nacieron en México, migraron 
a Estados Unidos entre los 0-3 años y retornaron en el mismo rango 
etario. Cuatro estudiantes se reconocieron indígenas (mixtecos, triquis, 
zapotecos), pero ninguna(o) hablaba la lengua originaria. Entre las y los 
estudiantes inmigrados, 9 estaban inscritos en la secundaria y 6 en el nivel 
medio superior; entre los retornados, 5 estaban inscritos en la secundaria 
y 3 en el nivel medio superior (tabla 2). Según Zúñiga y Hamann (2006), 
las y los estudiantes retornados son aquellos que nacen y se escolarizan 
en México, migran a Estados Unidos, donde se escolarizan en un nuevo 
centro, y posteriormente regresan a México y continúan su proceso de 
escolarización. Las y los inmigrados son aquellos que nacen en Estados 
Unidos, donde inician su escolaridad, y emigran a México, donde la con-
tinúan; este último grupo no realiza un retorno propiamente dicho, sino 
que son estadounidenses que emigran por primera vez a México (Zúñiga y 
Hamann, 2006). Consideramos importante hacer esta distinción porque, 
como se verá posteriormente, el estatus migratorio determina el acceso a 
los derechos socioeconómicos y educativos en México.
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TABLA 2

Número de estudiantes por nivel educativo,  
edad de inmigración/retorno y edad actual

Nivel Número de 
estudiantes 
inmigrados

Edad de 
inmigración

Edad 
actual 

Número de 
estudiantes 
retornados

Edad de 
retorno

Edad 
actual

Se
cu

nd
ar

ia

1 (Luis) 9 11 1 (Scarlett) 10 12

2 (Rosa) 10 11 2 (Edwin) 11 12

3 (Angie) 10 12 3 (Alissa) 12 13

4 (Alfredo) 10 13 4 (Rodrigo) 12 13

5 (Gabriel) 11 13 5 (John) 12 14

6 (Susana) 11 13

7 (Raquel) 11 14

8 (Citlali) 12 14

9 (Roberto) 12 14

M
ed

ia
 s

up
er

io
r

1 (Fran) 13 15 1 (Lucía) 14 16

2 (Paula) 14 15 2 (Sergio) 15 16

3 (Mónica) 14 16 3 (Eunice) 15 17

4 (Héctor) 13 16

5 (Rosario) 13 16

6 (Miriam) 15 16

Total 23 Inmigrados: 15 Retornados: 8

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recabados.

Se aplicaron 34 entrevistas semiestructuradas a través de Meet y llamadas 
telefónicas a docentes y directoras(es) de escuela (11) y estudiantes (23). 
Algunas entrevistas se aplicaron en inglés, otras en español y otras en am-
bas lenguas, según las preferencias de las y los estudiantes. Las entrevistas 
duraron entre 1 y 2 horas. También se realizaron 41 horas de observación 
participante virtual en Meet –plataforma de enseñanza-aprendizaje– y en 
grupos de WhatsApp creados para estudiantes que no disponían de medios 
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para acceder a aquella. Para los fines de este estudio, también se rescatan 
algunas entrevistas aplicadas a docentes (5) de las mismas escuelas antes 
de la pandemia, que duraron entre 1 y 2 horas. La aplicación de estas téc-
nicas de investigación ha sido complementada con la consulta de fuentes 
estadísticas y con el análisis de la producción bibliográfica especializada. 
Todos los nombres son ficticios para garantizar el anonimato de los suje-
tos, quienes dieron su consentimiento informado para la aplicación de las 
técnicas de investigación.

Estudiantes transnacionales y educación en emergencia
En esta sección analizamos el impacto de la educación en emergencia sobre 
las y los estudiantes transnacionales en Oaxaca, durante el punto álgido  
de la pandemia en Estados Unidos y México (septiembre de 2020-marzo 
de 2021) (Worldometer, s.f.). Para ello, nos basamos en diferentes elemen-
tos de desigualdad educativa previos y emergentes: estatus migratorio y 
situación socioeconómica familiar, lengua y conectividad. 

Estatus migratorio y situación socioeconómica familiar
Uno de los primeros retos a los que se enfrentan las y los estudiantes transna-
cionales cuando llegan a México es el de formalizar su situación administrativa 
para acceder a los derechos sociales, como el de la educación. Para ello necesi-
tan obtener una Clave Única de Registro de Población (curp),1 mediante la 
presentación de su acta de nacimiento ante la entidad competente. Nacidas(os) 
en México, quienes retornaron obtuvieron el acta de nacimiento mexicana 
antes de migrar a Estados Unidos, pero quienes inmigraron, nacidos allí, no 
pudieron solicitar el acta de nacimiento estadounidense por las condiciones 
de urgencia en las que salieron de este país, vinculadas a la deportación de 
su progenitor. Durante la pandemia, una mayoría de estudiantes inmigrados 
afirmó no disponer del documento por la imposibilidad de desplazarse a 
Estados Unidos para obtenerlo, y por los riesgos que podrían correr allí sus 
progenitores al solicitarlo en las instituciones correspondientes, ya que la 
mayoría de estos se encontraba en situación de irregularidad documental: 

Llegué antes de la pandemia, pero todavía no tengo curp porque necesito un 
documento de nacimiento de allá, pero no pudimos pedir allá […] fue todo 
muy rápido. Y allá mi mamá le da miedo, no tiene los papeles y le pueden 
deportar (Luis, 15 años, inmigrado, padre deportado).
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Aunque estas(os) estudiantes accedieron al sistema educativo sin curp, 
uno de los principales efectos de esta situación administrativa irresuelta 
fue la imposibilidad de obtener un certificado de terminación de estu-
dios para transitar entre niveles escolares, ya que “nosotros no podemos 
emitir un certificado sin curp y el estudiante no puede pasar de nivel” 
(director). En el mismo tono, otro director de escuela comentó: “Está 
habiendo muchos problemas cuando pasan de primaria a secundaria y a 
media superior porque no tienen el documento. Nosotros le hablamos a 
la parte administrativa y nos dicen ‘pues tienen que esperar’. Es más lento 
con la pandemia”. Extraoficialmente, estas(os) estudiantes pasaron de la 
secundaria a la educación media superior sin certificado de terminación de 
estudios, pero “en realidad, es como si no tuvieran nada, porque no tienen 
el documento que diga que terminó la secundaria” (director). 

Otro de los efectos de esta situación administrativa irresuelta estaba 
relacionado con el acceso a becas, determinante para las economías de 
las familias transnacionales afectadas por la deportación. A su llegada a 
Oaxaca antes de la pandemia, una minoría de progenitores se incorporó 
al magisterio o creó un negocio –tienda de ropa, de alimentos–, pero 
una mayoría se insertó en el sector informal, principalmente en trabajos 
relacionados con la agricultura, la construcción, los cuidados y la limpie-
za. La crisis económica generada por la pandemia golpeó fuertemente al 
sector informal en México (Clark, Fredricks, Woc-Colburn, Bottazzi et 
al., 2020), convirtiendo las remesas en un ingreso esencial, especialmente 
para los estados mexicanos más dependientes de estos insumos económicos, 
como Oaxaca (Pintor-Sandoval y Bojórquez-Luque, 2020). La pandemia 
también afectó notablemente a los sectores en los que principalmente se 
ocupan las y los migrantes en Estados Unidos –construcción, hostelería, 
etcétera. Estos sufrieron una importante pérdida de empleo debido a los 
confinamientos decretados por las órdenes estatales, al tiempo que el 
gobierno estadounidense excluía de sus programas de ayuda económica a 
las y los migrantes indocumentados (Horton, 2022). Esta situación tuvo 
importantes consecuencias en la economía doméstica de las y los migrantes 
que perdieron el empleo en Estados Unidos por ocuparse en actividades 
no esenciales –construcción, hostelería, manufacturas– y que no fueron 
incorporados al mercado laboral, como fue el caso de varias familias: “mi 
mamá trabaja en fábrica en Phoenix, pero cerró por pandemia, no nos 
puede mandar dinero” (Angie, 14 años, inmigrada, padre deportado). 
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Otras(os) migrantes mantuvieron su empleo en Estados Unidos por 
ocuparse en actividades esenciales –agricultura, transporte– o lograron 
reincorporarse al mercado laboral en las mismas. Aunque en estos casos se 
mantuvieron las remesas y el impacto en la economía doméstica en Oaxaca 
fue menor, muchas familias también se vieron afectadas por la pérdida 
de empleo del jefe(a) de familia en México: “Mi papá allá es trailero, él 
sí tiene [trabajo], pero mi mamá acá ya no tiene, trabajaba en hotel. Ella 
limpiaba, pero cerraron por pandemia” (Scarlett, 12 años, retornada, padre 
en Estados Unidos, madre deportada).

Antes de la emergencia sanitaria internacional, el gobierno federal 
implementó las Becas para el Bienestar de las Familias y las Becas Benito 
Juárez para estudiantes de educación básica y media superior, respecti-
vamente, que ofrecen 800 pesos mensuales (Gobierno de México, s.f.). 
Muchos de las y los estudiantes nacidos en Estados Unidos no pudieron 
acceder a estas ayudas, ya que para ello es necesario disponer de curp: 
“Me dijeron que no tengo curp y no puedo aplicar beca. Yo nací allá y 
no tengo papel que pide, so [así que] estoy sin beca. Pero sí me ayudaría 
beca, la economía está difícil” (Alfredo, 15 años, inmigrado, padre en 
Estados Unidos, madre deportada).

La mayoría de quienes sí accedieron a estas becas –principalmente 
retornadas(os)– debieron destinarlas al sostenimiento de la economía 
familiar y no a fines académicos. Lo anterior, como consecuencia de la 
pérdida o disminución de remesas recibidas desde Estados Unidos y de  
la pérdida de empleo del progenitor en México: 

Cerró el restaurante allá [Estados Unidos], mi mamá ya no tiene trabajo. Mi 
papá trabajaba en carpintería en San Juan Mixtepec, pero ya cerró. Beca es para 
ayudar a la familia, para mis estudios no puedo (Edwin, 16 años, retornado, 
madre en Estados Unidos, padre deportado).

Lengua
La lengua de instrucción y comunicación constituye otro de los elementos 
más importantes de desigualdad educativa. Quienes formaron parte de este 
estudio iniciaron su crianza en hogares hispanohablantes en Estados Unidos, 
donde adquirieron el español como lengua materna. Sin embargo, una vez 
que se escolarizaron en el sistema educativo estadounidense, el inglés se con-
virtió en lengua principal y el español en lengua de herencia (Parra, 2021). 
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Una mayoría de progenitores dejó de transmitir a su descendencia el 
español en el ámbito doméstico por temor a que fuera discriminada como 
parte de la diáspora latina y por el convencimiento de que el inglés le 
reportaría mayores beneficios en su futuro educativo y laboral:

Mis papás no nos enseñaron español allá porque les daba temor [que] nos 
golpearan por hablar español y porque ellos piensan que el inglés es lo que nos 
va a servir para el futuro, para el trabajo más que todo. Pero sí es un problema 
no saber español cuando llegas acá (Susana, 13 años, inmigrada, madre en 
Estados Unidos, padre deportado). 

Una minoría de progenitores sí transmitió el español a su descendencia en 
el hogar, pero el inglés se mantuvo como lengua principal de comunicación 
entre hermanos y el nivel de español transmitido de progenitores a hijas(os) 
fue muy rudimentario y respondió a situaciones de comunicabilidad in-
formales, por lo que no cubría las exigencias del español académico en el 
sistema educativo mexicano. 

En Estados Unidos ellos [mis papás] nos enseñaron cosas de español, los saludos, 
expresiones, palabas como… los colores. Pero no nos enseñaron español… así 
como se habla aquí. También porque mis hermanos y yo siempre hablábamos 
en inglés entre nosotros porque es nuestra lengua. Si mis papás nos hablaban 
español a veces también les respondíamos en inglés, preferíamos comunicar 
en inglés. Pero no sabemos español como piden en escuela, español para estu-
diar no sabemos (Rosa, 11 años, inmigrada, padre en Estados Unidos, madre 
deportada). 

Con esta situación lingüística llegaron las y los estudiantes transnacionales a 
las escuelas mexicanas antes de la emergencia sanitaria internacional, donde 
no se registraron programas que les permitieran adquirir progresivamente 
el español. Antes de la pandemia, algunas(os) docentes les ofrecían apoyo 
lingüístico, y si bien se registró un notable avance en la adquisición del 
español, aun presentaban retos que superar, principalmente relacionados 
con la falta de vocabulario, la sintaxis, la escritura, la comprensión lecto-
ra y el translenguaje (Parra, 2021). Entendido como el uso conjunto de 
recursos lingüísticos, en este caso del español y del inglés (García y Wei, 
2014), el translenguaje no debería considerarse un problema de déficit 
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lingüístico, sino un repertorio lingüístico que sirve a prácticas discursivas 
complejas de usuarios que habitan espacios transculturales y transfronterizos  
(Parra, 2021). Sin embargo, las normas monolingües del sistema educativo 
mexicano habitualmente consideran el translenguaje un déficit a corregir 
y estigmatizan a quienes lo usan (Rodríguez-Cruz, 2022):

Yo todavía mezclo [palabras]. Por ejemplo, digo ‘después de escuela, I come 
home’ [vuelvo a casa] … cosas like that [cosas así]. Mi profa dice que no hago 
bien porque mezclo, so [entonces] eso tengo que corregir. Me da vergüenza 
porque me miran like…weird [raro] porque hablo con mezcla y crecí allá [Es-
tados Unidos] (Paula, 15 años, retornada, madre en Estados Unidos, padre 
deportado). 

Frente a los anteriores, una mayoría de estudiantes no recibió ninguna 
atención lingüística en la escuela, debiendo buscar ayuda fuera de ella, 
principalmente entre sus familiares (progenitores y tíos). Durante el periodo 
en el que se recogieron los datos de este trabajo –septiembre 2020-marzo 
de 2021–, sus carencias lingüísticas se agudizaron, ya que no pudieron 
disponer de la red familiar para aprender español. Lo anterior, debido al 
distanciamiento físico decretado para prevenir el contagio y, en el caso de 
sus progenitores, a la indisponibilidad de tiempo para apoyarles por mo-
tivos relacionados con el trabajo o con su búsqueda cuando este se perdió 
por la crisis económica: 

Antes mi tía me ayudaba con español, pero dejé de ir su casa por lo que no 
se puede por contagio y mis abuelitos viven ahí con mi tía. Mi papá perdió 
su trabajo, ahora hace canastos en la casa para vender, pero también busca 
[trabajo]. No puede ayudar (Alissa, 12 años, retornada, madre en Estados 
Unidos, padre deportado). 

Articuladas con las distintas formas virtuales de seguimiento al proceso 
educativo que se presentarán a continuación, las carencias lingüísticas 
en español dificultaron notablemente el acceso de las y los estudiantes 
al contenido de estudio. Esto generó una importante desnivelación entre 
aquellos(as) con y sin experiencia migratoria: mientras que unos avanzaron 
en la adquisición de conocimientos, otros no pudieron hacerlo porque 
seguían sin dominar el español. 
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Es difícil porque no sé bien español y no entiendo bien lo que explica. Profesor 
explica y luego hay que mandar tarea. Mis compañeros mandan tarea, pero 
yo no puedo porque no entiendo, no sé cómo se hace. Entonces, como que 
me quedo más atrás (Sergio, 16 años, retornado, madre en Estados Unidos, 
padre deportado). 

Sobre esta cuestión, la posición de docentes y directoras(es) de escuela fue 
un tanto ambivalente. Por un lado, mostraban su preocupación sobre esta 
desnivelación en la adquisición de contenidos y cómo afectaría al futuro 
de las y los estudiantes transnacionales: 

Son situaciones muy complejas porque su papá está en Estados Unidos, allá 
y acá la economía, no pueden acceder a la red, no saben español, eso se les 
dificulta mucho ... no pueden tener los conocimientos igual. Les va a impactar 
hasta en la formación de sus carreras (docente). 

Por otro lado, sin embargo, reconocieron que no estaban desarrollando 
estrategias de apoyo lingüístico al estudiantado migrante durante la emer-
gencia sanitaria internacional: “Hay muchas cosas que la verdad, no lo 
estamos viendo, qué está pasando con los migrantes ahorita en la pandemia. 
Me da pena [vergüenza] porque ‘no estamos haciendo la tarea’ y ellos no 
saben la lengua” (director). 

Conectividad
En México, la transición del sistema educativo a la modalidad a distancia 
privilegió la enseñanza-aprendizaje a través de internet, principalmente 
mediante plataformas virtuales –Meet y WhatsApp– y, en menor medida, 
a través de cuadernos impresos para estudiantes que no podían seguir el 
proceso educativo virtualmente. Ninguno de las y los estudiantes que 
integraron la muestra de investigación siguió el proceso educativo con 
cuadernos impresos.

Aunque estas(os) estudiantes adquirieron importantes habilidades digitales 
en las escuelas de Estados Unidos, las distintas formas en las que la pande-
mia afectó las economías de las familias transnacionales determinaron sus 
posibilidades de continuidad educativa mediante el acceso a tecnología y 
conectividad, generando diferentes situaciones. Una minoría disponía de 
laptop y conexión a internet para dar seguimiento al proceso educativo por-



953Revista Mexicana de Investigación Educativa

Estudiantes transnacionales y educación en emergencia

que su progenitor conservó su empleo en Estados Unidos y siguió enviando 
remesas (30.43% de la muestra). Sin embargo, la conectividad estaba supe-
ditada a las contingencias de la red en Oaxaca, un estado eminentemente 
rural, donde hay baja infraestructura eléctrica y conexión inestable. Esto 
constituyó un elemento añadido de desigualdad educativa con respecto a 
la calidad de la red en ámbitos urbanos, debido a la brecha digital, ya que, 
junto a Chiapas, Oaxaca ocupa el último puesto en el índice de Desarrollo 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) (Rodas, 2021). A 
lo anterior se sumaron las dificultades lingüísticas para dar continuidad al 
proceso de enseñanza-aprendizaje: “Tengo laptop, pero se va la conexión, 
no puedo seguir. Y español no manejo bien. Se me dificulta las dos cosas” 
(Rodrigo, 16 años, retornado, madre en Estados Unidos, padre deportado).

Por su parte, una mayoría de estudiantes no disponía de computadora 
ni conexión a internet en el hogar, debido a la disminución o pérdida de 
remesas, la pérdida de empleo del progenitor en México, la falta de acceso a 
becas o el uso de esta ayuda económica para apoyar la economía doméstica 
–en caso de que se dispusiera de ella– (69.57% de la muestra). En su lugar, 
estas(os) estudiantes siguieron el proceso educativo por celular, mediante el 
prepago de datos. Algunas(os) dieron seguimiento a la enseñanza por Meet, 
donde podían escuchar las explicaciones del o la docente. Sin embargo, 
esta plataforma implicaba un consumo rápido de datos que requería mayor 
gasto económico, por ello, muchas(os) más optaron por seguir la enseñanza 
exclusivamente a través de grupos de WhatsApp. No obstante, en ambos 
casos la conectividad estaba supeditada a las contingencias de la red en 
Oaxaca y al prepago y consumo rápido de datos, asimismo requeridos para 
comunicarse con los progenitores en Estados Unidos:

Te dicen ‘para asistir a clase no voy a poder porque se acaban mis datos y no 
tendré comunicación después’. No tienen dinero. Te dicen ‘estoy un ratito en 
WhatsApp y ya. Si sigo tu clase se acaban mis datos y no puedo comunicarme 
con mi papá en Estados Unidos’ (docente).

Es difícil porque la economía está mal. Entonces necesito los datos para entrar 
a WhatsApp a las clases, pero también quiero comunicarme con mi papá que 
está allá y me preocupa que le pase algo, que se contagie… Pero se acaban 
pronto los datos y no tengo dinero. Entonces tengo que elegir que me conecto 
a la clase o guardo para hablar con mi papá, que muchas veces no puedo hacer 
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ninguna cosa porque se va la conexión seguido. Pero mi papá es más importante 
y entonces algunas veces me conecto poco a la clase porque se gasta rápido 
(Raquel, 14 años, inmigrada, padre en Estados Unidos, madre deportada). 

A esta precariedad tecnológica, vinculada a la económica, se sumaron las 
dificultades propias de un proceso educativo que pretendía desarrollarse 
por medios que no habían sido diseñados para ello. Particularmente, la 
metodología de enseñanza-aprendizaje por WhatsApp no solo estaba li-
mitada por la baja calidad de la conexión y el consumo rápido de datos 
prepagados, sino también por una dinámica de comunicación intermitente 
por mensaje de texto: 

Profesor inicia diciendo ‘buenos días’, tenemos que contestar ‘buenos días’, es 
control de asistencia. Luego profesor dice que cinco alumnos manden foto de 
la tarea; después hace preguntas. Yo trato de entender, pero no se explica bien 
con mensajes, no entiendo nada (John, 15 años, retornado, padre deportado, 
madre en Estados Unidos). 

A esta precariedad tecnológica vinculada a la económica, se le sumaban 
las dificultades lingüísticas derivadas de una (re)inserción educativa que 
ya era también precaria antes de la pandemia, incrementando nuevamente 
los obstáculos para un adecuado desarrollo del proceso educativo: 

Hablo un poco español que me enseñeron mis papás, pero no sé bien porque 
yo crecí en Estados Unidos, hablo inglés. Es difícil porque no saber español, 
no saber lo que habla ahí en WhatsApp, porque no entiendo las palabras y lo 
que dice profesor no sé bien qué hay qué hacer (Gabriel, inmigrado, 17 años, 
madre en Estados Unidos, padre deportado).

Estudiantes transnacionales y desigualdad educativa. Un continuum
Entre las y los estudiantes transnacionales que formaron parte de esta 
investigación, el derecho a la educación en México está supeditado a su 
estatus y experiencia migratoria y educativa en Estados Unidos, así como 
a su pertenencia a familias transnacionales afectadas por la deportación, 
cuyas economías domésticas dependen en gran medida de las remesas. Pese 
a que esta situación distintiva de partida implica impactos diferentes sobre 
las posibilidades de continuidad educativa en México en una situación de 
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emergencia, sus necesidades educativas no fueron atendidas antes de la 
pandemia ni durante el periodo estudiado de la misma, como muestra el 
continuum de desigualdades educativas registradas.

Una de las principales desigualdades educativas que seguían enfrentando 
las y los estudiantes inmigrados durante la emergencia sanitaria internacio-
nal era la relacionada con la adquisición de una curp, que no solamente 
impidió la obtención de un certificado de terminación de estudios para 
seguir adecuada y formalmente el curso lógico de la formación académica, 
sino también el acceso a becas. Estas ayudas económicas eran indispensables 
en un momento en el que las economías de las familias transnacionales 
fueron fuertemente azotadas por la crisis económica generada por la pande-
mia, ya que las remesas constituyen su principal fuente de ingresos y están 
supeditadas a la situación de irregularidad documental de los progenitores 
en Estados Unidos. De aquí que, en la mayoría de los casos estudiados, 
cuando se disponía de beca, esta no fuera destinada a fines académicos 
sino al sustento económico familiar. 

Otra de las desigualdades educativas importantes fue la lingüística. La 
ausencia de programas de enseñanza de español se mantuvo durante la 
emergencia sanitaria, implicando una agudización de las carencias y difi-
cultades lingüísticas precedentes. A la anterior, se sumaba la desigualdad 
en conectividad. La misma afectación económica de las familias trans-
nacionales condicionó las posibilidades de las y los estudiantes para dar 
seguimiento al proceso educativo por medios virtuales adecuados –laptop 
y conexión a internet– implicando, cuando no se disponía de ellos, una 
virtualidad precaria, supeditada al prepago de datos mediante los que se 
accedía a flashes de conexión para evitar su rápido consumo y mantener 
comunicación con el progenitor en Estados Unidos, y a las consecuencias 
de la brecha digital en Oaxaca (Rodas, 2021). Las carencias lingüísticas y 
las condiciones de virtualidad en las que se desarrollaba el proceso educati-
vo –baja calidad de la red y falta de medios tecnológicos, en cada caso– se 
retroalimentaron y repercutieron en el mantenimiento y agudización de 
otra desigualdad educativa: el acceso al contenido de estudio. 

En los casos analizados, se observó un continuum de desigualdades edu-
cativas concatenadas que evidenció la falta de acciones político-pedagógicas 
promovidas por el Estado y por las propias instituciones escolares para 
la atención del estudiantado transnacional, tanto antes como durante el 
periodo analizado de la emergencia sanitaria internacional. 
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Cabe señalar que no únicamente, pero sí en gran medida, las desigual-
dades educativas analizadas también están relacionadas con las fractu-
ras existentes entre los sistemas educativos estadounidense y mexicano  
(Hamann y Zúñiga, 2021) y con los impactos de la migración forzosa, que 
desencadenó una escolarización forzosa para el estudiantado transnacional 
de esta investigación en México. En este sentido, la Unesco (2020) subraya 
que los desafíos educativos de la movilidad humana deben ser tratados a 
nivel fronterizo. Como uno de los principales organismos de las Nacio-
nes Unidas que lidera la educación en situaciones de crisis y emergencia, 
durante el periodo en el que se desarrolló este estudio, la Unesco (2020) 
reconoció que estábamos ante una emergencia internacional provocada 
por la pandemia, pero advirtió sobre la necesidad de dar respuestas más 
allá de estas situaciones de extraordinario riesgo. Los resultados de esta 
investigación están en sintonía con esta advertencia, ya que, aunque las 
desigualdades educativas de las y los estudiantes transnacionales se agudi-
zaron en el contexto de la emergencia y aparecieron otras nuevas, muchas 
de estas desigualdades eran previas a ella. Esto evidencia que las desigual-
dades educativas que enfrenta este colectivo estudiantil no responden a 
una crisis puntual sino a un problema estructural. 

Conclusiones 
Este trabajo ha analizado retrospectivamente el impacto de la educación en 
emergencia sobre las y los estudiantes transnacionales en Oaxaca, durante 
el punto álgido de la pandemia en Estados Unidos y México (septiembre 
de 2020-marzo de 2021) (Worldometer, s.f.). Quienes formaron parte de 
la investigación experimentaron este impacto desde una posición de vul-
nerabilidad diferencial, vinculada a la migración forzosa y al desarrollo 
de una (re)inserción escolar precaria en México antes de la pandemia. Los 
resultados ponen de manifiesto el mantenimiento y la profundización de 
desigualdades educativas precedentes y la emergencia de otras nuevas.

Entre las desigualdades educativas que se mantuvieron y profundizaron, 
se encuentran las relacionadas con la situación administrativa de las y los 
estudiantes inmigrados, que siguieron sin disponer de curp para obtener 
el certificado de terminación de estudios correspondiente y acceder a becas. 
Otra de las desigualdades educativas mantenidas fue la relativa a las caren-
cias lingüísticas en español, debido al distanciamiento físico –que impedía 
disponer de la red familiar para aprender español– y, especialmente, a la 
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ausencia de programas de transición lingüística –que impactó sobre las 
carencias arrastradas desde el periodo prepandemia y se articularon con la 
precariedad virtual. Como consecuencia de lo anterior, las y los estudiantes 
transnacionales no pudieron acceder adecuadamente a los conocimientos 
recogidos en el currículum, ya que seguían sin manejar el español. En este 
sentido, se registró un ahondamiento en la brecha de aprovechamiento 
curricular entre estudiantes con y sin experiencia migratoria. 

Entre las nuevas desigualdades educativas registradas, se encontró la 
desviación de becas desde finalidades académicas a otras de economía do-
méstica. El impacto de la crisis económica generada por la pandemia sobre 
las economías de las familias transnacionales afectadas por la deportación 
requirió estas ayudas para la sobrevivencia familiar en muchos casos, mismas 
que, de ser dirigidas hacia fines académicos durante la emergencia, hubie-
ran permitido mejorar algunas de las condiciones de virtualidad precaria 
que afectaron a una mayoría de quienes participaron en esta investigación. 

La educación a distancia también constituyó una nueva forma de de-
sigualdad educativa entre estudiantes transnacionales. La posibilidad de 
continuidad educativa en esta modalidad a distancia era más pobre que 
la presencial, registrada antes de la emergencia internacional, debido a las 
carencias educativas arrastradas desde el periodo prepandemia y a las carac-
terísticas de una educación en línea. Esta requería instrumentos tecnológicos 
y de conectividad que no pudieron ser sufragados por economías familiares 
dependientes de remesas, mismas que están supeditadas a la situación de 
irregularidad documental de los progenitores en Estados Unidos. Asimismo, 
la brecha digital en Oaxaca supuso una desigualdad añadida para la conti-
nuidad del proceso educativo en contexto de emergencia. La articulación de 
las distintas desigualdades entre las y los estudiantes transnacionales –por 
estatus migratorio, por situación socioeconómica familiar, por nivel de do-
minio del español y por conectividad– impidieron el adecuado desarrollo 
de la continuidad educativa en situación de emergencia.

El continuum de desigualdades educativas registrado antes y durante 
la situación de emergencia evidencia que las dificultades educativas que 
enfrenta este colectivo de estudiantes transnacionales no responden a una 
crisis coyuntural, sino a un problema estructural. Como tal, necesita de 
acciones urgentes para evitar incrementos drásticos en sus índices de de-
sigualdad, y posibles impactos en su futuro social y laboral más allá de las 
situaciones de emergencia. 
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Nota
1 Instrumento de registro asignado a 

todas las personas que residen en territorio 
mexicano y a las y los mexicanos residentes 
en el extranjero. 
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