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APRESENTAÇÃO

A obra “Investigación, tecnología e innovación en ciencias agrícolas” aborda uma 
apresentação de 23 capítulos em sua grande maioria internacional. 

A disseminação de conhecimentos entre países faz da pesquisa algo inédito para a 
resolução de problemas.

Compreender a visão de demais pesquisadores a nível internacional e nacional traz 
resultados das mais diversas aplicações a nível de campo, com pesquisas que demostram 
o comportamento de pragas ou novas tecnologias que podem ser aplicáveis em diferentes 
regiões. 

Nesta obra podemos relatar experiências na área agrícola, envolvendo o uso de 
novas técnicas de agricultura, bem como estudos sobre reflexos da pandemia no meio 
rural. 

Também apresenta ao leitor os relatos de pesquisa a nível mundial, que traz sem 
dúvida o que mais recente está sendo descoberto e relatado, demonstrando ao mundo os 
resultados inovadores que a pesquisa compartilha neste momento. 

Espero assim, que seus conhecimentos vão além-fronteiras e se abram para novas 
possibilidades através da leitura destes capítulos aqui apresentados.  

Boas descobertas. 

Leonardo Tullio
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CAPÍTULO 7
 

IMPACTOS DEL COVID-19 EN LA SALUD DE 
TRABAJADORES AGRÍCOLAS TEMPORALES 

MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Ofelia Becerril Quintana
El Colegio de Michoacán, Centro de Estudios 

Rurales

RESUMEN: En medio de la pandemia por 
COVID-19 los gobiernos y empresarios 
agroindustriales promovieron políticas 
migratorias orientadas a una creciente movilidad 
y empleo de trabajadores temporales de México 
considerados estructuralmente necesarios para 
la agroindustria y la seguridad alimentaria de 
la población de aquellos países del Norte. El 
objetivo de este capítulo es analizar -desde un 
enfoque transnacional y de género- los impactos 
del COVID-19 en la salud de los trabajadores, 
hombres y mujeres, mexicanos en los programas 
temporales. Mediante una metodología cualitativa 
y cuantitativa examino los múltiples efectos del 
COVID-19 en las vivencias de los trabajadores; 
además analizo estadísticas de instituciones de 
los tres países. Los resultados ponen en evidencia 
que, entre 2020 y 2021, persistieron precarias 
condiciones de trabajo y salud de los migrantes, 
su situación de vulnerabilidad estructural fue más 
evidente y ha prevalecido inequidad de género, 
además de que los riesgos potenciales de 
contraer coronavirus fueron altos pues estuvieron 
permanentemente expuestos al vivir en viviendas 
en condiciones de hacinamiento, transportarse 
de forma abarrotada a los campos de cultivo, no 
contar con instalaciones para lavarse las manos 
y no disponer de plena seguridad social. Se 

presenta la propuesta de una agenda binacional 
que atienda la crisis de salud pública y sus 
impactos en los programas temporales.
PALABRAS CLAVE: COVID-19, Trabajadores 
temporales, visas H-2A, PTAT.

IMPACTS OF COVID-19 ON THE 
HEALTH OF MEXICAN SEASONAL 

AGRICULTURAL WORKERS IN THE 
UNITED STATES AND CANADA

ABSTRACT: In the midst of the COVID-19 
pandemic, governments and agribusinesses 
promoted migration policies aimed at increasing 
mobility and employment of temporary workers 
from Mexico considered structurally necessary for 
agribusiness and food security for the population 
of those countries of the North. The objective of 
this chapter is to analyze -from a transnational and 
gender perspective- the impacts of COVID-19 on 
the health of Mexican workers, men and women, 
in temporary programs. Through a qualitative and 
quantitative methodology, I examine the multiple 
effects of COVID-19 on the experiences of 
workers; I also analyze statistics from institutions 
in the three countries. The results show that, 
between 2020 and 2021, precarious working 
and health conditions of migrants persisted, 
their situation of structural vulnerability was 
more evident and gender inequity has prevailed, 
in addition to the fact that the potential risks of 
contracting coronavirus were high because 
they were permanently exposed by living in 
overcrowded housing, crowded transportation 
to farm fields, lack of hand-washing facilities, 
and lack of full social security. The proposal for 
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a binational agenda that addresses the public health crisis and its impacts on temporary 
programs is presented
KEYWORDS: COVID-19, temporary workers, H-2A visas, SAWP.

1 |  INTRODUCCIÓN
Desde mediados de la década de los noventa del siglo XX, los países receptores 

de migrantes han optado, cada vez más, por emplear a trabajadores temporales en el 
contexto de la restructuración económica, de flexibilización y desregulación del trabajo del 
capitalismo global. Siguiendo la tendencia mundial, desde fines del siglo XX se observa 
un aumento de trabajadores que migran temporalmente de México a Estados Unidos y a 
Canadá (Becerril, 2011). Esta tendencia se ha incrementado con la crisis de salud por la 
pandemia de COVID-19.

Han transcurrido dos años desde la emergencia de la crisis de salud pública por 
la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Sus impactos sociales y económicos han 
sido devastadores, particularmente en el empleo y la salud de trabajadoras y trabajadores 
mexicanos que se contratan temporalmente por medio de las visas H-2A estadounidenses 
o del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) canadiense. Desde los 
primeros meses de la pandemia, gobiernos y empresarios agrícolas promovieron políticas 
migratorias orientadas a una creciente movilidad y empleo de jornaleros de México, con 
el argumento de que son estructuralmente necesarios para la agroindustria y la seguridad 
alimentaria de la población de aquellos países del Norte. 

La literatura sobre migración temporal ha cambiado sus temáticas para ir más 
allá de las condiciones de trabajo y los derechos laborales a problemáticas de género, 
salud y cuerpo, relaciones étnicas, maternidad y paternidad, masculinidad, reclutamiento 
laboral y COVID-19; también han cambiado las perspectivas teórico-metodológicas, 
transitando de la economía política al análisis transnacional y el enfoque interseccional. 
El objetivo de este capítulo es explorar, desde un enfoque transnacional y de género, los 
impactos del COVID-19 en la salud de los trabajadores, hombres y mujeres, mexicanos 
en los programas temporales estadounidenses y canadienses. Mediante una metodología 
cualitativa y cuantitativa examino los múltiples efectos del COVID-19 en las vivencias de 
los trabajadores. 

Existen dos modalidades de contratación de trabajadores temporales en México. 
Por un lado, el sistema privado de visas temporales H-2A para la agricultura y H-2B para 
los servicios que otorga de forma unilateral el gobierno de Estados Unidos a las empresas 
norteamericanas. Por otro lado, el PTAT canadiense basado en un convenio binacional y 
de negociación que opera la Secretaría del Trabajo y algunas agencias privadas de México 
en coordinación con el gobierno y las agencias privadas canadienses. 

En la última década, el empleo temporal de mexicanos en Estados Unidos y 
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Canadá se ha expandido en un nivel no esperado dada la experiencia histórica pasada. 
Se trata de un proceso gestado paulatinamente que ha creado una nueva era de migración 
temporal caracterizada por los flujos migratorios predominantemente masculinos. Es en 
este contexto que adquiere sentido el análisis del impacto del COVID-19 en la salud de 
los jornaleros transnacionales. En la primera parte del capítulo analizo la problemática 
de empleo y salud vivida en condiciones pandémicas por los trabajadores mexicanos con 
visas H-2A. En la segunda parte presento un análisis de las condiciones laborales y de 
salud de los trabajadores del PTAT. En ambos casos pongo énfasis en las fuentes de riesgo 
de contagio que viven los jornaleros. Al final sugiero la necesidad de una agenda binacional 
para afrontar la crisis de salud pública y sus efectos desproporcionados en la salud de las 
y los trabajadores agrícolas temporales.

2 |  CRISIS ECONÓMICA ESTADOUNIDENSE, CRISIS DE SALUD PUBLICA Y 
EXPANSIÓN DEL EMPLEO DE MIGRANTES MEXICANOS CON VISAS H-2A 

El sistema de visas temporales H-2A fue creado por la Ley de Reforma y Control 
de Inmigración (IRCA) en 1986. Hoy este sistema privado está regulado por las empresas, 
los reclutadores y los consulados estadounidenses. El trabajador queda sujeto al control 
y condiciones del empleador. Los empleos duran en promedio 6 meses. El gobierno 
estadounidense otorga visas y debe supervisar el programa imponiendo multas en caso 
de violaciones al contrato de trabajo, sin embargo en la práctica no lo hace. El gobierno 
mexicano no supervisa el programa ni reclama abusos hacia los connacionales. Los 
empresarios están obligados a pagar a los trabajadores H-2A el mismo salario que reciben 
los residentes de Estados Unidos, además del transporte de ida y vuelta al hogar del 
trabajador y brindar casa con los mínimos establecidos a nivel federal; no obstante en la 
práctica estas normatividades pocas veces se cumplen y es común la sobreexplotación, las 
prácticas abusivas y el excesivo control, las constantes violaciones al contrato de trabajo y 
las irregularidades de derechos laborales.

Según datos del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, para 2020, el número 
de visas H-2A otorgadas a trabajadores agrícolas mexicanos fueron 197,908 (92.7% de un 
total de 213,394), en comparación con 188,758 visas (92.1% de un total de 204,801) en 
2019 (Gráfica 1); de modo que durante el primer año de la pandemia se emplearon a 9 
mil trabajadores mexicanos H-2A más que en 2019. Para el año fiscal 2021, se emitieron 
239,940 visas H-2A a trabajadores de México (93% de un total de 258,000) (Martin, 
2022a); así que en el segundo año de la pandemia se emplearon a 42 mil jornaleros H-2A 
mexicanos más que en 2020. Desafortunadamente, los datos diferenciados por género no 
están disponibles. 
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Gráfica 1. Número de visas H-2A para trabajadores mexicanos (1997-2021)

Fuentes: Departamento de Estado, Estados Unidos; Martin 2022b.

Para 2021, los 258 mil trabajadores H-2A ocuparon alrededor de 125,000 puestos 
de trabajo equivalentes al 11% de los 1,1 millones de puestos de trabajo en la agricultura 
de Estados Unidos (Martin 2022a). Esta fuerte expansión ya se venía dando desde 2015 
con la crisis económica estadounidense, iniciada en 2008, pero es con la pandemia que el 
gobierno de Estados Unidos legitimó el creciente empleo de trabajadores H-2A. Para las 
visas H-2A agrícolas no hay restricciones en el número de visas por año fiscal. En síntesis, 
entre 2008 y 2021, los empleadores estadounidenses no solo han continuado requiriendo 
a los trabajadores mexicanos con visas H-2A, sino que han incrementado su contratación 
de forma constante, lo que ha llevado a más que duplicarse, pues de 102 mil visas H-2A en 
2015 llegaron a 240 mil en 2021 (Department of State, 2020; Martin, 2022b). De acuerdo 
con American Farm Bureau, el 20% del total de los trabajadores agrícolas en Estados 
Unidos tienen visas H-2A (Department of State, 2020).

Uno de los resultados de la crisis económica y del manejo político de la pandemia del 
COVID-19 en Estados Unidos fue el incremento inusitado de certificaciones de visas H-2A. 
Según datos de la Oficina de Certificación de Trabajo Extranjero, en el año fiscal 2021, 10 mil 
empleadores agrícolas estadounidenses fueron certificados para ocupar 317,000 trabajos 
agrícolas temporales con visas H-2A (Martin 2022b). Más de la mitad de los trabajos H-2A 
se encuentran en cinco estados: Florida, Georgia, California, Washington y Carolina del 
Norte (OFLC-DOL, 2021). La proporción de empleos H-2A en estos cinco estados aumentó 
del 34% en 2007 al 52% en 2021, especialmente en California y Washington (Martin, 
2022a). 86.6% fueron contratos para trabajadores agrícolas. Del total de certificaciones 11 
mil fueron para North Carolina Grower´s Assoc., 6 mil para Fresh Harvest Incorporated, 4 
mil para Foothill Packing, 3 mil para Wafla, 3 mil para Farm- Op Kuzzens H2A, y 3 mil para 
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Rancho Nuevo Harvesting (OFLC-DOL, 2021). 

Estructuralmente esenciales pero sin protección de su salud
La pandemia de COVID-19 creó una crisis mundial de inmovilidad al cerrarse las 

fronteras internacionales, pero sucedió lo contrario con los migrantes H-2A. Durante la crisis 
de salud pública por la pandemia se promovió un creciente empleo de trabajadores H-2A, 
sobre todo de México, en aquellos sectores agroindustriales que dependen de esta mano 
de obra. Desde el principio de la pandemia, el gobierno de Estados Unidos anunció que no 
cerraría sus fronteras a los trabajadores H2, pues se requería el empleo de trabajadores 
agrícolas H-2A. Por su parte, organizaciones como el Centro de los Derechos del Migrante, 
argumentaban que: “El desafío sigue siendo las malas condiciones en las que se emplean. 
Los jornaleros mexicanos seguirán aliviando los campos y la demanda de alimentos en 
Estados Unidos, el país con mayor número de contagios de coronavirus” (entrevista a Evy 
Peña directora de comunicación del CDM por Blanca Juárez, 01/04/2020). 

En marzo de 2020, la Embajada de Estados Unidos en México notificó que “los 
trabajadores agrícolas son críticos para mantener el suministro de alimentos durante la 
emergencia”. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad autorizaron a 
los consulados estadounidenses ampliar las categorías de solicitantes de visas H-2 y 
adjudicarlas sin una entrevista pues “el programa H-2 es esencial para la economía y la 
seguridad alimentaria de los Estados Unidos y es prioridad de seguridad nacional”. Desde 
1990, los trabajadores H-2A de México han sido estructuralmente esenciales para la 
agroindustria estadounidense, pero es hasta el contexto de la pandemia que así fueron 
reconocidos.  

Fuentes de riesgo de contagio de los trabajadores H-2A
Los 240 mil trabajadores H-2A mexicanos contratados en 2021 y los 198 mil 

trabajadores empleados en 2020 estuvieron laborando en los campos de cultivo de Estados 
Unidos a pesar de la crisis de salud pública por coronavirus. Antes de la pandemia, las 
condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores H-2A ya se caracterizaban de alta 
precarización laboral y vivían en permanente situación de vulnerabilidad. Con la pandemia 
esta situación se exacerbó pues conformaban un sector vulnerable y precarizado por siete 
fuentes de riesgo ocupacional de su salud:

1) La alta movilidad de migrantes H-2A y las condiciones en las que viajan sin 
guardar distancia física constituye una fuente de riesgo y expansión del contagio 
debido a que los trabajadores se transportan en autobús de múltiples sitios rurales 
de México a diversas localidades rurales en Estados Unidos. En México, uno de los 
lugares de mayor concentración de trabajadores es la ciudad de Monterrey, estado 
de Nuevo León, puesto que es ahí en donde hacen el trámite de las visas. Las visas 
tardaron más porque hubo poco personal del consulado estadounidense en tiempos 
de mayor confinamiento. De manera que los trabajadores permanecían más tiempo 
en un pequeño cuarto y eso aumentaba su probabilidad de contagio. Luego son 
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trasladados en autobuses o camionetas para cruzar la frontera sin guardar la sana 
distancia requerida. Cuando llegaron a los lugares de trabajo, algunos migrantes 
fueron puestos en cuarentena, pero no la mayoría. Según reportes de los mismos 
jornaleros en algunas granjas no hubo implementación de protocolos de prevención 
para no contagiarse de COVID-19.

2) Los trabajadores mexicanos H-2A no pueden mantener una distancia física 
segura para evitar la propagación del virus pues trabajan en espacios abarrotados, 
en aislamiento y sin seguro de salud. A diferencia de los trabajadores locales, no 
están cubiertos por la Ley de Protección a Trabajadores Agrícolas y Estacionales 
(AWPA) que regula los estándares y condiciones laborales en la agricultura. En 
su trayecto al lugar de trabajo no hay clínicas de salud. En ocasiones, no tienen 
equipo de protección personal, falta dónde lavarse las manos o no hay suficientes 
lavabos. Los empleadores no están obligados a proveerles de seguro médico, así 
es que si se enferman de COVID-19 tienen pocas posibilidades de pagar la atención 
médica. Además, los costos en los hospitales son muy elevados y se encuentran en 
incertidumbre al permanecer alejados de sus familiares y sus redes de apoyo. La 
mayoría trabaja con cubre bocas, sin embargo, hay empleadores que no les proveen 
mascarillas ni de guantes para trabajar.

3) Las condiciones de vivienda se caracterizan por ser deficientes, en hacinamiento 
e insalubridad. La mayoría de los trabajadores H-2A comparten dormitorios, cocinas 
y baños en barracas, antiguas casas de labranza y remolques que les proporcionan 
los productores. Por la situación de aislamiento, confinamiento y de no guardar 
distancia en las viviendas es difícil que puedan minimizar el riesgo de exposición al 
coronavirus. De acuerdo con las historias recabadas por el Centro de Derechos del 
Migrante, más de la mitad de los jornaleros que llegaron a Estados Unidos aseguraron 
que vivían en viviendas hacinadas e insalubres; aunque también revelaron que 
algunos empleadores tomaron medidas de protección para evitar la propagación del 
COVID-19, por ejemplo, desinfectando frecuentemente los dormitorios. 

4) Los trabajadores agrícolas H-2A son especialmente vulnerables a las infecciones 
pues los transportan a los campos en camiones con hasta 40 personas sin cumplir 
el distanciamiento social.

5) Los migrantes mexicanos enfrentan racismo estructural, discriminación, barreras 
en la atención médica y barreras del idioma para acceder a información en español 
para comunicar síntomas y recibir un diagnóstico oportuno en caso de contagiarse 
de Covid-19. La atención médica puede ser más difícil de acceder debido a la 
distancia geográfica y las características rurales donde laboran.

6) Las vivencias de incertidumbre, miedo, estrés y ansiedad fueron cotidianas y 
persistieron durante las temporadas laborales de 2020 y 2021, especialmente por 
el miedo a la deportación o quedarse sin empleo si acudían a la atención médica. 
Frente al escenario pandémico, los jornaleros enfrentaron el problema de la falta 
de recursos de salud mental, humanos y materiales de las instituciones de salud 
pública al estar laborando en Estados Unidos.
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7) La posibilidad de rebrotes de COVID-19 en caso de regresar enfermos con sus 
familias y comunidades rurales en México; además del estigma de los trabajadores 
contagiados fueron otros riesgos de contagio.

Ante estas condiciones laborales de alto riesgo de contraer coronavirus hubo 
trabajadores H-2A contagiados y muertos por COVID-19. El primer caso conocido de contagio 
fue un migrante H-2A que laboraba en los campos de Carolina del Norte, diagnosticado 
por la Clínica de Salud Commwell en la sede de Dunn. Después se informaron de brotes 
importantes en granjas de vegetales y frutas en Florida y California, así como en plantas 
empacadoras de carne y productos agrícolas en Dakota del Sur y Washington. 

Frente a la crisis mundial de salud pública por la pandemia y sus riesgos de contagio, 
37 organizaciones pidieron, el 25 de marzo de 2020, al gobierno que los empresarios 
agrícolas proporcionaran vivienda adecuada con instalaciones para cuarentenas, transporte 
seguro, pruebas para los trabajadores antes de arribar a Estados Unidos, distanciamiento 
físico en las granjas y tratamiento médico pagado para los infectados. Pese a los contagios 
extendidos, para octubre 2020, el gobierno federal aún no había establecido medidas de 
seguridad ejecutables para contener la propagación del virus en las operaciones agrícolas; 
solo 11 estados intervinieron para exigir a los productores que hicieran pruebas a los 
trabajadores, desinfectaran los lugares de trabajo, hicieran cumplir el distanciamiento social 
y proporcionaran equipo de protección; cerca de 20 estados emitieron una guía inaplicable 
y el resto no hizo nada (Jordán, 2020).

Investigadores de la Universidad de Purdue, estimaron que, hasta el 16 de octubre 
de 2020, más de 149,500 trabajadores agrícolas habían contraído COVID-19 y calcularon 
que 3,750 jornaleros habían muerto (Lusk et al.). Para abril 2021, Lusk y Chandra (2021) 
estimaron el número acumulado de trabajadores agrícolas contagiados de COVID-19 en 
401 mil (contratados, no remunerados y migrantes) y 7,240 jornaleros muertos; siendo 
la tasa de incidencia de COVID-19 significativamente más alta en condados con más 
trabajadores agrícolas, como California y Washington; también estimaron que la reducción 
en la disponibilidad de mano de obra por COVID-19 reduciría la producción agrícola de 
Estados Unidos en $309 millones de dólares estadounidenses. 

Un estudio más reciente de National Center for Farmworker Health (2022) estima 
que hasta el 20 de diciembre de 2021, se había confirmado 1 millón de casos de COVID-19 
en trabajadores agrícolas, sin incluir jornaleros contratados y temporales; además de un 
total de 7,8 millones de casos de COVID-19 y 138,060 muertes por COVID-19 en condados 
rurales, con prevalencia en trabajadores agrícolas hispanos. 

3 |  AGROINDUSTRIA ALIMENTARIA CANADIENSE, CANCELACIÓN Y 
DESPLOME DEL EMPLEO DE TRABAJADORES DEL PTAT POR COVID-19

El COVID-19 también ha cambiado el trabajo y la vida de los migrantes mexicanos 

https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
https://www.nytimes.com/2020/04/15/us/coronavirus-south-dakota-meat-plant-refugees.html
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que laboran, entre 4 y ocho meses, en Canadá por medio del Programa de Trabajadores 
Agrícolas Temporales (PTAT). Los trabajadores han sido empleados desde 1974 y las 
trabajadoras desde 1989 en la agroindustria alimentaria; tienen largas trayectorias laborales 
con un solo empleador y laboran en 9 provincias canadienses. La literatura escrita por más 
de dos décadas ha evidenciado que en 47 años de funcionamiento del PTAT, las jornaleras 
y los jornaleros mexicanos han contribuido económicamente tanto a la agroindustria como 
a las economías locales de Canadá y de México, muestra de eso es el crecimiento gradual 
del Programa (Gráfica 2). El número de trabajadores se ha incrementado de 203 en 1974 a 
26 mil en 2019, y de 37 trabajadoras en 1989 a 770 en ese año. 

Gráfica 2. Empleo de trabajadoras y trabajadores mexicanos del PTAT (1974-2021)

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México

En las últimas dos temporadas laborales, la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 
ha afectado el funcionamiento del PTAT, el cual se canceló en dos ocasiones en 2020 y 
se redujo el número de trabajadores contratados. De acuerdo con datos de la Secretaría 
del Trabajo de México, en 2021 se emplearon a 24,158 trabajadores y en 2020 a 22,130 
jornaleros, a diferencia de los 26,407 trabajadores contratados en 2019 (Gráfica 2); es decir, 
4 mil jornaleros del PTAT se quedaron desempleados en el primer año de la pandemia y 2 
mil trabajadores desempleados en el segundo año de pandemia, con respecto al año 2019. 
En el caso de las trabajadoras agrícolas, el decremento del empleo de jornaleras del PTAT 
ya había iniciado desde antes de la pandemia pues en 2018 se emplearon a 751 migrantes 
mexicanas a diferencia de 803 contratadas en 2017; en el contexto pandémico, para 2020 
se contrataron a 510 jornaleras (33.7% menos que en 2019) y en 2021 a 571 trabajadoras 
(25.8% menos que en 2019). 

Uno de los impactos del COVID-19 fue el desplome del 16.1% del empleo temporal 
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del PTAT en 2020; para 2021 hubo una ligera recuperación del empleo con respecto al año 
2020 pero persistió una reducción de 8.5% del empleo temporal con relación al año 2019. 
La caída en la operación del PTAT, en el que participan 2,300 granjas canadienses, ha sido 
evidente en 47 años del Programa.

Otro acontecimiento histórico fueron las suspensiones del Programa por el gobierno 
de México. Primero fue el 16 de marzo de 2020, estando ya laborando 4 mil trabajadores 
mexicanos del PTAT en Canadá, luego de que el primer trabajador mexicano se contagiara 
de COVID-19 en una granja de la ciudad de Kelowna en Columbia Británica. Días después 
el Consulado de México en Vancouver informó que 19 de 65 trabajadores empleados en la 
granja Bylands Nurseries, de Columbia Británica, dieron positivo a COVID-19. El Programa 
se reactivó el 9 de abril después de un acuerdo con el gobierno y los empresarios agrícolas 
canadienses para garantizar los derechos de salud, laborales y la seguridad de los 
migrantes; se estableció un examen de salud, el protocolo de medidas sanitarias del viaje 
en México y a su arribo a Canadá, la cuarentena obligatoria de 14 días recibiendo salario 
(no lo aplicaron en todas las provincias) y la garantía del acceso a servicios médicos. No 
obstante, la licencia por enfermedad de COVID-19 no fue pagada por la mayoría de los 
empleadores (Labrecque, 2020) y no se garantizaron en la mayoría de casos los derechos 
a la salud de los migrantes.

Nunca antes en la historia del PTAT se había suspendido, pero el martes 16 de 
junio de 2020, cuando ya estaban laborando 10 mil trabajadores mexicanos en los campos 
canadienses, por segunda ocasión México canceló el Programa hasta que se garantizara 
la protección de la salud de los jornaleros debido a que tres trabajadores agrícolas del 
PTAT habían muerto tras haber contraído SARS-CoV-2 en granjas de Ontario; además 
otros 302 trabajadores habían dado positivo al coronavirus y había brotes en 17 granjas 
de Ontario. Entre marzo y junio ya se habían contagiado 496 trabajadores mexicanos 
de COVID-19. El PTAT fue reactivado, el 23 de junio, luego de la creación de un grupo 
binacional integrado por los ministerios de Salud, Inmigración, Agricultura y Empleo de 
Canadá, y por la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. 
Este grupo identificaría riesgos, atendería denuncias y facilitaría la intervención inmediata 
de los jornaleros mediante las siguientes acciones: a) apoyar el trabajo del gobierno de 
México para detectar de manera oportuna las granjas con brotes o alto riesgo de brotes de 
COVID-19; b) garantizar el adecuado acceso a la salud, inspecciones y atención médica 
oportuna para los trabajadores por parte de la administración canadiense, en colaboración 
con las agencias de salud locales; c) incrementar las capacidades de Service Canada para 
revisar actos de incumplimiento por las granjas y asignar un contacto para coordinarse 
con los consulados mexicanos sobre inconsistencias detectadas; d) trabajar con las 
provincias sobre las responsabilidades que les corresponden, y continuar informando a los 
empleadores sobres sus obligaciones en el PTAT, particularmente sobre la prevención de 
contagio del COVID-19. Sin embargo, hasta marzo de 2022 no hay reportes publicados de 
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las acciones de este grupo binacional. 
La Ley de Protección y Promoción de la Salud, promulgada el 1 de julio de 2020, 

exige a los empleadores canadienses solicitar a los trabajadores mexicanos con síntomas 
de COVID-19 que se autoaislen y les prohíba trabajar hasta que lo apruebe salud pública 
local. A pesar de los nuevos acuerdos, el 30 de julio de 2020 fue despedido un trabajador 
del PTAT por haber informado que en la granja en la que él laboraba -donde se había muerto 
otro trabajador y otros trabajadores se habían contagiado- no se cumplía con los protocolos 
sanitarios mínimos. En 2021 continuaron los brotes en las granjas donde laboraron los 
migrantes mexicanos a pesar de estar vacunados. 

Trabajadores esenciales del PTAT sin protección de su salud
Después de casi cinco décadas del PTAT, el 19 de marzo de 2020, el gobierno de 

Canadá considero que los trabajadores agrícolas temporales de México eran esenciales 
para la producción de alimentos de Canadá, por el papel estructural que desempeñan 
tanto para la agroindustria alimentaria como para garantizar el abasto de alimentos en 
los hogares canadienses. Sin embargo, la pandemia del coronavirus puso en evidencia 
la desprotección laboral y la vulnerabilidad estructural en el trabajo y la salud de los 
trabajadores mexicanos del PTAT (Labrecque, 2020). Además, los jornaleros esenciales 
no gozan de estatus legal pleno para garantizar sus derechos de salud y seguridad cuando 
han sido contagiados de COVID-19, mientras están laborando en aquel país. De manera 
semejante a los trabajadores H-2A de Estados Unidos, los trabajadores agrícolas del PTAT 
no están protegidos con adecuadas condiciones de trabajo y enfrentan rezagos en el 
sistema de salud canadiense.

En pleno siglo XXI prevalecen precarias condiciones de trabajo y ningún trabajador 
del PTAT goza de estatus legal pleno. El contrato de trabajo (Government of Canada, 
2022) establece que el trabajador agrícola debe laborar entre seis semanas y ocho meses, 
principalmente en la cosecha de cultivos; ser proveído de un alojamiento limpio, seguro y 
adecuado, de comidas adecuadas o una cocina; recibir el salario mínimo agrícola igual al 
que ganan los canadienses; cubrir pagos y deducciones por el Seguro Médico Ocupacional, 
el Seguro de Empleo, el Plan de Pensión de Canadá y los impuestos federal y provincial; 
tener derecho al seguro por enfermedad y accidentes de trabajo; recibir ropa protectora 
y capacitación si trabaja con pesticidas. Sin embargo, por ejemplo, en Ontario no están 
cubiertos con el Acta de Seguridad y Salud Ocupacional; en la práctica hay desinformación 
e incumplimiento en el pago de compensación a trabajadores por enfermedad o accidentes 
de trabajo y en el seguro médico ocupacional, incluso cuando los migrantes llegan a Canadá 
algunos empleadores les quitan la tarjeta de salud. 

Para la temporada 2022, se establecieron modificaciones al contrato de trabajo, 
pero en la cláusula relativa a Seguridad y salud de los trabajadores, no hubo cambios. En 
donde si se realizaron cambios es en la sección de alojamiento, comidas y descanso, en 
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la cual se “aumenta el monto que los empleadores pueden deducir por costos de servicios 
en un 1.41%, lo cual representa $2.39 diarios” (Government of Canada, 2022). Con este y 
otros cambios en años previos en el contrato de trabajo se trasladan los costos de la crisis 
económica y la crisis de salud pública a los trabajadores agrícolas temporales.

Fuentes de riesgo de contagio para trabajadores del PTAT
A pesar del contexto pandémico, los trabajadores y las trabajadoras del PTAT no 

dejaron de migrar y laborar en 2020 y 2021. Los más de 24 mil trabajadores mexicanos 
que laboraron en 2021 en los campos canadienses constituyeron una población altamente 
vulnerable por nueve fuentes de riesgo a su salud, derivados del modelo de organización 
flexible del trabajo en la agroindustria canadiense y las condiciones estructurales del 
Programa:

1) Las condiciones de alta movilidad y de traslado de los migrantes, desde localidades 
rurales de todos los estados de la República Mexicana a diversos sitios rurales de 
nueve provincias canadienses, constituyen una fuente de vulnerabilidad y de riesgo 
de expansión del contagio debido a que la mayoría se traslada en autobuses o en 
el sistema de transporte del metro hasta el Aeropuerto de la Ciudad de México y 
luego en avión al Aeropuerto de Toronto, Montreal o Vancouver, y en camionetas a 
las granjas. En todos los medios de transporte, los jornaleros viajan sin guardar la 
distancia física requerida para el control de la velocidad del contagio. Por ejemplo, 
viajaron en vuelos chárter llenos, justo cuando la pandemia alcanzaba su mayor pico 
o cuando se daban los rebrotes del COVID-19.

2) Las precarias condiciones de trabajo en las granjas. Después de 47 años de 
operación del PTAT prevalecen condiciones de trabajo inseguras, de incertidumbre y 
explotación de la fuerza de trabajo mexicana. Las vulnerables condiciones de trabajo 
y de vida de los jornaleros migrantes, así como el ejercicio limitado de sus derechos 
ha sido ampliamente documentado (Becerril 2011). En el contexto de crisis de salud 
pública por la pandemia de COVID-19, gran parte de trabajadores y trabajadoras 
laboraron largas jornadas, de 8 a 12 horas, en espacios generalmente abarrotados 
trabajando uno muy cerca del otro -ya sea en invernaderos, campos de cultivo o 
empaques- sin guardar la distancia adecuada para no contagiarse.

3) Condiciones de vivienda caracterizadas por el hacinamiento y la insalubridad. 
Muchas empresas albergan a los trabajadores en cuartos muy pequeños o en 
trailers descompuestos en donde las estufas, los refrigeradores y las áreas para 
comer y dormir son insuficientes. En algunos casos no hay baños dentro del 
alojamiento o tienen problemas con el suministro de agua, drenaje y calefacción 
Hay trabajadores que comparten la vivienda entre 15 y 20 personas. También hay 
habitaciones tipo galeras cuyo interior está acondicionado con literas colocadas en 
fila, sin espacio entre ellas, donde duermen hasta 60 trabajadores con acceso a 
un camastro en litera, por lo que el hacinamiento es mayor; lo que significa que no 
pueden mantener la distancia necesaria para evitar contagiarse de COVID-19. Las 
inspecciones gubernamentales de las condiciones de alojamiento no se realizan 
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regularmente, a pesar de la contingencia y medidas sanitarias que el gobierno de 
Canadá ha impuesto a los empresarios de la agroindustria.

4) Formas y condiciones de traslado de las viviendas donde residen temporalmente 
a las tiendas para abastecerse de alimentos. Debido a que los jornaleros migrantes 
trabajan y viven en la misma propiedad del empleador, la empresa puede controlar la 
vida cotidiana de los trabajadores. Algunas empresas han reglamentado los horarios 
no sólo para trabajar sino también para comer, ir al pueblo y comprar alimentos, 
descansar, lavar y cocinar. Todo está reglamentado y controlado pues como decía 
el supervisor de una granja “los trabajadores mexicanos están aquí, sólo para 
trabajar”. Los trabajadores se trasladan en bicicletas, taxi o camiones rentados por 
la empresa (gastos que luego les descuentan) para realizar la compra semanal de 
sus alimentos. En estos traslados no siempre se guarda la distancia para evitar los 
contagios del COVID-19.

5) Barreras del idioma para acceder al sistema de salud canadiense. Las y los 
trabajadores, que migran solos y tienen entre 7 y 25 años en el PTAT, no son 
proveídos con traductores o capacitación básica de inglés o francés. La mayoría 
desconoce sus derechos laborales y la barrera del idioma es una limitante para que 
puedan acceder al sistema de salud, además viven en aislamiento geográfico. La 
barrera del idioma como fuente de riesgo a la salud es el reto más importante para 
la comunicación de los síntomas, diagnóstico oportuno y formas de transmisión del 
COVID-19 entre trabajadores mexicanos. 

6) Estigmatización y racismo sistémico en los hospitales y clínicas de salud por 
personal médico; por la población local con los trabajadores agrícolas contagiados y 
no contagiados por COVID-19. 

7) Discriminación y acoso sexual de las trabajadoras agrícolas en sitios de 
reclutamiento, granjas o empaques, viviendas y comunidades canadienses.

8) Barreras de autocuidado y vivencias de incertidumbre, miedos, estrés y ansiedad 
de contagiarse de COVID-19, ser deportados y perder el empleo en el PTAT. Hubo 
trabajadoras y trabajadores que dieron positivo en la prueba de COVID-19 estando 
en México y se quedaron sin migrar a Canadá y sin empleo en el Programa.  

9) Rebrotes de COVID-19 en caso de regresar enfermos con sus familias y sus 
comunidades de origen. No se ha estudiado el impacto del riesgo de salud de los 
trabajadores contagiados en Canadá cuando regresaron en 2020 y 2021 con sus 
familias en el México rural. 

4 |  ACCIONES URGENTES DE ATENCIÓN BINACIONAL 
Hasta aquí, se ha puesto en evidencia que la salud de las trabajadoras y 

los trabajadores agrícolas -empleados mediante los programas temporales H-2A 
estadounidense y del PTAT canadiense- se ha visto afectada de manera diferenciada y 
desproporcionada por el COVID-19 debido a las precarias condiciones de trabajo, falta 
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de equipo de protección personal, viviendas y condiciones de trabajo deficientes, racismo 
estructural y estigmatización, mayor aislamiento por la pandemia, discriminación y barreras 
para la atención médica, estatus legal no pleno, barreras del idioma, desprotección en 
los sistemas de salud y políticas de migración temporal. La situación de vulnerabilidad 
estructural de los jornaleros esenciales en el contexto pandémico fue más evidente. 
Además, los riesgos de adquirir coronavirus fueron potencialmente altos pues estuvieron 
permanentemente expuestos a esta infección viral. También ha permanecido inequidad 
de género en el empleo de los programas temporales temporal; aún desconocemos la 
situación de las trabajadoras mexicanas contagiadas o muertas por COVID-19 estando 
laborando en aquellos países del Norte.

Los impactos del COVID-19 en la salud de trabajadores agrícolas H-2A de México 
en estados unidos han sido catastróficos pues ha habido miles de trabajadores contagiados 
y muertos por coronavirus al prevalecer condiciones precarias de trabajo y salud. Incluso, 
durante los dos años de la pandemia pocos trabajadores estadounidenses desempleados 
ocuparon trabajos agrícolas temporales a pesar de las altas tasas de desempleo (Martin, 
2022a). Algunos académicos y organizaciones de migrantes, proponen que es tiempo de 
reformar el sistema de visas H-2A. Otros investigadores sugieren que la Ley de Modernización 
de la Fuerza Laboral Agrícola, aprobada por la Cámara en marzo de 2021, permitiría tres 
cambios al programa H-2A y podrían beneficiar a los trabajadores: certificación y visas de 
varios años, organización de cuadrillas de trabajadores en los países de origen listas para 
laborar, y menos reclutadores y más grandes (Martin, 2022a).

En el caso canadiense, investigadores y activistas de centros de apoyo a migrantes 
sugieren que las condiciones estructurales de vulnerabilidad y déficit de poder en las que 
se encuentran los trabajadores agrícolas del PTAT, sólo se puede resolver teniendo acceso 
a la residencia permanente. 

En México, desde hace siete años se reclutan a trabajadores H-2A y se ha reforzado 
el PTAT, pero faltan acciones urgentes de atención binacional para prevenir nuevos brotes 
de COVID-19 entre trabajadores agrícolas mexicanos en aquellos países del Norte y 
proteger a las familias en sus comunidades de origen; sobre todo porque la migración laboral 
temporal continuará en los próximos años como estrategia de las políticas migratorias 
estadounidenses y canadienses.

La problemática que viven trabajadoras y trabajadores agrícolas mexicanos H-2A y 
del PTAT, estructuralmente necesarios para las economías de aquellos países del Norte, 
se ha agudizado frente al COVID-19, por ello es urgente implementar acuerdos y acciones 
binacionales para garantizar sus derechos laborales, de salud y seguridad social. Es una 
situación que hoy debe de estar en la agenda política binacional de los tres países para 
reconsiderar las condiciones de empleo, la reconfiguración de los sistemas de salud pública 
y las implicaciones de la crisis de salud generada por el COVID-19 para los programas 
temporales. 
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