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Resumen ejecutivo�
Violencia basada en género: una problemática latente en mujeres 

refugiadas y migrantes en Colombia.�

La violencia de género es una grave violación de 
los derechos humanos y un serio problema de 
salud pública. La violencia basada en género (VBG) 
se refiere a toda amenaza o acto dañino que 
acontezca en contra de la voluntad de una persona, 
que esté basado en diferencias de carácter social – 
de género- entre hombres y mujeres; y que afecta 
especialmente a mujeres, niñas y personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas, ya que se rige por un deseo de castigar a 
aquellas personas que se considera desafían las 
normas de género. Se basa en la discriminación por 
motivos de género y en relaciones de poder 
desiguales entre hombres y mujeres1.

A diciembre de 2021, la cifra de refugiados y 
migrantes provenientes de Venezuela en Colombia 
ascendía a 1'842.3902, según R4V. Para junio de 
2022, 2’385.0113 de personas se habían preinscrito 
en el Registro Único de Migrantes Venezolanos en 
el marco del Estatuto Temporal de Protección para 
para venezolanos. Sumado a esto, según DNP, a 
2020, se registra 19.161 personas retornadas 
colombianas que residían en Venezuela han 
regresado al país4.

Si bien la VBG hace parte de la realidad de mujeres 
y población LGTBIQ+ desde antes de salir su país, 
los factores asociados al riesgo de sufrir otras VBG 
como la violencia sexual se incrementan a lo largo 
del recorrido realizado entre Venezuela y Colombia 
y a su llegada al país donde confluyen distintos 
factores de exclusión, discriminación y xenofobia. 
Por consiguiente, es necesario abordar los factores 
de riesgo en cada momento de los trayectos 
realizados por personas refugiadas y/o migrantes: 
la huida, el tránsito y el acomodamiento.

Desde HIAS Colombia se presenta el informe 
titulado “Violencia basada en género: una 
problemática latente en mujeres refugiadas y 
migrantes en Colombia”. Este informe busca 
visibilizar las situaciones de violencia desde las 
voces de las mujeres en todas sus diversidades 
incluyendo tanto a mujeres de la comunidad de 
acogida como a refugiadas y migrantes con 
necesidades de protección internacional, con el fin 
de promover el ejercicio de sus derechos.

INTRODUCCIÓN

1Resumen ejecutivo: Nuestro derecho a la seguridad Colocando a las mujeres refugiadas en el centro de la búsqueda de soluciones
 frente a la violencia de género (2022). UNHCR/HIAS. Disponible en: https://segurasenmovilidad.org/wp-content/uploads/2022/12
/Nuestro-derecho -a-la-seguridad-resumen-ejecutivo-ES-1.pdf  
HIAS (s.F) Pauta para la Gestión de Casos de Violencia Basada en Género centradas en las Personas Sobrevivientes de HIAS.
2R4V (2021) Mid-Year Report 2021 Regional Refugee and Migrant Response Plan (RMRP) January-June 2021.
3Bitácora Migratoria (2022) Reporte de junio 2022. Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. 
Disponible en https://bitacoramigratoria.co/wp-content/uploads/2022/06/Bitacora-mensual-Junio-2022-1.pdf
4Observatorio de Migración del DNP: Disponible en https://www.dnp.gov.co/DNPN/observatorio-de-migracion/
Paginas/Colombianos-retornados.aspxo.
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OBJETIVO Y METODOLOGÍA

El objetivo general de este informe es identificar 
los desafíos y formas de violencia basada en 
género (VBG) que enfrentan las mujeres 
refugiadas y migrantes en todas sus diversidades 
en su proceso de desplazamiento forzado y al llegar 
a Colombia. Adicionalmente, el estudio busca 
identificar buenas prácticas para la respuesta, 
mitigación y prevención de la VBG. 

La metodología utilizada incluye un abordaje 
mixto, que combina técnicas de recolección de 
información tanto cuantitativas como cualitativas, 
considerando una revisión documental, al igual 
como recolección de datos en el campo. Los 
instrumentos se implementaron en Barranquilla, 
Bogotá, Cali, Ipiales y Cúcuta. En total se 
implementaron 173 encuestas a mujeres refugiadas 
y migrantes, 11 grupos focales con mujeres 
refugiadas y migrantes, 2 grupos focales con 
hombres, 2 grupos focales con personas con 
orientación sexual e identidad de género diversas, 
3 entrevistas a profundidad con mujeres refugiadas 
y migrantes sobrevivientes de VBG y 10 
entrevistas con informantes clave de actores 
involucrados en la respuesta y prevención de la 
VBG incluidas organizaciones internacionales y 
organizaciones defensoras de los DDHH de las 
mujeres y personas LGBTIQ+5

PRINCIPALES RESULTADOS 

DE LA EVALUACIÓN

La evaluación permite identificar que la VBG es un 
riesgo y una problemática que afrontan las mujeres 
refugiadas y migrantes, desde su país de origen, en su 
tránsito y en con las comunidades de acogida en su país 
de destino:

Perfil de las mujeres participantes

Del total de las encuestas aplicadas, 97.7% de las 
encuestadas reporta ser de nacionalidad venezolana. El 
45% del total de las participantes entre los 18 y los 29 
años y el 55% entre los 30 y 59 años. El 9% de las mujeres 
se encontraban embarazadas en el momento de la 
encuesta. Frente a sus orientaciones sexuales y de 
género, la mayoría de las encuestadas y participantes en 
la evaluación se sienten atraídas por hombres (97.7%) o 
se identifican como mujeres (96.5%). En cuanto a su 
nivel educativo, la gran mayoría tiene estudios de 
bachillerato (47,98%) o ha completado la primaria (42%). 
El 50,90% de las mujeres encuestadas llegó a Colombia 
en los últimos tres años. 8 de cada 10 mujeres planea 
quedarse en Colombia por lo menos durante los 
próximos 6 meses. Frente a su situación migratoria, el 
80% de las personas se ha acogido al Estatuto Temporal 
de Protección para venezolanos (ETPV) y tiene Permiso 
por Protección Temporal (PPT) en trámite. La mayor 
porción de las mujeres encuestadas obtiene recursos 
económicos de manera informal (65,3%) mientras que 
un 32,9% reporta que se dedican al trabajo del hogar y 
las labores de cuidado.
 

5Las encuestas se implementaron de manera telefónica y presencial en diciembre de 2021 y los grupos focales entre diciembre de 2021
 y febrero de 2022.



                                              

La salida de Venezuela está enmarcada en unas 
condiciones sociales y económicas que han 
incrementado los riesgos de enfrentar VBG: la 
existencia del machismo es latente y hace parte de los 
factores de riesgo que las mujeres y la población 
LGBTIQ+ y OSIGD identifican y enfrentan y en 
ocasiones son forzadas a salir de su lugar de origen por 
estas situaciones.

En el desarrollo de los grupos focales, las mujeres 
relataron que las dos principales situaciones que 
motivaron la migración fueron: el abuso físico, sexual y 
psicológico que sufrieron al interior de sus hogares 
principalmente por sus parejas. Y, por otro lado, la 
posibilidad de lograr una estabilidad económica que no 
tenían para ellas y sus familias en su país de origen.

Segundo momento: el tránsito

“Me bajaron del autobús en una parte oscura y tuve que 
caminar por dos horas. Yo dije: me van a matar. Llegó un 
carro y se bajaron dos tipos con pistolas a preguntarnos 
quién era el coyote de nosotras porque, prácticamente 
era eso. El señor del bus nos dijo que no dijéramos nada, 
respondimos que éramos caminantes no más y nos 
dejaron ir, también nos agarró la policía y nos dejó ir”. 
(Grupo Focal venezolana en Colombia).

Como consecuencia, de no tener documentación para el 
ingreso regular y/o el desconocimiento de sus derechos, 
las mujeres se enfrentan a cruzar las fronteras de 
manera irregular por trochas en donde prima la acción 
de grupos armados al margen de la ley, y en donde el 
riesgo de violencia sexual es más elevado y la influencia 
de las redes de trata de personas es mayor. 

Primer momento: situación previa 

al desplazamiento

“Duramos tres años en las manos del papá de mi hijo menor, él nos maltrataba todo el tiempo. 

Los vecinos se dieron cuenta que nos iban a rociar con gasolina y nos ayudaron,  gracias a ellos 

decidí salir de esa vida, decir:¡Ya no más! salvar a mis hijos de esa vida”.                                  

Grupo Focal, venezolana en Colombia.

Nacionalidad y grupo etario 

de los participantes 

de la encuesta

Son mujeres venezolanas
 entre 18 y 59 años



#D539B5De manera general, el 69% de las mujeres encuestadas       
se sienten inseguras en sus lugares de residencia. Al 
indagar por el tipo de violencia que enfrentan en las 
ciudades, las principales son las socioeconómicas 
(50,3%) y psicológicas (40,4%). Las condiciones de 
vulnerabilidad y precariedad en las cuales se han 
desplazado o con las que se han establecido en estas 
ciudades podrían estar asociadas a situaciones de 
agresión física, explotación sexual y laboral y 
xenofobia.

Respecto al principal agresor, el 76,2% de las mujeres 
consideran que una persona desconocida podría ser 
quien les haga el mayor daño, consecuentemente el 
espacio público es el lugar donde perciben un mayor 
riesgo con un 85,5% de las respuestas.  De acuerdo con 
su experiencia, las mujeres identificaron varios factores 
que las ponen en riesgo de VBG al ser mujeres 
refugiadas y migrantes, el 68% de las encuestadas 
menciona que el factor principal es la xenofobia hacia 
ellas, el 14% menciona la falta de documentación como 
una barrera institucional que las pone en riesgo de VBG 
y el 11% la falta de oportunidades económicas.

En general, la investigación permite identificar que hay 
tres condiciones que, aunadas a la xenofobia, la falta de 
documentación y la precariedad económica exacerba el  
riesgo de VBG: el primero, las barreras para denunciar y 
el contexto de impunidad que rodea las situaciones de 
VBG en mujeres migrantes, el segundo, la falta de 
espacios seguros y redes de apoyos, y tercero, la falta de 
información sobre servicios y rutas disponibles de 
acompañamiento de estas mujeres. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES

DE LA EVALUACIÓN

• Los datos son limitados y existe un alto 
subregistro vinculado a la poca credibilidad de las 
mujeres sobrevivientes de VBG en la 
institucionalidad, relacionada con la 
desestimación y revictimización     a las que se ven 
expuestas ante el reporte de las violencias que 
sufren.

• La violencia basada en género está ligada a los 
movimientos mixtos, en todas las etapas.  Las 
mujeres huyen de la VBG y siguen enfrentándola 
durante el tránsito y en las comunidades de 
acogida.

• La VBG es un factor de huida.
• La violencia sexual es sistemática y frecuente en 

las zonas de tránsito: las mujeres que no han 
enfrentado violencia sexual conocen por lo menos 
un caso cercano a ellas.

• La percepción de inseguridad en las ciudades de 
residencia es alta. Las mujeres están dispuestas a 
aislarse, caminar largas distancias o no salir en las 
noches para evitar varios tipos de violencias de 
género. La precariedad y el acoso laboral es alto e 
influye en su alta movilidad laboral.

• La VBG incluye a los hombres, tanto en el 
problema como en la solución. Los hombres 
niegan ejercer la VBG, mantienen roles de género 
fijos, hipersexualizan a las mujeres y también las 
revictimizan. Simultáneamente, perciben la 
responsabilidad del cuidado físico y familiar y la 
garantía de unas condiciones de viaje mínimas 
para su familia.

Tercer momento: asentamiento 

en comunidades de acogida�

“La diferencia de la nacionalidad constituye una certeza de impunidad un poco más fácil para los agresores,

 porque están con una persona que socialmente es vista como alguien que tiene menos derechos…”

Comunicación personal con Mujeres sin Fronteras Colombo Venezolanas, 1 de diciembre de 2021.

En una escala de 1 a 5
(siendo 1 muy insegura

y 5 muy segura) 
¿qué tan segura te sentiste

en tu viaje a Colombia

Insegura
Muy insegura
Muy segura
Ni insegura, ni segura
Segura

Percepción de seguridad en el momento 

de tránsito según encuesta 



• Las mujeres lesbianas, bisexuales y trans 
enfrentan todo el espectro de la VBG. 
Adicionalmente, viven discriminación y maltrato 
basado en su identidad de género y su 
orientación sexual.

• Colombia ha avanzado en su marco normativo 
con la expedición de las normas relacionadas con 
el ETPV. Ahora el reto radica en que la 
implementación del ETPV se traduzca en una 
garantía efectiva de derechos de la población 
refugiada y migrante por parte de las 
instituciones públicas y las privadas.

• La VBG desborda la capacidad institucional, e 
influye en la respuesta que se brinda a 
sobrevivientes, generando fallas.

• Los mecanismos de afrontamiento son más 
efectivos cuando una lideresa refugiada o 
migrante acompaña a las sobrevivientes de VBG.

• Las lideresas y líderes refugiados y migrantes no 
solo facilitan procesos humanitarios y de 
asistencia institucional, sino que son quienes 
dan la primera respuesta en casos de VBG.

PRINCIPALES RECOMENDACIONES 

DE LA EVALUACIÓN

A continuación, se presentan las principales 
recomendaciones que surgen a partir de las voces de las 
mujeres refugiadas y migrantes, y de actores claves  
consultados:

Prevención de la violencia basada 

en género

 
1. Promover la difusión de información de los 

diferentes servicios de prevención, mitigación y 
respuesta a la VBG a través de estrategias 
educomunicacionales.

2. Impulsar campañas de comunicación para 
desnaturalizar la hipersexualización

3. Impulsar campañas y acciones contra la xenofobia.

Percepción de seguridad en el sitio 

de acogida según encuesta

En una escuela del 1 al 5 
(siendo 1 muy insegura 

y 5 segura) ¿qué tan segura
 te sientes en la ciudad 

donde vives)

Insegura
Muy insegura
Muy segura
Ni insegura, ni segura
Segura

5.



Respuesta a la violencia 
basada en género 

1. Contribuir al empoderamiento económico de las 
mujeres para abordar las desigualdades entre 
hombres y mujeres como una de las causas de la 
VBG.

2. Potenciar las acciones de sensibilización e 
involucramiento de los hombres en la prevención 
de la VBG.

Aumentar el acceso a servicios de respuesta a 
través de procesos de fortalecimiento y 
sensibilización con proveedores de servicios.

Apoyar, fortalecer y visibilizar el trabajo de 
organizaciones de base comunitaria y lideres y 
lideresas que responden de primera línea en las 
comunidades.

Reforzar y posicionar los espacios de incidencia y 
de articulación entre los diferentes actores que son 
parte de la respuesta a la VBG tanto a nivel público 
como privado.

Visibilizar la importancia de la coordinación de 
acciones binacionales entre países fronterizos para 
una respuesta transfronteriza a sobrevivientes de 
VBG.

Fortalecer la creación y el mantenimiento de 
espacios seguros para sobrevivientes de VBG.

Entrega de kits de dignidad a las mujeres 
refugiadas y migrantes en tránsito. 

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Mitigación de riesgos de violencia 
basada en género 

Financiado por el 
Gobierno de los Estados Unidos.
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