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RESUMEN 

 

El presente trabajo, circunscribe una mirada a la violencia contra la mujer en situación de 

movilidad, pasando por las diferentes etapas migratorias desde el país de origen hasta el país 

de acogida, permitiendo conocer la realidad desde sus vivencias documentadas por las 

organizaciones que intervienen en este fenómeno. Bajo el enfoque sistémico, hemos visto 

algunos de los fundamentos que sostienen este fenómeno y las posibilidades de abordaje 

integral. Facilitando nuevos conocimiento y cuestionamiento sobre dicha temática. Se puede 

resumir en base a lo estudiado, que: la relación entre la violencia y el sujeto migrante 

(respecto a su entorno familiar y social), tienen una interacción directamente proporcional – 

además que, también intervienen otros factores que interactúan en el desarrollo de la 

violencia y específicamente en la opresión contra la mujer en estado de movilidad migratoria. 

Uno de estos procesos involucra lo que Jackson refiere sobre el proceso de homeostasis, y 

que donde una homeostasis negativa puede generar en el sistema mucha rigidez – haciendo 

que este tenga dificultades para adaptarse a los problemas y crisis evolutivas que presentan 

los sistemas y subsistemas familiares. 

 

Palabras Clave:  violencia contra la mujer, migración, fundamentos sistémicos.
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ABSTRACT 

The present work focuses on violence against women in a situation of mobility, passing 

through the different stages of migration from the country of origin to the country of 

destination, allowing us to understand the reality from their experiences documented by the 

organizations involved in this phenomenon. Under the systemic approach, we have seen 

some of the foundations that sustain this phenomenon and the possibilities for a 

comprehensive approach. Facilitating new knowledge and questioning on this topic. Based 

on what has been studied, it can be summarized that: the relationship between violence and 

the migrant subject (with respect to their family and social environment) have a direct 

proportional interaction – in addition, there are also other factors that interact in the 

development of violence and specifically in the oppression against women in a state of 

migratory mobility.One of these processes involves what Jackson says about the process of 

homeostasis, and where negative homeostasis can create a lot of rigidity in the system – 

making it difficult to adapt to the  problems and evolutionary crises that present family 

systems and subsystems. 

 

Keywords: violence against women, migration, systemic foundations. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Realidad problemática y formulación del problema 

La violencia contra la mujer ha venido siendo valorada como una forma de 

discriminación y, por consiguiente, una violación de los derechos humanos, este es el 

punto de partida que nos sirve para reflexionar sobre el contexto en el que surge y 

mirar las variables que la sostienen (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 

2006). 

En el informe sobre las formas de violencia contra la mujer del secretario general 

de Naciones Unidas, refiere: 

Los actos de agresión física, psicológica y sexual contra las mujeres no 

encuentran limitaciones dentro de la sociedad. Sin embargo, la expresión de la 

violencia se encuentra moldeada por numerosos factores sociales, entre ellos, la 

condición económica, la raza, el origen étnico, la clase, la edad, la orientación 

sexual, la discapacidad, la nacionalidad, la religión y la cultura. A fin de prevenir 

dichas expresiones, es necesario e importante profundizar en las causas (ONU, 

2006, p.31). 

La situación de confinamiento frente al COVID-19 ha permitido, tristemente, 

confirmar que aún existen altos índices de violencia contra la mujer. El confinamiento 

aviva la tensión y el estrés generados por preocupaciones relacionadas con la 

seguridad, la salud y el dinero (ONU, 2020). En emergencias como esta, según ONU 

Mujeres y el PNUD, los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas aumentan 

en este espacio privado (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 

2020). 

     Decretado el estado de emergencia, el MINSA atendió más de 8000 

llamadas a través de su línea 100. Además, trasladó a 36 personas a hogares de refugio 

temporal y atendió a 43 mujeres víctimas de violencia sexual, en su mayoría, niñas 

(PNUD, 2020). 

     El 2020, ya suma 47 feminicidios con cuarentena incluida, según datos hasta 

el 5 de mayo del mismo año. Y las denuncias por abuso sexual, sobre todo en menores 

de edad, ha aumentado a su máxima potencia (Ministerio de la mujer y Poblaciones 

vulnerables [MINP], 2020). 
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     Las afirmaciones propuestas por PNUD y MINP, apertura a considerar más 

de un enfoque teórico para comprender de manera amplia y flexible este complejo 

problema. El enfoque sistémico o circular plantea paradigmas particulares sobre las 

relaciones que establecen las personas, el contexto y la historia personal como parte de 

la explicación al fenómeno violencia. Reynaldo Perrone (2007) explica que la 

violencia se encuentra en espacios de interacción social, por tanto, hay que interpretarla 

como un fenómeno relacional. 

     Cyrulnik (2004, como se citó en Barboza, 2014) afirma que los seres 

humanos definen su individualismo en el campo social. Es importante el rol que se 

cumple el contexto sociocultural, ya que, dentro de este, se evidencia a la violencia 

como una forma para solucionar conflictos.  

     En relación al tema María Cristina Ravazzola (2004, como se citó en 

Barboza, 2014) comentó que la falta de reconocimiento de la mujer en el entorno 

laboral, alienta el ejercicio de la violencia contra la mujer en contextos socioculturales, 

manifestadas a través de las desigualdades de género en contextos políticos e 

institucionales.  

     En mujeres que viven en contexto de migración, el panorama se percibe aún 

más dramático. Muchas mujeres toman la decisión de migrar influenciadas por 

situaciones que marcan una negación del derecho al desarrollo, siendo expuesta a 

situación de violencia desde su país de origen. Un ejemplo de ello, es el análisis de las 

remesas que una familia recibe para cubrir necesidades básicas, siendo estas muy bajas, 

les impide acceder a derechos como educación, salud y protección social 

(Organización de Naciones Unidas Mujeres [ONU Mujeres], 2013). 

     En el tránsito migratorio, la población migrante, y en particular las mujeres, 

están expuestas al maltrato emocional y/o físico y al abuso sexual por parte de agentes 

de control fronterizo. 

     En los países de destino, la regularización migratoria y el acceso a servicios 

de salud, educativos, laborales entre otros, son un obstáculo serio en la población 

migrante. Asimismo, puede aparecer el rechazo por parte de la población nativa, 

agravando las dificultades inherentes de esta población (Organización Internacional 

para Migraciones [OIM], 2014). 
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     Actualmente el mayor flujo de migrantes en Perú es de nacionalidad 

venezolana. De acuerdo a la información de la OIM (2019), más del 40% de las 

personas que migran desde Venezuela a Perú, son mujeres. Por ello, es necesario 

profundizar en las diferencias de género dentro de la vivencia migratoria. 

     En ese sentido el Centro de Atención Psicosocial (CAPS, 2019), presentó 

un diagnóstico sobre la violencia de género en Tumbes y Lima. Uno de los resultados 

más relevantes, refleja que las mujeres venezolanas experimentan, en su mayoría, 

violencia en la vía pública. Estos resultados difieren de la situación de las mujeres 

peruanas quiénes reportan sufrir mayor violencia en el ámbito familiar. En este sentido, 

es importante profundizar sobre la violencia familiar en mujeres dentro de contexto de 

migración.  

     Esto sin contar las consecuencias psicológicas que originan las vivencias en 

relaciones y contextos violentos. Es así como una recopilación de Cécile Blouin (2019) 

sobre el perfil socioeconómico de la población venezolana, afirma que, de 10 personas 

venezolanas encuestadas, 8 afirmaron que ellas mismas o algún familiar habían 

experimentado sentimientos de tristeza por largos periodos de tiempo (83%), o que 

habían padecido estrés y preocupaciones constantes (77%). 

     Como vemos, en mujeres que migran, la exposición a sufrir violencia es 

elevada, se ven expuestas a vivencias diferentes tipos y situaciones de violencia, desde 

las más conocidas y citadas como la explotación laboral, hasta las menos creíbles y 

polémicas, como las mal llamadas terapias de corrección, en la que muchas mujeres 

por cuestiones de identidad de género son expuestas a torturas y violencia sexual, entre 

otras tantas que detallaremos más adelante.  

          Por lo anteriormente descrito es que este trabajo termina siendo de gran 

aporte para las personas que desean mirar esta oleada de violencia contra la mujer en 

contexto de migración, ya que es un problema que trasciende fronteras desde años 

inmemorables. Desde la mirada sistémica, entenderemos los aspectos que facilitan la 

violencia, sin obviar la complejidad y multi-causalidad de cualquier tipo de maltrato 

en general y de éste en particular. 
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1.2. Formulación de objetivos: 

 1.2.1. Objetivo general 

Plantear la violencia contra la mujer en situación de movilidad bajo el enfoque sistémico. 

 

 1.2.2. Objetivos específicos 

     a. Describir la realidad que vive la mujer en contexto de migración y conflicto social en 

dependencia a la violencia contra la mujer. 

     b. Describir los fundamentos sistémicos que sustentan la violencia contra la mujer en 

contexto de migración y conflicto social. 

     c. Describir estrategias de prevención e intervención en el trabajo de la violencia contra 

la mujer. 

 

1.3. Justificación: 

     Las últimas cifras reveladas por el MINP, Superintendencia Nacional de Migraciones, y 

otras instancias internacionales vinculadas al trabajo con migrantes, reflejan cifras que van 

en aumento no solo en desplazamiento, también revelan cifras significativas en relación a 

la violencia que viven las mujeres migrantes en el país de acogida. 

     Desde el momento en que toman la decisión de partir de su país de origen, se ven expuesta 

a sufrir innumerables ataques contra su dignidad humana, documentadas en las diversas 

formas de violencia que viven en el transito migratorio que realizan. Esta realidad, nos 

sugiere que el estar expuestas a diferentes formas de violencia, no es casual. Muchas de ellas 

desde el país de origen, han tenido que soportar conflictos sociales o armados, persecución, 

amenazas contra la vida, y difícil acceso recursos básicos de supervivencia. 

     Expuesto lo anterior, es importante conocer y comprender la realidad de violencia que 

tienen que vivir muchas mujeres migrantes, con la finalidad de plantearnos estrategias para 
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mejorar la salud mental de estas mujeres. En tal sentido, el presente trabajo es importante 

pues: 

     a. Permitirá reflexionar sobre los diferentes tipos de violencia que vive la mujer en 

contexto de migración y conflicto social, tales como violencia física y sexual, explotación 

laboral, entre otras prácticas nocivas poco mencionadas y reconocidas como formas de 

violencia en nuestro contexto nacional. 

     b. Permitirá conocer la realidad que viven las mujeres migrantes en las diferentes etapas 

del tránsito migratorio. 

     c. Posibilitará la comprensión del fenómeno de la violencia contra la mujer desde la 

mirada circular, ampliando los conocimientos sobre el tema en cuestión, con la finalidad de 

generar análisis, nuevos cuestionamientos y estrategias para la prevención e intervención en 

el trabajo terapéutico con ellas y sus familias.
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

     Alegre (2016) desarrolló una mirada sistémica sobre la violencia de género en la pareja: 

Del ámbito privado a lo social y de lo individual a lo familiar [trabajo de investigación, 

Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar (EVNTF)]. El objetivo principal de este trabajo 

es ofrecer una mirada sistémica sobre la VGP, a partir de dos ejes fundamentales: eje ámbito 

privado- público y eje esfera individual. Concluye que para llevar a cabo una intervención 

de pareja en situación de violencia es importante revisar los modelos profesionales que 

encaminan las intervenciones y tener en cuenta la idiosincrasia de la situación. Propone 

plantear una intervención que permita recuperar espacios de la pareja, generando una 

dinámica relacional más simétrica. Por último, ante este tipo de intervenciones, es importante 

medir el nivel de riesgo que puede tener la mujer y generar pautas que eviten la violencia 

durante las sesiones terapéuticas. 

     Gonzales (2017), desarrolló una mirada sistémica en los factores que inciden en el hombre 

violento que lo llevan a ejercer violencia contra la mujer. El presente artículo nace del 

resultado de una investigación realizada mediante una intervención terapéutica a hombres 

que ejercen violencia contra la mujer. Utiliza una metodología de tipo cualitativo a través de 

un análisis categorial de narrativas. Concluye que se evidenció disminución de 

comportamientos agresivos, haciendo uso de otras formas de comunicación frente al 

maltrato. Así mismo, promueve el trabajo grupal en hombres maltratadores como parte de la 

intervención terapéutica. 

     Asca, et al (2020). Análisis Rápido de género, la investigación tiene por objetivo 

identificar los impactos generados por la movilidad humana desde el enfoque de género, con 

la finalidad de generar estrategias de intervención. Utiliza una metodología de tipo 

cualitativo a través de mapeo de la comunidad, fuentes primarias como encuestas, grupos 
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focales y entrevistas. Así como fuentes secundarias. En la investigación se evidencia que 

existe refuerzo en los roles tradicionales de género en personas migrantes, afirma que el 

proceso migratorio genera separación temporal de las familias generando rupturas en las 

relaciones, alteración en la conducta y sus emociones. También muestra que la condición de 

vulnerabilidad de mujeres, niñas y niños cuya situación migratoria es irregular, aumenta el 

riesgo de ser captados por bandas de delincuentes dedicados a la trata de personas con fines 

de explotación sexual, laboral y explotación sexual infantil. Los derechos en educación, 

salud y servicios se ven vulnerados. 

 

2.2. Referencial Teórico 

 2.2.1. Violencia contra la mujer en el país de origen 

     La violencia contra las mujeres no puede atribuirse únicamente a factores 

socioeconómicos, como el desempleo. Otras explicaciones ante esta problemática se centran 

en las conductas, aprendizajes individuales y las historias transgeneracionales.  

     Un modelo de salud pública ha resumido los factores de riesgo asociados a la violencia 

contra las mujeres. A nivel individual, ser joven; tener una historia de abusos durante la 

infancia; historia de violencia conyugal en el hogar; uso de alcohol y drogas; baja condición 

educacional o económica, e integrar una comunidad marginada o excluida. Estos factores se 

encuentran tanto en los agresores como con las sobrevivientes. A nivel familiar, el control 

masculino, una historia de conflictos conyugales, diferencia de oportunidades en educación 

y empleo. A nivel de la comunidad, el aislamiento de las mujeres; las actitudes comunitarias 

que toleren la violencia masculina, la pobreza. A nivel de la sociedad, roles de género que 

enfatizan la subordinación femenina y la tolerancia de la violencia como medio de resolución 

de conflictos. A nivel del Estado, falta de políticas de prevención y castigo de la violencia, 

así como escaza capacitación de los agentes de cambio (Naciones Unidas, 2006). 
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     La violencia en muchas de estas mujeres, no es nueva. Este modo de vida, aparece desde 

los inicios de su vida y puede durar hasta la ancianidad, por desgracia. Está reforzado por la 

normalización de la violencia o el estado de emergencia en la que viven muchas familias, 

inclusive por las diferentes formas de salidas por las que ha optado la familia frente a la 

violencia, que finalmente generan homeostasis en el grupo familiar.  

     Así como le pasa al ser humano respecto de su cuerpo, que siempre busca su estabilidad; 

los sistemas familiares también incluyen fuerzas que buscan el que estos se mantengan 

estables, pero que a la vez pueden resultar perjudiciales, ya que, muchas veces evitan que la 

familia se adapte a nuevos cambios, tales como los producidos por su propio ciclo evolutivo 

y así poder enfrentar nuevos ciclos evolutivos o crisis vividas. Jackson (1984), utilizó el 

termino homeostasis, para describir principalmente a mecanismos y sistemas patológicos; 

que se caracterizaban por una extremada rigidez, mostrando potencial limitado de desarrollo 

y su poca flexibilidad. Esta característica negativa del proceso homeostático familiar, es la 

que hace que se convierta en un concepto vital para la terapia familiar. 

     Dada la reflexión circular de la violencia en mujeres migrantes en su país de origen y con 

la finalidad de reflexionar sobre las diferentes maneras en las que se grafica la violencia 

contra la mujer dentro del sistema familiar, se mencionan entre otras muchas, las siguiente 

como principales: 

     Violencia sexual , ultraje sexual en el matrimonio, abuso sexual de infantes en casa, no 

consentido de actos sexuales y la tentativa o realización de actos sexuales contra una mujer 

que está convaleciente, incapacitada, bajo presión o bajo la influencia del alcohol u otras 

drogas, violencia psíquica (incluye controlar o aislar a la mujer, humillarla o avergonzarla, 

hacerle violencia económica, ablación o mutilación genital femenina y muchas otras 

prácticas habituales dañinas para las mujeres, el matrimonio temprano, el matrimonio 
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forzado, la violencia no proveniente de la pareja y la violencia cometida contra las 

trabajadoras domésticas (ONU, 2006). 

 

2.2.2. Violencia contra la mujer en el transito migratorio 

     Según OIM (2014), seis de cada diez mujeres son violadas en su trayecto migratorio. La 

trata de personas es una de las formas de violencia contra la mujer en situación en tránsito 

migratorio más visible y documentada. Si bien es cierto, está modalidad de violencia puede 

darse en diferentes contextos, la exposición en el trayecto migratorio aumenta a su máximo 

potencial. 

     En el Protocolo de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional, 

precisa a la trata en los siguientes términos: se concebirá a la trata de personas como la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al 

abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga poderío sobre otra, con 

fines de aprovechamiento y explotación. Este aprovechamiento incluirá, como situación 

mínima, la explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, las labores o 

servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la sumisión, la sujeción o la 

extracción de órganos. (ONU, 2006, p.49). 

     Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, 2016), afirma que las mujeres 

refugiadas en tránsito por Europa están en riesgo de sufrir violencia sexual y de género. 

Muchas mujeres y niñas refugiadas e inmigrantes ya se han visto expuestas a varias formas 

de violencia sexual y de género, ya sea en sus países de origen, de primer asilo, o a lo largo 

de la ruta hacia y por Europa. Algunas de las mujeres entrevistadas por la misión, declararon 
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haber sido forzadas a mantener relaciones sexuales para “pagar” por documentos de viaje o 

por su trayecto. 

     La mirada sistémica propone un aporte interesante en relación a lo que se menciona líneas 

arriba, en la que se evidencia una clara imposición de poder. Perrone (1997, como se cita en 

Aramberri, 2016) señala una distinción útil entre 2 tipos de propuestas: violencia- simétrica 

y violencia- complementaria. 

El tipo de violencia agresión o simétrica es generada en contextos y situaciones de 

provocación y de desafío, en el cual uno tratará de imponerse al otro. Se caracteriza por ser 

abierta. La identidad y la autoestima, en este tipo de violencia, están resguardadas; la otra 

persona es existencialmente reconocida y avalada, mostrándose preocupación y deseos de 

salir avante, en contextos de migración este tipo de violencia lo podemos ver en mujeres que 

utilizan el sexo por supervivencia, existe una persona aparentemente superior, sea por dinero 

o posición socio económica que tras ofrecer estabilidad de diferente tipo, termina 

convenciendo de los beneficios de este oficio, muchas mujeres aceptan por diferentes 

motivos y no existe amenaza de por medio, pero finalmente existen sentimientos de tristeza 

o frustración por el modo de vida. La violencia castigo o complementaria, es una tentativa 

de eternizar una relación de desigualdad. En este tipo de relaciones, la persona que ostenta 

ser fuerte cree tener derecho de castigar al débil, no existe sentimientos de culpa, ni pausa. 

Al no existir esta pausa y culpabilidad, la violencia permanece oculta y tomando un carácter 

secreto, en este caso mencionaremos a la trata de personas. Generalmente, en este tipo de 

violencia, ambas partes tienen baja autoestima y está afectada la identidad de la persona en 

posición Down, puesto que se le niega el derecho a ser otro. La persona en situación up, sólo 

tiene un mínimo de conciencia de la violencia y un confuso sentimiento de culpabilidad. 

(Alegre, 2016, p.14).  
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     El tránsito de mujeres sin documentación en condiciones no regulares, implica la 

ilegalidad, y, por consiguiente, mayor riesgo en la migración, pues esto favorecerá a que 

haya situaciones que jamás saldrán a la luz. 

María Isabel Villanueva (2012), plantea entre sus conceptos centrales el Riesgo y 

vulnerabilidad. Desde este enfoque, se esboza que los individuos consideran los peligros a 

partir de las normas culturales y sociales de su entorno, vale decir: los riesgos son un medio 

de control político y social en el intento por mantener un orden de vida social funcional para 

cierto grupo. Tomando esta idea, podemos deducir que existe una inculpación a la víctima, 

pues quien se somete al riesgo y lo sufre es porque no ha aceptado la norma y esto valida el 

funcionamiento del sistema. En cuanto a la vulnerabilidad, se puede hacer referencia a las 

capacidades individuales para afrontar situaciones de riesgo, relacionado con las trayectorias 

personales, así como por factores estructurales y del contexto social (Delor y Hubert, 2000).  

La vulnerabilidad es mayor en mujeres migrantes, esto por el nivel de las interacciones, las 

diferencias culturales, las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es así como las 

mujeres afrontan una jerarquía en las que ellas son inferiores, incluso en su mismo grupo de 

migración. 

     Partiendo de esta premisa, la vulnerabilidad a la que se ven expuestas las mujeres 

migrantes está ligado a patrones culturales repetitivos, generadores y sostenedores de 

violencia. Tras experiencias traumáticas que pueden vivir en el transito migratorio, como la 

falta de techo, transporte, seguridad y salud, en definitiva, genera diversas secuelas que 

deben ser atendidas a manera de recuperación de la propia dignidad como ser humano. Según 

José Navarro Góngora (2013, citado en Alegre, 2016), podemos señalas entre las más 

relevantes: 

     Violencia física, la que está caracterizada por presentar sentimientos de terror y miedo 

frente a la humillación y degradación; también   podemos encontrar la violencia psicológica 
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emocional, la cual dentro de sus principales efectos encontramos: incompetencia intelectual 

y de salud mental. Generándose en estas personas la percepción de ser indignas de ser amada 

o incapacidad de amar: destruyéndose la personalidad de la víctima y su capacidad de confiar 

en su propio criterio de tener un proyecto de vida. Esto le genera miedo, sumisión, culpa y 

humillación. Finalmente, otra forma de violencia que se hará presente será la de coacción de 

libertad; aquí podemos observar bloqueos de acceso a recursos de tipo laboral, intelectual y 

social. 

 

 2.2.4. Violencia contra la mujer en el país de acogida 

     La experiencia que tienen las mujeres al migrar no se puede abordar sin dejar de lado la 

violencia a la que están expuestas y que terminan sufriendo en este proceso. Respecto a su 

lugar de origen: diversas son circunstancias que la motivan a migrar (principalmente 

proceden de la violencia dentro de la familia y de la sociedad, siendo esto lo que las impulsan 

a abandonar su tierra de nacimiento y a todos sus seres amados).  

     Según ONU Mujeres (2013, citado en Manual OIM, 2014) diferentes estudios han 

argumentado la existencia de motivaciones para el éxodo de varones y mujeres que 

reproducen los mandatos de género. Por ejemplo, en el caso de los hombres, los motivos que 

suelen dar paso a la decisión de migrar se ligan a la necesidad de obtener un empleo y cumplir 

con su rol de proveedor económico y sustento de la familia. En las damas, se reconocen 

algunas motivaciones claramente impactadas por su ubicación en los sistemas de género: 

tales como escapar de contextos culturales o familiares opresores (la violencia doméstica, 

control sobre las mujeres jóvenes, la presión para unirse en matrimonio, la segregación a las 

mujeres con orientación hacia el mismo sexo. 

    Según Osso (2003) afirma que los modelos de ser hombre y ser mujer son transmitidos a 

través de la socialización, a través de un sistema educacional de fuerza invisible y 
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contundente, el cual es la familia. Temas como el control de emociones, la sexualidad, 

concepto de virginidad, educación, son características que nos trasmiten desde pequeños, 

dependiendo de si eres mujer o varón.  

Dejaremos por sentado para las intenciones del modelo de intervención ante la violencia, la 

injerencia poderosa del estereotipo género en el pensamiento y accionar cotidianos, tanto 

que llegue a formar parte de la identidad de los sujetos de la cultura. Hemos incorporado a 

nuestra accionar, pensar y sentir a tal punto que no nos damos cuenta que es un supuesto 

organizativo creado y fomentado en base a equivocas aseveraciones; de esta manera todos 

nosotros podemos ser ingenuos y silenciosos cómplices de una supuesta desigualdad que 

transmitimos, sin proponernos, tanto a nuestros familiares como a las víctimas de violencia 

y maltrato familiar con quienes trabajamos. (Osso, 2003, p.100). 

 Ante ello María Cristina Ravazolla (citado en Osso 2003), refiere que existen distintos 

estereotipos trasmitidos por la cultura y familia, entre ellos encontramos solo el hombre tiene 

la capacidad para determinar que está bien o no, el hombre es la autoridad en la casa. La 

mujer y los hijos carecen de aptitudes para rebelarse ante una orden y hacer lo que creen 

bueno para sí mismos. Las mujeres de la casa no deben tener relaciones sexuales 

prematrimoniales, los hombres de la casa deben mostrarse hipersexualizados. Agrega que en 

honor a la cultura se puede llegar a extremos por cumplir el deber social. Lo más interesante 

del análisis es la conclusión de la respuesta de las mujeres que estos estereotipos 

promocionan, como lo es no identificar las primeras señales de violencia, vergüenza y culpa, 

regresar con el castigador y decir amarlo.  

     Analizar los sistemas autoritarios, aquellos en los que un integrante del sistema es 

identificado como la persona de mayor poder, facilita entender e intervenir en la violencia 

de familia y hacia la mujer. Como vemos en el cuadro, los supuestos trasmitidos por la 

socialización sobre los roles de género ser hombre y ser mujer, es una expresión activa para 
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que los maltratos en las relaciones se mantengan, esto incluyendo la movilidad humana o 

fenómeno migratorio. La mirada sistémica, nos permitirá intervenir de manera integral sobre 

el tema en cuestión, permite identificar más allá de un culpable, nos alienta a enfocar nuestros 

esfuerzos en las historias transgeneracionales, patrones relacionales y estructura familiar en 

general, para abordar la violencia contra la mujer basada en roles de género. 

     Por otro lado, llegar al país de acogida no garantiza estabilidad, ni seguridad. La condición 

migratoria irregular alcanza un alto % en mujeres, obteniendo un 59% y en los hombres un 

porcentaje menor de un 41%, esto figura un factor de fragilidad que puede limitar el acceso 

a empleo y servicios como educación, justicia y salud, tanto para hombres como para mujeres 

migrantes. (CARE Perú, 2019, p.22). En los niños, aumenta el riesgo de ser seducidos por 

bandas de delincuentes que se dedican a la trata de personas con el fin de explotarlos laboral 

y sexualmente. 

     En épocas de pandemia, muchas familias que ya se encontraban mínimamente 

establecidas en su país de acogida, han sufrido pérdidas que generan impacto económico y 

emocional, van desde la perdida de trabajo, falta de acceso a estudios por no contar con 

internet, dificultad para tener acceso al servicio de salud y hasta la muerte de familiares tanto 

de su país de origen o aquellos que se encontraban más cercanos. 

     Esta ruleta rusa en la que se encuentran, en definitiva, genera un impacto en la salud 

mental. En mujeres, el duelo migratorio aparece como una constante de abordaje. Es posible 

que esto se deba a las construcciones sociales del rol de la mujer y su vinculación con la 

maternidad, como figura que mantiene la unión familiar. Así, si una mujer decide migrar a 

otra parte, esta está rompiendo, por así decirlo, el designio de pertenecer a la casa y atender 

lo que socialmente le compete. 

     El duelo migratorio es un tema amplio, ya que existen muchas características para 

describir todo lo que implica. Por el carácter del presente trabajo, resumiremos este proceso, 
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en palabras sencillas, dejar lo propio por lo extraño, genera sentimientos de ambivalencia, 

sentimientos de culpa por dejar lo que amamos e ir en busca de lo que soñamos, lo cual a su 

vez también genera sentimiento de decepción o desesperanza, si no alcanzamos las 

expectativas propuestas. Las mujeres migrantes que salen de su país, no son las mismas que 

llegan a otro, como explicamos en cada uno de los apartados anteriores, la exposición a 

violencia y demás experiencias descritas como negativas en todo el tránsito, en muchas de 

ellas genera pérdida de identidad, entendamos esta como las características que 

identificamos de uno mismo y que nos hacen ser lo que somos y como aquellas 

características con las que nos identificamos en un contexto. Lo cierto es que como lo afirma 

Gonzales (2005) el duelo por migración, no es de un tipo único, sino que cada individuo lo 

experimenta de distinta manera, aquí influirán varios factores: los recursos personales de 

cada uno, las redes de apoyo que tenga y las condiciones de vida, el nivel de integración 

social que tenga el individuo y las condiciones dejadas en el pasado.  

     En sistémica, se plantea un modelo de intervención para la perdida. Dentro de sus 

características, se identifica que existe una reorganización a nivel individual en el sistema de 

creencias, esto aunado a la reorganización del sistema familiar, que va desde la pragmática 

de la comunicación hasta lograr el equilibrio jerárquico. En inicios, puede aparecer 

sentimientos de desprotección e incertidumbre, así como aislamiento. Para cuestiones de 

trabajo terapéutico, es importante tener en cuenta la red de apoyo con la que cuentan estas 

mujeres, las experiencias previas, así como las interacciones en la que viven actualmente. 

Esto con la finalidad de generar un trabajo integral, no solo con la mujer que ha vivido 

situaciones de riesgo, sino además con todo el contexto que la rodea, como sus familiares y 

comunidad. 
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III. MÉTODOS 

 3.1. Tipo y diseño de investigación. 

     Tipo de Investigación: Es una investigación documental, la cual es una técnica que nos 

permite obtener nuevas fuentes de información. Consiste en describir, analizar, comparar y 

criticar las diferentes fuentes de información de las cuales se extrae contenido valioso para 

germinar unos nuevos aportes científicos. Requiere de una serie de operaciones mentales, 

lógicas y críticas lo cual dará como resultado final la construcción de una nueva investigación 

(Ávila, 2006). 

     Diseño de investigación: Es un diseño no experimental longitudinal de la modalidad 

documental o bibliográfica, documenta vivencias, enfoques y bases teóricas de 

investigaciones con validez científica durante los últimos años. Por lo que, se dice que es de 

método mixto, al recolecta información de un conjunto de procesos sistemáticos críticos y 

empíricos, de datos cuantitativos y cualitativos (Sampieri, 2008). 

 

 3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

   Nuestro trabajo ha sido desarrollado bajo la metodología empírica descriptiva 

bibliográfica. En primer lugar, se ha delimitado el objeto de estudio, la cual es Violencia 

contra la mujer en contexto de migración desde el enfoque sistémico. Se consideró la realidad 

problemática de la situación partiendo de datos e información certera y actual. Ilustrando las 

diferentes etapas migratorias que viven las mujeres desde el país de origen hasta el país de 

acogida, profundizando en las vivencias de violencia documentadas, relacionadas con 

enfoque sistémico desde el estudio de la dinámica familiar y sus repercusiones.  

Para esto se utilizó la técnica de recopilación documental y bibliográfica. La técnica de 

recolección de información, consiste en “detectar, obtener y consultar bibliografía y otros 
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materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas moderadamente 

de cualquier realidad, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio”. 

Esta modalidad de recolección de información parte de las fuentes secundarias de datos; es 

decir, aquella obtenida indirectamente a través de documentos que son testimonios de hechos 

pasados o históricos dentro de los 6 últimos años. 
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IV. CONCLUSIONES TEÓRICAS: 

▪ Dentro de las 3 fases que se enmarcan la migración, percibimos que el porcentaje de 

las mujeres que migran es considerable y se ven expuestas a riesgos es desde el país 

de origen. Por ejemplo, viviendo en familias con marcada historia familia de 

violencia, entornos de conflicto social y relaciones violentas simétricas o asimétricas, 

aunado la falta de acceso a servicios que les permita incluir de forma segura y eficaz 

dentro del sistema del país de acogida.  

▪ Desde la sistémica se incluye como parte de fenómeno al entorno familiar y social, 

además de otros factores que interactúan en el desarrollo de la violencia. Uno de estos 

procesos involucra lo que Jackson refiere sobre el proceso de homeostasis, y que 

donde una homeostasis negativa puede generar en el sistema mucha rigidez – 

haciendo que este tenga dificultades para adaptarse a los problemas y crisis 

evolutivas que presentan los sistemas y subsistemas familiares. 

▪ Dentro de este proceso de violencia también podemos ver la influencia del entorno y 

de las relaciones de poder que pueden ser transmitidos de forma generacional y donde 

la mujer ha ocupado un lugar relegado y por tanto estar más expuesta a hechos de 

violencia continua. Por tanto, la violencia en gran medida también va estar 

influenciada por el entorno familiar, ya que, somos parte de una familia y esta familia 

parte de una sociedad mayor. Donde puede interrelacionarse con otros aspectos 

negativos y oscuros de la violencia y donde si no hay un entorno familiar positivo, la 

familia no brindará elementos para controlar la violencia. 
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