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En un mundo marcado por la movilidad humana y 
la diversidad de contextos migratorios, la Violencia 
Basada en Género (VBG) emerge como una 
preocupación apremiante que afecta de manera 
desproporcionada a poblaciones en situación 
de vulnerabilidad, como son las mujeres, niños/
as y personas LGBTIQ+, migrantes provenientes 
de Venezuela y las comunidades de acogida que 
viven en precarias condiciones. En este contexto, 
la presente encuesta dirigida a los socios del 
Subsector VBG de Colombia permite identificar 
algunos riesgos asociados a la VBG en estos 
grupos a partir de su experiencia de trabajo, así 
como aportar a la comprensión acerca de los 
factores determinantes que subyacen en esta 
problemática.

Esta encuesta, llevada a cabo en colaboración 
con 34 organizaciones, constituye un esfuerzo 
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Se desarrollo una encuesta a 34 organizaciones. 
La encuesta tiene como objetivo evaluar el cambio 
en los riesgos asociados a la Violencia Basada 
en Género (VBG) para la población proveniente 
de Venezuela y las comunidades de acogida en el 
último año. Se busca identificar posibles factores 
que puedan estar contribuyendo a este cambio, 
como políticas migratorias, acceso a medios de 
vida, movilidad y condiciones de vida. Además, 
la encuesta indaga sobre la presencia y gravedad 
de la violencia de pareja/expareja, violencia 
intrafamiliar y violencia sexual en diferentes 
contextos y grupos poblacionales, así como los 
factores determinantes en cada una de estas 
situaciones. El propósito es obtener información 
clave para la elaboración de estrategias y 
respuestas efectivas en el Plan de respuesta para 
refugiados y migrantes venezolanos en 2024 en 
relación con la VBG.

concertado para explorar y evaluar el panorama 
cambiante de la VBG en el último año. El propósito 
fundamental radica en desentrañar los matices 
de esta compleja realidad, identificando posibles 
causas que contribuyen a los cambios observados, 
tales como políticas migratorias, condiciones 
socioeconómicas, y la dinámica de la movilidad. 
La encuesta indaga en la presencia y gravedad 
de distintas formas de violencia de género, 
abordando la violencia de pareja/expareja, la 
violencia intrafamiliar y la violencia sexual.

La información recopilada en esta encuesta se 
constituye como cimiento para el diseño del 
Plan de respuesta destinado a los refugiados y 
migrantes venezolanos en el año 2024, con el 
objetivo de construir un entorno de seguridad, 
dignidad y empoderamiento soportado en la 
realización de los DDHH.

1. Riesgos asociados a la VBG para población 
de Venezuela y comunidades de acogida: 
experiencia del último año

Según los resultados de la encuesta, la mayoría 
de las organizaciones encuestadas (64.7%) 
perciben que los riesgos asociados a la Violencia 
Basada en Género (VBG) han aumentado en el 
último año para la población proveniente de 
Venezuela y las comunidades de acogida. Esta 
proporción significativa sugiere una preocupación 
generalizada por un posible incremento en 
situaciones de VBG en este período de tiempo. 
Por otro lado, un pequeño porcentaje (2.9%) de 
las organizaciones indicaron que los riesgos 
asociados a la VBG han disminuido en el mismo 
período. Finalmente, un porcentaje considerable 
(32.4%) de las organizaciones informa que los 
riesgos se mantienen igual, reflejando una 
percepción de estabilidad en la prevalencia de la 



negativamente a la población, aumentando su 
vulnerabilidad a la VBG.

A lo anterior se une la “disminución en la 
capacidad de respuesta institucional” (50% de 
las organizaciones la identifican dentro de los 
riesgos), lo que sugiere que la falta de recursos, 
coordinación y capacidad por parte de las 
instituciones encargadas de abordar la VBG 
contribuye significativamente al aumento de los 
riesgos.

Otros factores mencionados incluyen la “fallas en la 
implementación de políticas migratorias” (24%), ya 
sea por desconocimiento por parte de servidores 
públicos o limitaciones en las instituciones del 
nivel local, el “aumento de situaciones asociadas a 
la criminalidad” (32%) y el “aumento de situaciones 
asociadas al conflicto armado” (32%), todos los 
cuales apuntan a una interacción compleja entre 
factores sociopolíticos y de seguridad que pueden 
impactar la VBG; así como el “incremento en la 
xenofobia” (21%) que además evidencia un problema 
importante de discriminación y hostilidad hacia los 
migrantes y refugiados, impactando en el aumento 
de los riesgos de VBG.

Factores relacionados con la migración también 
son citados como causas importantes. Por 
ejemplo, el “aumento de dinámicas de migración 
transcontinentales” (6%) y el “aumento de pasos 
fronterizos irregulares” (6%) sugieren que el 
incremento en la movilidad de la población podría 
estar exacerbando las situaciones de VBG.

VBG en comparación con el año anterior que ya de 
por sí ha tenido indicadores altos.

Percepción sobre los riesgos asociados a la VBG para 
población proveniente de Venezuela y de comunidades 

de acogida

2. Análisis de aumento de riesgos asociados a
la VBG y sus causas subyacentes

Los resultados ofrecen una visión detallada de las 
posibles causas percibidas por las organizaciones 
encuestadas para el aumento de los riesgos 
asociados a la Violencia Basada en Género (VBG). 
Aquí se destacan algunas observaciones clave:

Entre las principales razones mencionadas, está 
el deterioro en las condiciones de vida  por las 
limitaciones en acceso a medios de vida (62% de 
las organizaciones la señalan), indicando que las 
dificultades económicas y la falta de oportunidades 
de empleo o emprendimiento están afectando 
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3. Violencia de pareja/expareja: riesgos y
factores de agravamiento

Esta encuesta también indaga sobre el riesgo y 
la gravedad de la violencia de pareja/expareja, 
así como los factores determinantes en estas 
situaciones:

En cuanto al riesgo, la “población con vocación de 
permanencia” (71%) es identificada como el grupo 
más vulnerable a la violencia de pareja/expareja. 

Respecto a la violencia de pareja/expareja, existe un 
mayor riesgo de presentarse en 

Con relación a la gravedad de la violencia de pareja/
expareja, las “mujeres cabeza de hogar” (38.2%) son 
identificadas como particularmente afectadas. 
Esto destaca la vulnerabilidad de las mujeres que 
son el principal sostén de sus hogares, y que tienen 
una mayor carga en los cuidados.

La violencia de pareja/expareja se hace más crítica en
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Esto destaca la vulnerabilidad de las 
mujeres que son el principal sostén de 

sus hogares, y que tienen una mayor 
carga en los cuidados.



Los factores determinantes en situaciones 
de violencia de pareja/expareja son variados y 
multifacéticos. Entre los más destacados se 
encuentran el “Limitado acceso a medios de vida” 
(59%) y la “naturalización de la VBG por parte de 
la población” (50%) sugieren que las dificultades 
económicas y la percepción generalizada de la 
VBG como algo normalizado son factores que 
contribuyen a la gravedad de la situación.

Además, la “falta de acceso a medidas de 
protección” (38%) y “casas de acogida” (47%), lo que 
subraya la importancia de proporcionar refugio 

seguro y recursos de apoyo a las sobrevivientes. La 
“ausencia de respuesta de instituciones públicas” 
(65%) también resalta la necesidad de una 
intervención gubernamental más efectiva. Unido a 
la “falta de acceso a atención en salud mental y/o 
apoyo psicosocial” (29%), “falta de acceso a justicia” 
(29%) y “naturalización o normalización de la VBG 
por parte de la institucionalidad” (29%) indican 
la importancia de servicios de apoyo integral y 
sistemas legales efectivos en la respuesta a la 
violencia de pareja/expareja.

En estas situaciones de violencia de pareja/expareja, es determinante 

4. Violencia intrafamiliar: riesgos y escenarios
críticos

Respecto del riesgo y la gravedad de la violencia 
intrafamiliar, así como los factores determinantes 
en estas situaciones observamos lo siguiente:

En cuanto al riesgo, la “población con vocación de 
permanencia” (70.6%) es identificada como el grupo 

más vulnerable a la violencia intrafamiliar. Esto 
sugiere que las personas que tienen la intención 
de quedarse en un lugar por un período prolongado 
podrían estar más expuestas a esta forma de 
violencia, incluso por encima de las comunidades 
de acogida, por las condiciones socioeconómicas 
que deben enfrentar.

Respecto a la violencia intrafamiliar, existe un mayor riesgo de presentarse en



En relación a la gravedad de la violencia 
intrafamiliar, las “mujeres cabeza de hogar” (35.3%) 
son identificadas como particularmente afectadas, 
señalando nuevamente la vulnerabilidad de este 
grupo.

La violencia intrafamiliar, se hace más crítica en

Los factores determinantes en situaciones de 
violencia intrafamiliar son diversos. Entre los más 
destacados se encuentran la “falta de acceso a 
justicia” (15%) y el “naturalización/normalización de 
la VBG por parte de la población” (21%), indicando 
la importancia de sistemas legales efectivos y la 
necesidad de cambiar las actitudes culturales en 
torno a la violencia. Encontrando nuevamente el 
“limitado acceso a medios de vida” (15%) resaltando 
que las dificultades económicas pueden contribuir 
a la gravedad de la violencia intrafamiliar, al igual 
que en la violencia de pareja/expareja.

La “falta de acceso a medidas de protección” (9%), 
“falta de servicios centrados en la sobreviviente” 
(9%), y la “ausencia de respuesta de instituciones 
públicas” (9%) subrayan la importancia de 
proporcionar refugio seguro y recursos de apoyo a 
las víctimas/sobrevivientes.

La “no credibilidad en las instituciones” (3%) y la 
“respuesta limitada de las instituciones públicas” 
(3%) indican que la falta de confianza en las 
respuestas institucionales puede ser un obstáculo 
importante en la lucha contra la violencia 
intrafamiliar.

En estas situaciones de violencia de intrafamiliar, es 
determinante



5. Riesgos Asociados a la Violencia Sexual y 
Sexo por Supervivencia

Entre los contextos migratorios, las personas en 
tránsito se enfrentan al riesgo más alto (45%), 
seguidas por la población con vocación de 
permanencia (27%) y los migrantes pendulares 
(18%) frente a este tipo de violencia. 

En cuanto a los grupos vulnerables, las mujeres 
cabeza de hogar, las personas en prostitución 
explotadas sexualmente y aquellas con 
orientaciones sexuales e identidades de género 
diversas (LGBTIQ+) comparten un riesgo del 18%, 

mientras que las mujeres adolescentes (12%), 
adolescentes en uniones tempranas (9%) y niñas 
y niños menores de 12 años (6%) también son 
vulnerables.

La ausencia de respuesta de instituciones 
públicas (44%) y el limitado acceso a medios de 
vida (47%) reflejan la necesidad de políticas y 
oportunidades más sólidas; que junto a la falta de 
acceso a servicios de salud para el manejo clínico 
de la violencia sexual (21%) resalta la necesidad de 
atención médica especializada. La ausencia de 
servicios centrados en la sobreviviente (21%) y la 
falta de albergues (24%) subrayan la importancia 
de recursos seguros y empoderadores. La 
naturalización de la violencia de género por parte 
de instituciones y población (24%) enfatiza la 
necesidad de cambiar percepciones culturales. 
La falta de acceso a justicia (26%) y medidas 
de protección (29%) destaca deficiencias en el 
sistema legal y de seguridad. La falta de información 
para la prevención (29%) resalta la necesidad de 
educación y sensibilización. La falta de acceso a 
atención en salud mental y apoyo psicosocial (15%) 
subraya la importancia de la salud mental en la 
prevención y recuperación. La pérdida de espacios 
protectores como las escuelas (18%) destaca 
cómo la seguridad puede verse comprometida en 
entornos vulnerables.

En estas situaciones es determinante

La violencia sexual se hace más crítica en 



6. Información relevante para la identificación de necesidades asociadas a la VBG en el contexto de 
flujos migratorios mixtos

Finalmente se hace una pregunta abierta sobre información para la identificación de necesidades en 
grupos migratorios mixtos. A continuación se resumen los puntos destacados:

1. Identificación de necesidades asociadas a la VBG: La pregunta inicial se centra en recopilar 
información relevante para la identificación de necesidades relacionadas con la violencia 
de género en el contexto de flujos migratorios mixtos. La pregunta sugiere la importancia de 
considerar diversas perspectivas, como las necesidades de mujeres migrantes, personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, y adolescentes en uniones tempranas.

2. Fortalecimiento de organizaciones de base y políticas locales: Se menciona la importancia 
de fortalecer las organizaciones lideradas por mujeres y personas con diversas orientaciones 
sexuales e identidades de género, así como conectar con políticas locales para abordar la 
violencia de género en el contexto migratorio.

3. Situación de adolescentes migrantes en uniones tempranas: Se destaca la necesidad de explorar 
y profundizar en la situación de las adolescentes migrantes que están en uniones tempranas 
(matrimonios a temprana edad) y su acceso a servicios estatales.

4. Regularización de mujeres migrantes sobrevivientes de la VG: Se aboga por la necesidad de 
considerar la regularización de estatus para las mujeres migrantes que son sobrevivientes de 
violencia de género.

5. Dificultades en el acceso a la ruta de atención en casos de VBG: Se señala que las mujeres 
migrantes, especialmente aquellas en condición migratoria irregular provenientes de Venezuela, 
enfrentan dificultades adicionales para acceder a la atención en casos de violencia de género.

6. Importancia del fortalecimiento institucional: Se enfatiza la necesidad de fortalecer las 
respuestas y la articulación con las instituciones para gestionar los casos de violencia de género 
de manera efectiva.

7. Atención y estereotipos en la institucionalidad: Se menciona que las instituciones estatales 
a menudo carecen de un enfoque de género y brindan atención enmarcada en prejuicios y 
estereotipos, lo que puede llevar a la revictimización y replicación de la violencia de género.

8. Necesidades de comunidades de acogida: Se destaca que incluso las comunidades de acogida 
están expuestas a la violencia de género y se requiere la participación de hombres y personas 
con prejuicios en acciones de prevención.

9. Enfoque en masculinidades positivas: Se menciona la importancia de formación en 
masculinidades positivas como parte de los esfuerzos de prevención de la violencia de género.

10. Relación con el conflicto armado: Se discute la influencia del conflicto armado en la violencia de 
género, incluido el reclutamiento y la violencia perpetrada por actores armados.

11. Acciones integrales para la prevención: Se aboga por acciones integrales que vayan más allá 



del conocimiento de las violencias, incluyendo la creación de entornos protectores y abordando 
aspectos como la vivienda digna y el acceso a medios de vida estables.

12. Desafíos en el acceso a servicios de justicia y protección: Se menciona que las personas 
migrantes enfrentan dificultades para acceder a servicios de justicia, salud y protección debido 
a su situación migratoria y a las violencias institucionales.

13. Necesidades de autonomía y empoderamiento: Se subraya la importancia de acciones dirigidas 
a la autonomía económica, educación, salud y otros aspectos clave para empoderar a las mujeres 
y personas en situación de vulnerabilidad.

14. Investigación sistemática: Se enfatiza la importancia de llevar a cabo investigaciones 
sistemáticas para comprender mejor la situación y las necesidades de las personas afectadas 
por la violencia de género en el contexto migratorio.

15. Acceso a servicios y trato humanizado: Se destaca la importancia de brindar claridad sobre 
cómo acceder a servicios de prevención y atención de la violencia de género, así como garantizar 
un trato humanizado y digno.

La naturalización de la violencia de 
género por parte de instituciones y 

población (24%) enfatiza la necesidad de 
cambiar percepciones culturales. 
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