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Resumen.

A principios del año 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al
SARS-CoV-2 (COVID-19) como una pandemia. Este suceso marcó una serie de
cambios importantes en el mundo, tanto económicos, como sociales y políticos. La
movilidad de las personas se vio limitada tanto dentro como fuera de sus países por las
restricciones impuestas por los gobiernos para contener la enfermedad. El objetivo
central de esta investigación es analizar y explicar el contexto político-social al que se
enfrenta la población migrante asentada en la franja fronteriza Tijuana-San Diego desde
la proclamación de la pandemia del COVID-19. Para lograr este objetivo se recurrió al
uso de una metodología cualitativa a través de un enfoque fenomenológico que permite
obtener una visión amplia del fenómeno. De lo anterior se obtuvo: 1) elementos que
permitieron identificar vínculos entre el gobierno y la sociedad civil en la atención a
migrantes; 2) la importancia de los temas de salud dentro del estudio de la migración y
sus efectos en el mismo; y 3) el acceso a los servicios de salud como factor que incide
en la propagación de enfermedades dentro de la población migrante.

Palabras clave: migración, pandemia, COVID-19, vulnerabilidad, sociedad civil, salud.

Abstract.

In early 2020, the World Health Organization (WHO) declared SARS-CoV-2
(COVID-19) a pandemic. This event marked a series of major changes in the world,
economically, socially and politically. The mobility of people was limited both within
and outside their countries by the restrictions imposed by governments to contain the
disease. The main objective of this research is to analyze and explain the political-social
context faced by the migrant population settled in the Tijuana-San Diego border area
since the proclamation of the COVID-19 pandemic. To achieve this objective, we
resorted to the use of a qualitative methodology through a phenomenological approach
that allows us to obtain a broad vision of the phenomenon. From the above, we
obtained: 1) elements that allowed identifying links between government and civil
society in the care of migrants; 2) the importance of health issues within the study of
migration and its effects on migration; and 3) access to health services as a factor that
affects the spread of diseases within the migrant population.

Keywords: migration, pandemic, COVID-19, vulnerability, civil society, health
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Introducción.

Desde el siglo XX la ciudad de Tijuana, al igual que muchas otras ciudades fronterizas

del norte de México, se caracteriza por ser un lugar de tránsito o destino de diversos

grupos poblacionales. En la actualidad estas ciudades son un destino obligado para los

migrantes que buscan cruzar hacia Estados Unidos en busca de trabajo o asilo político.

Por otra parte, son receptoras de una gran cantidad de personas deportadas (en su

mayoría mexicanos) por las autoridades migratorias estadounidenses (Coubes et al,

2020).

A finales del año 2018 se pudo observar la llegada de grandes caravanas

migrantes al territorio mexicano procedentes de países como Haití, Cuba, Guatemala,

Honduras y El Salvador. Por ello, en el año 2019 la administración del entonces

presidente Donald Trump implementó una estrategia de contención migratoria enfocada

en las solicitudes de asilo político. El Protocolo de Protección de Migrantes (MPP) o

conocido también como “Espera en México” es un programa bajo el cual los solicitantes

de asilo a Estados Unidos son retornados a las ciudades fronterizas de México para

esperar la resolución de sus casos. Esto generó incertidumbre y la inmovilización de

gran parte de esta población, puesto que al momento de realizar el trámite deben esperar

sus resultados en suelo mexicano (Coubes, et al, 2020). Como respuesta a las caravanas

de las personas migrantes en 2018 y como resultado del debate público generalizado, el

gobierno de los Estados Unidos desplegó a unos 7,000 oficiales militares en su frontera

con México.

En 2020 se pudo observar una nueva caravana de migrantes procedente de

Honduras que buscaba atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. El

gobierno mexicano, desde abril del 2019, cambió su política migratoria para evitar el

8



tránsito de migrantes a través del país. Con la salida de la caravana Migrante de

Honduras en enero del 2020, el gobierno mexicano denegó su solicitud de permiso para

transitar por México hacia la frontera de los Estados Unidos (OIM, 2020). La diferencia

ante la llegada de estas nuevas caravanas al territorio mexicano y a las ciudades

fronterizas fue que en diciembre del año 2019 una nueva enfermedad fue descubierta al

otro lado del mundo en la provincia de Wuhan, China y a principios del año 2020 la

Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al SARS-CoV-2 (Llamado también

COVID-19) como pandemia (Delgadillo, et al, 2020).

De acuerdo a la OMS la enfermedad es contagiosa y por ello recomienda a la

población protegerse adoptando algunas precauciones sencillas, como el

distanciamiento físico; utilizar mascarilla, especialmente cuando no se puede mantener

el distanciamiento; mantener las habitaciones limpias y ventiladas; evitar las

aglomeraciones y el contacto estrecho con otras personas; lavarse las manos de forma

periódica; y toser cubriéndose con el codo flexionado o con un pañuelo (OMS, 2020).

En el caso de los grupos migrantes al viajar en grandes grupos y no contar con las

medidas sanitarias adecuadas son grupos de alto riesgo. La pandemia ha agudizado las

condiciones de precariedad en las que de por sí ya se encontraban las poblaciones

migrantes vulnerables, debido a la dificultad de atender estas medidas por parte de los

migrantes. Por otra parte, los albergues y espacios de atención a la población migrante

están teniendo amplias dificultades para operar debido a la reducción de donaciones,

patrimonios y financiamientos. Han tenido que transformar sus procesos de atención

según las posibilidades tecnológicas actuales (Del Monte, Mckee I., 2020). El escenario

mundial ha cambiado y se han tomado medidas de contención drásticas en varios países

del mundo como el paro de actividades económicas, sociales y cuarentenas que se han

extendido por mucho tiempo. Al igual que en otras crisis sanitarias los más afectados
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son los grupos vulnerables como las personas de bajos recursos, los migrantes y

refugiados que llegan en busca de mejores oportunidades a estos países. Esto conlleva a

que se presente un estado de vulnerabilidad social que afecta a estas poblaciones. La

vulnerabilidad social se define como: El concepto de vulnerabilidad, como fenómeno

social, implica la presencia de una condición de riesgo que padece un individuo o una

familia como resultado de la acumulación de desventajas sociales, de manera que esa

situación impide que aquella condición no sea superada por ellos mismos y queden

limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo (Sistema Nacional para el

Desarrollo de las familias, 2017).

Dentro de este enfoque se identifica que las causas que originan la

vulnerabilidad son producto de la dinámica social imperante, que su dimensión es

multifactorial y que su expresión es diversa. El concepto de vulnerabilidad supera la

visión centrada únicamente en la insatisfacción de necesidades materiales originadas,

por ejemplo, a causa de la pobreza, sino que también reconoce la existencia de

conductas discriminatorias y de marginación hacia ciertos grupos (DIF, 2017). Para esta

investigación este concepto está ligado a la migración y a las poblaciones migrantes que

se encuentran en la ciudad de Tijuana.

Con el inicio del año 2021 los retos cambiaron, ya que a principios de año

comenzaron las jornadas de vacunación COVID-19 en algunas partes del mundo. El

plan nacional inició con las poblaciones mayores de 60 años y así escalonando las

jornadas por grupos de edad. Los requisitos para poder aplicar la vacuna era un registro

a través de internet con la Clave Única de Registro de Población (CURP) del solicitante,

estas medidas afectaban a las poblaciones como los migrantes que no tienen acceso a

internet o documentos como la CURP por no ser del país. Por estas razones es necesario

conocer los esfuerzos por parte de los gobiernos para mitigar la propagación del virus
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dentro de la población migrante y el papel que juegan las organizaciones de la sociedad

civil como apoyo, no solo para estas poblaciones, sino también para el gobierno Estatal.

La presente investigación consta de cuatro capítulos. El primero plantea el

problema de investigación, dentro del segundo se aborda el estado del arte sobre los

temas migratorios a nivel internacional, pasando a la región de América Latina y

terminando con la migración en Tijuana. Por otra parte, se desarrollan los temas de la

pandemia del COVID-19 y la relación que existe entre la migración y la salud en el

contexto de la pandemia. Por último, se aborda el tema de la sociedad civil como apoyo

a los gobiernos locales para mitigar la carga en atención a la población migrante en el

contexto de la pandemia. Dentro del tercer capítulo se presenta el marco teórico de la

investigación donde se especifica la teoría que será utilizada para esta investigación, y

en el cuarto capítulo se expone la metodología empleada dentro de la investigación, así

como los instrumentos que se usaron para recaudar la información, y se cierra con el

análisis de la información y las conclusiones.
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Capítulo 1: Problema de Investigación

La migración y la vulnerabilidad están estrechamente ligadas, estas poblaciones se

enfrentan a situaciones precarias dentro y fuera de su país de origen, con la llegada de la

pandemia del COVID-19 a varias regiones del mundo la situación para los migrantes se

ha complicado. Dentro de este trabajo se tomará como población migrante a aquellas

personas que se encuentran varadas en la ciudad de Tijuana sin un estatus migratorio

resuelto o se encuentren en espera de resolverlo en Estados Unidos o dentro de México.

Por una parte, la postura política de los Estados referente al tema de la migración

siempre ha generado debate en la arena internacional, con la situación actual los países

comenzaron a tomar posturas aislacionistas limitando el acceso y la movilidad de estas

poblaciones, un ejemplo claro de esto fue el cierre de fronteras a principio de la

pandemia en 2020, restricciones que comienzan a ser retiradas de forma parcial en

algunos países en 2021.

Aunado a esto, la incertidumbre generada por la pandemia ha afectado de varias

maneras al sector migrante, la estigmatización y el endurecimiento de las políticas

migratorias en varios países aumenta las barreras a las que se enfrentan como el acceso

a los servicios legales de salud y otros servicios públicos, lo que imposibilita el ejercicio

de sus derechos (Arista, 2020).

Otro punto a considerar es el acceso con el que cuentan estas poblaciones a los

servicios de salud, tema importante por la situación que se vive en la actualidad. El

vínculo entre migración y salud constituye una bien consolidada línea de investigación

de la epidemiología, las ciencias de la salud pública y las ciencias sociales, sobre todo

en el campo de la demografía y los estudios de la población. En la literatura reciente

sobre estos temas, existe un consenso en torno a reconocer la migración como un
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fenómeno social que impacta en las condiciones de salud de estas poblaciones, ya sea de

forma positiva o negativa, dependiendo de las medidas de planificación, protección e

integración de los países de origen, destino, tránsito y retorno, definan (Ramírez, 2020).

Desde una perspectiva epidemiológica, la migración y las movilizaciones

humanas pueden contribuir a la propagación de infecciones. De acuerdo con

(Hernández, 2013), la migración puede contribuir a la transmisión de enfermedades

infecciosas, ya sea de modo directo o indirecto. La primera se puede dar de persona a

persona a través de contacto físico, la segunda se presenta a través de un vector (un

ejemplo serían virus o bacterias, animales infectados, agua contaminada, entre otras

variables).

Algunas de las medidas que toman los gobiernos para frenar las enfermedades

infecciosas es el cierre de fronteras, que limita la movilidad interna e internacional de

sus habitantes, ya sea por motivos de turismo, vínculos sociales o actividades

económicas, entre otros. A través de estas medidas se frenan los movimientos

migratorios y se ha llegado a aislar a la población migrante mediante la aplicación de

cercos sanitarios y cuarentenas en tiempos de enfermedades infecciosas o bien se

expulsa a estas poblaciones de los territorios donde se encuentren, puesto que

consideran que pueden potencializar la transmisión de enfermedades (Ramírez, 2020).

No se puede negar que las poblaciones vulnerables como los migrantes se han

visto fuertemente afectadas ante esta situación y si bien existen esfuerzos como el Plan

Integral de Atención a la Salud de la Población Migrante creado en 2019 por el Comité

Nacional para la Seguridad en Salud que busca dar servicios de salud para las

poblaciones migrantes y los que buscan refugio dentro del país, aún son necesarias

determinar medidas concretas que no solo tome en cuenta a las personas en calidad de

refugiados o repatriados, sino también a todas aquellas que están varadas en territorio
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mexicano en espera de cruzar la frontera, ya sea de forma legal o no (Secretaría de

Salud, 2019). En este sentido, de acuerdo con la investigación elaborada por Del Monte

y Mckee (2020) se puede observar que, en la ciudad de Tijuana, el gobierno tiene el

argumento de estar canalizando a deportados al Centro Integrador del Migrante

“Carmen Cerdán” y no han apoyado a las organizaciones de la sociedad civil que están

lidiando con la emergencia migrante ante el COVID-19 (Del Monte, Mckee I., 2020).

De igual forma, resaltan que, salvo algunas consideraciones locales, las medidas

gubernamentales han sido insuficientes para atender la problemática vinculada con la

población migrante y el COVID-19. Como consecuencia de la falta de medidas que

contemplen a estas poblaciones, podemos observar un descuido por parte de los

gobiernos locales en su obligación para proteger los derechos humanos de las personas

en situación de movilidad que se traduce en una carga para los albergues que atienden

población migrante y además pone en riesgo la salud de la población en general (Del

Monte, Mckee I., 2020).

1.1 Preguntas de Investigación

Por ello es importante conocer: ¿Qué medidas fueron tomadas por el gobierno y las

organizaciones de la sociedad civil para mitigar la vulnerabilidad y asegurar la atención

y el acceso a los servicios de salud durante el periodo 2020-2021 para proteger y

atender a la población migrante ante la llegada del COVID-19?, ¿Cuál fue el papel de

las organizaciones de la sociedad civil, frente a la situación que vivió la población

migrante durante la pandemia del COVID-19?

1.2 Justificación
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La población migrante es vulnerable en varios sentidos. Ante la pandemia del

COVID-19 se han agudizado las desigualdades que ya existían en distintos ámbitos,

entre ellos el acceso a los servicios de salud. Dentro de esta investigación se busca

analizar y explicar la situación que enfrentan estos migrantes al solicitar o buscar

atención médica en el contexto de la crisis sanitaria generada por el virus del COVID-19

en la ciudad de Tijuana y si las medidas tomadas por el gobierno de la ciudad

consideran el bienestar de esta población y no los rechaza o perjudica. Por otra parte, se

busca determinar el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil como

apoyo a la crisis sanitaria. De esta forma se busca poder conocer e identificar áreas de

oportunidad para mejorar dichas políticas que funcionen en futuras crisis sanitarias.

1.3 Objetivo general

Analizar y explicar el contexto de vulnerabilidad social al que se enfrenta la población

migrante asentada en la franja fronteriza Tijuana-San Diego desde la proclamación de la

pandemia del COVID-19, con el fin de conocer las medidas tomadas para la seguridad

de esta población por parte de los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la

sociedad civil en la protección de los derechos fundamentales y el acceso oportuno a

servicios de salud.

1.4 Objetivos específicos

- Identificar el panorama político y social que enfrentó la población migrante en la

ciudad de Tijuana durante la pandemia del COVID-19.

- Detallar las diferentes medidas y políticas públicas relacionadas con el acceso a los

servicios de salud de la población migrante asentada en la franja fronteriza

Tijuana-San Diego en tiempos de pandemia.
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- Analizar el papel ejercido por el gobierno y la sociedad civil como apoyo a la

comunidad migrante.

1.5 Hipótesis

La pandemia del COVID-19, agudiza la vulnerabilidad social de los migrantes

asentados en la zona fronteriza Tijuana-San Diego, debido a la falta de un plan de

acción entre las organizaciones de la sociedad civil existentes en la ciudad de Tijuana y

el gobierno del Estado para favorecer el respeto a los derechos fundamentales y el

acceso oportuno a los servicios de salud para esta población.
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Capítulo 2: Estado del Arte

Dentro de este capítulo se recopilan investigaciones acerca del tema migratorio a nivel

internacional, regional y de la ciudad de Tijuana. En primer lugar, se establecen las

tendencias de la migración internacional en el mundo, para ello se revisaron

publicaciones e informes de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM).

Aunado a esto se analizará la situación de la ciudad de Tijuana, desde los comienzos de

los flujos migratorios en la ciudad hasta en las cuestiones de flujos migratorios

internacionales, como las caravanas migrantes que llegan a la frontera para poder cruzar

al país vecino.

2.1 Migración internacional

La migración y los estudios sobre la misma han cambiado considerablemente con el

paso del tiempo. El aumento de los flujos migratorios se ha producido en el contexto de

la globalización, lo cual significa que hay más países afectados por la migración y que

además de los viejos flujos migratorios han surgido otros nuevos. Algunos países de

origen se han convertido en países de destino; otros son de tránsito. Los países que eran

de destino ahora exportan a sus ciudadanos y en algunos más se observan varias formas

diferentes de migración (Brown, 2016).

Actualmente, se pueden observar nuevos retos para la movilización de estas

poblaciones en todas partes del mundo, por ello la Organización Internacional para las

Migraciones (OIM) lleva a cabo publicaciones que documentan las tendencias de los

movimientos migratorios internacionales y ayudan a comprender de mejor forma dichos

movimientos. Para esta investigación se revisarán diversos informes sobre migración,

entre ellos, el informe sobre las migraciones de la OIM 2020.
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El creciente conjunto de datos sobre la migración y la movilidad recabados a lo

largo del tiempo indica que la migración está muy relacionada con las transformaciones

mundiales más amplias en los ámbitos económicos, sociales, políticos y tecnológicos

que están afectando a una gran variedad de poblaciones. A medida que se profundizan

los procesos de globalización, estas transformaciones modelan cada vez más las vidas

de las personas, en el lugar de trabajo, en el hogar y en la vida social y espiritual (OIM,

2020). Generalmente, cuando se habla del tema de la migración, el punto de partida son

las cifras. Si entendemos los cambios de escala, las tendencias emergentes y la

evolución de las variables demográficas que traen consigo las transformaciones sociales

y económicas mundiales causadas por fenómenos como la migración, se comprenderá

mejor los cambios del mundo en que vivimos y se podrá planificar mejor el futuro.

Según la estimación más reciente, en 2019 había en el mundo aproximadamente 272

millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,5% de la población

mundial (OIM, 2020).

Tabla 1. Principales datos y cifras de los informes sobre las Migraciones en el mundo 2000
y 2020

Informe 2000 Informe 2020

Número estimado de migrantes internacionales 250 millones 272 millones

Proporción estimada de migrantes en la población
mundial

2,8% 3,5%

Proporción estimada de mujeres entre los
migrantes internacionales

47,5% 47,9%

Proporción estimada de niños entre los migrantes
internacionales

16,0% 13,9%

Región con la proporción más alta de migrantes
internacionales

Oceanía Oceanía

País con la proporción más alta de migrantes
internacionales

Emiratos Emiratos
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Número de trabajadores migrantes - 164 millones

Valor mundial total de las remesas internacionales
(dólares EE. UU)

126 millones 689 millones

Número de refugiados 14 millones 25,9 millones

Número de desplazados internos 21 millones 41,3 millones

Número de apátridas - 3,9 millones

Número de Estados Miembro de la OIM 76 173

Número de oficinas de la OIM en los países 120 436

Fuente: Informe sobre las migraciones en el mundo, OIM, 2020.

Otro de los temas que se aborda con frecuencia al hablar de migración es la

regulación de la misma, en diciembre de 2018 se lograron concertar dos pactos

mundiales sobre las manifestaciones internacionales de la migración y el

desplazamiento: el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y el

Pacto Mundial sobre los Refugiados. La finalización de los pactos fue fruto de decenios

de esfuerzos desplegados por los Estados, organizaciones internacionales,

organizaciones de la sociedad civil y otras entidades (como las organizaciones del sector

privado) para mejorar la gobernanza de la migración a nivel internacional.

En los años que precedieron al compromiso de los gobiernos mundiales de

elaborar los pactos, numerosos diálogos, talleres, consultas y actos paralelos a nivel

internacional, regional, nacional y local permitieron dar a conocer las diferentes

“realidades” de la migración y ampliar las numerosas esferas de interés común mediante

una comprensión más profunda de los beneficios que reporta la migración y de los retos

que puede plantear. Así pues, los pactos se basan en muchos años de trabajo conjunto en

las cuestiones fundamentales que constituyen su razón de ser (OIM, 2020).

En los últimos años, se han observado importantes episodios de migración y

desplazamiento alrededor del mundo. Los principales fueron los desplazamientos de
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millones de personas a raíz de conflictos (por ejemplo, dentro y hacía fuera de la

República Árabe Siria, el Yemen, la República Centroafricana, la República

Democrática del Congo y Sudán del Sur) y a raíz de situaciones de violencia extrema

(como la ejercida contra los rohinyá, que tuvieron que ponerse a salvo en Bangladesh) o

de grave inestabilidad económica y política (como la que afectó a millones de

Venezolanos, Centroamericanos y Haitianos) (Organización Internacional de las

Migraciones, 2020).

Si bien los movimientos migrantes siguen siendo en su mayoría estudiados

desde el ámbito económico, existen otras variables que nos hacen cuestionarnos si la

migración está cambiando o cambian las representaciones de la misma. También hay un

creciente conjunto de indicios de que, aunque el concepto general de la migración

internacional tal como se presenta, por ejemplo, en los medios informativos que puede

ser sencillo y claro, el fenómeno tiene complejidades que se están volviendo más

evidentes. La cuestión de cómo conceptualizar la migración y la movilidad ha sido

estudiada por muchos académicos y responsables de la formulación de políticas a lo

largo del tiempo. Últimamente, algunos han abogado por un replanteamiento,

destacando las crecientes anomalías que se observan cuando se utiliza una visión

demasiado estática de la “migración”. Cabe reconocer, sin embargo, que la creciente

complejidad de la migración se debe también, en parte, a que la información disponible

sobre la migración y los migrantes es ahora mayor que nunca. Sabemos más, aunque tal

vez no tanto como desearíamos, sobre quiénes migran, y por qué, adónde y cómo lo

hacen. Pero está claro que la cuestión más profunda de la “complejidad” se aplica a

muchísimos cambios que están ocurriendo en el mundo (OIM, 2020). Es necesario

retomar uno de los puntos expuestos anteriormente y es el de la “problemática” que

existe alrededor de la definición de migración. De acuerdo al informe sobre las

20



migraciones de la OIM, además de las definiciones generales de migración y migrante,

como las que se encuentran en los diccionarios, existen varias definiciones específicas

de los términos fundamentales relacionados con la migración, por ejemplo, en los

ámbitos jurídico, administrativo, de las estadísticas y de la investigación. Las

definiciones técnicas, los conceptos y las categorías de los migrantes y la migración

dependen necesariamente de factores geográficos, jurídicos, políticos, metodológicos,

temporales y de otra índole. Por ejemplo, hay muchas maneras distintas de definir los

casos individuales de migración, pudiendo utilizarse como base el lugar de nacimiento,

la ciudadanía, el lugar de residencia o la duración de la estancia, entre otros factores. El

tener en cuenta todos estos factores facilita la comprensión sobre el tema y el porqué de

la diferencia entre estudios sobre migración. En el caso del continente americano,

existen varios estudios que abordan los temas de migración, centrándose en las regiones

de América del Norte y en la región de América Latina.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe a raíz de la

emergencia sanitaria en el año 2020 realizó una serie de informes sobre los impactos de

la pandemia en la región de América Latina. En temas de migración a nivel

internacional y, en particular, en la coyuntura sanitaria actual, existe una preocupación

creciente y objetiva por la situación de muchas personas migrantes. Se observa la

necesidad de atender las vulnerabilidades específicas de comunidades migrantes que

carecen de redes, documentación y apoyo psicosocial, de atención médica, entre otros

aspectos.

Tabla 2. Ciclo migratorio y principales riesgos asociados a la pandemia de COVID-19

Origen -Dificultades para la reagrupación familiar
-Eventual reducción de los ingresos provenientes de las remesas
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Tránsito -Mayor exposición al tráfico y a la trata
-Cierre y militarización de las fronteras
-Falta de acceso a la protección social
-Expulsiones
-Trayectoria de personas en busca de refugio
-Noción de permanente transitoriedad

Destino -Falta de acceso a las medidas específicas adoptadas para responder al
COVID-19
-Irregularidad migratoria
-Falta de identidad jurídica
-Desalojos por el no pago de inmuebles
-Concentración de trabajadores migrantes en sectores de baja productividad y
con mayor exposición al virus
-Mujeres que hacen trabajo remunerado y no remunerado
-Hacinamiento
-Racismo y Xenofobia
-Sobrerrepresentación de los hombres en la construcción y de las mujeres en el
cuidado
-Discriminación contra las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e
intersexuales (LGBTI)

Retorno -Procesos de retorno forzado
-Estigmatización de las personas que retornan a Centroamérica desde los
Estados Unidos (Imputación de Contagios)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Diversos organismos internacionales, entre los que se encuentran la CEPAL, la

Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones

Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(UNESCO), además de entidades académicas, organismos de cooperación y

organizaciones de la sociedad civil, entre otros, han planteado medidas,

recomendaciones y advertencias que los Gobiernos deberían tomar en cuenta y que

están relacionadas con los riesgos a los que están expuestos diversos grupos

poblacionales (CEPAL 2020). Entre esos grupos, la población migrante podría presentar

dificultades aún mayores debido a las barreras y los obstáculos que les impiden acceder

a la atención primaria de salud y a la protección social.

22



Gráfico 1. América Latina y el Caribe: principales destinos de los migrantes de la región, 2019 (En

porcentaje)

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El corredor migratorio conformado por el norte de Centroamérica, México y los

Estados Unidos ha adquirido una relevancia especial en los últimos años, sobre todo a

partir de la visibilidad que han adquirido las caravanas de migrantes, que reflejan una

confluencia de factores estructurales de expulsión acompañada de un aumento

concomitante de las vulnerabilidades en todo el ciclo migratorio. Estas condiciones de

salida en los países del norte de Centroamérica se asocian a la violencia, la inestabilidad

política, la crisis económica, la pobreza y la desigualdad, a lo que se ha agregado el

tránsito por México y un conjunto de otros riesgos, como la inseguridad ciudadana, la

delincuencia organizada, la extorsión y los riesgos para la salud y la vida de las personas

migrantes. Por otra parte, al llegar a los Estados Unidos, los migrantes son muy

vulnerables debido a la política de deportaciones masivas, la criminalización de los

migrantes indocumentados, el racismo y la xenofobia (CEPAL, 2020). Todo esto plantea

el desafío importante de reducir las vulnerabilidades en el tránsito y el destino, así como
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también las que existen en los países de origen, que llevan a muchas personas a migrar

de manera forzosa.

Dentro de este informe, se presentan las diversas medidas nacionales y locales

dirigidas a las personas migrantes en los países de la región. A principios de la

pandemia, los Gobiernos de la región, de conformidad con las recomendaciones de los

organismos internacionales y en sintonía con varias demandas de la sociedad civil, han

ido adoptando diversas medidas orientadas a las personas migrantes. Dichas medidas

corresponden tanto al ámbito específico de la gestión migratoria o fronteriza como al de

las políticas sociales, ya sea de salud o de protección social. Vale resaltar que los marcos

regulatorios de la migración y de los sistemas de visado muchas veces constituyen

elementos habilitantes de las políticas sociales; es decir, el acceso a ellas está

condicionado en gran parte por diversos aspectos de la gestión migratoria, o bien porque

en ella se establecen los requisitos para acceder, o bien por la demora o la dificultad

asociadas a la obtención de permisos o visados (CEPAL, 2020).

En términos generales, en la región no se encuentran antecedentes significativos

de medidas de protección social específicamente dirigidas a todas las personas

migrantes, pese al reconocimiento unánime de que muchas de ellas están teniendo

mayores dificultades en tiempos de pandemia (CEPAL, 2020). Algo que se debe de

destacar dentro de este documento es que es necesario abordar los procesos relativos a

la migración internacional desde una perspectiva de largo plazo, lo que implica aprobar

normas, políticas y acuerdos sostenibles en favor de la gobernanza migratoria

(CEPAL,2020).

Como conclusión, el fenómeno migratorio sigue creciendo a un ritmo acelerado

en varias regiones del mundo, la violencia, las guerras y los estragos del cambio

climático movilizan a varios grupos poblacionales
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2.1.1 La migración en Tijuana

En las últimas décadas, las ciudades de la frontera norte de México se han distinguido

del resto del país por su dinámica económica, crecimiento poblacional y por ser un

espacio en el que confluyen diversos grupos sociales y poblacionales de diferentes

partes de México y el mundo. Al ser una ciudad fronteriza, mantiene una diversidad en

distintos aspectos, ya sean económicos, políticos, sociales y culturales entre las ciudades

que la conforman. Otros puntos a tomar en cuenta es que las ciudades fronterizas

experimentan, a diferencia de muchas otras ciudades mexicanas, un constante

crecimiento y reconfiguración demográfica, que tiene sus implicaciones y

consecuencias en otras dimensiones de la vida cotidiana de las comunidades fronterizas

(Piñeiro, Jiménez, 2015, p. 43). La ciudad de Tijuana es una de las ciudades fronterizas

de mayor importancia en el norte del país. Esta ciudad ha experimentado importantes y

significativos cambios sociales y económicos durante el último siglo. De acuerdo a

Piñeiro y Jiménez (2015) las entidades federativas del norte de México han crecido de

manera muy acelerada en los últimos 80 años. Nos ofrecen el ejemplo de la ciudad de

Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Sonora y Baja California, en los años

30 contaban con una población de 2.2 millones de habitantes; para 2005 la población

residente en estas entidades alcanzó los 18 millones de habitantes, actualmente el

Estado de Baja California cuenta con 3, 769, 020 millones de habitantes (INEGI, 2021).

La ciudad que más ha contribuido a ese intenso crecimiento poblacional ha sido

Tijuana. Esta ciudad fronteriza pasó de tener una población residente en 1930 de 11 271

habitantes a una población de 1.4 millones en 2005, actualmente cuenta con una

población de 1, 922, 523 millones de habitantes (INEGI, 2021). Algo que resaltan

Piñeiro y Jiménez es lo siguiente:
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“Los intensos flujos migratorios desde el interior del país hacia esta ciudad
fronteriza han sido la causa principal de este crecimiento acelerado de la ciudad;
además, es la comunidad fronteriza del norte de México que más ha crecido en
las últimas décadas. Estos flujos migratorios han marcado en gran medida los
cambios sociales ahí experimentados. Año con año llegan a esta ciudad miles de
inmigrantes provenientes de otras entidades federativas de México y de otros
países del Centro y Sudamérica. La migración hacia Tijuana, como un proceso
social, ha permeado sus estructuras sociales, culturales y económicas” (Piñeiro,
Jiménez, 2015, p. 48).

Figura 1. Poblaciones en movilidad en la frontera norte de México (1980-2020)

Fuente: Coubès M. et al, COLEF, 2020.

Como se observa en el esquema 1, los movimientos migratorios dentro del

territorio mexicano han evolucionado con el paso del tiempo. Esto se ha debido a

distintas razones, entre ellas la violencia que se viven en distintas regiones del mundo,

que desplaza a la población en busca de un lugar seguro.

En noviembre de 2018, la llegada a Tijuana de más de seis mil migrantes

centroamericanos integrantes de la llamada “Caravana Migrante” representó un punto

de inflexión en los flujos de personas que continuamente llegan a la frontera para

intentar cruzar a los Estados Unidos. No tanto por el número de personas que integraban

ese contingente, sino por el hecho de hacerlo de forma masiva, organizados y con un

sentido de pertenencia a un colectivo; lo que resultó en una gran visibilidad de las

personas centroamericanas migrantes para la población mexicana en general y

tijuanense en particular (COLEF, 2019). Algo importante que se observó durante este
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periodo de tiempo fue que los gobiernos crearon albergues para hospedar a personas

migrantes; primero el Gobierno municipal de Tijuana, y posteriormente el Gobierno

federal. Desde los primeros días del arribo de estas caravanas a la ciudad de Tijuana (a

principios de noviembre de 2018), los integrantes fueron ubicados por las autoridades

municipales en la Unidad Deportiva Benito Juárez.

La operación de esas instalaciones estuvo a cargo de tres dependencias del

Gobierno municipal de Tijuana: Desarrollo Integral para la Familia (DIF), la Dirección

de Desarrollo Social y la Dirección de Atención al Migrante (COLEF, 2019). Estas

autoridades fueron las responsables de registrar a las personas que ingresaban al

albergue, vigilar las condiciones de estancia, determinar criterios de permanencia y

salida, gestionar donaciones y participación de grupos humanitarios y coordinar

acciones de intervención con otras instancias gubernamentales. Las instalaciones de ese

albergue estuvieron funcionando a su máxima capacidad desde el 14 hasta el 29 de

noviembre de 2018. Durante ese periodo, en coordinación con otras dependencias

federales y estatales, en las instalaciones de la Unidad Deportiva Benito Juárez sé

estuvieron otorgando servicios médicos, alimentación, registró una bolsa de empleo y

asesorías en materia de derechos humanos. Sin embargo, ante la sobrepoblación y

hacinamiento al interior del deportivo, se comenzaron a deteriorar las condiciones de

estancia y las autoridades municipales intensificaron sus reclamos al Gobierno federal

por no intervenir de manera más amplia e integral (COLEF, 2019).

Durante 2020, con las medidas tomadas para reducir la propagación del virus del

COVID-19 en las zonas fronterizas entre México y Estados Unidos, el 20 de marzo de

2020, el gobierno de los Estados Unidos, a través del Department of Homeland Security

(DHS), tomó la decisión de cerrar temporalmente sus fronteras con México para

aquellos residentes mexicanos con visa de turista, y cuyos cruces se consideran no
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esenciales. En cambio, se señala que solamente se permitirán viajes esenciales (personal

de apoyo en actividades médicas, de soporte al combate a la pandemia, por emergencias

médicas, asistencia a actividades escolares). También se dejan sin afectación los cruces

por razones de trabajo en los Estados Unidos y por razones del comercio transfronterizo

vinculado a las cadenas productivas, principalmente de alimentos, gasolinas, medicina y

otros materiales críticos para ambos lados de la frontera. Esto refleja que en el año 2020

y principios del 2021, las políticas de seguridad fronteriza responden a los objetivos de

control y regulación de quienes se movilizan de manera forzada o no forzada, y tienen el

desafío de avanzar hacia una política de seguridad humana (derechos humanos,

inclusión, no discriminación), con políticas preventivas en materia de riesgos de

contagios del Covid-19 y con opciones viables de empleo (Ramos, Ramírez, 2020).

2.2 Crisis sanitaria: La pandemia del COVID-19

En los últimos días de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS)

declaró una emergencia sanitaria e internacional por un virus, detectado en China y

denominado COVID-19, que podría propagarse debido a la falta de infraestructuras

sanitarias y por la deficiencia de algunas en algunas partes del mundo (OMS, 2020). El

COVID-19 definido por la misma Organización como una “enfermedad infecciosa

causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente” y cuyos síntomas

son “fiebre, cansancio y tos seca”, se ha propagado principalmente “A través de

partículas al toser o estornudar” (OMS, 2020).

Para la Red de las Naciones Unidas sobre Migración, las personas en situación

de movilidad son uno de los grupos poblacionales doblemente vulnerables ante la

contingencia sanitaria por el COVID-19. Los riesgos de contagio para las personas

migrantes suelen ser mayores debido a las circunstancias en las que pueden encontrarse
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por su situación de movilidad, como por ejemplo los migrantes internacionales, que por

su estatus de residencia pueden enfrentarse con inaccesibilidad de los servicios

sanitarios, a barreras lingüísticas o estigmatización que pueden inhibir su necesidad de

acudir a centros de atención médica o simplemente a no tener acceso a un espacio

apropiado para ser atendidos dentro de los protocolos y medidas de prevención emitidas

por diversos organismos internacionales y dependencias gubernamentales de salud (Del

Monte, Mckee I., 2020).

Se comenzaron a detectar casos activos en la región de América Latina y del

Norte, siendo México de los primeros en identificar casos. A mediados de marzo de

2020, el Instituto Mexicano del Seguro Social comunicó que los grupos más vulnerables

al contagio eran: los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, los menores

de 5 años y las personas con enfermedades crónicas no controladas (Hernández, 2020).

En la frontera norte de México, en específico la frontera entre California y Baja

California, se comenzó a registrar un alza en los contagios por parte de California en el

año 2020. Aunque es difícil que los instrumentos disponibles para medir las

dimensiones del contagio lo hagan de manera certera –debido a las limitaciones en la

administración de pruebas y las complicaciones en confirmar vínculos entre el

COVID-19 y las muertes de personas nunca diagnosticadas con esta enfermedad– es

evidente que el alcance del virus ha sido asombroso en ambos lados de la frontera.

Desde finales de marzo de 2020, California registraba un promedio de más de 1000

nuevos casos al día; y para finales de abril, el condado de Los Ángeles se convirtió en

uno de los epicentros nacionales de la enfermedad, registrando un promedio de más de

mil nuevos casos al día hasta la fecha. California registraba un promedio de más de 60

muertes al día desde la tercera semana de abril del 2020. Por otra parte, el número de

casos registrados en Tijuana fue mucho menor: para el 9 de junio de 2020 había casi
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2300, en comparación con más de 65,000 para el condado de Los Ángeles, y más de,

8700 para San Diego –, sin embargo, los efectos en Tijuana fueron más graves, ya que

los hospitales y centros de salud no podían responder al auge en demanda para la

atención médica (Del Monte, Mckee I., 2020).

Tabla 3. Casos acumulados de COVID-19 por SARS-CoV-2, según región de la Organización

Mundial de la Salud, 2020

Región
Total, de casos

acumulados

Absolutos
Porcentaje

Casos en las últimas 24 hrs.

Absolutos             Porcentaje

Número
de
muertes

Tasa de
letalidad

Total, de
casos

32,730,945             100.0 298,773                       100.0 991,224 3.0

Américas 16,233.110              49.6 126,266                       42.3 546,864 3.4

EE. UU. 6,960,152                21.3 50,070                         16.8 202,478 2.9

Brasil 4,689,613                14.3 31,911                         10.7 140,537 3.0

Colombia 798,317                   2.4 7,494                           2.5 25,103 3.1

Perú 794,584                   2.4 5,654                           1.9 32,037 4.0

México 720,858                   2.2 5,401                           1.8 75,844 10.5

Argentina 691,235                   2.1 12,964                         4.3 15,208 2.2

Chile 455,979                   1.4 2,111                           0.7 12,591 2.8

Canadá 150,456                   0.5 1,362                           0.5 9,255 6.2

Otros 971,916                   3.0 9,299                           3.1 33,811 3.5

Europa 5,662,875             17.3 53,188                      17.8 234,681 4.1

Mediterráneo
Oriental

2,340,215              7.1 17,240                        5.8 60,345 2.6

Asia
Sudoriental

6,720,771             20.5 96,330                       32.2 110,711 1.6

Pacífico
Occidental

600,891                 1.8 2,831                          0.9 13,129 2.2

África 1,172,342              3.6 2,918                         1.0 25,481 2.2
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Otra región 741                        0.0 13 1.8

Fuente: Organización Mundial de Salud, Situation report-84, 2020. Ramírez G.

Por otra parte, podemos adjuntar a las poblaciones migrantes como grupo

vulnerable porque, en primer lugar, encaran una crisis sanitaria, exponiéndose al virus

por las condiciones en las que viven, donde el distanciamiento social y el acceso a los

servicios básicos como la atención a la salud, agua, saneamiento y nutrición son casi

imposibles de acceder. En segundo lugar, estas personas encaran una crisis

socioeconómica, en particular aquellos que trabajan en la economía no estructurada, sin

acceso a la protección social. Por último, encaran una crisis de protección, más de 150

países han impuesto restricciones fronterizas para contener la propagación del virus, al

mismo tiempo el temor al virus ha incrementado la xenofobia, el racismo y la

estigmatización (Organización de las Naciones Unidas, 2020).

Tras las distintas crisis sanitarias que han tenido repercusión a nivel

internacional, como el caso de la influenza A (H1N1) en el año 2009, el estudio de los

movimientos migrantes y de cómo es que estos grupos poblacionales son atendidos ha

tomado mayor relevancia. Hoy en día, con la llegada de una nueva pandemia, es

importante retomar estos estudios para poder crear herramientas que nos ayuden a trazar

un camino a seguir. Puede que sea un proceso largo, tomando en cuenta que la

migración es un tema complejo y dinámico, como proceso social, político, sociocultural,

individual y tecnológico, que tiene distintas dimensiones que valen la pena investigar,

pero es algo necesario (Cabieses, et al, 2020).

A nivel nacional, la pandemia del COVID-19 ha acumulado un total 3,891,218

de casos confirmados y 294, 428 muertes acumuladas confirmadas, (información

actualizada al 1.º de diciembre de 2021). En el Estado de Baja California existen 81,310
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casos confirmados acumulados y 10,386 muertes acumuladas confirmadas (secretaria de

Salud, 2021). Como se puede observar el panorama nacional demuestra la dificultad a la

que se enfrenta el gobierno federal para controlar la enfermedad, si bien existe una

disminución considerable a comparación al año 2020, aún existen retos como las nuevas

variantes del COVID-19. En la ciudad de Tijuana la situación ha sido compleja, de

acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado existen 17,480 casos confirmados y 3,613

defunciones (Datos actualizados al 1.º de diciembre del 2021). Si bien Mexicali fue el

municipio más afectado en cuanto a contagios de COVID-19, la situación en la ciudad

de Tijuana es distinta, los flujos migratorios dentro de la ciudad fueron una gran

preocupación durante el inicio de la pandemia y sigue siendo una preocupación en la

actualidad.

2.3 Migración y salud

La relación entre la migración y la salud es dinámica y compleja. La migración puede

aumentar la exposición a los riesgos para la salud, como en el caso de los trabajadores

migrantes empleados en condiciones precarias y con escaso acceso a la atención

sanitaria. Debemos de tener en cuenta que la salud de los migrantes muchas veces se ve

deteriorada durante el transcurso de su viaje por las distintas situaciones a las que se

enfrentan, por la falta de servicios básicos y las condiciones precarias en las que viven,

lo que puede producir estrés, angustia y ansiedad (Cabieses, et al, 2018).

De acuerdo al Informe de las migraciones de la OIM, existen cuatro aspectos a

considerar cuando se habla de migración y salud: la salud de los migrantes; los modos

en que la migración puede afectar a la salud de las poblaciones (salud pública); las

respuestas de los sistemas de atención de salud y la gobernanza mundial de la migración

y la salud (OIM, 2020). El primer aspecto se define como las diferencias en la salud
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que se observan entre los migrantes y las poblaciones de origen y de destino, y entre

diferentes entornos migratorios, como los de la migración laboral, los desplazamientos

internacionales e internos o la migración irregular. El hecho de que el estado de salud de

un migrante mejore o empeore dependerá en parte de sus interacciones con los múltiples

factores que determinan su salud antes, durante y después del viaje migratorio. Esos

factores incluyen el acceso a un viaje sin riesgo, a un alojamiento de calidad y a la

asistencia sanitaria (OIM, 2020). Dentro del segundo aspecto que hace referencia a la

salud pública podemos encontrar las formas en que la migración puede afectar a la salud

de las poblaciones.

El tercer aspecto hace referencia a las respuestas de los sistemas en el ámbito de

la migración y la salud. Elaborando respuestas de atención sanitaria que tengan en

cuenta las necesidades de los migrantes y el seguimiento de su salud, y aplicando un

enfoque que integre la migración y la salud en todas las políticas, es posible atender las

necesidades sanitarias de los migrantes. Las respuestas mal gestionadas, inadecuadas o

discriminatorias de los sistemas de salud y de inmigración pueden tener múltiples

consecuencias negativas para la salud de los migrantes y las comunidades con las que

interactúan (OIM, 2020).

Este punto es de suma importancia por la situación que se vive en la actualidad,

la pandemia de COVID-19 resalta el largo camino que queda por recorrer referente a los

temas de salud y la población migrante. El cuarto y último aspecto habla sobre la

gobernanza mundial de la migración y la salud, incorporando estos temas a la agenda y

procesos de la gobernanza mundial (OIM, 2020). Tras la llegada de la pandemia

alrededor del mundo se pudo observar una sobrecarga en el servicio de salud y de

atención médica para la población, lo que hace replantear la situación a la que se

enfrentan los migrantes.
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De acuerdo al Foro Binacional: Integración y Reintegración de personas en

contexto de movilidad llevado a cabo por la Unidad de Política Migratoria, Registro e

Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación en la Universidad de Tijuana

(CUT) en el año 2019, existen varias problemáticas que rodean al fenómeno migrante

en la ciudad de Tijuana. Entre estas problemáticas se encuentran la movilización, el

empleo, la educación y la salud.

En el tema de salud, los expertos invitados al foro concuerdan en que existen

cuatro problemas a los que se enfrentan los migrantes al momento de buscar atención

médica (Secretaría de Gobernación, 2019). En primer lugar, la falta de información

sobre sus derechos y el temor a las autoridades los limitan a la búsqueda de atención

médica, otro punto es la barrera del idioma, en especial en los migrantes que vienen de

países como Haití, África o Asia. Los otros dos tienen que ver con la limitación

presupuestal con la que cuentas las instituciones de salud de la ciudad, que limita no

solo la atención a la población en general, sino que también a los migrantes y por último

los criterios de atención a extranjeros o migrantes por la falta de marcos legales y

normativos que permitan la atención a este sector de la población (Secretaría de

Gobernación, 2019).

2.4 Los movimientos migratorios y las organizaciones de la sociedad civil como

apoyo en la atención a los migrantes

La situación política en torno a la migración siempre ha sido un tema de debate en la

arena internacional. En el caso de México, tras la llegada de Donald Trump a la

presidencia de Estados Unidos (2017-2020) su administración promulgó de forma

constante políticas restrictivas y persecutorias en pro de la detención del flujo de
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personas migrantes irregulares, también promovió obstáculos en lo referente a la

protección internacional como el asilo (Giorguli, 2020).

Tras la pandemia y el acuerdo mutuo del cierre de fronteras, se tomaron medidas

sanitarias por parte del gobierno de los Estados Unidos, tales como el regreso de

indocumentados y de los peticionarios de asilo a la frontera mexicana para la espera de

su cita (Selee, 2020). Este programa se le conoce como Los Protocolos de Protección a

Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés). De acuerdo al Departamento de Seguridad

Nacional de los Estados Unidos, estos protocolos fueron iniciados en el 2019, bajo este

programa algunos individuos que llegaron a las zonas fronterizas de México y Estados

Unidos fueron devueltos a México para esperar sus procedimientos de asilo. Según lo

indicado en las acciones ejecutivas del presidente, Estados Unidos se compromete a

reformar su sistema de inmigración, abordando las causas subyacentes de la migración,

y garantizando un proceso humano, ordenado, y seguro en la extensión de la frontera

con México. Para alcanzar estas metas, el paso inicial es atender a los individuos bajo el

MPP con procedimientos de remoción pendientes.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU está colaborando con el

Departamento de Estado de EE.UU. y el Departamento de Justicia de EE.UU. y así

también con organizaciones internacionales y no-gubernamentales. Bajo esta iniciativa,

estas organizaciones internacionales administrarán un sistema de triaje para identificar,

priorizar, y transportar a individuos a los puertos de entrada seleccionados. Con la

elección de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos a partir de enero del 2021,

se espera poder entablar un diálogo más abierto en cuanto al tema migratorio.

El gobierno de Biden puso fin al programa a principios de este año, pero un juez

federal de Texas ha ordenado su reimplantación. El juez no está de acuerdo con el

razonamiento que el gobierno dio en el memorándum que ponía fin al programa y
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consideró que los estados de Texas y Missouri probablemente se verían perjudicados

porque podrían tener que proporcionar servicios, incluidos los permisos de conducir, a

los solicitantes de asilo que decidieran residir en su estado (Morrissey, 2021).

Retomando la política de los Estados Unidos, muchas personas se quedan en la

ciudad de Tijuana esperando obtener respuestas de su proceso migratorio, un caso muy

visible en la ciudad de Tijuana es el campamento instalado en la zona del Chaparral. Por

otra parte, los albergues de migrantes son la principal opción de hospedaje para las

poblaciones en tránsito en las ciudades de la frontera norte. Otras opciones de vivienda

son muy poco accesibles para la mayoría de los migrantes, por la precariedad de su

situación económica, social y vital.

El conjunto de estas dificultades explica que él hospedaje en los albergues sea

una de las principales opciones, tanto a su llegada como durante la espera. Un ejemplo

de la importancia de la cooperación en todos los ámbitos y niveles es lo que ocurre en la

ciudad de Tapachula, Chiapas. Ante el incremento de la población migrante en la zona y

con el objetivo de mejorar la coordinación de prestadores de servicios de la salud a la

población migrante, cinco agencias del sistema de Naciones Unidas en el país y la mesa

interinstitucional en salud y migración local, participaron en un taller de prestadores de

servicios de salud para personas migrantes en la ciudad fronteriza del sureste mexicano

bajo la directriz de la secretaría de Salud de Chiapas. En esta mesa participaron

diferentes instituciones, tanto gubernamentales como ONG´s que buscan mapear a los

prestadores de servicios públicos y no gubernamentales para mejorar y eficientar la

respuesta, identificar recursos humanos, de infraestructura y financiamiento con los que

se cuentan y optimizarlos (Organización Panamericana de la Salud, 2020).
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La comunicación entre organizaciones civiles y el gobierno es de suma

importancia en estas situaciones, así se pueden aprovechar áreas de oportunidad y se

pueden crear planes de acción que sirvan en futuras crisis sanitarias.

A la par de las transformaciones de los flujos migratorios, ha crecido y se ha

diversificado la infraestructura de albergues que atienden a la población en tránsito en

las principales ciudades fronterizas. En el contexto de la pandemia de COVID-19, los

albergues se enfrentaron a nuevos retos para prevenir la propagación y canalizar a los

enfermos. En la ciudad de Tijuana, se concentra el mayor número de albergues de la

frontera norte de México. Si bien no todos los migrantes en espera se hospedan en

albergues, existen alternativas en varias ciudades, hay campamentos informales a cielo

abierto, y personas hospedadas en hoteles, cuarterías y diversos tipos de espacios

(Coubès, et al, 2020).

Algo que es importante mencionar es que los albergues originados y

administrados por la sociedad civil en las ciudades fronterizas se han convertido en

espacios de gran importancia para la protección y apoyo de los migrantes. Además de

los pioneros, originados para atender a la población de los circuitos de migración

laboral tradicional hacia los Estados Unidos, varios nuevos albergues fueron generados

a partir de la década del 2000, en el marco del aumento en las deportaciones de

migrantes mexicanos desde Estados Unidos. Más recientemente, la llegada de miles de

solicitantes de asilo a Estados Unidos generó una situación de emergencia en las

principales ciudades de la frontera norte. (Coubès, et al, 2020).

Existen en el norte del país diversas Organizaciones de la Sociedad Civil

comprometidas con la causa de la defensa de las personas migrantes, nos referiremos en

esta oportunidad, concretamente, a organizaciones ampliamente reconocidas en el

espacio local de la ciudad de Tijuana, como La Casa del Migrante, Espacio Migrante, el
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Desayunador Salesiano del Padre Chava y Alma Migrante. Las tres primeras funcionan

principalmente como albergues que atienden a la población en tránsito en ciudades

como Tijuana. En el contexto de la pandemia de COVID-19, los albergues están

enfrentando nuevos retos para prevenir la propagación y canalizar a los enfermos

(González, M, et al, 2021).

Es importante resaltar que en Tijuana es donde se concentra el mayor número

de albergues de la frontera norte de México. La Casa del Migrante es una Asociación

Civil no lucrativa establecida en Tijuana desde 1987 con el objetivo de atender a los

migrantes en tránsito por Tijuana, es una institución de asistencia social que brinda

atención adecuada y oportuna a población en situación de vulnerabilidad social como lo

es la población migrante, buscando con ello mejorar sus condiciones de vida

ofreciéndoles servicios de primera necesidad como lo son alojamiento temporal,

alimentación, vestido y servicios de asistencia de salud, educación y promoción de los

derechos humanos (González M, et al, 2021).

En cuanto a Espacio Migrante, es una organización binacional sin fines de lucro

que trabaja en el área de Tijuana y San Diego y se enfoca en apoyar a personas

migrantes, deportadas, y refugiadas. Esta organización nació en 2012 como un colectivo

de jóvenes que buscaba brindar herramientas de educación para la comunidad migrante;

en 2015 se convirtió formalmente en una asociación civil bajo el nombre de Espacio

Migrante y en 2016 se formalizó como una organización sin fines de lucro en

California, Estados Unidos. Por su parte, el Desayunador Salesiano del Padre Chava,

inició hace 17 años, brindando la atención a las personas migrantes y en situación de

calle, con el fin de ofrecer las necesidades primarias y reinsertarse a la sociedad a través

de la generación de ambientes, espacios, programas y procesos formativos (González

M, et al, 2021).
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Este se ubica en la Zona Centro de Tijuana, a pocos metros del Canal Río

Tijuana. Él “Canal” o también llamado “Bordo”, por varios años se ha convertido en un

espacio donde los migrantes que buscaban cruzar a Estados Unidos, deportados, y

personas sin hogar, han encontrado resguardo en distintos momentos del día y de la

noche y acuden al Desayunador, cuya capacidad de atención es de 100 personas. Tras la

pandemia, las instalaciones del Desayunador han reducido la capacidad en algunos

casos en más de la mitad, en virtud de la implementación de medidas como la sana

distancia (González M, et al, 2021).

Frente al incremento de la afluencia en el marco de la crisis sanitaria, algunos

albergues, como los mencionados, han adoptado medidas para reducir el hacinamiento,

reduciendo su capacidad de alojamiento. En apoyo a esta medida, y ante la llegada de

nuevos migrantes, se han abierto las puertas de los Centros Integradores destinados

previamente a las personas en búsqueda de asilo. Adicionalmente, algunos albergues

han implementado la medida de cuarentena “nadie entra y nadie sale”. Sin embargo,

sigue autorizándose la salida de los migrantes que trabajan, lo que incrementa la

movilidad y riesgo de contagio al interior de los albergues.

Otra situación de riesgo, aún mayor, es la que se vive en otros albergues donde,

para combatir el hacinamiento, los migrantes deben permanecer afuera durante el día y

regresar a dormir solo por la noche. Por último, el personal que labora en los albergues

también representa otro grupo vulnerable. La movilidad propia de este grupo

incrementa la probabilidad de contagio, tanto para ellos mismos como para los

migrantes a quienes atienden (González M, et al, 2021).
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Capítulo 3. Marco Teórico: La teoría de redes

El estudio de la migración ha sido siempre un tema de interés para investigadores

sociales de diversas disciplinas que buscan dar respuesta a este fenómeno. Sin embargo,

existe una limitación por la complejidad del fenómeno, en gran medida se debe a la

diversidad y dinamismo del mismo. Como resultado, no existe una definición única del

concepto de migración, sino que esta se adecua a los objetivos planteados de una

investigación. Otro de los problemas que se pueden encontrar es la falta de perspectivas

teóricas, puesto que no existe una teoría general que guíe al momento de estudiar el

fenómeno migratorio.

A menudo resulta necesario recurrir a distintos enfoques teóricos que permitan

explicar y entender particularidades del fenómeno migratorio, es decir, se busca

complementar a través de los aportes que ofrecen las diferentes teorías. Este apartado

tiene como objetivo identificar y explicar, a través de una teoría, el fenómeno migratorio

en la ciudad de Tijuana, en el contexto de la crisis sanitaria que se presenta en la región.

Para ello se analizarán los procesos migrantes de las caravanas que se alojan en

la ciudad en el contexto de la pandemia, como se ha mencionado anteriormente, el

fenómeno migratorio es algo complejo y que evoluciona todo el tiempo, si bien siguen

existiendo motivaciones económicas para movilizarse, en varias regiones del mundo la

violencia, el cambio climático y la inestabilidad política movilizan grandes flujos

migratorios. Tal es el caso de la región centroamericana del continente americano, la

violencia que se vive en esta región ha causado la movilización de su población a

México, buscando llegar como destino final hacia Estados Unidos.

En el año 2018 se pudo observar la llegada de una caravana migrante de más de

seis mil migrantes centroamericanos a la ciudad de Tijuana (Colegio de la Frontera
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Norte, 2019). Este hecho marcó un punto de inflexión en la región y no fue solo por el

número de migrantes que llegaron a la ciudad, sino por la organización con la que se

movilizaron, conformando una comunidad. La llegada de esta caravana marcó una serie

de movilizaciones similares en los años siguientes, en la actualidad, estos movimientos

persisten y ahora se encuentra el factor de la pandemia del COVID-19, lo que dificulta

aún más la situación de estas poblaciones.

Dentro de los varios supuestos teóricos que existen para estudiar la migración

internacional, se puede mencionar y tomar para la situación que se vive en la región la

teoría de las redes. De acuerdo a esta teoría, una vez que alguien ha emigrado al

extranjero, es muy probable que vuelva a hacerlo, conduciendo a desplazamientos

repetitivos a lo largo del tiempo (Aguilar, 2008). Otra propuesta de esta teoría es que,

observando la experiencia individual migratoria de las personas, se puede deducir que la

migración internacional tiende a ser mayor en personas que están relacionadas con

individuos con experiencia migratoria previa (Aguilar, 2008).

Por otra parte, también propone que los desplazamientos internacionales

requieren de la superación de más barreras para los migrantes que el desplazamiento

interno (Aguilar, 2008). Además de los costos del viaje y de la búsqueda del trabajo,

aparecen los costes del aprendizaje, el adaptarse a una nueva cultura, la adquisición de

documentación legal y si no es posible conseguirla se busca evitar la deportación. Por lo

general, cuanto mayor sean los obstáculos, más importancia adquieren los nexos en red

en la promoción de la migración, ya que reducen los costos y riesgos de los

desplazamientos.

Otro punto a tomar en cuenta es que en las familias donde algún miembro haya

emigrado al exterior, es más probable que algún otro miembro de esta familia se

movilice también. Por último, en el nivel comunitario, se puede observar el efecto de la
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prevalencia de los lazos que crean una red. Conforme aumentan los lazos sociales y

crecen las experiencias migratorias, la migración será progresivamente menos selectiva

y se expandirá desde el segmento medio al más bajo (Aguilar, 2008). Teniendo en

cuenta los aspectos que se mencionan en la teoría, podemos observar que los

movimientos migrantes en la actualidad (como las caravanas), responden a la necesidad

de generar una red de apoyo entre migrantes donde encuentran soporte y seguridad.

“En la definición propuesta por Massey y otros (1998) las redes o cadenas
migratorias son un «conjunto de vínculos interpersonales que conectan a
migrantes, antiguos migrantes y no migrantes en su área de origen y de destino a
través de los lazos de parentesco, amistad y comunidad de origen compartida».
Las redes migratorias están formadas por parientes y amigos, constituyendo, en
esencia, un mecanismo social a través del cual se canaliza la información y se
minimizan los riesgos inherentes a toda aventura migratoria” (Valverde, 2002).

La definición anterior integra algunos aspectos no considerados en los modelos

explicativos de la migración más frecuentes: los de carácter agregado (modelos

ecológicos) o individual (modelos que aplican la teoría del capital humano). Entre estos

cabe destacar la importancia que adquieren:

● La familia expresada a través de los vínculos de parentesco;

● La dimensión, local materializado en las relaciones amistad y de paisanaje; y

● La interconexión que se produce entre las áreas de origen y destino, los

migrantes de diferentes períodos y aquellos que no han realizado todavía una

migración, pero que pueden ser potenciales migrantes (Valverde, 2002).

El concepto de red migratoria tiene, con relación a las explicaciones de carácter

individual, un status análogo al que representa el concepto de capital humano con

referencia al concepto de capital social, plantea que se pueden identificar en los flujos

migratorios sistemas estables de estructura y duración perdurable. No obstante, en
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éstas, lo importante para hallar las causas de la migración, ya no serán los aspectos

económicos como la magnitud y calidad de las relaciones sociales. Se trata de un

conjunto de teorías, que se encuentran en un nivel intermedio entre la dimensión micro

y macro de la migración (Sánchez, 2017). La ventaja analítica del concepto de red o

cadena migratoria es que este permite integrar las características individuales, el

parentesco y el conjunto de relaciones sociales como factores explicativos de los

procesos migratorios en los lugares de origen y destino. La literatura sobre redes

migratorias es aun claramente insuficiente. Existe, a nivel internacional, un déficit de

trabajos empíricos con relación a las consideraciones teóricas sobre las redes

migratorias. Esta escasez es aún manifiesta entre la literatura dedicada a las redes de

migración interna (Valverde, 2002).

Durante la pandemia se puede observar la falta de discusión de la relación que

existe entre la migración y la salud en varios niveles. Amplia evidencia demuestra los

altos niveles de vulnerabilidad que rodean al fenómeno migratorio en la actualidad,

aspecto de suma relevancia para las instituciones sociales, políticas y económicas de los

países que experimentan los efectos de la migración.

Sin embargo, las condiciones de vulnerabilidad poseen especial importancia para

los sistemas de salud en todo el mundo. El enfoque de determinantes sociales de la

salud vislumbra el gran impacto que tienen estas vulnerabilidades en el empeoramiento

del estado de salud y calidad de vida de las personas. En América Latina y el Caribe,

preocupa la proporción desconocida de migrantes que residen hoy en situación irregular

o en procesos de migración circular (en constante movimiento según oportunidades

laborales) con niveles mínimos de protección y seguridad (Cabieses et al, 2018).

Los autores consideran que las condiciones socioeconómicas y políticas en el

lugar de origen no solo son algunos de los factores motivadores de la migración, sino
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que afectan directamente el estado de salud previo al viaje. Dentro de los factores de

riesgo para la salud encontramos la pobreza, la marginalización de servicios sociales

básicos (como la educación y salud) y los conflictos políticos. En la realidad del

continente americano resulta de especial preocupación aquellas situaciones que derivan

de corrientes migratorias forzosas, como la violación de derechos humanos, la violencia

sexual o la guerra (Cabieses et al, 2018).

Durante el desplazamiento, los migrantes en situación irregular, refugiados y

desplazados se ven especialmente expuestos a situaciones que pueden afectar su salud.

La principal ruta de migrantes en situación irregular en Latinoamérica es la del corredor

centroamericano- México- Estados Unidos, siendo una de las más peligrosas en el

mundo. Por otro lado, se suelen presentar condiciones precarias durante el viaje; sin

acceso a servicios básicos como agua potable, alimentación o alojamiento; lo que

ocasiona cuadros de deshidratación, hipotermia, asfixia, estrés y ansiedad (Cabieses et

al, 2018).

Cuando los migrantes se asientan en el país de destino, existe amplia evidencia

de que el fenómeno de marginalización social y cultural que enfrentan algunos grupos

conlleva a una serie de problemáticas en salud. Por otro lado, el acceso a servicios de

salud es diferente en cada país.

Ciertos países receptores que han desarrollado normativas para garantizar el
acceso a salud en igualdad a la población son Argentina, Brasil y Uruguay,
mientras que en países como Estados Unidos se mantiene una gran brecha de
derechos sociales entre migrantes y nacionales, que también afecta la salud. Este
escenario perjudica especialmente a los migrantes en situación de irregularidad,
ya que suelen evadir los mecanismos formales de atención por el miedo a ser
deportados, recurriendo a la automedicación, al envío de medicamentos desde el
país de origen, o al traslado a ciudades mexicanas en búsqueda de atención
médica (Cabieses et al, 2018).
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En la región Latinoamericana y del Caribe, ciertos países receptores cuentan con

iniciativas en el ámbito de leyes o políticas que buscan otorgar prestaciones en salud a

migrantes internacionales. Si bien no corresponden a políticas de salud migratorias,

estas logran administrar la coordinación intersectorial, la capacitación de trabajadores

de la salud y las estrategias para ampliar la cobertura y acceso a servicios (Cabieses et

al, 2018).

Por otra parte, dentro de la literatura sobre migración existe otro aspecto a tomar

en cuenta y es la relación entre las poblaciones migrantes y los centros de atención o

albergues a los que llegan en las ciudades fronterizas. La sociedad civil organizada es en

su mayoría la que maneja estos albergues o centros de atención en Tijuana, siendo esta

una ciudad ya radicalmente transformada desde la primera década del 2000 por haberse

vuelto la ciudad receptora del mayor número de repatriaciones del país. Como

consecuencia de esta dinámica se tuvo que improvisar el alojamiento de miles de

solicitantes de asilo, quienes tienen que esperar meses en la ciudad, primero para sacar

una cita para una audiencia que les permite iniciar su proceso de solicitar asilo, y luego

para pasar por los diferentes pasos de sus casos, los cuales son largos en las cortes

estadounidenses. El escenario de endurecimiento de políticas de migración en ambos

países durante los últimos años, se tornó aún más complicado con el auge del

COVID-19 a principios del 2020 (Del Monte, Mckee I., 2020).

Los perfiles de migrantes que se atienden en los albergues y otras instituciones

son muy diversos: migrantes extranjeros en tránsito, quienes pueden pasar tiempos

extendidos en Tijuana al esperar la posibilidad de cruzar definitivamente a Estados

Unidos de forma regular o irregular; migrantes extranjeros que solicitan refugio en

México y se asientan en la ciudad al darse cuenta de las dificultades en cruzar a los

Estados Unidos; migrantes mexicanos desplazados por violencia, etc.
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Actualmente, podemos encontrar a muchos migrantes solicitando refugio en

Estados Unidos, los cuales llegan a Tijuana y en muchos casos eligen asentarse en la

ciudad, muchas veces sin tener experiencia previa o redes familiares en la región, otro

ejemplo son los migrantes mexicanos repatriados que no se han ajustado a sus

circunstancias y siguen dependiendo de albergues u otros proveedores de servicios a

migrantes, o viviendo en situación de calle. Esta diversidad de perfiles migratorios

implica la necesidad de una abundancia de servicios para minimizar la vulnerabilidad de

cada grupo: albergue o vivienda, alimentación, atención médica, ayuda para obtener

documentos de identidad o de migración, información sobre oportunidades laborales,

asesorías legales, apoyo psicológico, entre otros. Si bien esta situación es compleja de

suyo, se agravó entre marzo y mayo de 2020 debido a los cambios inesperados en la

política migratoria del país vecino (Del Monte, Mckee I., 2020).

Algo importante que resaltar sobre los movimientos migrantes que se observan

en la actualidad es que son en grandes grupos, las “caravanas” se constituyen por

grandes grupos familiares (en su mayoría) o por personas de una misma nacionalidad o

comunidad. Esto transforma la dinámica que se observa en el tránsito de estas

poblaciones hasta en el lugar de llegada. Un ejemplo claro son los campamentos. En la

ciudad de Tijuana se pudieron observar este tipo de campamentos establecidos en

distintos puntos de la ciudad, uno de los más relevantes es el campamento ubicado en la

Garita Internacional El Chaparral, el cual lleva el mismo nombre.

Tabla 2.  Proporción de albergues según tipo de población atendida, en porcentaje, 2020

Familias 49%

Niños y niñas 46%

Adolescentes 39%
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Adultos mujeres 61%

Adultos Hombres 64%

Fuente: El colegio de la frontera norte, 2020.

El universo de albergues que atienden a los migrantes en tránsito es diverso

tanto en capacidad como en infraestructura y recursos humanos. Generalmente, son

organizaciones pequeñas, en su mayoría vinculadas con instituciones religiosas, que

financian los albergues y comedores con la ayuda de las comunidades locales. En su

mayoría ofrecen servicios de albergue, comida, vestido y servicios de higiene a los

usuarios. La mayoría de esas organizaciones están lideradas por sacerdotes o pastores,

apoyados por laicos en las tareas. (Coubes, et al, 2020)

Dentro de esta investigación se busca conocer a profundidad la importancia que

tienen este tipo de instituciones en apoyo al gobierno para la atención de las personas

migrantes, ya que se ha podido observar una falta de atención por parte del gobierno por

la falta de recursos para poder atenderlos en todas las cuestiones. En las líneas de

investigación sobre migración podemos encontrar una falta de trabajos en temas de

salud y migración y de la importancia de los albergues como alternativa de atención a

estas poblaciones.

Con esto, se busca una línea conectora entre los tres temas, como un área de

oportunidad para atender a las poblaciones migrantes en situaciones de pandemia o de

una emergencia sanitaria, ya que es necesario recordar que es importante resguardar el

bienestar de estos grupos vulnerables y respetar sus derechos humanos.
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Capítulo 4: Metodología y análisis de la información.

Para realizar esta investigación se considera una metodología cualitativa a través de un

enfoque fenomenológico, tomando en cuenta a la población migrante como objeto de

estudio. Se busca entender la situación política, social y de acceso a la atención a la

salud en la que se encuentran y cómo es que están respondiendo los gobiernos y

organismos internacionales ante la situación. La población de estudio será la población

con una situación migratoria sin definir en la ciudad de Tijuana.

4.1 Criterios de inclusión

Los criterios de inclusión que se tomarán en cuenta para esta investigación son: aquellas

personas que se encuentren fuera de su lugar de origen sin permisos legales para

moverse de una región a otra y lo hagan por motivos económicos, de seguridad o por

problemas políticos, sociales y económicos de su lugar de origen. Quedan fuera de esta

investigación aquellas personas que migran con permisos laborales o que cuenten con

permisos para moverse de una región a otra.

4.3 Categorías

Tabla 3. Las categorías que se tomarán en cuenta para esta investigación son las siguientes:

Categorización Definición

Migrante La Organización Mundial para las Migraciones
define como migrante a “Cualquier persona que se
desplaza, o se ha desplazado a través de una frontera
internacional o dentro de un país, fuera de su lugar
habitual de residencia independientemente de: 1) su
situación jurídica; 2) el carácter voluntario o
involuntario del desplazamiento; 3) las causas del
desplazamiento; o 4) la duración de su estancia”
(OIM).
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Estatus migratorio De acuerdo a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, el estatus o condición migratoria
se entiende como: “La condición asignada por la
autoridad migratoria a su ingreso al país receptor, la
misma que puede ser cambiada a petición del
interesado previo cumplimiento de los requisitos
exigido por las autoridades competentes”.

Pandemia De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud:
“Se llama pandemia a la propagación mundial de
una nueva enfermedad” (OMS).

Grupos o poblaciones vulnerables De acuerdo a la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de la Cámara de Diputados: “Aquellos
grupos que por sus condiciones sociales,
económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir
maltrato contra sus derechos humanos.”

Organizaciones de la sociedad civil De acuerdo al Instituto Nacional de Desarrollo social:
“Las organizaciones de la sociedad civil son
agrupaciones constituidas por individuos,
fundamentados en lazos asociativos, que pueden
realizar actividades de defensa y respeto a los
derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros
sin fines de lucro ni de proselitismo partidista,
político-electoral o religioso, que no persiguen
beneficios personales sino sociales comunitarios.”

Fuente: Elaboración propia.

4.4 Técnica de recolección de datos

Para esta investigación se llevarán a cabo encuestas dirigidas a población migrante

asentada en la franja fronteriza Tijuana-San Diego. Como primer paso se llevó a cabo

una fase exploratoria encuestando a 28 personas migrantes asentadas en el campamento

del Chaparral, en la ciudad de Tijuana. La encuesta estuvo dividida en tres secciones, la

primera enfocada en datos generales, la segunda enfocada en el viaje hacia la frontera y

el acceso a los servicios de salud, por último, la percepción de este sector poblacional

acerca de las políticas y el contexto social en la pandemia del COVID-19. Este primer

acercamiento ayudará a definir con mayor precisión el tipo de población migrante

asentada en la ciudad de Tijuana y la percepción que tienen acerca de la situación a la

que se enfrentan con la pandemia y las limitantes que traen consigo.
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Para la segunda fase de encuestas se asistió al templo Embajadores de Jesús,

para ello se modificaron las secciones, ya que, al ser un albergue establecido por una

iglesia, la dinámica dentro del mismo es muy diferente a la del campamento del

chaparral. El trabajo dentro del campamento y del albergue es con la finalidad de

conocer e identificar las áreas de oportunidad, para mejorar el bienestar de los

migrantes, y para identificar la vulnerabilidad a la que se enfrentaron, tanto en el

campamento como en el templo. Se abordaron temas como las condiciones de salud

antes del viaje y durante él mismo para conocer el panorama de los migrantes durante la

pandemia del COVID-19. Al ya haber pasado un año desde la propagación del virus, sé

buscó conocer la experiencia de las nuevas caravanas ante la situación que se vivía en el

2021 y principios del 2022, tomando en cuenta las campañas de vacunación en la

ciudad. Con estas encuestas se buscó conocer la experiencia de los migrantes durante su

viaje a la frontera en los años 2020-2021 y principios de 2022, desde lo social,

cuestiones de salud y de estancia en albergues, los servicios que se les ofrecían y su

conocimiento acerca de los puntos de hospitalización y vacunación de COVID-19.

4.5. Análisis de la información

4.5.1 Fase exploratoria: Garita Internacional el Chaparral, Tijuana, Baja

California

Se llevó a cabo un estudio exploratorio en la ciudad de Tijuana, en las carpas que habían

sido instaladas por los mismos migrantes en la Garita Internacional el Chaparral. El

objetivo de este estudio fue conocer la situación en la que se encontraba el campamento,

conocer el país de origen del que provienen los habitantes del campamento y su

experiencia en el recorrido hasta la frontera durante la pandemia del COVID-19. Tras la

llegada de haitianos a la ciudad de Tijuana en 2018, se pudo observar un aumento en los
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movimientos migrantes en caravana, es decir, en grandes grupos de personas que se

establecen en algún punto de la ciudad.

En la actualidad, no es extraño leer en las noticias el recorrido que estas

caravanas hacen hacia la frontera Norte desde el Sur del país. Estas caravanas se

asientan en algunos puntos de la ciudad, como la caravana instalada en la Garita

Internacional de El Chaparral. Para esta exploración se utilizó una encuesta de 31

preguntas dividida en tres secciones: la primera de datos generales, la segunda titulada

sobre el viaje a la frontera y el acceso a los servicios de salud ante la contingencia del

COVID-19 en la región de Tijuana y por último una sección sobre la percepción del

contexto político y social ante la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Tijuana. Para

este cuestionario se empleó como guía la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte

(EMIF) del Colegio de la Frontera Norte.

Se encuestaron a 29 personas que vivían dentro de este campamento, a

continuación, se detallan algunas de las respuestas.

Gráfico 2. Lugar de origen

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de este campamento se pudo observar que la mayoría de las personas

venían de la región de Centroamérica, de la misma manera se pudo encontrar un

importante número de mexicanos desplazados forzosamente. En la siguiente gráfica se

puede observar el motivo por el que salen de su país de origen, o en el caso de los

mexicanos del estado donde provienen por cuestiones de violencia, principalmente.

Gráfico 3. Razón por la cual salió de su lugar de origen

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4. Número de personas que lo acompañan

Fuente: Elaboración propia.
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La mayoría de las personas que fueron encuestadas venían acompañadas de su

familia y en varios grupos los acompañantes son menores entre los 4 o 5 años de edad.

El campamento está conformado por varias casas de campaña distribuidas entre las

calles aledañas a la garita y debajo de un puente, no cuentan con agua potable ni baños,

lo que es algo alarmante en temas de salubridad.

Gráfico 5. Cuáles son las razones por las que llega a la zona fronteriza de Tijuana

Fuente: Elaboración propia

Al ser cuestionados por las razones por las que decidieron asentarse dentro del

campamento, la mayoría respondió que se encuentran en tránsito hacia Estados Unidos

o en espera de resolver su estatus migratorio en dicho país. Al platicar con las personas

asentadas en este campamento, comentan que una de las razones por las que se

mantienen dentro del mismo es para ejercer presión a las autoridades estadounidenses y

así le faciliten el acceso al país o bien agilicen sus trámites migratorios.

Gráfico 6.  Estado de Salud
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Fuente: Elaboración propia.

En cuestiones de salud, la mayoría de los encuestados consideraron que su

estado de salud es regular o bueno, pero si han sentido un deterioro del mismo por las

condiciones en las que viven. Por otra parte, al momento de preguntarles por alguna

enfermedad crónica, los encuestados negaron sufrir de alguna, sin embargo, algunas de

las personas que los acompañan sufren de enfermedades como la hipertensión. En su

recorrido por el territorio nacional no sufrieron de problemas para conseguir

medicamentos de ser necesario o de algún accidente que requiriera hospitalización. Por

otra parte, se les indagó acerca de su percepción sobre la pandemia y si la misma

dificulta su recorrido y estancia en el país, a lo cual la mayoría contestó sí por las

medidas sanitarias que se imponen en algunas zonas.

Gráfico 7. ¿Considera que la pandemia dificulta su estancia en la frontera o su trayectoria por la

misma?
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Fuente: Elaboración propia

En la última sección de esta encuesta exploratoria, se cuestionan problemáticas

como el conocimiento acerca de sus derechos en el territorio mexicano y su percepción

del ambiente social en la frontera. La mayoría de los encuestados desconocen acerca de

los derechos con los que cuentan y que deben de ser respetados, lo que demuestra la

vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas. Por otra parte, desconocen a qué

instancias pueden asistir en caso de contraer COVID-19 o no tienen información acerca

de las jornadas de vacunación.

Gráfico 8. ¿Se le ha proporcionado información de donde asistir en caso de contraer COVID-19?

Fuente: Elaboración propia

Las personas que están en el campamento enfrentan varios retos, la inseguridad,

las riñas dentro del campamento y la insalubridad. Por ello es necesario que las

autoridades presten atención a lo que sucede y puedan actuar respetando los derechos de

las personas que viven dentro del mismo.

A través de este estudio exploratorio, se pudo observar que existen muchas

familias desplazadas mexicanas dentro del campamento, la mayoría huyendo de la
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violencia que se vive en distintos estados del país. Otro punto interesante es que la

mayoría de las personas que se encuentran en este campamento no cuentan con un

proceso legal para ingresar a Estados Unidos, es decir, no forman parte del programa de

Protocolos de Atención al Migrante por la pausa del mismo durante la pandemia. Se

observó que la mayoría de estas personas están más preocupadas por cómo ingresaran a

Estados Unidos que por las condiciones en las que viven, no es que no se preocupen por

la situación en la que se encuentran junto con su familia, pero su finalidad es llegar a

cruzar la frontera, razón que hace ver necesaria su estancia dentro del campamento.

Este estudio exploratorio muestra un poco de la realidad que viven estas

comunidades en los campamentos migrantes, que pueden ser vistos como diferentes a

las dinámicas que se ven dentro de los albergues manejados por iglesias o por la

sociedad civil.

4.5.2 Templo embajadores de Jesús

Dirigido por el Pastor Banda y la Pastora Zaida, la Iglesia Embajadores de Jesús es una

de las más grandes de los 32 albergues de Tijuana. Durante la llegada de las caravanas

en 2018-2019, brindo cuidado y albergue a dos poblaciones de migrantes, una

principalmente centroamericana, que vive en el edificio de la iglesia, la otra de

haitianos, en un campamento conocido como Pequeño Haití, que también alberga a

migrantes africanos, en un conjunto de edificios adyacentes. Actualmente, el albergue

ha crecido y por ello atiende a un grupo más grande y variado de personas de distintas

nacionalidades.

Este es uno de los albergues más importantes de la ciudad por la difusión del

mismo en medios de comunicación y entre los mismos migrantes, por ello se encuestó a

50 personas de la población dentro de este albergue, se consideraron personas que
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estuvieran recorriendo la frontera durante el año 2020 o 2021. A continuación, se

muestran algunos resultados de la encuesta.
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Gráfico 9. Edad de las personas encuestadas

Fuente: Elaboración propia

Dentro del albergue conviven personas de diferentes nacionalidades y edades, la

mayoría de los que habitan en el albergue son familias acompañadas de menores de

edad, para el fin de esta investigación solo se entrevistaron a mayores de edad. La

mayoría de estas personas oscila entre los 20-40 años y vienen acompañadas de sus

familias, en su mayoría con menores de edad en el grupo.

Gráfico 10. ¿Viene solo (a) o acompañado (a)?

Fuente: Elaboración propia
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Al igual que en el campamento del chaparral, la población asentada en este

albergue es diversa. Una gran cantidad de los encuestados es de nacionalidad mexicana,

en específico del Estado de Michoacán y Guerrero. Ambas regiones se han visto

azotadas por olas de violencia que los obliga a desplazarse de sus lugares de origen en

busca de un lugar seguro, ya sea dentro o fuera del país. Otra de las poblaciones

importantes son los hondureños (22%) y salvadoreños (14%). Durante la aplicación de

estas encuestas se notó un aumento de la población haitiana dentro del albergue.

Gráfico 11. Lugar de origen

Fuente: Elaboración propia

Al momento de preguntar la razón de su visita a la frontera, se puede encontrar

que la mayoría de los encuestados se encuentran en tránsito hacia Estados Unidos. Otra

de las razones es que están en espera de la resolución de su estatus migratorio en el país

vecino.
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Gráfico 12. Razón de la visita a la zona fronteriza

Fuente: Elaboración propia

Como se ha mencionado anteriormente, las personas que se desplazan de su

lugar de origen lo hacen por varias razones. La violencia que se vive en distintas

regiones dentro y fuera del país han provocado que familias completas tengan que dejar

todo para poder encontrar un sitio seguro donde vivir libres de amenazas o hechos

delictivos.

Gráfico 13. Razones por las que sale de su lugar de origen

Fuente: Elaboración propia
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Dentro del segundo apartado de la encuesta, se busca conocer el estado de salud

del encuestado, si alguna vez enfermó de COVID-19 durante su viaje y estancia en la

frontera y también las dosis recibidas de la vacuna contra el COVID-19. Todo esto con

la finalidad de conocer el panorama en cuestiones de salud durante su viaje y dentro del

albergue. Las personas encuestadas consideran que cuentan con un buen estado de salud

y por ello se sienten tranquilos y pueden realizar sus actividades dentro y fuera del

albergue sin preocupaciones.

Gráfico 14. ¿Cómo considera su estado de salud?

Fuente: Elaboración propia

Como se mencionó anteriormente, para los fines de esta investigación fueron

encuestadas personas que se encontraban de viaje hacia la frontera en los años

2020-2021, años donde la pandemia tuvo mayor repercusión en varios aspectos.

Gráfico 15. Viaje a la frontera 2020-2021

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 16. ¿Dio positivo en COVID-19? Gráfico 17. ¿Ha recibido la vacuna?

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Un aspecto importante para esta investigación es conocer la experiencia de los

migrantes durante su viaje en cuestiones de acceso a los servicios de salud y a las

campañas de vacunación. Como lo muestran los gráficos 16 y 17, la mayoría de los

encuestados no han dado positivo a COVID-19 durante su viaje a la frontera, solo un

6% dio positivo. En el caso de los positivos, se le preguntó a qué lugar asistieron para

ser tratados y la mayoría asistió a consultorios de farmacias. Por otra parte, al ser

cuestionados por las vacunas que han recibido, la mayoría ya se ha vacunado contra el

COVID-19 y han recibido de 2 a 3 dosis durante su viaje a la frontera y dentro del

mismo albergue.

Gráfico. 18 ¿Se ha contagiado de COVID-19 durante este año (2022)?
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Fuente: Elaboración propia

Si bien esta investigación se centra en los dos primeros años de la pandemia, es

decir, 2020-2021, es importante conocer la experiencia de los encuestados a principios

del 2022, como se ha mencionado anteriormente, los movimientos migratorios son

constantes, al igual que la evolución del COVID-19 y la gestión de la pandemia. Al ser

cuestionados sobre contagios a principios de año, la mayoría expreso no haberse

contagiado durante esos meses.

Gráfico 19.  Dosis recibidas de la vacuna contra el COVID-19

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 20. Lugar donde recibió la vacuna contra el COVID-19
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Fuente: Elaboración propia
En los gráficos 19 y 20 podemos observar las dosis recibidas y el lugar donde las

recibieron. En la primera (19) se observa que la mayoría de los encuestados cuentan con

una a dos dosis del esquema de vacunación y las han recibido en los puntos de

vacunación de la ciudad (57.1%), en segundo sitio se han vacunado en un albergue

(30.6%) y por último la han recibido durante su viaje a la frontera. Algo muy importante

que se pudo conocer a través de pláticas con las personas que viven en el albergue, es

que son visitados por brigadas de vacunación para completar el esquema de las personas

que se encuentren dentro del mismo.

En el gráfico 21, se observa que la mayoría de los encuestados consideran que la

pandemia dificulta el acceso a los servicios de salud, comentaban que por las

restricciones de algunos sitios como farmacias y hospitales complican el acceso a la

atención.

Gráfico 21. Acceso a los servicios de salud

Fuente: Elaboración propia

En la tercera parte de la encuesta se pretende conocer la experiencia de los

encuestados en cuestiones de búsqueda y obtención de información sobre su proceso
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migratorio, ya sea dentro o fuera del país, se les pregunto sobre su estancia dentro del

albergue y de los servicios que se les brindan dentro del mismo y por último si se les

proporciona información sobre los lugares donde se les puede brindar atención en caso

de contraer COVID-19 en la ciudad.

En primer lugar, es importante conocer si los migrantes acuden a alguna

institución gubernamental en busca de información, en este caso la mayoría (un 52%)

acuden a instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM) en busca de

información para realizar trámites de asilo en Estados Unidos, es en este mismo lugar

donde conocen acerca del albergue y llegan a él en búsqueda de un lugar donde

quedarse mientras solucionan su situación migratoria, ya sea dentro o fuera del país.

Gráfico 22. Búsqueda de información

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 23. Albergue en el que se hospedan
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Fuente: Elaboración propia
Algo que es importante no olvidar y que se observó en el campamento del

chaparral, es que la mayoría de los migrantes viajan en grandes grupos, siendo la

mayoría familias completas. Por ello, para ellos es significativo encontrar un lugar

seguro donde poder hospedarse con sus familias mientras resuelven su estatus

migratorio. Si bien la ciudad de Tijuana cuenta con albergues temporales de gobierno

para hospedar a migrantes, son los albergues de la sociedad civil los que son más

conocidos por los migrantes que llegan a la ciudad. Por ello, la mayoría de los

encuestados (97,9%) se ha hospedado dentro de un albergue de la sociedad civil.

Gráfico 24. Experiencia dentro del albergue

Fuente: Elaboración propia

La experiencia de los encuestados dentro de estos albergues ha sido buena. La

mayoría comentaba que son bien recibidos por parte del pastor y de los que habitan el

albergue, al llegar les brindan cobijas, ropa, paquetes de limpieza básicos y un lugar

donde dormir. Otro punto importante, es que dentro del albergue se brindan diversos

tipos de servicios, entre ellos médicos, asesorías legales, espirituales, entre otros. Algo
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que caracteriza mucho a este albergue es que cuenta con el apoyo de muchas

asociaciones civiles que brindan distintos servicios como la atención psicológica para

adultos y niños, así como una escuela para los niños que se encuentran dentro del

albergue.

Gráfico 25. Atención a casos COVID-19                        Gráfico 26. Campañas de vacunación

Fuente: Elaboración propia

Algo que es importante conocer es la información con la que cuentan los

migrantes en temas de acceso a servicios de salud en temas de COVID-19. Como lo

demuestra el gráfico 25, la mayoría de los encuestados no sabían en qué hospitales de la

ciudad se atendían casos COVID-19 y, por otro lado, no conocían los puntos de

vacunación de la ciudad. Esto último, puede deberse a que se llevan a cabo campañas de

vacunación dentro del mismo albergue, y se les proporciona ya sea la primera dosis de

la vacuna o se completa el esquema de la misma.

La dinámica que se observa dentro del albergue es muy interesante. Si bien la

encuesta solo se enfoca en algunos puntos específicos, al observar la actividad dentro

del albergue se puede obtener información interesante y significativa. La importancia de

conocer este albergue, es la relevancia que tiene dentro de la comunidad migrante en la

ciudad, los lazos que ha creado no solo con esta comunidad, sino también con distintas
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asociaciones de la sociedad civil y con el mismo gobierno, generan dinámicas muy

interesantes, que son necesarias recrear en varios niveles.

Conclusiones

La presente investigación tuvo como objetivo analizar y explicar el contexto de

vulnerabilidad social al que se enfrenta la población migrante asentada en la franja

fronteriza Tijuana-San Diego desde la proclamación de la pandemia del COVID-19, con

el fin de conocer las medidas tomadas para la seguridad de esta población por parte de

los tres niveles de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil en la protección de

los derechos fundamentales y el acceso oportuno a servicios de salud. Aunado a esto, se

plantearon tres objetivos específicos; 1) Identificar el panorama político y social que

enfrentó la población migrante en la ciudad de Tijuana durante la pandemia del

COVID-19., 2) detallar las diferentes medidas y políticas públicas relacionadas con el

acceso a los servicios de salud de la población migrante asentada en la franja fronteriza

Tijuana-San Diego en tiempos de pandemia, 3) analizar el papel ejercido por el

gobierno y la sociedad civil como apoyo a la comunidad migrante.

Dichos objetivos se plantearon a raíz de la justificación de esta investigación,

con el fin de dar respuesta a las preguntas que la guiaron y, a su vez, demostrar o refutar

la hipótesis planteada y, en su caso, contrastar con algunas evidencias que se han

documentado en la literatura existente sobre el tema. En este sentido, a continuación, se

presentan algunas conclusiones que se desprenden de esta investigación y que permiten

dar respuesta a las preguntas formuladas.

Para poder dar respuesta a la pregunta, ¿Qué medidas fueron tomadas por el

gobierno y las organizaciones de la sociedad civil para mitigar la vulnerabilidad y

asegurar la atención y el acceso a los servicios de salud durante el periodo 2020-2021

para proteger y atender a la población migrante ante la llegada del COVID-19?, ¿Cuál
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fue el papel de las organizaciones de la sociedad civil, ante la situación que vivió la

población migrante ante la pandemia del COVID-19?, en el capítulo dos de esta

investigación se recopiló información sobre la migración internacional y los

movimientos migratorios más importantes durante el año 2020, a su vez se recopiló

información de informes sobre migración y la pandemia del COVID-19, el vínculo entre

migración y salud y el papel de las organizaciones civiles en la atención y protección de

las poblaciones migrantes en la ciudad de Tijuana. Aunado a esto se llevó a cabo un

estudio exploratorio en el campamento el Chaparral en la ciudad de Tijuana.

Dentro de este capítulo podemos concluir en primer lugar, de acuerdo a los

informes de la Organización Internacional para las Migraciones, se puede encontrar que

los grandes movimientos migratorios se han derivado de una serie de problemáticas

como la violencia, el cambio climático y la persecución política. En la actualidad esto se

observa dentro del territorio nacional con el desplazamiento de familias enteras hacia la

frontera en busca de un lugar seguro donde asentarse. Aunado a estas problemáticas, la

llegada de la pandemia del COVID-19 agravó la situación migratoria de miles de

personas en el mundo y en el continente americano. Otra cuestión que se observa

durante la investigación es el número de personas que emigran, es decir, al hablar de

migración es común encontrar en la literatura que el padre o jefe de familia emigra en

busca de oportunidades en otro país, ahora podemos encontrar en la literatura

movimientos de grupos como mujeres, niños y caravanas migrantes con familias

completas.

Otro tema de suma importancia para esta investigación es el tema de salud y

migración. De acuerdo a la literatura consultada para esta investigación y de lo

observado durante el trabajo de campo en el campamento el Chaparral y el Templo
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Embajadores de Jesús, los temas de salud son un terreno poco explorado en la literatura

sobre migración, pero ha cobrado importancia con el tiempo. La conexión que existe

entre el tema de salud y migración es interesante en varios sentidos y ayuda a

comprender el papel que juegan las poblaciones migrantes en cuestión de propagación

de enfermedades.

Algo que se observa en la literatura consultada para esta investigación es que, al

viajar de su lugar de origen a su destino, los migrantes corren una serie de peligros que

amenazan no solo su integridad física sino también su salud y su salud mental. De

acuerdo a Hernández (2013), las condiciones a las que se enfrentan en su recorrido tales

como la falta de un lugar donde dormir, la falta de aseo o del acceso a saneamiento, la

ingesta de alimentos o agua contaminada, entre otros. Dentro del campamento el

Chaparral se pudieron observar varias de las cuestiones planteadas anteriormente lo que

propicia un ambiente preocupante para la propagación de un virus como lo es el de

COVID-19.

Otro de los temas que se plantearon dentro de la investigación y se indago a

través de la literatura disponible, es el papel que juega la sociedad civil en el cuidado y

la protección de las poblaciones vulnerables como lo son los migrantes. Estas

instituciones juegan un papel de suma importancia como intermediarios entre estas

poblaciones e instituciones del gobierno. Además de cumplir la función de refugio y de

estancia para estas poblaciones, existen dinámicas dentro de estos albergues que ayudan

en varios aspectos a los migrantes. De acuerdo a Coubès (2020), los albergues

originados y administrados por la sociedad civil en las ciudades fronterizas se han

convertido en espacios de gran importancia para la protección y apoyo de los migrantes.

Esto nos lleva a la búsqueda de la respuesta de la segunda pregunta de investigación
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planteada en esta investigación, ¿Cuál es el papel de las organizaciones de la sociedad

civil, ante la situación que vive la población migrante ante la pandemia del COVID-19?

Dentro del capítulo cinco, se realizaron una serie de encuestas en el Templo

Embajadores de Jesús, albergue que ha tomado importancia en la ciudad de Tijuana tras

la llegada de las caravanas haitianas a la ciudad en 2018. Este templo religioso cumple

el papel de albergue para cientos de familias que llegan a la frontera de Tijuana en busca

de refugio o como destino de tránsito para cruzar a Estados Unidos. La dinámica dentro

de este albergue es muy interesante, no solo brinda los servicios de hospedaje para las

familias que llegan al albergue, siendo estas la población mayoritaria dentro del mismo,

sino que también brindan servicios espirituales, atención psicológica, escuela y talleres

para niños y adultos y atención médica. Este albergue ha creado una serie de redes de

ayuda con otras instituciones de la sociedad civil y del gobierno del Estado, lo que ha

permitido que las familias migrantes dentro del mismo se vean beneficiadas en varios

aspectos, siendo uno de los más importantes la vacunación contra el COVID-19.

De acuerdo a Gonzáles (2021), existen en el norte del país diversas

Organizaciones de la Sociedad Civil comprometidas con la causa de la defensa de las

personas migrantes, nos referiremos en esta oportunidad, concretamente, a

organizaciones ampliamente reconocidas en el espacio local de la ciudad de Tijuana y

funcionan principalmente como albergues que atienden a la población en tránsito en

ciudades como Tijuana. En el contexto de la pandemia de COVID-19, aún existen varias

áreas que necesitan atención, si bien ya se mencionaron los distintos beneficios que

gozan estas familias al instalarse en albergues, las condiciones del mismo no son las

mejores en cuestiones de control de enfermedades, en este caso los más afectados son

los niños del albergue.
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Durante la aplicación de las encuestas, varios encuestados comentaron que

existen brotes de enfermedades como la gripe y la varicela de forma constante dentro

del albergue. La distribución de los lugares y del espacio dentro del albergue contribuye

a que estas enfermedades se propaguen de forma rápida. Estas condiciones son

alarmantes, ya que la pandemia y la evolución del COVID-19 ha hecho que esta

enfermedad se propague más rápido. Si bien se toman medidas para evitar estos

escenarios, como menciona Gonzáles (2021), no se puede restringir al cien por ciento el

movimiento de los migrantes.

Retomando el capítulo dos de esta investigación, se puede observar que al hablar

de temas de migración y la atención médica puede llegar a ser complejo por varios

aspectos, entre ellos, es que no todos los países a los que llegan estas poblaciones

cuentan con políticas sanitarias que los protejan lo que complica el acceso a los

servicios de salud dentro del mismo. El papel de los albergues y de las instituciones es

limitado, si bien son un gran alivio a la carga del Estado en la atención de estas

poblaciones se encuentran limitados al depender de la sociedad civil. Por ello es

necesario establecer estrategias que establezcan un vínculo estable y duradero entre las

instituciones de la sociedad civil y el gobierno estatal en este caso.

Como se plantea en la hipótesis de esta investigación la pandemia del

COVID-19, vino a agudizar la vulnerabilidad social de los migrantes asentados en la

zona fronteriza Tijuana-San Diego, debido a la falta de un plan de acción entre las

organizaciones de la sociedad civil existentes en la ciudad de Tijuana y el gobierno del

Estado para favorecer el respeto a los derechos fundamentales y el acceso oportuno a los

servicios de salud para esta población. Con lo planteado anteriormente, podemos

observar que la pandemia del COVID-19 afecto en varios aspectos a las poblaciones

migrantes, como se observó en la literatura consultada para esta investigación, de
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acuerdo a Selee (2020), el accionar de los países receptores de estas poblaciones, tales

como México y Estados Unidos, en un principio fue de retención y el cierre de sus

fronteras, no se brindó atención oportuna y eficaz para estas poblaciones. Si bien la

situación fue mejorando entrando 2021 con la llegada de las vacunas, la población

migrante no tenía acceso a ellas por cuestiones burocráticas como el requisito del CURP

para poder llenar el formato de vacunación, documento que no pueden tramitar sin ser

mexicanos. Si bien este ya no es un requisito necesario para estas poblaciones, es

necesario plantearse una mejor ruta de acción ante posibles pandemias en un futuro. En

la cuestión de cooperación entre el gobierno y la sociedad civil, si existe una conexión

entre ambos, un ejemplo claro de esto se observó dentro del albergue Templo

Embajadores de Jesús. Pero no se puede negar que aún es necesario trabajar en esta

cuestión para poder establecer una ruta de acción más eficaz para la atención de estas

poblaciones en cuestiones de salud y del respeto y cumplimiento de sus derechos.

De lo hasta aquí expuesto, se puede decir que los datos analizados tanto del

trabajo exploratorio, como de las encuestas realizadas en el Templo Embajadores de

Jesús, la pandemia de COVID-19 dejó ver, los vacíos que hay todavía en los trabajos de

investigación sobre el tema de la salud de los grupos migratorios una vez arriban a la

frontera, los procesos migratorios cada vez van más a la alza, por lo tanto deben

constituir para los tomadores de decisiones una prioridad, y gestionar después de la

pandemia, una dinámica que contribuya, desde lo aprendido, generar políticas públicas

de atención en salud a los migrantes.
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Anexos

Anexo 1

Encuesta aplicada en la fase exploratoria en la Garita del Chaparral. Dividida en tres

secciones.

Vulnerabilidad en la población migrante y el acceso a los servicios de salud ante la

pandemia del COVID-19 en la ciudad de Tijuana

A través de esta encuesta se busca conocer el panorama al que se enfrentan y percibe la

población migrante asentada en la región de Tijuana ante la contingencia sanitaria del

COVID-19 en la ciudad.

1. Edad

2. Lugar de origen

3. ¿A cuál de las siguientes razones se debe su visita a la zona fronteriza?

● En tránsito hacia Estados Unidos Trabajar o buscar trabajo

● Visita a familiares o amistades

● En espera de la resolución de mi estatus migratorio en México

● En espera de la resolución de mi estatus migratorio en Estados Unidos

4. ¿Viene usted solo (a) o acompañado (a) de un familiar o conocido (a)?

● Solo

● Acompañado de un familiar Acompañado de un conocido

5. ¿Cuántas personas le acompañan?

6. ¿Cuántas de ellas son menores de 15 años?

7. ¿Son sus hijos (as)?
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● Si

● No

● Algunos

8. ¿Por qué está saliendo de su lugar de origen?

● Falta de empleo

● Para mejorar ingresos Problemas familiares Violencia

● Búsqueda de mejor atención médica

● Otro:

9. ¿Cuenta con algún documento que lo identifique?

● Si

● No

10. Si su respuesta a la anterior pregunta fue si, ¿Con qué tipo de documento se

identifica?

● Acta de nacimiento

● Identificación oficial (INE, ID)

● Pasaporte

● Cartilla

El viaje a la frontera y el acceso a los servicios de salud ante la contingencia del

COVID-19 en la región de Tijuana.

11. ¿Cómo considera su estado de salud?

● Muy bueno

● Bueno
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● Regular

● Malo

● Muy malo

12. ¿Sufre de alguna de estas enfermedades crónicas?

● Enfermedad cardiovascular

● Enfermedades respiratorias

● Cáncer

● Diabetes

● Hipertensión

● Ninguna

13. ¿Toma algún medicamento que ocupe receta médica?

● Sí

● No

14. Si su respuesta a la anterior pregunta fue si, ¿Qué medicamento es el que tiene

prescripto?

15. ¿Ha experimentado alguna dificultad para conseguir medicamentos durante el

trayecto de su viaje a la frontera?

● Sí

● No

16. ¿Ha sufrido alguna lesión durante su viaje a la frontera?

● Sí

● No

17. ¿Ha sido atendido por personal médico en algún punto de su viaje a la frontera?

● Sí
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● No

18. ¿Ha sido hospitalizado en algún punto de su viaje a la frontera?

● Sí

● No

19. ¿La atención fue brindada por una institución pública o privada?

● Pública

● Privada

● Otro

20. ¿Conoce alguno de los siguientes programas de salud que el gobierno mexicano

tiene para las personas migrantes?: Vete sano, regresa sano, asistencia a

repatriados enfermos, ventanilla de salud

● Si

● No

21. ¿Considera que la pandemia del COVID-19 dificulta el acceso a los servicios de

salud?

● Sí

● No

● Tal vez

El contexto político y social ante la pandemia del COVID- 19 en la ciudad de Tijuana

Dentro de este apartado se busca conocer la percepción de la población migrante ante el

panorama que ha surgido tras la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Tijuana en los

aspectos políticos y sociales.
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22. ¿Tiene conocimiento de los derechos que le reconoce la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos siendo migrante dentro del territorio mexicano?

● Sí

● No

● Tal vez

23. Tras su llegada a la ciudad, ¿Acudió a alguna institución gubernamental en

busca de información?

● Sí

● No

24. ¿Ha recibido ayuda por parte de alguna institución gubernamental? (Atención

médica, asesoría jurídica, asesoría sobre algún trámite)

● Sí

● No

25. ¿Considera que las instituciones gubernamentales respetan y velan por

cumplimiento de sus derechos?

● Sí

● No

● Tal vez

26. ¿Ha recibido ayuda por parte de los ciudadanos de Tijuana?

● Sí

● No

● Tal vez

27. ¿Ha recibido ayuda por parte de alguna organización de la sociedad civil?

● Si
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● No

● Tal vez

28. ¿Se ha hospedado en algún albergue durante su estancia en la frontera?

● Sí

● No

29. ¿Qué tipo de albergue?

● Gubernamental

● De la sociedad civil Otro:

30. ¿Cómo fue su experiencia dentro de estos albergues?

31. ¿Qué tipo de servicios le brindaron durante su estadía dentro del albergue?

● Médicos

● Legales

● De estancia solamente

● Espirituales

32. ¿Siente seguridad al estar cerca de las autoridades? (Agentes de migración,

policías)

● Sí

● No

33. Si su respuesta a la anterior pregunta fue no, ¿por qué?

34. Durante su recorrido a la frontera, ¿sufrió de discriminación por parte de la

población civil o de las autoridades?

● Por la población civil

● Por la autoridad
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● Por parte de ambos

● No sufrí discriminación

35. ¿Considera que la pandemia dificulta su estancia en la frontera o su trayecto por

la misma?

● Sí

● No

● Tal vez

36. En cuanto a la gestión de la pandemia en la ciudad de Tijuana ¿Cree que la

población migrante ha sido considerada como población vulnerable en los

planes de atención y vacunación del gobierno del Estado?

● Si

● No

37. ¿Se le ha proporcionado información de donde asistir en caso de contraer

COVID-19?

● Sí

● No

● Tal vez

38. ¿Le han proporcionado información acerca de las campañas de vacunación del

COVID-19?

● Sí

● No

● Tal vez

39. ¿Quién le ha proporcionado la información?

● Institución gubernamental
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● Albergues

● La sociedad civil

● A través de medios de comunicación
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Anexo 2

Encuesta realizada en el albergue: Templo embajadores de Jesús

Vulnerabilidad en la población migrante y el acceso a los servicios de salud ante la

pandemia del COVID-19 en la ciudad de Tijuana.

El objetivo de esta encuesta es conocer el panorama al que se enfrenta y percibe la

población migrante en tránsito y asentada en la región de Tijuana ante la contingencia

sanitaria del COVID-19 en la ciudad de Tijuana durante los años de 2020 a 2022. Todo

esto con la finalidad de descubrir áreas de oportunidad para mejorar su recorrido y

llegada a la frontera, así como las rutas de acción en conjunto con instituciones civiles.

Todos los datos recolectados son confidenciales y serán utilizados para fines

académicos.

1. Edad

2. Lugar de origen

3. ¿A cuál de las siguientes razones debe su visita a la zona fronteriza?

● En tránsito hacia Estados Unidos

● Trabajar o buscar trabajo

● Visita a familiares o amistades

● En espera de la resolución de mi estatus migratorio en México

● En espera de la resolución de mi estatus migratorio en Estados Unidos

4. ¿Viene usted solo (a) o acompañado (a) de un familiar o conocido (a)?

Marca solo un óvalo.

84



● Solo

● Acompañado de un familiar

● Acompañado de un conocido

5. ¿Cuántas personas le acompañan?

6. ¿Cuántas de ellas son menores de 15 años?

7. ¿Son sus hijos (as)?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

● Algunos

8. ¿Por qué está saliendo de su lugar de origen?

Marca solo un óvalo.

● Falta de empleo

● Para mejorar ingresos

● Problemas familiares

● Violencia

● Búsqueda de mejor atención médica

● Otro:

9. ¿Cuenta con algún documento que lo identifique?

Marca solo un óvalo

● Si

● No

10. Si su respuesta a la anterior pregunta fue si, ¿Con qué tipo de documento se

identifica?
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Marca solo un óvalo.

● Acta de nacimiento

● Identificación oficial (INE, ID)

● Pasaporte

● Cartilla

El viaje a la frontera y el acceso a los servicios de salud ante la contingencia del

COVID-19 en la región de Tijuana.

Dentro de este espacio se busca conocer la experiencia del viaje hacia la frontera por

parte del encuestado, enfocado en aspectos como el acceso a los servicios de salud

durante su viaje. A su vez se busca conocer la experiencia del encuestado con la

enfermedad del COVID-19 durante su viaje a la frontera.

11. ¿Cómo considera su estado de salud?

Marca solo un óvalo.

● Muy bueno

● Bueno

● Regular

● Malo

● Muy malo

12. Durante el año 2020-2021, ¿Se encontraba en tránsito hacia la frontera?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

13. ¿Dio positivo en COVID-19 durante esos años? (2020-2021)
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Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

14. ¿Se ha contagiado de COVID-19 durante este año? (2022)

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

15. Si su respuesta a las anteriores preguntas fue sí, ¿Dónde se atendió?

● Marca solo un óvalo.

● Hospital público

● Hospital privado

● En un consultorio de farmacia

● No asistí a ningún lugar

● Otro:

16. ¿Ha recibido la vacuna contra el COVID-19?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

17. ¿Cuántas dosis ha recibido?

Marca solo un óvalo.

● 1

● 2

● 3
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18. ¿Dónde recibió estas vacunas?

● Marca solo un óvalo.

● En los puntos de vacunación de la ciudad

● Durante el viaje hacia la frontera

● En un albergue

19. En caso de estar enfermo, ¿Ha experimentado alguna dificultad para conseguir

medicamentos durante el trayecto de su viaje a la frontera?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

20. ¿Ha sido atendido por personal médico en algún punto de su viaje a la frontera?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

21. ¿Ha sido hospitalizado en algún punto de su viaje a la frontera?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

22. ¿La atención fue brindada por una institución pública o privada?

Marca solo un óvalo.

● Pública

● Privada

● Otro
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23. ¿Considera que la pandemia del COVID-19 dificulta el acceso a los servicios de

salud?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

● Tal vez

El contexto político y social ante la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Tijuana

Dentro de este apartado se busca conocer la percepción de la población migrante ante el

panorama que ha surgido tras la pandemia del COVID-19 en la ciudad de Tijuana en los

aspectos políticos y sociales.

24. ¿Tiene conocimiento de los derechos que le reconoce la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos siendo migrante dentro del territorio mexicano?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

● Tal vez

25. Tras su llegada a la ciudad, ¿Acudió a alguna institución gubernamental en

busca de información?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

26. ¿Ha recibido ayuda por parte de alguna institución gubernamental? (Atención

médica, asesoría jurídica, asesoría sobre algún trámite)

89



Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

27. ¿Ha recibido ayuda por parte de alguna organización de la sociedad civil?

Marca solo un óvalo.

● Si

● No

● Tal vez

28. ¿Se ha hospedado en algún albergue durante su estancia en la frontera?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

29. ¿Qué tipo de albergue?

Marca solo un óvalo.

● Gubernamental

● De la sociedad civil

● Otro:

30. ¿Cómo fue su experiencia dentro de estos albergues?

31. ¿Qué tipo de servicios le brindaron durante su estadía dentro del albergue?

Marca solo un óvalo.

● Médicos

● Atención psicológica

● Legales

● De estancia solamente
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● Espirituales

● Todas las anteriores

● Otro:

32. ¿Siente seguridad al estar cerca de las autoridades? (Agentes de migración,

policías)

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

33. Si su respuesta a la anterior pregunta fue no, ¿por qué?

34. Durante su recorrido a la frontera, ¿sufrió de discriminación por parte de la

población civil o de las autoridades?

Marca solo un óvalo.

● Por la población civil

● Por la autoridad

● Por parte de ambos

● No sufrí discriminación

35. ¿Considera que la pandemia dificulta su estancia en la frontera o su trayecto por

la misma?

● Sí

● No

● Tal vez

36. En cuanto a la gestión de la pandemia en la ciudad de Tijuana, ¿Cree que la

población migrante ha sido considerada como población vulnerable en los

planes de atención y vacunación del gobierno del Estado?
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Marca solo un óvalo.

● Si

● No

37. ¿Se le ha proporcionado información de donde asistir en caso de contraer

COVID-19?

Marca solo un óvalo.

● Sí

● No

● Tal vez

38. ¿Le han proporcionado información acerca de las campañas de vacunación del

COVID-19?

● Sí

● No

● Tal vez

39. ¿Quién le ha proporcionado la información?

Marca solo un óvalo.

● Institución gubernamental

● Albergues

● La sociedad civil

● A través de medios de comunicación
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