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Introducción 

 

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales 

Humanamente diferente y totalmente libres” 

Rosa Luxemburgo. 

 

 

La crisis migratoria que se vive en la frontera, ha sufrido múltiples variaciones y en este 

momento es catalogada como una crisis crónica, ya que la situación humanitaria del vecino 

país cada día se vuelve más apremiante, durante e el año 2017 esta investigación, realizo un 

ejerció previo de recolección de información y validación sobre la actual situación de las 

Mujeres migrantes, retornadas  o deportadas que está asentada o de paso por la ciudad de 

Cúcuta, arrojando resultado cualitativos de preocupación , porque si bien es cierto que la 

crisis afecta a hombres mujeres, niños, niñas y adultos mayores, el grupo poblacional con 

más factores de riesgo son las Mujeres y las niñas, ya que la crisis de cambios de roles al 

interior del hogar la estigmatización, los vacíos jurídicos en temas de migración y el 

desconocimiento de derechos y el imaginario de no ser titulares de estos, viene generando 

vulneración en temática de derechos humanos. 

De los insumos recolectados en el primer semestre de investigación, se organiza el 

siguiente resumen 

 

Análisis de Género y Edad de la población Migrante  

A través del MIRA Multiclusters realizado en el mes de mayo de 2017, se pudo 

constatar que las familias (mixtas, deportadas, retornadas y población de nacionalidad 

venezolana) asentadas en territorios periurbanos, se encuentran expuestas a factores de 

riesgo en términos humanitarios, en Protección, Seguridad Alimentaria y Nutrición, así 
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como carencias en escenarios de Recuperación Temprana, ligados especialmente a falta de 

empleo, vivienda digna y medios de vida. En el caso de la población retornada, las 

principales limitaciones consisten en el acceso a políticas de empleo, lo que influye 

directamente en la seguridad alimentaria y nutrición familiar. Existe desconocimiento de la 

Ley 1565 de 2012 sobre retornos voluntarios. En cuanto a la población venezolana, la 

principal limitación en el acceso a derechos es la falta de documentación valida reconocida 

por Colombia (pasaporte vigente), ya que más de la mitad de esta población está migrando 

de manera improvisada y sin su documentación organizada. La migración o retorno de estas 

personas, tiene una gran influencia en el género, el MIRA, pudo identificar que las mujeres 

migran o retornan en su mayoría para mantener la agrupación familiar y en otros casos, 

para laboral, estos dos escenarios generar crisis emocionales circunstanciales; ya que se ven 

obligadas a cambio de roles, a exposiciones labores sin garantías y poco dignas, generando 

fuertes afectaciones psicosociales. 

       A través de la realización de entrevistas y   grupo focales en el centro de migraciones 

se logró actualizar, e identificar nuevas vulnerabilidades asociadas a riegos y violencia 

basada en género, donde las victimas en su mayoría son mujeres jóvenes con edades 

comprendidas entre los 16 y 23 años de edad con niveles educativos bajos, muchas de ellas 

afirmaron ser madres solteras.  

       La mayoría de las entrevistadas que están actualmente en el centro de migraciones 

tienen entre 2 y 3 hijos menores de 5 años, algunas de ellas están en periodo de gestación, 

con amenaza de aborto por las situaciones vivieron en situación de calle, lo que aumenta la 

vulnerabilidad.  
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       También manifestaron que su decisión de migrar fue debido a la crisis económica que 

atraviesa el vecino país, y viajan motivadas por el diferencial cambiario, para laborar y 

enviar dinero para sus familias, al llegar a la ciudad de destino, se enfrentan con una 

realidad diferente a la que ellas imaginaban el 98% de las entrevistas manifestaron que su 

ingreso a Colombia fue por los puentes internacionales Simón Bolívar y  Francisco de 

Paula Santander, y que al menos una noche han dormido sitios públicos de la ciudad donde 

los riesgos aumentan. 

Las entrevistadas afirman haber presenciado situaciones de violencia sexual, de otras 

compatriotas donde se vieron expuestas menores de edad, violencia física para hurtar las 

pertenecías, propuestas para ejercer la prostitución, robo y corte de cabelleras, xenofobia, 

discriminación, explotación  y acoso laboral; así mismo manifiestan desconocimiento de 

derechos y creen que no los tienen por su condición de irregular. 

Las mujeres que participaron del grupo focal, manifiestan que la crisis se agudiza 

para ellas, con la llegada de su periodo menstrual, ya que manifiestan que en ocasiones no 

cuentan con el dinero para comprar las tollas sanitarias, o con un sitio adecuado para 

asearse. 

Las Niñas  y Niños que participaron en los grupos focales en las instalaciones del 

centro de migraciones, se encuentran en las edades de 2 a 12 años, y la mayoría de esto se 

encontraban con su madres, son hijos de núcleos familiares que decidieron migrar 

completos para mantener la unidad familiar, se identificaron casos de migración por 

situaciones humanitarias ya que hay menores con enfermedades crónicas de alto costo, que 

no tiene  atención por su situación de irregularidad y sus padres deciden venir a la ciudad a 

laboral para poder comprar los medicamentos y buscar atención médica. 
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Se logró identificar que los niños y niñas que están en el centro de migraciones están 

en situaciones de estrés, hiperactividad y ansiedad debido a la falta de espacio para el 

esparcimiento y la recreación. 

Los NNAJ asentados en la ciudad en su  mayoría son venezolanos de nacimiento, o 

hacen parte de una familia mixta, en algunos casos han sido estigmatizados y discriminados 

por su origen o el de sus familias; se ven afectados directamente por la confusión de roles 

mientras los núcleos logran estabilizarse, las niñas asumen o se les designan tareas no 

acordes a su edad como el cuidado de hermanos menores y los quehaceres del hogar, en el 

caso de los niños trabajan para ayudar a la economía y se exponen a riesgos que generan 

esta tareas; trabajo en los semáforos, o vendedores ambulantes, en los adolescentes el 

panorama es más agudo, porque algunos han tomado la decisión de no continuar con sus 

estudios y se expone a conflictividades criminales del barrio, consumo y expendido de 

micro tráfico, vandalismo, o reclutamiento por las GAI. 

 

Actualmente muchos de estos niños y niñas de nacionalidad venezolana no han 

podido acceder a la educación, debido a que no han legalizado su ingreso a Colombia por 

falta de recursos de sus padres, aunque algunos ya han logrado ingresar a centros 

educativos, se ha evidenciado que un primer plazo para adquirir la documentación legal se 

ha vencido en junio. La fuerte afectación económica de las familias, el cierre de la frontera 

y el miedo a ser nuevamente victimas de represalias por las autoridades venezolanas, y a ser 

expulsados de Colombia para el caso de los venezolanos, no permite que las familias 

puedan realizar los trámites necesarios para solucionar las inconsistencias que presentan en 

sus documentos. 
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Se ha identificado casos de abuso sexual a adolescentes mujeres y niñas por parte de 

familiares y que a raíz de esta situación no han podido continuar sus estudios y tampoco 

han recibido apoyo psicosocial. Adicionalmente, cabe mencionar la presencia en la zona de 

grupos armados, bandas criminales emergentes (BACRIM), pandillas, robos, micro tráfico, 

situaciones que ponen en riesgo de uso y vinculación de NNA al conflicto armado y a 

dinámicas de violencia. Los riesgos de abuso sexual, violencia, xenofobia, robos, 

desapariciones por parte de estos grupos hacia los niños y niñas son latentes y se requieren 

desarrollar mecanismo de autocuidado, protección comunitaria y utilización del tiempo 

libre que permita apoyo emocional, así como la atención psicosocial a los casos de abusos 

identificados en estos menores afectados por la crisis de frontera. 

Los hombres, entrevistados manifestaron que su motivo para la migración es la 

búsqueda de empleo y nuevas oportunidades de vida para su familias, en esta emergencia el 

rol de estos, también se ha visto afectado ya que en muchos casos, es más fácil que las 

esposas o mujeres logren obtener un empleo, y esto causa afectación de orden psicosocial, 

al verse impotentes frente a las adversidades, lo cual aumentan situaciones de desesperanza, 

conflictividad, estrés al interior de los hogares y el aumento de sustancias nocivas 

(tabaquismo, alcohol, spa). 

 

Algunos de los entrevistados están de paso en la ciudad ya que su destino final es el 

sur de continente, una característica general del grupo focal de hombres es  su preparación 

académica el 100% de los entrevistados manifestaron ser profesionales o técnicos en su 

país y vienen en la búsqueda de empleo para enviar dinero a sus familias. 
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Muchos de ellos han llegado al albergue como última opción después de deambular 

por las calles ejerciendo trabajos informales, y manifiestan haber sido víctimas de extorción 

por grupos irregulares y discriminación y xenofobia. 

Su afectación emocional por su cambio de condiciones es evidente ya que durante las 

entrevistas sus emociones afloraron. 
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Problema 

Formas de vulneración de derechos en mujeres, niñas y adolescentes migrantes 

irregulares   en la frontera Norte de Santander – Táchira 

Titulo 

Planteamiento del Problema 

La evaluación de necesidades realizada por el equipo local de coordinación de 

Naciones Unidas del departamento de Norte de Santander, donde hay agencias de 

cooperación internacional y oficinas adscritas a la ONU, visualizo un panorama más claro 

de la crisis fronteriza crónica que se vive en la frontera con la deportación, retorno y 

migración de cientos de familias de perfiles mixto, colombianos y venezolanos que ven 

viene a Cúcuta con vocación de residencia,  este diagnóstico priorizo los sectores más 

apremiantes para la atención de estas personas siendo el escenario de protección el de más 

urgencia seguida por alimentación y recuperación temprana así mismo se concluyó que: Si 

bien la afectación es a nivel general, son principalmente las mujeres y las niñas, las que se 

ven involucradas y expuestas a situaciones de peligro (MIRA2017). 

 

Se llegó a esta conclusión ya que la información recogida en los grupos focales 

realizados durante una semana, las participantes contaban como el cambio de vida y la 

decisión  de migrar y retornar habían afectado su realidad, ya que desde el mismo momento 

que se decide migrar son estigmatizadas por su núcleos familiar y todos los factores de 

riesgos que expone a migrar solas (trochas ilegales y malos tratos por parte de la 

autoridades venezolanas), y llegar o retornar a un nuevo lugar de residencia, en la mayoría 

de las entrevistadas están de forma irregular es decir sin documentación, y las actividades 



14 
 

de económicas que realizan están ligadas a la informalidad (venta ambulantes), las 

actividades de cuidado y acompañamiento de familias (servicio doméstico) y la oferta de 

servicios asociadas al sexo y la pornografía. 

 

“Este último grupo de mujeres hacen parte de un perfil migratorio diferente a los encontrado y 

enunciados en el documento MIRA, ya el documentó de política integral migratoria clasifica a 

esta población como Circular, cuando el migrante va y vuelve al país de acogida por ciertos 

períodos; Temporal: cuando la persona va por un período a un país extranjero; Internacional: 

cuando el migrante establece su residencia habitual en otro país.” (CONPES 3603 de 2009.) 

 

Ya que en el primer periodo de esta investigación, se logró hacer un ejercicio de 

acercamiento y valoración inicial de las trabajadoras sexuales venezolanas que ejercen en la 

zona de frontera de Arauca y Norte de Santander en espacial la zona del Catatumbo,  el 

total de las entrevistadas manifestaron venir a prestar  servicios asociados al sexo, y 

después de un periodo regresar a su lugar de residencia con el dinero ganado por los 

servicios prestados. 

Pero este primer acercamiento dejo en evidencia un problemática asociada a la 

explotación sexual ya que estas mujeres están de manera voluntaria, trabajando en la 

prostitución, pero los administradores  de bares ejercen un control en ellas que van desde 

códigos de vestimenta para salir,, restricción de la movilidad, manejo y administración del 

dinero ganado; a todo lo anterior le sumamos estar prestando un servicio que no es regulado 

en Colombia y los riesgos asociados como: hacinamiento, exposición  a enfermedades de 

transmisión sexual, violencia física, sexual, estigmatización, etc. 
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Un factor que contribuye a la confusión entre trabajo sexual de migrantes y tráfico es 

la manera como se definen los conceptos de coerción y explotación. (Paiewonsky, 2007)  si 

bien es cierto que la vinculación laboral de estas mujeres es voluntarias si están  

Expuestas a la explotación laboral por parte de sus empleadores. 

 

El panorama anterior muestra una situación difícil para las mujeres adultas en sus 

diferentes estatus migratorio, pero esta situación se agudiza con las niñas y las adolescentes 

ya que están expuestas a factores de riesgos asociados con la violencia física, sexual 

psicológica y económica, se han identificado situaciones de menores de edad venezolanas 

ejerciendo la prostitución, prestando servicio de cuidado y atención de familias en 

condiciones de explotación laboral, así  mismo son las niñas las que asumen  la mayor 

carga domestica la interior de los hogares y cuidado de los hermanos y adultos mayores 

dejando la escuela en un  plano secundario. 

 

Hay un riesgo eminente en  las menores migrantes pendulares que viene y van de la 

ciudades fronterizas, ya que estas son enviadas solas por su padres a vender productos de 

aseo o alimenticios a las calles y pueblos de Norte de Santander y están expuesta a riesgo 

de explotación sexual de menores   por parte de hombres mayores que van a estas niñas 

blancos fáciles para seducirlas con ofertas económicas mayores a las ganancias en la venta 

de productos, así mismo se han identificado casos donde estas niñas están realizando 

actividades no acordes para su edad como la atención en billares, pooles y la venta ilegal de 

combustible en la ciudad de Cúcuta. 
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Toda la información cualitativa recolectada durante el primer semestre de 

investigación nos permite tener un panorama de la situación actual de las mujeres y niñas 

retornadas y migrantes, pero se requiere una dimensión cuantitativa que soporte todo lo 

anterior mencionado. 

 

  Después del llamamiento que hizo el gobierno nacional y declara la emergencia 

humanitaria, todas las acciones que se puedan hacer desde la academia para comprender 

esta crisis son válidas. Ante el contexto de emergencia, el papel de la academia cobra un 

papel fundamental para conocer de manera directa y rigurosa las formas de violencia 

presentes, los impactos de la misma para generar así propuestas solidas de intervención 

social que transformen y mitiguen estas acciones 

 

Así mismo la reciente declaración de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos,    

Migración Forzada de Personas Venezolanas (marzo 2 /2018, 167 periodo de sesiones): 

enfoques diferenciales, reconocimiento de la condición de refugiado, brindar respuestas 

colectivas de protección, reunificación familiar, derecho a la no devolución (non-

refoulement) a territorio venezolano de quienes están en riesgo, canales regulares, seguros, 

accesibles y asequibles de la migración, proteger y brindar asistencia humanitaria, respuesta 

a la trata de personas. 
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Formulación del problema  

¿Cuáles son las formas de vulneración de derechos que se dan en mujeres y 

adolescentes migrantes irregulares  de la  frontera Norte de Santander – Táchira? 

Delimitación 

Delimitación espacial 

  El trabajo de investigación se realiza con 40 mujeres migrantes irregulares. Ubicadas 

en los barrios Camilo Daza, el Centro de Migraciones de San Carlos Scalabrinni y el centro 

de la ciudad de Cúcuta, en edades de 14 a 35 años beneficiarias de la oferta de diferentes 

organizaciones humanitarias de la región como lo es la fundación Terre des hommes Italia, 

PLAN internacional y por la Congregación de los Misioneros de San Carlos, 

Scalabrinianos. 

 

Delimitación conceptual 

Para el abordaje conceptual de esta investigación tomamos de referencia la guía de 

aprendizaje de Género en Marcha de ONU Mujeres donde se hace una análisis de la 

situación de las mujeres migrantes, así mismo concepto como vulneración, migración mujer 

Vulneración de derechos, Frontera, Trabajo sexual Explotación etc.   

 

 

Delimitación temporal 

La presente investigación se realizó  durante el segundo semestre del 2017 y el 

primero del 2018. 
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Justificación 

La crisis económica y social que se vive en el vecino país de Venezuela, viene 

generando un flujo constante de población que acude a las zonas fronterizas en búsqueda de 

alimentos, mejores oportunidades de empleo, medicamentos y servicios médicos.  

Desde el año 2015, es palpable a llegada de flujos mixto proveniente de Venezuela 

que ven a Norte de Santander y a Cúcuta como destino, ya que su ubicación geografía, es 

estratégica a la hora de migrar. 

Esta fenómeno es objeto de estudio por parte de académicos y estudiantes de la 

universidad Simón Bolívar, en casi todas sus manifestaciones;  pero esta investigación está 

orientada, a la compresión de las vulnerabilidades  de derechos a los que son expuesta 

mujeres y adolecentes irregulares, que  se encuentra en una situación vulnerable, en el 

marco de la crisis de flujos migratorios mixtos, al no ser titulares de derechos,  por no 

contar con un marco jurídico de protección, siendo las mujeres y las niñas quienes se 

encuentran en una condición más desfavorables, derivado de los estereotipos de género 

tradicionales y desigualdades entre hombres y mujeres; las mujeres migrantes venezolanas 

tienen necesidades propias asociadas a su condición sexual y proceso reproductivo. 
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Objetivos  

Objetivo General 

Analizar formas de vulneración de derechos en  mujeres y adolecentes migrantes 

irregulares  en la frontera norte de Santander – Táchira. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Caracterizar la migración de mujeres de 12 a 35 años beneficiarias del programa de 

atención a la emergencia fronteriza en el marco del convenio Terre des Hommes-

Plan International. 

 Describir las condiciones de subsistencia habitacional y económica de las mujeres 

beneficiarias de del programa de atención a la emergencia fronteriza en el marco del 

convenio Terre des Hommes-Plan International. 

  Determinar el cuidado personal de las mujeres migrantes beneficiarias de del 

programa de atención a la emergencia fronteriza en el marco del convenio Terre des 

Homes-Plan International 
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Marco Referencial 

 

Antecedentes  

En relación a la búsqueda documental que pudiese servir como referencia en cuanto a 

antecedentes se refiere  a procesos de investigación sobre la migración, y los diferentes 

tipos de riesgo que tiene las mujeres y niñas en esta condición, sirviesen para dar cuenta de 

cómo en las ciencias sociales, estas temáticas han venido constituyendo como un escenario 

de acción social desde el cual es preciso el trabajo de distintas disciplinas para la 

comprensión de dichos fenómenos, pero sobre todo para el aporte conceptual y técnico a 

situaciones que enfrentan miles de mujeres, niñas, hombres y niños  en todo el mundo a 

causas que pasan no solo por conflictos sociales sino que también son motivadas por 

mejores aspiraciones salariales o condiciones de vida, entre otros aspectos. 

Dicho en este sentido sobre sale el Informe socializado por la antigua agencia de Naciones 

Unidas INSTRAW, sobre migración y desarrollo elaborando por Denise Paiewonsky 

(2007)  donde se visibiliza las problemáticas de las mujeres migrantes en Europa y su 

condición de irregularidad, y como estas están involucradas en tareas de cuidado y 

prostitución: A pesar de su importancia numérica, la literatura sobre migraciones laborales 

femeninas apenas toma en cuenta el trabajo sexual de las mujeres migrantes, siendo éste 

uno de los renglones más desconocidos e invisibilidades de las migraciones laborales 

contemporáneas. La escasez de estudios sobre las condiciones de vida y trabajo de estas 

migrantes contrasta con el gran número de publicaciones sobre el tráfico de mujeres con 

fines de explotación sexual, que constituye la óptica dominante –y casi exclusiva- en el 

abordaje del tema (Paiewonsky 2007). 
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Por otra parte, y siguiendo en una búsqueda que permitiera comprender el universo de la 

actual investigación como referencia en cuanto a antecedentes se refiere, traigo a colación 

el trabajo realizado por la investigadora Raquel Álvarez de Flores Refugiados entre 

Fronteras publicado en año 2009 donde se exponía la situación actual entre Colombia y 

Venezuela muy diferente a la actual donde la tendencia era la los colombianos a migrar y 

buscar refugio en el vecino país, ya que las condiciones eran diferentes y llamativas para 

los colombianos, esto permite tener una visión histórica y de la dinámica fronteriza. 

 

 A nivel local, se constituyen como antecedentes el diagnóstico realizado por las agencias 

de cooperación internacional que participaron de la misión multicluster MIRA, llevado a 

cabo entre el 22 y el 26 de mayo de 2017, en la ciudad de Cúcuta, en los asentamientos 

humanos ubicados en las comunas 6 y 7 la cual fue liderada por la Oficina de las Naciones 

Unidas para los Asuntos Humanitarios - OCHA. 

Este importante instrumento midió cualitativamente y cuantitativamente, las afectaciones 

de las familias migrantes venezolanos, deportados colombianos, retornados voluntarios 
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Marco Teórico  

Las teorías abordadas en esta investigación nos permiten analizar los diferentes tipos 

de vulneración que viven las mujeres en el contexto migratorio, tenemos la teoría de la 

motivación de Abraham Maslow, que posibilita la compresión de muchas de las actitudes 

que han asumido las mujeres, al aceptar situaciones de vulneración. 

Así mismo abordaremos teóricos propis de la profesión que permiten comprender 

como la migración viene generando fracturas a la red primaria que es la familia con los a 

portes teóricos de la argentina Mónica Chadi y su teoría de redes familiares y como estas 

fracturas generan nuevos fenómenos como lo son la familias transfronterizas para 

comprender este fenómeno tendremos de referente teórico y conceptual a Herminia 

Gonzales, con su libro de familias transnacionales. 

Otro fenómeno de estudio que se aborda en esta investigación es el trabajo sexual y el 

estigma que contrae esta actividad en el contexto migratorio para eso usaremos los aportes 

de Laura Migorance, que hace un estudio detallado de esta actividad como categoría 

analítica del trabajo social. 

Por ultimo proponemos el enfoque de capacidades de Martha Nusabaum y el trabajo 

en red como alternativa de solución a estas problemáticas que deben ser abordadas desde el 

ámbito institucional y académico para que las comunidades de acogida puedan comprender 

esta dinámica  
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Marco Conceptual  

En la siguiente investigación se abordar los siguientes conceptos: 

Adolescencia: es el tránsito entre ser niño y la edad adulta esté marcado por un 

cambio en las expectativas en relación no solamente con las funciones sexuales y 

reproductivas, sino también con el status social, conociéndose una amplia variedad de ritos 

y creencias que ha pretendido diferenciar socialmente esta etapa entre la niñez y la adultez. 

(Pineda, 2005) 

Mujer: La pregunta ¿Qué es la mujer? requiere un análisis detenido. Esta pregunta 

supone la existencia de una identidad solidaria e universal de la mujer. El artículo femenino 

la cumple con la función de constreñir al sustantivo mujer a un sentido unívoco. Saal (1998: 

51) se refiere a ese sentido unívoco, al señalar que la existencia del universal mujer ha 

solidificado “el discurso masculino sobre el Eterno Femenino” Si se considera al eterno 

femenino como aquellas ideas que a través del tiempo se repiten, reproducen y perpetúan el 

sentido de la mujer se tiene que aludir a la maternidad como la gran constante femenina. 55 

La hipótesis de las historiadoras feministas Anderson y Zinsser (1988/1992) sostiene que 

las mujeres son definidas según su sexo anatómico y por las funciones que le posibilitan, 

entre ellas la maternidad. Según las historiadoras el sexo. -entendido como estructura 

anatómica- “ha sido el factor más importante que ha configurado la vida de las mujeres 

europeas” (1988/1992, p. 13) Por el contrario, los hombres son distinguidos de las mujeres 

y entre ellos en función de la clase, de las naciones o de las épocas históricas. Mientras las 

mujeres son definidas en función de su capacidad biológica el varón lo está por sus 

ejecutorias en la cultura. (Collazos, 2015) 
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Prostitución: La prostitución se entiendo como la actividad donde se negocia el 

cuerpo a cambio de dinero o cualquier otro bien material, estableciéndose la siguiente 

estructura: una persona que lo ofrece y una que la demanda. Socialmente, la persona que 

ofrece el servicio es cuestionada. Históricamente, la prostitución ha ido acompañada por la 

estigmatización que genera dicho fenómeno, generando actitudes y comportamientos 

excluyentes hacía las mujeres que ejercen la prostitución. Por lo tanto, la identidad de una 

mujer que ejerce la prostitución se construye en torno al estigma, al rótulo de ser diferente, 

de ser indigna de aceptación social. ( Mingorance, 2015). 

Estigma: El término estigma fue acuñado por Erving Goffman hace más de treinta 

años, refiriéndose con él al menosprecio que causa en la colectividad social alguno de sus 

miembros o grupos cuando presenta algún tipo de condición, atributo o rasgo de 

comportamiento considerado abominable (ya sea referente a su apariencia física, defectos 

de carácter o por su pertenencia a un grupo determinado -raza, religión, nacionalidad, en 

nuestro caso, comportamiento sexual, etc.). El estigma aísla a quienes lo sufren y les hace 

más vulnerables frente a abusos de todo tipo. Habla, el mismo autor, de un proceso en el 

que la reacción de los demás estropea la "identidad normal". Por lo que las personas 

estigmatizadas son devaluadas, rechazadas, experimentan discriminación, insultos e incluso 

ataques. Las personas que se perciben a sí mismas como miembros de un grupo 

estigmatizado (lo sean o no), se dice que llegan a experimentar estrés psicológico 

(Goffman, 2006) 

  Frontera: antiguamente suponía el fin de lo que mantiene la cohesión de una unidad 

político-territorial, hasta donde se extiende el territorio y comienza otro (Bottino, 2008). 
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Con la definición moderna de Estado, esta cohesión política se acrecentó ya que una de las 

tareas principales del Estado era controlar y gestionar un territorio bien delimitado 

Migración: desplazamiento de personas que tienen como intención un cambio de 

residencia desde un lugar de origen o destino, atravesando algún límite geográfico, que 

generalmente es una división política o administrativa (Ruiz, 2000)  

Género: El género es una categoría explicativa de la construcción social y 

simbólica histórica y cultural de los hombres y las mujeres sobre la base de la diferencia 

sexual. Según Lagarde implica el sexo pero no agota ahí sus explicaciones. En la década 

del sesenta del siglo XX, surge un concepto de género en el ámbito de la psicología en su 

corriente médica: existía algo fuera del sexo biológico que determina la identidad y el 

comportamiento. Stoller (1964) supuso que el peso y la influencia de las asignaciones 

socioculturales a los hombres y las mujeres, a través de ritos y costumbres, y la experiencia 

personal constituían los factores que determinan la identidad y el comportamiento femenino 

o masculino y no el sexo biológico. A partir de allí se propone una diferencia conceptual 

entre “sexo” y “género”, en el cual el primero refiere a rasgos biológicos del ser macho y 

hembra y el segundo a la construcción social de esas diferencias sexuales. 
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 Marco Contextual  

 

Esta investigación se realizará en los barrios dónde están asentados los migrantes y 

retornando teniendo como referencia la comuna 6 y 7 con los barrios y asentamientos 

humanos: Daza, La Hermita, Buenos Aires, Motilones, San Juan Escalabrinni, el talento, 

villa tejar, José Bernal, Caño Limón, Simón Bolívar,  Crispín  Duran, parte alta y baja. 

Así mismo en el Centro de Migraciones de la comunidad San Carlos Escalbarinni, ubicado 

en el barrio pescadero calle 0e número 3 -35 de la ciudad de Cúcuta. 

El Centro de Migraciones tiene como misión, brindar atención especial a los siguientes 

grupos de población vulnerables que se presentan solos o bajo remisión de Instituciones 

públicas o privadas locales e internacionales:  

 

 DESPLAZADOS: personas que se han visto forzados a migrar dentro del territorio 

nacional, porque su vida, su integridad física, su seguridad y libertad ha sido 

amenazadas debido al conflicto armado interno. 

 DEPORTADOS: personas detenidas y expulsadas de países vecinos debido a las 

rígidas leyes migratorias. 

 REFUGIADOS: personas que buscan protección en otros países por motivo de 

persecución. 

 INDÍGENAS: personas que salen de sus comunidades para realizar diligencias de 

salud en la ciudad y, luego regresan a su lugar de origen. 
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 EN TRANSITO: van de un país a otro buscando donde establecerse. 

  

El Centro de migraciones hace parte de La Red Internacional de Migración Scalabrini 

(SIMN por sus siglas en inglés) organización que trabaja con las más de 80 casas migrantes 

en todo el mundo y coordina acciones conjuntas de registro, seguimiento y estudios 

migratorios. 

Así mismo eventualmente se realizará trabajo de observación de las dinámicas de los puentes 

fronterizos, fráncico de paula de Santander y Simón Bolívar, que son los puntos de entrada y salida 

de venezolanos y colombianos. 
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Marco legal 

 

Constitución de 1991 

Compes Frontera 

Política integral migratoria de Colombia y sus respectivas resoluciones en temáticas 

especificas  

Declaración universal de los derechos humanos 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas 

parís 

CEDAW: (Siglas en inglés) Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer marco normativo internacional, adoptado de forma unánime 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas 18 de diciembre de 1979 

 

Convención Belén dó Para: Convención Interamericana para prevenir, Sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer 9 de junio de 1993.    
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Diseño Metodológico 

 

  Enfoque cuantitativo: Este enfoque de la realidad procede de las ciencias naturales y 

agronómicas goza de gran tradición en el ámbito anglosajón y francés con repercusión en 

otros países. Basado en la teoría positivista del conocimiento que arranca en el siglo XIX y 

principios del XX con autores como Comte. Y Durkheim. Se ha impuesto como 

método científico en las ciencias naturales y más tarde en la educación. La naturaleza 

cuantitativa tiene como finalidad asegurar la precisión y el rigor que requiere 

la ciencia, en raizado filosóficamente en el positivismo. El Positivismo 

contemporáneo se adhiere, según Landshere (1982) a los principios 

fundamentales. (Chirinos,2012) 

 

 Paradigma: La tendencia positivista explicativa ha jugado un papel fundamental; 

específicamente, la investigación educativa comenzó su desarrollo basada en el paradigma 

cuantitativo, utilizando las técnicas y resultados obtenidos de su aplicación en las ciencias 

empíricas; asumiendo de esta forma que no hay distinción entre los fenómenos naturales y 

sociales; así, puede decirse que, este paradigma ha dominado, por largo tiempo, el proceso 

de investigación educativa. (Quintero,2010) 

Su principal característica es interpretar la realidad tal como se presenta. 

 Diseño Descriptivo: Estudios descriptivos o exploratorios, son usados cuando se 

sabe poco sobre un fenómeno en particular; El investigador observa, describe y fundamenta 

varios aspectos del fenómeno. No existe la manipulación de variables o la intención de 

búsqueda de la causa-efecto con relación al fenómeno. ( Sousa, 2007) 

 Muestra: Muestra aleatoria simple: Es aquella en donde todas las muestras posibles 

son igualmente probables, y en consecuencia cada elemento de la población tiene idéntica 

probabilidad de caer en la muestra (Arévalo, 2010) 
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 Técnica de recolección de información: la encuesta es una técnica de investigación 

que consiste en una interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin 

de obtener determinada información necesaria para una investigación (Hernández 2009) 

 Técnica de análisis de información: la información se organizó y sistematizo en 

programa Excel el cual nos permitió agrupar y organizar los datos recolectados.  
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Primer capítulo 

Caracterizar la migración de mujeres de 13 a 37 años beneficiarias del proyecto; 

Atención de emergencia humanitaria de la frontera, Norte de Santander-Táchira 

En este primer capítulo describiremos las características generales y familiares   de estas 

mujeres que van desde el promedio de edad, su perfil migratorio y la relación que tiene con 

su país de origen, toda la información descripta nos permite comprender el fenómeno 

migratorio desde la perspectiva de mujer, madre, hija y abuela. 

 

1) Con respeto a la edad de las beneficiarias del proyecto: 

Grafico 1. Edad de las Encuestadas 

 

 

De acuerdo con la anterior tabla se logra evidenciar que el promedio de edad de las 

migrantes encuestadas es de 24 años y se encuentran de acuerdo a su ciclo vital en edad 

reproductiva; así mismo se logra identificar que el grupo más representativo son las 

mujeres con edad de 22 años donde se agrupan 12 participantes; la participante de menor 
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edad es de 13 años y la de mayor edad es de 37 

 

Llama la atención que de este grupo de mujeres de 24 años, pese a ser una edad 

joven, ya asumen responsabilidades asociadas al cuidado del hogar y de la responsabilidad 

de velar por un hogar, lo que limita desde temprana edad su desarrollo y las relega a un 

papel al interior de los hogares. 

2) ¿lugar de procedencia? 

Grafico 2. Lugar de procedencia 

 

De acuerdo con la anterior tabla no hay una tendencia clara del lugar de procedencia 

de las beneficiarias, porque vienen de todos partes de Venezuela, la muestra más 

representativa de las migrantes provenientes del centro del país es de 26 encuestadas, 

agrupadas en la ciudad capital Santiago león de Caracas y el estado de Carabobo; Caracas 

con 12 beneficiarias y Carabobo con 14, así mismo los estados fronterizos tiene una 

representación importante siendo el estado de Táchira el lugar de origen de 13 migrantes, 
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seguido por Mérida con 8 y apure con  con 7 para un total de 28 migrantes provenientes de 

los estados fronterizos.  

 

Lo que sí se evidencia en esta relación de lugar de procedencia, es que la dinámica de estas 

mujeres migrantes y la situación de Venezuela, hace posible que los límites territoriales no 

son un obstáculo para migrar, pues se refleja un flujo del centro, del oriente y de los estados 

fronterizos, es decir, sin importar la localidad, han decidido migrar y buscar un futuro 

mejor más allá de sus fronteras. 

Lugar de aplicación de las encuestas: 

En relación con los lugares donde se aplicaron las encuestas: 

Grafico 3. Lugar de aplicación de la encuesta 
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En relación con la anterior tabla se logra evidenciar que la aplicación de las encuestas, se 

llevó a cabo en tres lugares estratégicos para el proyecto donde se localizaban las mujeres 

migrantes Venezolanas siendo el Centro Piloto del barrio Camilo Daza donde más se 

aplicaron con 33 encuestas, seguido por el Centro de migraciones con 33 y en el centro de 

cúcuta 32 encuestadas, se muestra claramente la intención de ser equitativos en la 

distribución de los lugares de aplicación de las encuesta . 

Perfil Migratorio de las encuestadas: 

Grafico 4. Perfil Migratorio 

 

La anterior tabla, nos muestra que el perfil migratorio más referenciado en la encuesta 

es el circular, esto nos evidencia que hay una fuerte relación de las beneficiarias con su 

lugar de origen ya que una de las principale características de este perfil es que están un 

tiempo en Colombia, por lo general laborando y regresan a Venezuela. el COMPES, 

frontera clasifica este tipo de perfil migratorio:cuando el migrante va y vuelve al país de 

acogida por ciertos períodos; Temporal: cuando la persona va por un período a un país 
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extranjero; Internacional: cuando el migrante establece su residencia habitual en otro país. 

(CONPES 3603 de 2009.) 

 

Es interesante mirar cómo a pesar de la situación en Venezuela, este perfil migratorio 

sigue teniendo fuerza, quizás un poco ligado también a la existencia de la relación con parte 

del núcleo familiar que ha quedado del lado Venezolano, y a la importancia que tiene ganar 

pesos y convertirlos en bolívares o transformarlos en bienes de consumo que pueden ser 

llevados del lado colombiano hacia el lugar donde permanecen las familias de estas mujeres 

migrantes. 

¿fecha de ingreso a Colombia? 

Grafico 5. Fecha de ingreso al país 

 

La mayoría de las mujeres migrantes encuestadas, manifiestan como se refleja en la tabla, 

haber ingresado al país recientemente, siendo entre 1 y 6 meses el mayor grupo de 

migrantes, las que llevan más de 6 meses y un año, si bien configuran un grupo importante, 
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deja ver entre otras cosas que a medida que el país Colombia, ha reconocido  y manifestado 

ayudas a la cooperación internacional para atender esta esta población, puede ser que este 

hecho sea un motivo más para que las mujeres hayan migrado en los meses recientes. 

 

Pero otra mirada del mismo fenómeno, puede incluso estar ligada l hecho del 

agravamiento de la situación política y económica en Venezuela, lo cierto más allá de 

cualquier observación, es que existe un flujo constante de mujeres que día a día cruzan la 

frontera y que este flujo va en aumento. 

¿Usted emigró sola? 

Grafico 6. ¿Migro Sola? 

 

 

Con respecto a la anterior gráfica se logra evidenciar que el 63% de las beneficiarias 

encuestadas decidieron migrar solas a Colombia, a lo largo del proceso de investigación y 
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recolección de información, las mujeres que emigran solas a colombia son motivadas por la 

búsqueda de recurso y bienes de consumo para su familias que quedan al otro lado de la 

frontera. 

 

Esta situación hace que sean las mujeres en su mayoría el principal blanco de 

diversos tipos de violencias, se ven expuestas y solas a múltiples dinámicas que ponen en 

riesgo su integridad. 

¿Situación conyugal actual? 

Grafico 7. Conformación familiar 

 

De acuerdo con la anterior tabla se identifica que la situación conyugal  más 

referenciada por las participantes es el  de soltera con hijos, evidenciado una tendencia 

fuerte al madresolterismo por parte de las beneficiadas. 

Quizás esta tendencia de las mujeres migrantes, sea una importante causa que las 

invita a migrar, pues es de conocimiento común, que son las mujeres principalmente las que 
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con mayor facilidad acceden a las ofertas labores informales existentes, en los casos donde 

la migrantes tienen compañeros sentimentales, con los cuales migraron, ésas aseguran 

haber mantenido el ingreso económico en el núcleo familiar y sus compañeros 

sentimentales con mayores dificultades acceden a ofertas laborales. 

 

¿Número de hijos? 

Grafico 8. Número de hijos 

 

De acuerdo con la anterior tabla las solo 24% de las encuestadas no tiene hijos con 

referencia al 76 % que manifiestan tener hijos, el 30% de las participantes tienen 2 hijos 

seguido por 18% que tiene 3 hijos 
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¿Número de integrantes antes y después de migrar? 

Grafico 9. Integrantes después de migrar 
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En contraste las anteriores tablas gráficas de la composición por número de 

integrantes de los núcleos antes y después de migrar nos muestra que evidentemente hay 

una fractura en las relaciones familiares ya que los núcleos se han fracturado debido al 

fenómeno migratorio. 

¿Dejó hijos menores en Venezuela? 

Grafico 10. ¿Dejó hijos menores en Venezuela? 

 

Con relación a la pregunta si dejó hijos menores en Venezuela se logra evidenciar que 

64% de las encuestadas dejaron a sus hijos; lo que afianza aún más las la relaciones con su 

país de origen y por lo cual se justifica el tipo de perfil de las encuestadas al manifestar que 

son circulares porque evidentemente hay una conexión con su país. 

Las beneficiarias del proyecto manifiestan sentir tristes, preocupación, angustia y estrés por 

la estar lejos de sus hijos, pero así mismo dicen “yo lo hago todo por ellos por ellos estoy 

aquí 
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¿A cargo de quien los dejos?  

Grafico 11. ¿A cargo de quien los dejo? 

 

La anterior tabla nos muestra que el 62% de las encuestadas dejaron sus hijos a sus 

con los abuelos maternos, durante el proceso de aplicación de las encuesta las participantes 

manifestaron: “deje a mis hijos con mi mamá”. 

 

 

 

 

 

 

 

62% 
14% 

14% 

10% 

A cargo de quien los dejo 

Abuelos maternos abuelos paternos papá tios



42 
 

¿Por qué decidió migrar a Colombia y no  a otro país? 

Grafico 12. ¿Por qué Colombia y no otro país? 

 

De acuerdo con el anterior grafico el 41% de las mujeres manifiestan, que migraron a 

Colombia y no a otro país por no contar con documentación ni dinero, así mismo el 24% 

por que les permite estar cerca de su familia. 

 

De lo anterior podemos decir que por la ubicación geográfica de Colombia, es el 

destino más cercano para que los Venezolanos logren salir de su país muchas de ellas 

manifiestan quererse ir a otro lugares de sur América como Ecuador y Perú, pero no 

cuentan con la documentación necesaria y el dinero. 
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¿Cuál es su principal motivo para venir a Colombia? 

Grafico 13. Principal Motivación 

 

 

El 49% de las encuestadas manifestaron que su principal motivación es el diferencial 

cambiario que hay entre Venezuela y Colombia, seguido por respuesta asociadas a la 

estabilidad política, mejores oportunidades de empleo; un porcentaje significativo de 

mujeres viene a Colombia en busca de poder dar a luz a su hijos ya que manifiestan que “no 

hay medicinas si quieres ir al control tienes que llevar hasta los guantes”. 

Durante la recolección de información manifestaron “los pesos son como dólares para 

nosotros”; así mismo manifiestan que por más dinero que se gane en Venezuela la inflación 

cada día es más creciente en especial en los municipios de frontera “quieren cobrar como si 

unos estuviera en Colombia. 

¿Cuál es su principal medio de comunicación que usa para comunicarse con su familia en 

Venezuela? 
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Grafico 14. Principal Medio de Comunicación 

 

La anterior tabla nos muestra que la comunicación de las mujeres con su país de 

origen es a través de redes sociales como wathsaap y Facebook juntas sumas más del 60% 

con relación al 34% que deciden usar métodos tradicionales como es vía telefónica. 

 

La encuestadas manifiestan que hacen uso de la red de internet publica dispuesta en 

lugares públicos como “nosotras venimos a los parques es comunicarnos con nuestras 

familias no hacer nada malo ni a buscar hombres”. 

 

 

 

 

 

38% 

28% 

34% 

PRINCIPAL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

FACEBOOCK VIA TELEFONICA WAHTSAAP



45 
 

¿Envía dinero a Venezuela? 

Grafico 15. ¿Envía dinero a Venezuela? 

 

El 87% de las encuestadas manifestaron enviar dinero a Venezuela, esto evidencia un 

flujo contante de dinero por parte de las mujeres que hacen uso de las remesas, esto ayuda a 

la estabilidad económica de las familias de las mujeres que viene a laborar a Colombia e 

inyecta movimiento a la economía del vecino país. 

Esta realidad está ligada a medios como las casas de cambio quienes de manera 

informal también cambian constantemente los precios de un mercado cada vez muy 

cuestionado, dado que no obedece a fluctuaciones macroeconómicas basadas en el banco 

central de Venezuela o el estado cambiario colombiano. 

 

En todo caso, estas casas de cambio se han convertido en una necesidad para estas 

mujer que ven en ellas una oportunidad para trasferir dinero a sus familias, toda vez que a 

nivel interno, en Venezuela, no existe instancias que permitan hacer este flujo a diferencia d 

las cuentas bancarias. 
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¿Con que habitualidad lo hace? 

Grafico 16. ¿Con que regularidad lo hace? 

 

 

El 30% de las encuestadas manifestaron enviar dinero quincenalmente, seguidamente 

de quienes lo hacen de manera semanal representando el 22%. 

 

Como puede verse el 50% de las encuestadas manifiestan enviarlo con regularidad 

inferior a 15 días, es importante anotar que esto no se hace de mera permanente, sino que 

ocurre toda vez que éstas tienen la posibilidad de acceder a recursos económicos, lo cual 

está sujeto a ofertas de empleabilidad informal y ventas improvisadas., lo que hace cada vez 

más complejo que esto se convierta en una dinámica constante. 
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Discusión capítulo 1 

 El trabajo social nos permite poder analizar y comprender este fenómeno social 

emergente y contextual de la zona frontera  entre Táchira y Norte de Santander, nos ofrece 

teorías y conceptos que nos permiten abordan estas temáticas tan importantes, entre los 

principales hallazgos d esta investigación tenemos los retos que asumen estas mujeres al 

decidir migrar y la relación con su familias, dejar a su hijos con sus madres es una decisión 

influenciada y decisiva por el género ya que asociamos lo femenino al cuidado, muchas 

abuelas al otro lado de la frontera asumen la crianza, el cuidado de sus nietos, para las 

madres que migran también se les vuelve un reto poder mantener la comunicación y la 

incidencia sobre sus familias  esto tipo de relaciones son diversas, lo cierto es que cuando la 

madre biológica decide dejar al cuidado de otros, los sentimiento  de culpabilidad y tristeza 

afloran y en muchas circunstancias se convierten en factor decisivo a la hora de permitir 

vulneraciones de derechos que puedan surgir en el ámbito fronterizo. 

 Las familias transfronterizas, son familias cambiantes ya que la reagrupación 

familiar, siempre está presente en especial en esta frontera ya que por la ubicación 

geográfica, Colombia asume un papel  protagónico, es cierto que el vacío de normativo 

migratorio y que el contexto es hostil, pero es el lugar hasta donde le alcanza el dinero, así 

mismo la irregularidad marca estos movimientos fronterizos, muchas de las encuestadas 

manifestaron que están en Colombia, para hacer dinero, obtener bienes de consumo y 

después regresar a con su familias por cortos periodos siendo esta la principal 

características de las encuestadas y es que su perfil migratorio es pendular, seguidamente 

esta las mujeres con vocación de permanencia o de transito que ven como sus relaciones 
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familiares sufren fuertes facturas por el contexto migratorio, Mónica Chadi clasifica a las 

redes en primarias, secundarias e institucionales (Chadi,2000), entre los principales 

hallazgo vemos como la red primaria que este caso la familia sufre fuertes afectaciones. 

Pero estas teoría de trabajo social pero vista desde otro autor como Carlos Sluzki, nos 

brinda herramientas para el abordaje de este fenómeno ya que el cita que la redes son: 

formas de interacción social continuas en la cual se produce un intercambio continuo  de 

ideas,  servicios y modos de hacer; en donde los seres humanos encuentran conexión con 

diversos actores para tener una mirada de los problemas, refugio emocional y apoyo 

instrumental (Sluzki 1996) 
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Describir las condiciones de subsistencia habitacional y económica de las mujeres 

beneficiarias del programa. 

Grafico 17. ¿Cuánto pagan de arriendo? 

 

 

Según lo refleja la tabla, la mayoría de las mujeres encuestadas no pagan arriendo, 

esto se da debido al hecho que éstas habitan en el Centro de Migraciones, exactamente 

corresponde a 31 de ellas, lo cual puede a simple vista ser visto como una situación 

favorable para éstas, pero lo cierto es que este grupo de mujeres son quizás las más 

vulnerables, dado que solo cuentan con esta ayuda para tener un lugar donde dormir, es 

decir una vez saldrían de este sitio quedarían desprovistas de un techo o lugar de 

habitación. 

Por su parte el mayor grupo de mujeres encuestadas se ubican entre las que pagan de 

80.000 a 150.000 pesos mensuales por contar con una habitación o compartir un lugar para 

poder dormir y habitar en su estadía en la ciudad de Cúcuta. 

Llama la atención que existen mujeres que pagan entre 50 mil y 70 mil pesos 

mensuales por un espacio para dormir, este grupo pertenece al grupo de mujeres que 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 150.000 200.000 250.000 no pagan



50 
 

comparten habitación con 3 a 5 personas. Esta es una modalidad que ha aparecido en el 

contexto de la migración y cuyos arendatarios han adoptado para obtener dinero de manera 

fácil por alquiler de habitaciones en una misma casa, que es habilitada como pensión para 

la población venezolana. 

Grafico 18. ¿Desea quedarse a vivir en Cúcuta? 

 

Tal y como lo refleja la tabla, llama la atención que  ala pregunta formulada en 

referencia al deseo de quedarse a vivir en Cúcuta, las mujeres encuestadas manifestaron 

querer quedarse, pero en un porcentaje no muy alto, siendo tan solo del 58%, es decir la 

existencia de un 42% que manifesto no querer quedarse sigue siendo lato, pese a las 

condicones en las que s eencuntran en nuestro pais y ligado al hecho que aun en Venezuela 

el futuro cercano sigue siendo incierto e inestable en relación a su economia y estabilidad 

politica, lo cual hace muy llamativo el porcentaje tan alto de las mujeres que no tiene el 

deseo de quedarse en Cúcuta. 
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Esto tambien puede estar ligado al hecho que muchas mujeres vislumbran en otras 

ciudades del interior una mejor oportunidad para ellas y sus familias o por el simple hecho 

de constituirse Cúcuta como una ciudad de paso, siendo el destino incluso paises como 

Ecuador o Perú.  

Grafico 19. ¿Está trabajando actualmente? 

 

Según lo refleja la gráfica, la mayoría de  mujeres encuestadas 84% de ellas, se 

encuentran actualmente ligadas a alguna actividad económica, lo cual es muy significativo 

y evidencia además el papel que han tenido que asumir las mujeres migrantes no solo en la 

reconfiguración de roles al interior de sus núcleos familiares, sino además el enorme peso 

que deben llevar para poder subsistir en medio de condiciones muy desfavorables para 

ellas, dado que el ingreso de muchas de éstas es inferior al que perciben los connacionales 

por la misma actividad debido al abuso de contratistas colombianos, que se han 

aprovechado de las necesidades de este grupo poblacional sumado a su condición de 

irregular.  
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Grafico 20. ¿ingreso total? 

 

Según como la gráfica lo indica, el mayor porcentaje de mujeres tienen un ingreso de 

entre 200 mil 500 mil pesos mensuales por su actividad económica, lo que muestra una 

disparidad con relación al grupo de mujeres que gana entre 700 mil y un millón de pesos 

mensual, principalmente mujeres reciben este ingreso por ser trabajadoras sexuales. 

Claramente existe una desigualdad muy grande por el trabajo remunerado en el grupo 

de mujeres mayoritario cuyos ingresos mensuales son inferiores a 500 mil pesos, 

desigualdad que pone de manifiesto las diversas violencias que subsisten entre este grupo 

poblacional.  
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Grafico 21. ¿Qué clase de oficio o trabajo realiza? 

 

Adentrándose en los diferentes oficios que desarrollan las mujeres migrantes que 

manifestaron estar trabajando, se encuentra que la mayoría de estas se dedica a las ventas 

ambulantes, seguido del empleo doméstico y el trabajo sexual y la peluquería.  

La grafica también aparecen oficios que tradicionalmente son asociados a los 

hombres como el trabajo en ladrilleras, minería y zapatería, lo que lleva a pensar que en 

medio de la difícil situación muchas de estas mujeres han tomado la decisión de desarrollar 

prácticamente cualquier actividad que les permita conseguir dinero y así lograr tener algún 

medio de vida. 
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Grafico 22. ¿Considera que ha estado expuesta a acoso laboral o explotación sexual por 

parte de sus empleadores? 

 

Esta grafica refleja una realidad compleja y es quizás una de las mayores afectaciones que 

vienen sufriendo las mujeres migrantes en el marco de la actual crisis de flujos migratorios 

mixtos, y es justamente la de la Violencia Sexual de la cual son víctimas una gran mayoría 

de mujeres, pues como se ve, el 86% de las encuestadas manifiesta haber estado expuesta a 

acoso laboral o explotación por parte de sus empleadores, que en la mayoría de los casos 

son hombres. 

Solo el 14% manifiesta no haberse visto expuesta a dichas práctica, lo cual habría que 

valorarse en relación al oficio que desarrollan específicamente y al entorno que el mismo 

configura. 
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Grafico 23. ¿A qué tipo de acoso o explotación ha sido expuesta? 

 

Según las encuestadas, el 20% considera que estuvo expuesta o bajo presión para prestar 

servicios sexuales a cambio de empleo, mientras que un 16% se vio relacionado con 

piropos con contenido sexual y un 11% manifiesta haber sido chantajeada para prestar 

servicios sexuales a cambio de dinero. En todos los casos las mujeres migrantes han sido 

víctimas de una cultura machista imperante que ha puesto a la mujer venezolana como la 

principal víctima de VSCM y VBG, situaciones que alertan dado el alto número de casos 

que se invisibilidad dado la condición irregular de esta mujeres y su desconocimiento para 

denunciar este tipo de casos. Existe en la gráfica un 7% de mujeres que manifestaron haber 

sido víctimas de Violencia Sexual, situación muy lamentable de esta compleja realidad que 

viven hoy las mujeres migrantes. 
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Grafico 24. ¿Cuál cree usted que es el oficio o empleo más denigrante que ha realizado en 

el contexto migratorio? 

 

Al preguntarle a las encuestadas cual era el oficio más denigrantes o empelo realizado en el 

contexto migratorio la respuesta con se referían en la anterior grafica fueron muy diversas, 

entre las más referenciadas, la venta de semáforos y buses seguida por la prostitución, en el 

marco de la recolección de la información resaltaron algunas frase que se escuchó en 

repetida ocasiones “allá en mi país éramos gente aquí no valemos nada” “yo tenía trabajo 

en mi país pero la plata no alcanza”. 

También se debe referenciar que 14 encuestada manifestaron no haber realizado ninguna 

actividad que atente contra su dignidad  
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Grafico 25. ¿Alguna mujer de su entorno a decido ejercer la prostitución? 

 

EL 73% de las encuestada manifestaron conocer a otras mujeres cercanos que han decido 

ejercer el trabajo sexual. 
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Grafico 26. ¿Cuáles cree que son los motivos para que una mujer decida ejercer la 

prostitución? 

 

El 36% de las encuestadas manifiestan que las mujeres que deciden ejercer la prostitución 

el principal motivo, es por que ganan dinero más rápidamente, el 25% manifiestan que para 

enviar dinero a sus hijos, esta repuesta fue referenciada casi en su totalidad por el grupo de 

trabajadoras sexuales del centro de Cúcuta que manifiestan que el hecho de tener hijos al 

otro lado de frontera es la principal motivación para ejercer este trabajo. 
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Grafico 27. ¿Se siente segura en su lugar de residencia actual? 

 

 

Frente a la percepción de seguridad, las mujeres manifiestan en su gran mayoría 78% 

no sentirse seguras en su actual lugar de residencia, frente a un 22% que por el contrario 

manifiesta sentirse segura. Cabe notar que la mayoría de estas mujeres tiene que compartir 

habitación o dormitorio con personas que apenas conoció durante su llegada a la ciudad y 

que en su mayoría además, estas mujeres están ubicadas en barrios periféricos de la ciudad 

donde existen altos índices de criminalidad. 
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Grafico 28. ¿Hay suficiente espacio en su lugar de residencia? 

 

Grafico 29. ¿Tienen espacio separado para niños y adolescentes? 

 

En referencia al modo como están habitando el espacio en los lugares de dormitorio, la 

mayoría de encuestadas 78% manifiesta no contar con espacios separados para los niños y 

adolescentes, lo que se constituye como un factor de riesgo para éstos debido al alto índice 

de hacinamiento que persiste entre la población migrante actualmente en la ciudad. 
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Grafico 30. cuáles son los arreglos para dormir 

 

Según lo refleja la gráfica, el 61% de las mujeres migrantes, no distinguen de ninguna 

diferenciación por sexo a la hora de dormir, solo un 29% manifiesta hacer dicha separación 

y un 10 % de las encuestadas afirma dormir todos en una misma cama. 

Con ello se evidencia el alto nivel de vulnerabilidad existente para los niños y niñas 

principalmente pero también para las mujeres, que en la mayoría de los casos habitan en 

condiciones de hacinamiento con personas ajenas a su núcleo familiar o lo que es peor, con 

desconocidos que están de paso tan solo por algunas noches en estas residencias o 

habitaciones tipo pensiones.  
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Grafico 31 ¿Hay suficiente espacio en su lugar de residencia? 

 

A propósito de lo que se venía mencionando en las gráficas anteriores, la mayoría de las 

mujeres 78% manifestaron que en sus lugares de residencia no existe suficiente espacio, 

afirmando la tesis del hacinamiento para aminorar los costos de habitabilidad, ante los bajos 

recursos que perciben por sus diversas labores económicas. 

Grafico 32. ¿Total de personas con las que vive? 
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El reflejo de esta gráfica, deja ver la grave situación de hacinamiento que están viviendo las 

mujeres y familias migrantes en la ciudad de Cúcuta y ratifica la percepción que tienen  

estas mujeres encuestadas con relación al poco espacio que dicen contar en sus lugares de 

residencia. 

Solo una persona manifiesta no vivir con nadie más en su habitación y/o lugar de 

residencia, lo que indica la necesidad de juntarse de estas mujeres y comunidades alrededor 

de pares para aliviar la carga de pagar arriendo en pesos colombianos. Por otra parte llama 

la atención que entre 2 y 9 encuestadas manifiestan vivir con 3 y hasta 13 personas más en 

sus lugares de dormitorio. 

Grafico 33. ¿Paga arriendo? 

 

Entre las realidades que han tenido que asumir las mujeres y familias que han 

migrado a este lado de la frontera, está la de tener que verse obligados a pagar arriendo, 

tanto es así que la mayoría de mujeres encuestadas 65% afirma hacerlo y solo un 35% dice 

no pagar arriendo de manera directa. 
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Grafico 34. ¿Cuánto es su contribución económica en casa? 

 

Como se ve en la gráfica, las mujeres encuestadas hacen un aporte económico de sus 

ingresos para pagar arriendos que oscilan entre doscientos mil y ciento cincuenta mil pesos 

mensuales. Esta sin duda es una carga que puede representar la tercera parte de los ingresos 

que la mayoría de estas mujeres percibe, constituyéndose en un factor más para seguir 

habitando de manera hacinada en espacios con riegos asociados a VBG y VCM. 

Grafico 35. Mayor necesidad en condición de migrante 
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Para la mayoría de las mujeres migrantes encuestadas 35% consideran que la mayor 

necesidad está relacionada con la asistencia alimentaria, seguido de la necesidad de 

hospedaje con un 32% y un 20% que considera que acceder a la documentación legal es la 

principal necesidad. Solo el 12% de estas mujeres considera como mayor necesidad la 

generación de ingresos, quizás porque la mayoría se encuentran ligadas a dinámicas de 

generación de ingresos, aunque esto les representa bajos ingresos económicos. Llama la 

atención que solo el 1% manifiesta los servicios de salud como su mayor necesidad. 

 

 

Discusión capítulo 2  

En el anterior capítulo se logró evidenciar la necesidades de subsistencia que tienen 

estas mujeres y como hay carencias de estas y los riegos que trae consigo el contexto 

migratorio la principal teoría que aborda esta capitulo es la teoría de la motivación de 

Abrahan Maslow que con La jerarquía de las necesidades, expresa la idea de que hasta el 

momento en que se satisfacen, algunos motivos son más importantes que otros. Desde este 

punto de vista estas mujeres tiene necesidades apremiantes de alimentación, vivienda, 

vestuario y de subsistencia de sus familias al otro lado de la frontera lo que las vuelve 

blanco fácil de explotaciones y violencia ya que ellas estas mujeres desde la distancias 

fusionan los roles de proveedor y de protector  para suplir la necesidades de sus familias 

dejando en un segundo plano la de ellas: Desde un punto de vista de género, el conflicto afecta 

principalmente a la mujer, que sigue siendo la principal, y a veces la única, responsable del trabajo 

hogareño (Grzywacz y Butler, 2005). Por lo tanto, equilibrar el trabajo y la familia, el ámbito 
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laboral y el ámbito doméstico, es la lucha diaria de toda persona que debe satisfacer las demandas, a 

menudo contrapuestas, de ambas esferas de su vida (Debeljuh y Jáuregui, 2004). 

Dentro de la vulneraciones más apremiantes tenemos el estigma social, que conlleva ejercer 

le trabajo sexual, en esta emergencia crónica que se vive en la frontera el trabajo sexual es una de 

las actividades que deciden ejercer las mujeres, los motivos que conllevan al grupo de mujeres 

encuestadas están relacionado directamente con la supervivencia de sus familias; algunas de las 

cuales no tiene idea de las actividades y de los riesgos a los que exponen al realizar esta tarea en el 

marco del contexto fronterizo, en la aplicación de las encuestas muchas de ellas manifestaban que 

sus esposos y madres, no sabían que estaban ejerciendo pero que lo sospechaban: “como no se va a 

dar cuenta si tengo esa tontona súper abierta” así mismo otro grupo manifestó que si, que su 

familiares no tenían conocimiento de estas labores, pero que a ellas eso no les preocupa, que lo 

impórtate era cumplirle a sus hijos y que ellos no se fueran a enterar, así mismo manifestaron que 

en sus casas en muchas ocasiones cuando regresaban, o lograban comunicarse eran tildadas de 

malas madres y que eso si les afectaba emocionalmente. 

Desde el trabajo social ya hay escenarios que permiten la compresión de este fenómeno y 

como se debe hacer el abordaje como lo referencia la trabajadora social Laura Mingrorace: La 

prostitución es un fenómeno presente en todas las sociedades. Se entiende por prostitución 

la actividad en la que una persona intercambia servicios sexuales por dinero o cualquier 

otro bien. En esta definición se incluyen dos elementos más para poder considerar que ése 

intercambio es prostitución: por un lado que los actos sexuales sean frecuentes; y por otro 

que exista como elemento característico un cierto número de personas con las cuales 

intercambia servicios. Existen multitud de elementos previos al inicio de la prostitución, 

pero como elementos centrales se encuentra: la necesidad económica y la falta de 

oportunidades adecuadas para responder a esta necesidad. Las mujeres que ejercen la 
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prostitución están sujetas a la estigmatización y la valoración negativa de la sociedad. El 

estigma se traduce en un rechazo social que aísla a las mujeres que ejercen la prostitución y 

por tanto las hace más vulnerables a la exclusión, discriminación y explotación. 

 

Determinar el cuidado personal de las mujeres migrantes beneficiarias del programa de 

atención humanitaria en la emergencia fronteriza convenio Terre des hommes Italia- Plan  

 

Grafico 36. hay actividades para las mujeres y adolescentes en su comunidad 

 

Como se observa en la gráfica, solo el 5% de las mujeres está involucrada en alguna actividad 

comunal, mientras que el 95% no conoce ninguna, por diversas razones la que más se mencionó 

durante el encuentro, fue que ellas no tiene un alto relacionamiento con los miembros de la 

comunidad debido a la estigmatización que diariamente reciben por parte de esta, lo que las limita a 

relacionarse o involucrarse con algún grupo, la segunda razón es que el barrio no tiene programas, 

ni asociaciones de mujeres.  
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Grafico 37. hay situaciones de violencia en la comunidad contra la población venezolana 

 

El fenómeno de la estigmatización hacia la población venezolana, ha sido un tema 

renuente en los medios de comunicación, sin embargo, la anterior estadística reafirma la 

situación, el 90% de mujeres venezolanas afirmaron vivir y observar situaciones de 

violencia, sobre todo en los sitios de trabajo, la explotación laboral, en los colegios el 

Bullying, en el vecindario, incluso en algunas tiendas no les permiten comprar, así lo 

contaron durante la entrevista.  
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Grafico 38. ¿Qué tipo de violencia? 

 

De acuerdo una de las formas de violencia que más aqueja a la población es la discriminación 

por su nacionalidad, así lo afirmo el 48% de las entrevistadas, el 44% dijo vivir agresiones verbales, 

mientras que el 8% ha sido víctima de violencia física, esta última se presentó en mayor medida con 

las trabajadoras sexuales, quienes contaron que sus victimarios son mayormente clientes y las 

autoridades locales de la policía y migración.  
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Grafico 39. ¿Conoce casos de acoso sexual o violaciones que hayan ocurrido en el 

contexto migratorio? 

 

El acoso sexual, se mencionó mayormente en las trabajadoras sexuales, el 19% dijo ser 

acosada por las autoridades locales, en los puestos del CAI, allí les amenazaban con 

deportarlas sino hacia favores sexuales, dentro de ese porcentaje, también se presentaron 

casos de violación y acoso en menores trabajadores sexuales, por parte de funcionarios de 

migración, que también les amenazan.  
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Grafico 40. ¿Quiénes son las principales afectadas? 

 

En el contexto de la migración, quienes participaron afirmaron que según el grupo etario que 

más ha sido afectado son las niñas con un 52%, seguido de las mujeres que migran solas, debido a 

los riesgos que son expuestas en los pasos fronterizos ilegales (trochas) con un 26%, respecto al 1% 

que son las mujeres adultas, se afirma que este grupo es quien se queda Venezuela a cargo de los 

nietos, por lo que migran en menor cantidad.  

Grafico 41. ¿Que se hacen en esas situaciones? 
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La pregunta sobre que hace en situaciones de violencia sexual, el 67% afirmo no hacer nada, 

una de las razones más mencionadas, fue el desconocimiento de la ruta legal para enfrentar la 

situación, por lo que también solo el 1% dijo denunciar, el 16% calla por temor a represarías, pues 

dicen no conocer la dinámica del territorio y no estar en su país, el decir que muchas fue “no quiero 

meterme en problemas” estas respuestas también se debe a que además del desconocimiento de la 

ruta para la denuncia, no hay garantías suficientes para quienes deciden denunciar, hay vacíos aun 

en ese tema.  

Grafico 42. ¿Cómo manejan las tensiones en el hogar o disputas de parejas? 

 

Las situaciones de violencia que reciben las mujeres no solo es por la comunidad de acogida, sino 

que como se muestra en la gráfica, el 47% de las familias solucionan con maltrato físico o verbal, 

esto se debe a la baja economía del hogar, la falta de recursos que eleva las tensiones y genera 

constantes discusiones que terminan en violencia, sin embargo, el 32% afirmo optar con por el 

dialogo para manejar las tensiones.   
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Grafico 43. ¿Qué riesgos han aumentado que lleve situaciones de violencia en los 

hogares? 

 

Como se mencionó anteriormente la escaza economía de las familias venezolanas afecta la 

convivencia del hogar y el sano desarrollo de los padres y los hijos, así lo afirmo el 41%, no muy 

lejos está la frustración de la mujer que llega a Cúcuta, en busca de un salario digno para el sustento 

del hogar con un 31%.  

Grafico 44¿Conoce la ruta de atención a personas víctimas de la violencia basada en 

género en Colombia? 
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El 96% afirmo no conocer la ruta de atención en caso de violencia, lo que genera un mayor 

riesgo, para las niñas adolescentes y mujeres que deciden migrar solas, además estas mujeres no se 

reconocen como sujeto de derechos, por su condición de ilegalidad, lo que agudiza el riesgo.  

Grafico 45. ¿Utiliza algún método de planificación familiar? 

 

El 69% de las encuestadas manifestaron no usar métodos de planificación familiar, en el 

contexto donde se relacionar estas mujeres esta particularidad puede terminar en embarazos no 

deseados  
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Grafico 46. ¿Por qué no usa métodos de planificación familiar? 

 

El 70% de las encuestadas manifiesta no usarlo debido a su actual situación económica, 

donde estos métodos no tiene cabida, ya que sus prioridades de supervivencia son otras, esto obliga  

a pensar a las autoridades locales en planes de salud orientados en temática de derechos sexuales y 

reproductivos. 

Grafico 47. Tiene acceso fácil y seguro a los métodos de planificación familiar 

 

De acuerdo a lo anterior el 69% de las mujeres no usan métodos de planificación familiar, 

una de las razones más mencionadas (con el 70%) es porque dentro de su presupuesto no se 
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contempla la planificación, pues sus prioridades son el alimento, el pago de arriendo y servicios, por 

esta situación es que el número de embarazadas jóvenes que se presentaron en la entrevista fue 

bastante alto, además el 80% afirmo no tener acceso fácil a alguno de los métodos, lo que supone un 

vacío en la atención salud, PyP, el 10% que dijo no conocer los métodos son menores de edad.  

Grafico 48. ¿Tiene pareja sexual activa? 

 

El 95% de las mujeres afirmaron tener pareja sexual activa, por lo que es importante hacer el 

llamado en el sector salud, para promover el uso de los métodos de planificación y garantizar el 

acceso fácil y seguro de los mismos.  
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Grafico 49. ¿En los últimos meses ha variado la intensidad de encuentros? 

 

Una de las razones por las que los encuentros han variado, es porque los sitios donde 

arriendan, tiene espacios muy pequeños, con un solo cuarto, donde duermes hasta 3 familias 

distintas, otra de las razones es porque su pareja aun reside en Venezuela y los encuentros se 

realizan cada vez que la mujer puede viajar.  
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Grafico 50. ¿Cómo han sido sus últimos síntomas menstruales? 

 

Grafico 51. su ciclo menstrual afecta sus actividades diarias 

 

 En estas dos gráficas, se logra evidenciar primero que los síntomas menstruales intensos más 

de la mitad de las mujeres entrevistadas es decir un 56%, por lo que consecuentemente el 62% 

afirmo la afectación de actividades diarias, evidentemente la crisis social y política de Venezuela 

44% 

56% 

normales

intensos

62% 

38% 
SÍ

No



79 
 

afecta a las mujeres físicamente, los cambios hormonales son constantes, debido a la tensión y el 

estrés que esta situación produce.  

 

Grafico 52. ¿Tiene acceso a tollas sanitarias e higiénicas u otros materiales de higiene? 

 

Grafico 53. ¿Qué materiales de higiene usa cuando no tiene acceso a estos? 
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El tema de la higiene y el cuidado, en el contexto migratorio afecta en mayor medida a las 

mujeres y de muchas maneras, una de ellas es el llamado periodo menstrual, que en situación de 

calle se convierte en un problema grave, por lo que el 44% de mujeres que afirmo no contar con 

toallas higiénicas dijo que la forma de remediar es con pañitos o trapos así lo hicieron el 79%, otras 

papel tóale, todas comentaron acerca de lo difícil que fue estar en situación de calle, y no tener 

siquiera donde bañarse o lavar el trapito, para rehusarlo.  

Así mismo manifiestan que dentro de la canasta familiar ese producto no está catalogado como de 

primera necesidad, ya que en Venezuela aprendieron a sortear esta situación. 
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Discusión capítulo 3 

 

Los estereotipos tradicionales propician escenarios de estigmatización que están presentes 

en el contexto migratorio, la discriminación por parte de comunidades receptoras y las 

situaciones de violencia basada en género por parte de esposos y compañeros permanentes 

son un factor de riesgo que tienen las mujeres migrantes. 

Estas mujeres manifiestan sentir una valoración social negativa por parte de las 

comunidades de acogidas, que vienen asociando la migración de ésta con situaciones 

ligadas a la ilegalidad y relacionada con actividades como el contrabando, la prostitución y 

la delincuencia. 

Así mismo el desconocimiento y la irregularidad en la que se encuentran estas mujeres las 

convierten en blancos fáciles de violencias y abusos. 

La academia debe promover escenarios de discusión con la institucionalidad y las 

comunidades de acogida para que estas pueden conocer la realidad que viven están mujeres, 

que ven a Colombia como un destino de supervivencia. 

Partiendo del enfoque de necesidades y el trabajo en red, es decir promover en estas 

mujeres figuras comunitarias, donde se vean reflejadas ya que el ciclo vital de la mujer, 

siempre en algún momento compartimos experiencias que pueden coadyuvar la superación 

y el reconocimiento grupal de esta crisis social por la que están pasando estas mujeres. 

Martha Nusbaunm hace un estudio sobre las capacidades básicas y las combinadas y esta 

teoría pude ser una alternativa de solución para estas mujeres Nusbaunm pregunta que es 

capaz de hacer una persona; pero este contexto migratorio puede brindar otras capacidades 
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a estas mujeres que día a día luchan por sobrevivir y como lo observamos a lo largo de esta 

investigación estas dispuestas hacer hasta lo imposible por sus familias. 
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