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1. Introducción 

En los últimos 20 años, la migración en América 
Latina y el Caribe (ALC) ha estado caracterizada 
por un aumento de los flujos intrarregionales. 
En este escenario migratorio regional, existe la 
creencia equivocada, y enraizada en el imaginario 
social, de que la mayoría de las personas que  
migran en el continente son hombres. Sin embar- 
go, las mujeres han representado prácticamente 
la mitad de los flujos migratorios latinoamericanos 
y del Caribe desde 1960, y su participación en 
la dinámica de movilidad intrarregional actual 
mantiene porcentajes que rondan el 50 %. Aun 
así, los estudios que se enfoquen en comprender 
las experiencias de discriminación derivados 
de estigmas particulares, y distintos a los que 
enfrentan los hombres migrantes, son escasos. 

El documento aquí presentado busca 
comprender estas experiencias particulares 
desde una mirada interseccional, en la que 
se explora la percepción hacia las mujeres 
migrantes, sus vivencias en los países de 
América Latina y el Caribe y cómo estas tienen 
un impacto en los indicadores de integración. 
Las mujeres migrantes experimentan desafíos 
únicos, distintos a los de los hombres migrantes 
y las mujeres locales, al afrontar múltiples formas 
de discriminación basadas en su género, origen 
nacional, estatus migratorio y otras identidades 
interrelacionadas. El objetivo de este trabajo 
es ahondar en el conocimiento que refuerce la 
necesidad de abordar las barreras específicas que 
enfrentan las mujeres migrantes en sus procesos 
de integración, marcados por prejuicios y estig- 
mas que influyen en las narrativas sobre ellas. 

Esta investigación recurre a estrategias 
metodológicas complementarias. La primera 
parte se enfoca en las sociedades de acogida, 
estudiando las percepciones locales sobre 
mujeres migrantes utilizando datos de encuestas 
de opinión pública y de manera más extensa, 
analizando la conversación en redes sociales a 
través de datos del Laboratorio de Percepción 
Ciudadana y Migración. En segundo lugar, 
se analizan las experiencias de las mujeres 
migrantes, a partir de datos de seis encuestas 
conducidas por la Unidad de Migración del 
Banco Interamericano de Desarrollo, aplicadas 
a la población migrante venezolana en Belice, 
Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana 
y Colombia entre 2021 y 20231. Por último, para 
mirar cómo las percepciones pueden impactar la 
integración de las mujeres migrantes, se analizan 
indicadores cuantitativos de 12 encuestas de 
hogar en la región2. Estos datos permiten analizar 
las brechas que enfrentan las mujeres migrantes 
en comparación con los hombres migrantes y las 
mujeres nativas3.

El estudio de las percepciones hacia la migración 
femenina en la sociedad receptora enfrenta de-
safíos metodológicos debido a la falta de herra-
mientas que permitan un análisis con perspecti-
va de género. Las encuestas de opinión suelen 
utilizar un lenguaje masculino en sus cuestio-
narios, lo que dificulta obtener reflexiones sobre 
las percepciones frente a las mujeres migrantes. 
Cuando las encuestas incorporan una perspectiva 
de género, y preguntan específicamente por las 
opiniones frente a las mujeres migrantes, parece 

1 La encuesta Pulso de la Migración es conducida por el DANE, una de cuyas rondas contó con apoyo financiero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.
2 Estos indicadores se construyen basados en una publicación conjunta entre la Unidad de Migración del BID, la OCDE y el PNUD.
3 BID, OCDE, PNUD (2023).
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4 Esta creencia es muchas veces equivocada, dado que en muchos países de la región la descendencia no siempre otorga un estatus migratorio 
regular a la madre o padre. 
5 Indice de Integración Migratoria del Immigration Policy Lab de Standford (IPL por sus siglas en inglés). Para más información consultar:  
https://www.integrationindex.org/theintegrationindex.

que existe mayor apertura en las comunidades de 
acogida para recibirlas. 

Sin embargo, las mujeres migrantes experimen-
tan formas de rechazo particulares, derivadas 
de estigmas y estereotipos que no enfrentan los 
migrantes hombres. En este sentido, tanto en las 
encuestas de opinión como el análisis de la con-
versación en redes sociales se identifican tres  
narrativas presentes en las percepciones que 
tienen las sociedades de acogida frente a las 
mujeres migrantes:

Las encuestas de opinión a población migrante 
permiten ver cómo los estigmas impactan 
el sentir de las mujeres migrantes. Si bien 
comparten con los hombres la percepción de un 
incremento en la xenofobia, las mujeres creen 
que la sociedad receptora es menos respetuosa 
y se sienten más vulneradas que los hombres 
en lo que respecta a sus derechos humanos. En 
general, dos de cada 10 mujeres migrantes dicen 
haber sido discriminadas en sus países de destino, 
y señalan los espacios públicos — transporte, 

1. Las que hacen referencia a su condición de 
víctimas por la vulnerabilidad que enfrentan 
en las dinámicas de violencia especialmente 
en el tránsito, pero también en su vida 
cotidiana en los países de destino.

2. Las que están relacionadas con su aspecto 
físico e hipersexualización.

3. Mensajes que de distintas maneras hablan 
sobre las madres migrantes, que incluyen 
juicios sobre su decisión de migrar con o sin 
sus hijos e hijas, la supuesta saturación de los 
servicios de salud y educación que implica su 
llegada y la creencia que deciden iniciar una 
vida reproductiva en los países de destino para 
regularizar su situación migratoria a partir de 
su descendencia4. 

calle y comercios — como escenarios principales 
de discriminación. Más de un tercio dice haber 
sido discriminada en sus espacios de trabajo, 
lo que se traduce en una barrera importante en 
la integración laboral. El análisis aquí presentado 
revela, además, que las mujeres se sienten el 
doble de discriminadas que los hombres en los 
establecimientos de salud. 

Estas experiencias influyen en las interacciones 
de las mujeres migrantes en el espacio público, la 
búsqueda de empleo y vivienda y otros ámbitos 
de la vida cotidiana. La aplicación de un índice 
de integración en cuatro países de la región 
muestra de manera consistente que las mujeres 
presentan puntajes menores en su proceso de 
integración en comparación con los hombres, 
particularmente en dos dimensiones: la política y 
la económica5. 

En lo que respecta a la integración política, las 
mujeres migrantes parecen participar menos en 
discusiones o debates y muestran menor interés 
por la política del país de acogida. Esta brecha 
puede atribuirse a una desigualdad estructural 
histórica que ha limitado la participación política 
de las mujeres. En este sentido, las migrantes se 
ven afectadas por estereotipos de género que 
refuerzan la percepción de que las mujeres no 
tienen la capacidad ni el interés necesario para 
involucrarse plenamente en debates políticos, 
contribuyendo a la noción de que lo público es un 
dominio predominantemente masculino. 

En cuanto a la dimensión económica, las mujeres 
migrantes presentan de manera consistente 
peores condiciones en el mercado laboral com-
paradas con los hombres, pues se encuentran 
más frecuentemente subempleadas. La mayoría  
reportó tener dificultades para encontrar empleo 
y enfrentarse a un mercado laboral más compe-
tido y con oportunidades de trabajo más lejos 
de sus casas. Aquellas que logran emplearse en  

https://www.integrationindex.org/theintegrationindex
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trabajos remunerados, lo hacen en condicio-
nes más precarias, con salarios más bajos y  
menos beneficios. Las barreras a la empleabilidad  
varían según los contextos laborales de los países, 
pero algunas coincidencias sugieren que ciertos  
desafíos se deben a condiciones estructurales 
que enfrentan las mujeres migrantes, especial-
mente en términos de dedicación al trabajo no  
remunerado del hogar. 

El análisis de las encuestas de hogares muestra 
cómo las percepciones negativas trascienden lo 
vivencial y tienen un impacto en la integración 
socioeconómica de las mujeres migrantes, que 
tienen una menor participación en el mercado  
laboral en sus países de acogida que los hombres. 
Además, las que cuentan con trabajos remunera-
dos tienen peores condiciones, comparadas con 
sus homólogos, pero también con las mujeres 
nativas, pues trabajan jornadas más extensas, con 
una mayor participación en el sector informal y 
están sobrecalificadas. Esto tiene implicaciones 
importantes en los hijos e hijas de las mujeres 
migrantes. 

El objetivo del informe es destacar estas 
vivencias para desmitificar ciertas creencias que 
obstaculizan la adaptación plena de mujeres 
migrantes en sus comunidades de acogida y 
que, arraigadas en la opinión pública, pueden 
traducirse en políticas que impongan barreras 
adicionales en sus procesos de integración. 
La integración no solo beneficia a las mujeres 
migrantes al proporcionarles oportunidades 
de desarrollo personal y profesional, acceso a 
servicios de salud y educación, sino que también 
enriquece las comunidades de acogida al 
fomentar la diversidad cultural, aportando nuevas 
perspectivas y fortaleciendo la cohesión social.
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2. El contexto migratorio regional

Alrededor del mundo, el número de migrantes 
internacionales en las últimas décadas ha 
crecido de forma sólida. Según el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (UNDESA, 2020), al final del 2020 habían 
281 millones de migrantes internacionales. En 
América Latina y el Caribe, también se evidencia 
un crecimiento en el número de migrantes 
internacionales en las últimas dos décadas. 
El porcentaje de migrantes en la población 
ha pasado de 1.6 en 1990 a 2.3 % en 2020. Este 
aumento ha sido influenciado por políticas 
migratorias más estrictas en los Estados Unidos, 
el crecimiento económico en algunos países y 
el éxodo de la población venezolana desde 2015. 
Así, los flujos intrarregionales han dominado la 
dinámica migratoria en la región desde el 2010. 

Existe la percepción errónea de que la gran 
mayoría de los migrantes son hombres. Sin 
embargo, las mujeres migrantes están igualmente 
representadas en las poblaciones migrantes6. De 
hecho, desde 1960, las mujeres representan casi 
la mitad de la población migrante. En 2020, las 
mujeres representaban algo menos de la mitad 
de todos los migrantes internacionales (48 %). 
Esta cifra no ha cambiado mucho en las últimas 
décadas; en 1990 las mujeres representaban  
49 % del total de migrantes internacionales7. Sin 
embargo, lo que sí ha cambiado son las razones 
por la que las mujeres migran.

La feminización de la migración, un concepto 
utilizado para describir la migración desde la 

6 Granada et al. (2021).
7 United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2020). 
8 Ortiz, Granada y Saldarriaga (2021).
9 La unidad de análisis de estos cálculos se basa en los hogares encabezados por mujeres o en los que las mujeres son la pareja del cabeza de 
familia. Fuente: ENPOVE 2022.

década de los ochenta está relacionada con la 
nueva dinámica socioeconómica. Aunque en el 
pasado las mujeres migraban frecuentemente 
como dependientes de sus cónyuges u otros 
familiares, hoy en día emigran cada vez más 
por su cuenta para estudiar o trabajar. Muchas 
se convierten en el principal sustento de sus 
familias en su país de origen o de acogida. Las 
remesas que envían a sus hogares las trabajadoras 
migrantes mejoran el sustento de sus familias y 
contribuyen a la economía de sus comunidades 
de origen. 

De forma similar a la tendencia mundial, los 
flujos migratorios femeninos han tenido un rol 
importante en la región en los últimos años. A 
pesar de que en términos proporcionales no 
se evidencia un aumento en la representación 
femenina (49 % en 1990 y 51 % en 2020), sí se 
observa un cambio en la dinámica migratoria 
en la región, con más mujeres migrando solas, 
incorporándose a los mercados laborales locales 
y contribuyendo con remesas a su país de origen8.

Un ejemplo de esto es la constitución del hogar 
de las mujeres migrantes en ciertos países de 
acogida. Parece que las migrantes se establecen y 
forman familias en sus nuevos países de acogida. 
En Perú, el porcentaje de hogares migrantes 
con al menos un hijo o hija aumentó 19 pp entre 
2018 y 2022, pasando de 61.2 a 80.2 % solo cuatro 
años después9. Este incremento se debe a que, 
dentro del flujo migratorio reciente, el 85 % fue 
madre por primera vez en Perú, y solamente el 



Más allá de las fronteras: estigmas y desafíos en la integración de las mujeres migrantes en América Latina y el Caribe
LABORATORIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MIGRACIÓN

9

Figura 1. Mujeres migrantes como porcentaje de la población migrante 

Fuente: Elaboración propia con datos de UNDESA (2020).
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15 % llegó con hijos e hijas nacidas en Venezuela. 
Además, el porcentaje de mujeres que inicia una 
vida reproductiva se mantiene estable por año 
de llegada, lo que sugiere que los cambios en la 
composición de la población migrante a lo largo 
del tiempo no impulsan estas diferencias.

Al mirar los flujos más importantes de la región, 
se observa la presencia de mujeres migrantes 
en todos ellos. El flujo intrarregional de migrantes 
desde Venezuela se caracteriza por una gran 
participación femenina. Datos de encuestas 
a nivel regional muestran que las mujeres  

2.1 Las mujeres en la dinámica  
migratoria de la región

representaban 49 % de la población migrante 
venezolana en el 201910. Las encuestas a nivel 
nacional conducidas con población de origen 
venezolano confirman estas cifras11. Por ejemplo, 
en Perú la ENPOVE, implementada por el INEI 
(Instituto Nacional de Estadística e Información) 
en 2022 muestra que las mujeres constituían el 
50,6 % de la población venezolana en el país. En 
general, en la región se identifican por lo menos 
cinco países donde hay marginalmente más 
mujeres migrantes que hombres: Panamá, Chile, 
Argentina, Uruguay y Costa Rica. Por otro lado, 
en países como México, Paraguay y Republica 
Dominicana, las mujeres extranjeras están 
relativamente subrepresentadas, 48 %, 46 % y  
42 %, respectivamente. En Colombia, Perú y 
Ecuador el número de mujeres migrantes es 
alrededor del 50 %12. 

10 OIM (2020).
11 INEI (2022).
12 BID, OCDE y PNUD (2023).
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Además, las mujeres migrantes son en su 
mayoría jóvenes y con familia: en Colombia, la 
encuesta del Pulso de la Migración conducida 
en el 2023 muestra que el 56 % de las mujeres 
venezolanas tiene menos de 35 años, y el 72 % vive 
con sus hijos e hijas en Colombia13.

Los datos de diferentes encuestas realizadas con 
población migrante muestran que, comparado 
con los hombres, las mujeres migrantes tienden a 
superar ligeramente los niveles de regularización. 
En Colombia, por ejemplo, el 68 % de las migran- 
tes encuestadas dijeron contar con un estatus 
regular, 10 pp más que los hombres. Quienes no 
se habían logrado regularizar en el momento de 
la encuesta manifestaron distintas dificultades 
en los procesos de regularización dependiendo 
del país. En el caso de Ecuador y Perú sobresalen 
la falta de recursos, mientras que en Colombia la 
principal barrera que enfrentan las personas es la 
disponibilidad de tiempo para realizar el trámite 
que les permite regularizarse.

Además del protagonismo de las mujeres en los 
flujos con vocación de permanencia, los datos 
sobre los cruces irregulares por el Darién revelan 
un aumento en la participación de mujeres como 
migrantes en tránsito. Esta ruta, la principal de 
migración de América del Sur hacia Estados 
Unidos, ha experimentado un crecimiento 
significativo en los últimos años. En 2022, se 
observaron más de 248 mil personas cruzando 
por esta región, cifra que se duplicó en 2023, 
alcanzando los 520 mil cruces registrados14. De 
estos, 134 mil corresponden a mujeres y más de 
100 mil son niñas y niños. El incremento en el flujo 
migratorio por esta ruta, junto con la presencia 
cada vez mayor de mujeres y niñas, genera 
preocupación debido a los riesgos inherentes que 
implica este trayecto15.

13 Encuesta conducida por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística).
14 BID (2023).
15 Datos Abiertos de Panamá (2023).
16 EMIF Sur (2020).
17 OIM (2022).

En cuanto a los flujos de retorno, datos de 
personas retornadas en el norte de Centroamérica 
muestran una creciente participación de las 
mujeres. En 2019, cerca del 35 % de las personas 
deportadas a los países de Centro América desde 
México y Estados Unidos eran mujeres16. En Haití 
se observa una tendencia similar. En noviembre 
del 2022, el 25 % de las personas repatriadas al 
país eran mujeres y el 20 % eran niños y niñas17. 
Las mujeres y niñas migrantes, especialmente 
las que migran sin estatus migratorio regular y 
tienen que regresar a su país, enfrentan riesgos 
en el tránsito, y ocasiones, en su país de retorno.

El aumento de los flujos migratorios y la 
participación femenina en estos hace necesario 
indagar por los elementos que motivan la 
decisión de las mujeres de migrar hacia otros 
países. Los datos de seis encuestas realizadas 
o financiadas por la Unidad de Migración del 
Banco Interamericano de Desarrollo, dirigidas a 
población migrante en Belice, Colombia, Ecuador, 
Perú y República Dominicana, dan luces sobre 
los determinantes de la decisión de migrar y 
los elementos que resultan particularmente 
importantes en el caso de las mujeres.

Las mujeres y los hombres migrantes comparten 
razones básicas para la migración. La búsqueda 
de una mejor calidad de vida y oportunidades 
laborales como motivos principales junto con 
la seguridad alimentaria y el acceso a servicios  
(Figura A1). En Colombia el 85 % de las mujeres 
venezolanas y el 91 % de los hombres venezolanos 
manifiestan que la búsqueda de empleo motivó 

2.2 Motivaciones migratorias  
de las mujeres
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su decisión de migrar. En otros países como Belice, 
Ecuador, Perú y República Dominicana la cifra 
desciende marginalmente -estos porcentajes 
oscilan entre el 31 y el 42 % para las mujeres, y 
entre el 35 y 55 % para los hombres. En el caso de 
la inseguridad alimentaria, que solo se mide en 
Ecuador y Perú, más del 60 % de las mujeres y 
hombres migrantes lo señalaron como un factor 
que los incentivó a migrar. 

Ahora bien, en el caso específico de las mujeres 
migrantes, resalta la motivación de migrar por 
acceso a salud y por educación. Los datos de 
la Encuesta Pulso de la Migración sugieren que 
acceder a servicios de salud fue un motivo para 
migrar para el 50 % de las mujeres migrantes 
encuestadas, mientras que el 43 % de los hom- 
bres migrantes tomaron en cuenta este factor 
en su decisión, posiblemente debido al acceso 
a servicios de salud sexual y reproductiva. Estas 
diferencias son estadísticamente significativas. 
Asimismo, el acceso a servicios de educación 
parece ser más importante para las mujeres 
que para los hombres al menos en Belice y 
Colombia (Figura A1). En este último, 48 % de las 
mujeres pensaron en el acceso a educación al 
decidir migrar, un 12 % más que en el caso de los 
hombres18. 

La decisión de migrar involucra aspectos más 
allá de las motivaciones. Uno de ellos es la 
decisión de emprender el camino en solitario 
o acompañadas. Los resultados de encuestas 
llevadas a cabo en Ecuador y Perú con mujeres 
venezolanas indican que más de la mitad migra 
en compañía de su grupo familiar, 56 y 55 % 
respectivamente. Mientras que, en el caso de los 
hombres, esta cifra es aproximadamente 33 % en 
ambas encuestas.

18 Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95 %.
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3. Percepciones en las  
sociedades de acogida

19 Casas et al. (2022).
20 Pilatowsky y Ruiz (2023).
21 Fernández, Díaz, Aguirre y Cortinez (2020); Pérez y Ugarte (2021); Loayza (2020); Sánchez, Blouin, Minaya, y Benites (2020).
22 Cruces et al. (2023).

El análisis de cómo perciben los y las 
ciudadanas la migración femenina enfrenta 
desafíos metodológicos debido a la escasez 
de herramientas que permitan examinar la 
situación con una perspectiva de género. La 
mayoría de las encuestas de opinión, tanto 
a nivel regional como en los distintos países, 
utilizan el supuesto neutro masculino en sus 
cuestionarios, asumiendo que al preguntar por 
la opinión que se tiene respecto a “los migrantes” 
se incluyen en las respuestas valoraciones para 
la población migrante masculina y femenina. El 
uso del masculino genérico difícilmente posibilita 
reflexiones específicas en torno a las mujeres. 
Además, al no incluir preguntas en las que se 
especifique el género del sujeto, por ejemplo, “las 
migrantes” o su gentilicio femenino, se pierden 
los matices que existen en las opiniones en torno 
a ellas. 

A pesar del contexto antes descrito, el interés por 
comprender las particularidades que enfrentan 
las mujeres migrantes ha ido ganando terreno 
en los últimos años y cada vez son más las 
investigaciones que incorporan la perspectiva de 
género en sus cuestionarios. A nivel regional, la 
encuesta implementada por Sensata UX Research 
en alianza con Puentes en 2022 preguntó a 24,260 
personas qué tan de acuerdo están con que los 
migrantes tengan la posibilidad de ingresar a 
su país sin restricciones; de manera aleatoria, se 

3.1 Encuestas de opinión hizo la misma pregunta, pero sustituyendo el 
sujeto por “las mujeres migrantes”. Los resultados 
señalan que el 43 % de las personas están 
dispuestas a recibir a mujeres migrantes sin 
restricciones, mientras que solo el 29 % lo está 
para los migrantes en general19.

Esta diferencia de 14 pp en la disposición de 
apertura a las mujeres puede estar relacionada 
con que la percepción de inseguridad, una de las 
causas principales de actitudes de rechazo frente 
a la migración en América Latina, suele asociarse 
de manera más estrecha con la población 
masculina20. Sin embargo, las mujeres enfrentan 
discriminación que encuentra sustento en 
prejuicios particulares frecuentemente asociados 
a percepciones sexistas que no se manifiestan con 
la población migrante masculina y que merman 
la capacidad de integración de las mujeres 
migrantes en sus sociedades de acogida. 

Una de las concepciones en la opinión pública 
es la creencia de que las mujeres migrantes se 
dedican al trabajo sexual21. En un experimento 
liderado por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, e implementado en nueve países de 
la región, se incluyó en el cuestionario preguntas 
que exploran estigmas sociales asociados a la 
población migrante22. De acuerdo con los resulta- 
dos presentados en la Figura 2, el 40 % del grupo 
control dijo estar de acuerdo con que las mujeres 
migrantes terminan involucradas en el trabajo  
sexual.
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Figura 2. Creencias sobre el vínculo de las mujeres migrantes con el trabajo sexual

Fuente: Elaboración propia con base en Cruces et. al (2023). 
Nota: Se presenta el porcentaje de personas que respondió no estar de acuerdo con que las mujeres migrantes no terminan en su mayoría 
vinculadas al trabajo sexual. 
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Este estigma social es resultado de una 
hipersexualización, mediante la cual se exageran 
o distorsionan las características de las mujeres 
migrantes, reduciéndolas a su dimensión sexual 
y exaltando su aspecto físico como único atributo. 
Sin embargo, muchas veces esta problemática 
no solo se limita a percepciones distorsionadas, 
sino que también puede fomentar el riesgo de 
que muchas mujeres migrantes se conviertan en 
víctimas de trata23. Este complejo entramado de 
estigma y explotación destaca la necesidad de 
abordar no solo las percepciones distorsionadas, 
sino también las condiciones que perpetúan la 
vulnerabilidad de las mujeres migrantes.

23 UNDOC (2021).

El análisis de redes sociales funciona como una 
herramienta complementaria en el estudio 
de las percepciones ciudadanas. Los datos del 
Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración 
permiten analizar los mensajes en X (antes 
Twitter) desde el 2017 para toda la región y los 
temas que forman parte de la conversación. Estos 
datos permiten observar cuál ha sido la relevancia 

3.2 Narrativas en la conversación  
en redes sociales sobre las mujeres  
migrantes 

https://laboratoriomigracion.iadb.org/#/conversacion/LAC
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de la temática de género, que incluye mensajes 
sobre madres e infancia migrante, temas de 
feminismo y migración, violencia de género y 
respecto a la diversidad sexual. Como muestra la 
Figura 3, la temática de género ha representado 
aproximadamente el 10 % de la conversación 
general sobre migración entre el 2017 y el 2023, 
con dos momentos excepcionales: un incremento 
en el verano del 2018, cuando superó el 30 %, y 
una disminución en 2020, cuando todos los temas 
redujeron su volumen por el protagonismo de la 
temática de pandemia por COVID-19. 

Una mirada cualitativa al interior de la temática 
de género permite comprender de manera más 
específica en torno a qué gira la conversación 
respecto a las mujeres migrantes. Se identifican 
tres narrativas dominantes en los mensajes que 
se comparten en X cuando se habla de ellas: las 
narrativas que reconocen la vulnerabilidad y 
violencia que enfrentan las mujeres migrantes, 
aquellas vinculados al estigma social en el ámbito 
sexual, y las que hacen referencia a distintos 
aspectos de la maternidad.

Figura 3. Conversación sobre género y migración en X – 2017 a 2023

Fuente: Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración.
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Figura 4. Principales narrativas en la conversación en torno a las mujeres migrantes

Fuente: Laboratorio de Percepción Ciudadana y Migración.

Narrativas en torno 
a la maternidad migrante

Narrativas que reconocen la vulnerabilidad
frente a la violencia e inseguridad 

Narrativas vinculadas al aspecto físico
de las mujeres migrantes

Una primera línea narrativa identificada está 
presente en menciones que reconocen la 
vulnerabilidad que enfrentan las mujeres 
migrantes, tanto en el tránsito como en los 
países de destino. Generalmente estas narrativas 
abordan temas relacionados a trata y tráfico 
de personas migrantes, explotación o violencia 
sexual, pero también narrativas que identifican a 
las mujeres migrantes como víctimas de violación, 
acoso, abuso y feminicidio. 

24 Ramos (2023).

Otra narrativa predominante en las conversacio-
nes en redes sociales en la región está vincula-
da con mensajes que hacen alusión al aspecto  
físico de las mujeres migrantes, especialmente 
de origen venezolano. Con estos mensajes,  
además de objetivizar a las mujeres migrantes, se 
construye una realidad distorsionada de compe-
tencia entre mujeres, las extranjeras y las nativas, 
que resulta en representaciones misóginas que 
alimentan la xenofobia24.
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Además, como ha sido mencionado, la exaltación 
de las características de su aspecto físico y la 
creencia de que este es más relevantes que 
otras cualidades y habilidades perpetúan el 
estigma social de que la mayoría de ellas termina 
vinculadas al trabajo sexual, estigma identificado 
en las encuestas de opinión y presente también 
en las conversaciones en redes sociales. 

La tercera narrativa identificada está presente en 
las conversaciones que hablan de la experiencia 
de las madres migrantes, en dos acepciones. 
Se hace referencia a las madres migrantes como 
víctimas. De alguna manera, estos mensajes 
apelan al lado más humanitario de la migración, y 
se usan para ejemplificar la tragedia que atraviesan 
las migrantes, especialmente embarazadas o que 
viajan con bebés, o su situación de vulnerabilidad 
al ser sujetas a deportación en los países de  
destino. 

Sin embargo, también se enuncian opiniones 
negativas. Una de las creencias predominantes 
frente a la migración es que las personas migra- 
ntes representan una carga para para el Estado. 
Esta perspectiva se manifiesta también respecto 
a las migrantes embarazadas, quienes se cree 
saturan los servicios de salud al recibir atención 
perinatal o a que sus hijos e hijas saturan los 
servicios de pediatría, o los colegios. 

En este sentido, cabe recalcar que el rechazo 
a las madres migrantes por su elevada tasa 
reproductiva y la saturación consecuente de 
los servicios del Estado es una discriminación 
con tintes aporofóbicos que, aunque las 
mujeres nativas enfrentan por su condición 
socioeconómica, se agudiza con las extranjeras, a 
quienes se les acusa de sobrepoblar un país que 
no es el suyo. 

Otra narrativa negativa identificada en materia de 
maternidad es la creencia de que las migrantes 
buscan regularizar su situación migratoria a 
través de sus hijos e hijas. Esta suposición de 
que el proyecto reproductivo está supeditado 
al proyecto migratorio, común por ejemplo 
en Estados Unidos en donde existe incluso el 
concepto “bebé ancla”, está presente también en 
la realidad latinoamericana y del caribe25.

Por último, en esta categoría se identifican 
mensajes en los que se emiten juicios, 
caracterizando a las migrantes como malas 
madres, ya sea por migrar con sus hijos e hijas, o 
por no llevarlos con ellas. Este hallazgo coincide 
con lo identificado en otras investigaciones, por 
ejemplo, un estudio de Oxfam México en el que, 
a través de una encuesta, el monitoreo de redes 
sociales y grupos focales se concluye que a las 
mujeres migrantes se les atribuyen características 
negativas de ser malas madres por someter a sus 
hijos e hijas a condiciones riesgosas en el tránsito 
por el país26.

La identificación de estas narrativas y lo analizado 
con los datos disponibles en las encuestas de 
opinión arrojan algunas pistas sobre cómo 
la xenofobia afecta a hombres y mujeres de 
manera diferenciada. Las mujeres migrantes 
experimentan una doble vulnerabilidad, al 
enfrentar formas específicas de discriminación 
basadas tanto en su condición de género como 
en su situación migratoria. En gran medida, las 
razones de rechazo a las mujeres migrantes se 
sustentan en prejuicios y expectativas construidas 
sobre roles de género tradicionales y que, según 
se detalla en los siguientes apartados, impactan 
significativamente la vida cotidiana en las 
sociedades de acogida. 

25 Hayden (2017).
26 Oxfam México (2023).
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4. Experiencias de  
las mujeres migrantes 

Las encuestas de opinión y el monitoreo 
de redes sociales permiten observar las 
expresiones de discriminación desde la 
perspectiva de las sociedades receptoras. En un 
esfuerzo por comprender de manera detallada 
cómo experimentan las mujeres migrantes 
estas dinámicas, se analizaron los datos de 
seis encuestas aplicadas a población migrante 
venezolana en Belice, Colombia, Ecuador, 
Perú, República Dominicana entre 2020 y 
2023. Estas encuestas son parte de la agenda 
de investigación de la Unidad de Migración 
buscan generar conocimiento sobre la población 
migrante27. Cabe resaltar que la encuesta de 
Belice hace referencia a migrantes provenientes 
de países centroamericanos, mientras que 
las demás se enfocan principalmente en 
población migrante venezolana. En el anexo 
de este documento se profundiza en los 
detalles y aspectos metodológicos de estos  
instrumentos.

En términos generales, no hay diferencias 
significativas por sexo en las percepciones de 
experiencias con xenofobia. En Ecuador, tanto 
mujeres como hombres migrantes consideran 
que la xenofobia ha incrementado. A pesar de esto 
la opinión de los y las migrantes sobre la población 
local es positiva: aproximadamente nueve de 
cada 10 considera que la sociedad ecuatoriana 
es amable, trabajadora y confiable. Sin embargo, 
hay diferencias estadísticamente significativas en 
la percepción femenina respecto a la población 
receptora cuando se pregunta si es respetuosa. 
En el caso de las mujeres, esta cifra es seis puntos 
porcentuales inferior a la de los hombres. 

27 Las encuestas panel en Ecuador y Perú se realizaron en alianza con el Departamento de Países del Grupo Andino del BID. 
28 Diferencia estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95 %.
29 Freier y Pérez (2021).

Las encuestas focalizadas proveen también 
información sobre las opiniones que tiene 
la población migrante sobre otras personas 
migrantes. Una forma de medir estas percepciones 
intragrupo es preguntándoles sobre su disposición 
de apertura a la llegada de personas de su misma 
nacionalidad, que cambia según el país de 
acogida. En Belice, las mujeres parecen inclinarse 
por políticas abiertas y menos excluyentes hacia 
sus pares. El 93 % está de acuerdo con que las 
personas migrantes que llegan a sus países de 
acogida puedan permanecer el tiempo que 
deseen, cinco puntos porcentuales por encima 
de los hombres. En Ecuador y Perú, en cambio, no 
parece haber diferencias (Figura 5).

En el caso de Ecuador, cinco de cada 10 hom-
bres y cuatro de cada 10 mujeres consideran que 
la población migrante es excesiva28. Asimismo, 
87 % de las venezolanas y 88 % de los venezola-
nos creen que la llegada de nuevos migrantes ha  
generado mayor rechazo hacia esta población. 
Esta tendencia negativa coincide con lo identifica-
do en otras investigaciones que reconocen cómo 
las percepciones intragrupo se ven influenciadas 
por temores de un incremento en la competencia 
laboral, la agudización de prácticas discriminato-
rias e incluso la interiorización de creencias estig-
matizantes sobre sus connacionales29.

La percepción que tienen los migrantes, 
especialmente las mujeres migrantes, sobre las 
personas de sus comunidades receptoras y sobre 
los propios migrantes, desempeña un papel  
importante en su proceso de integración y en la 
calidad de vida que experimentan en el nuevo 



Más allá de las fronteras: estigmas y desafíos en la integración de las mujeres migrantes en América Latina y el Caribe
LABORATORIO DE PERCEPCIÓN CIUDADANA Y MIGRACIÓN

18

entorno. Las percepciones de las migrantes no 
solo dan indicios de los avances en su proceso 
de integración, sino también sobre el estado de 
la cohesión social. Esto último es fundamental, 
porque la manera en la que las personas migrantes 
perciben a las y los ciudadanos de los países de 
acogida y a su propio grupo puede influir en la 
superación de los estereotipos y prejuicios.

Figura 5. Percepciones intragrupo de las y los migrantes

Fuente: Datos de encuestas conducidas por el BID en 2021, 2022 y 2023.
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Además de las diferencias en la percepción 
tanto sobre la población nativa como la 
migrante, las encuestas disponibles permiten 
observar las diferencias en las experiencias 
de discriminación entre mujeres y hombres 
migrantes. A partir de las encuestas realizadas en 
Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana, 
se recopiló información sobre la prevalencia de 

4.1 Experiencias de discriminación

este fenómeno y los lugares en los que las mujeres 
migrantes lo experimentan con más frecuencia. 

Los niveles de discriminación experimentados 
por las mujeres venezolanas migrantes varían 
en gran medida según el contexto. Sin embargo, 
los resultados muestran que, en promedio, dos 
de cada 10 mujeres migrantes encuestadas 
reportan haber vivido situaciones de 
discriminación. Los datos muestran que la calle 
y el transporte público son los espacios donde 
han sido discriminadas más frecuentemente y 
de manera consistente en todos los países donde 
se hicieron encuestas. Los lugares públicos, es 
decir, mercados, tiendas y centros comerciales, 
y el lugar de trabajo también conforman la lista 
de los espacios donde se viven estas experiencias. 
Como muestra la Figura 6, al menos una de cada 
tres mujeres se ha sentido discriminada en sus 
espacios laborales, lo que impacta directamente 
en su capacidad de integración. 
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Es importante mencionar que los hombres  
migrantes también experimentan niveles  
similares de discriminación a los de las mujeres 
y la viven en los mismos espacios. No obstante, 
llama la atención que las mujeres migrantes  
parecen experimentar un mayor nivel de discrimi-
nación que los hombres en establecimientos de 
salud. A modo de ejemplo, en Colombia 12 % de 

Figura 6. Lugares donde las mujeres y hombres migrantes experimentan discriminación 
en Colombia

Fuente: Datos de la Encuesta Pulso Migrante Versión VI (2023) del DANE. 
Nota: Cifras en celeste indican que el porcentaje de las mujeres es significativamente distinto al de los hombres. El número de observaciones no 
tiene en cuenta factores de expansión.

80%

60%

40%

20%

0%

En la
 calle

 o

lu
gare

s p
úblic

os

En su
 si

tio
 d

e tr
abajo

Busc
ando u

n lu
gar

para
 vi

vir
 en arri

endo

El t
ra

nsp
orte

 p
úblic

o

En su
 b

arri
o

En el e
sta

blecim
iento

de sa
lu

d

In
sti

tu
cio

nes e
ducativ

as
Otro

En la
s o

ficin
as d

e

M
ig

ra
ció

n/ C
ancil

lería

Mujeres Hombres

62%
72%

33% 33% 33%

21% 18% 15% 12%
7% 7% 7%

3% 3% 2% 0%

21%

38%

las mujeres migrantes ha vivido discriminación 
en establecimientos de salud, casi el doble del  
7 % reportado por los hombres. En el caso de 
Perú las diferencias son más sutiles, pero conti-
núan siendo significativas. Ningún hombre vene-
zolano encuestado reportó haber sido discrimina-
do en centros de salud, en comparación con un  
3 % en el caso de las mujeres venezolanas.
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5. Experiencias en la integración  
de las mujeres migrantes

Una manera de analizar cuantitativamente 
las experiencias manifestadas por las mujeres 
migrantes en sus procesos de adaptación en las 
sociedades de acogida y compararlas con las de 
los hombres es a través del Índice de Integración 
del Immigration Policy Institute (IPL por sus siglas 
en inglés)30. El índice comprende la integración 
de la población migrante como un proceso 
multifactorial que atraviesa seis dimensiones:

La aplicación del Índice IPL-12 en encuestas de 
población migrante en cuatro países de la región 
muestra de manera consistente que las mujeres 
presentan puntajes menores en comparación 
con los hombres migrantes31. En Perú, las mujeres 
migrantes presentan un índice de integración 
24 % inferior al de sus homólogos hombres. En 
Ecuador esta brecha es de 16 %. Aunque menor, 
sigue habiendo una diferencia significativa en 
Belice, en donde se registra una diferencia de  
10 %  y de 5 % en República Dominicana. Esto 
quiere decir, que las mujeres migrantes están 
menos integradas que los hombres migrantes en 
sus países de acogida (Figura 7). 

Al indagar en los puntajes individuales de cada 
dimensión del Índice, sobresalen tres ámbitos 
en los que las mujeres presentan mayores 
rezagos en la integración que los hombres: 
político, económico y social (Figura A3). Respecto 
a la primera, parece que las mujeres migrantes 
participan menos en conversaciones o debates, 
y que tienen menor comprensión del panorama 
político en el país de acogida. Esta brecha en la 
integración política de las migrantes puede ser el 
resultado de la desigualdad estructural que han 
sufrido las mujeres históricamente en materia 
de participación política32. Los estereotipos 
de género han perpetuado la idea de que las 
mujeres carecen de la capacidad o e interés 
necesario para participar plenamente en debates 
políticos, y que la esfera de lo público es un ámbito 
predominantemente masculino33.

30 https://www.integrationindex.org/theintegrationindex. 
31 Para este cálculo se emplearon regresiones simples con errores estándar robustos de tal manera que se obtiene la diferencia en el puntaje 
promedio entre hombres y mujeres y el P-valor de la misma.
32 Coffé y Bolzendahl (2010).
33 Lloyd (2013).

La lingüística.

La social, que captura lazos sociales e 
interacciones con las población nativa 
en el país receptor.

La psicológica, enfocada en los 
sentimientos y grado de conexión 
con el país receptor.

La económica, que abarca aspectos de 
ingreso, empleo y satisfacción laboral.

La política, que hace referencia a la 
comprensión de los temas políticos 
relevantes en el país de acogida y el 
grado de involucramiento en 
discusiones al respecto. 

La navegacional, que mide su 
habilidad para comprender y utilizar 
los recursos y servicios disponibles en 
el nuevo contexto, así como para 
adaptarse y moverse dentro de la 
sociedad receptora. 

https://www.integrationindex.org/theintegrationindex
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Figura 7. Índice IPL para población migrante venezolana en países Latinoamericanos

Fuente: Datos de encuestas conducidas por el BID en 2021, 2022 y 2023. 
Nota: Todas las diferencias presentadas entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas con un nivel de significancia del 0.05. 
El cálculo del índice no incluye la dimensión del lenguaje.
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En lo referente a la integración económica, 
dimensión que contempla principalmente la 
situación de empleo y los ingresos de las personas 
encuestadas, vale la pena comprender, desde 
su experiencia, las razones detrás de las brechas 
de empleabilidad de las mujeres migrantes, ya 
que constituyen el aspecto más retador en su 
adaptación en las sociedades de acogida.

Las percepciones negativas de las sociedades 
receptoras pueden impactar de distintas 
maneras las dinámicas en el mercado laboral de 
la población migrante, pues se pueden traducir 
en obstáculos para su integración y desarrollo 
profesional. En la primera parte de esta sección se 
identificó que al menos una de cada tres mujeres 
migrantes experimenta discriminación en su  
lugar de trabajo. Además, se mostró que las mu- 
jeres migrantes tienen dificultades para integrarse 
en la dimensión económica de los países que las  

acogen. Estos resultados sugieren que las mujeres 
experimentan dificultades en el mercado laboral. 
Asimismo, revelan la importancia de poner el foco 
sobre la experiencia de las mujeres migrantes 
en el mercado laboral y sus percepciones, y 
contrastarlas con las de los hombres migrantes y 
las mujeres nativas en los países de llegada.

El primer paso en la inserción a la fuerza de trabajo 
es buscar un empleo. Cerca del 50 % de las 
mujeres migrantes encuestadas reportan haber 
tenido dificultades para encontrar empleo en 
sus respectivos países de acogida. En el caso de 
Perú, el 54 % de las mujeres venezolanas manifestó 
haber tenido dificultades para encontrar empleo, 
19 pp por encima que los hombres. Dentro de 
las principales barreras para encontrar empleo 
resaltan un alto grado de competencia laboral, 
salarios más bajos y la distancia a los trabajos 
disponibles (Figura A2).
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Las mujeres migrantes en Ecuador también 
están en desventaja en comparación con 
sus homólogos hombres. El 56 % de ellas 
dijo haber tenido dificultades para acceder 
al mercado laboral, mientras que ellos, el  
50 %. Las migrantes en Ecuador perciben un 
mercado laboral más competido (Figura A2), y 
aunque dijeron sentirse menos discriminadas 
por su condición de extranjeras por parte de 
los empleadores que los hombres, vale la pena 
hacer hincapié en las razones de su rezago. El 
32 % de las mujeres migrantes manifestó no 
poder aceptar ofertas laborales por motivos de 
salud, y el 18 % resintió la distancia al lugar de 
trabajo como una barrera a su inserción laboral. 

En contraste, el 27 % de los hombres identificó  
enfermedad como un obstáculo de empleabilidad, 
y ninguno de los encuestados señaló la distancia 
al trabajo como un problema. 

En Colombia, la mitad de las mujeres y la mitad 
de los hombres migrantes manifestaron haber 
tenido dificultades para encontrar empleo por 
razones asociadas a su condición migratoria, 
como falta de documentos y referencias laborales. 
Sin embargo, aun cuando logran superar estas 
barreras, el 10 % de las mujeres dijo no tener 
disponibilidad para aceptar un trabajo de tiempo 
completo. Ninguno de los hombres expresó esta 
limitación (Figura 8). 

Figura 8. Barreras en el acceso a empleo para las y los migrantes

Fuente: Datos de la Encuesta Pulso Migrante Versión VI (2023) del DANE. 
Nota: Cifras en celeste indican que el porcentaje de las mujeres es significativamente distinto al de los hombres. El número de observaciones no 
tiene en cuenta factores de expansión.
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Las barreras a la empleabilidad identificadas en 
las encuestas varían según los contextos laborales 
de los países, pero algunas coincidencias 
compartidas por las mujeres migrantes en la 
región sugieren que ciertos desafíos se deben a 
condiciones estructurales que enfrentan, tanto 
por su condición de migrantes como por ser 
mujeres.
 
La limitación de tiempo, para asumir jornadas 
completas, desplazarse hacia el trabajo, y 
señalar la salud como una razón al desempleo, 
indica que las mujeres migrantes dedican gran 
parte de su tiempo al cuidado de hijos, hijas 
u otros dependientes, y que, carentes de una 
red de apoyo en los países de destino, asumen 
la responsabilidad del trabajo no remunerado 
del hogar. Los resultados de la Encuesta Pulso 
Migrante en Colombia revelan que el 42 % de 
las mujeres encuestadas se dedica a oficios no 
remunerados del hogar, relativo a un 3 % de 
hombres migrantes. Esto sugiere que cuatro 
de cada 10 mujeres venezolanas tienen menos 
tiempo para aprendizaje y participación social 
y política, tienen más dificultades para dedicar 
tiempo a buscar empleo fuera del hogar y más 
probabilidad de tener trabajos de menor calidad 
y más flexibilidad horaria.

El subgrupo de mujeres migrantes que logran 
emplearse en trabajos remunerados reporta 
tener condiciones laborales más precarias que 
sus pares, en particular salarios más bajos y 
con menos beneficios. En Ecuador, 65 % de 
las mujeres encuestadas manifestó haber 
ganado menos dinero por ser inmigrante, 
una proporción cinco veces mayor a la de los 
hombres. Llama la atención que al indagar sobre 
su disposición a cobrar menos dinero del que 
cobra una persona nativa por el mismo empleo, 
36 % de ellas manifestó estar dispuesta. De los 
hombres migrantes, solo el 11 % estuvo dispuesto 
a aceptar esta condición. Esta flexibilidad puede 
ser un resultado de enfrentar mayores barreras en 
el acceso a empleo. 

Las mujeres migrantes también se encuentran 
rezagadas en integración social relativo a los 
hombres que migran (Figura A3). Lo primero  
implica que, en Ecuador, Perú y República Domi-
nicana, las mujeres migrantes tienen más dificul-
tades para generar lazos e interacciones sociales 
con la población del país de acogida. Las redes 
proveen acceso a ideas, recursos y apoyo, por lo 
que tener dificultades para crearlas impacta su 
capacidad de conseguir empleo y bienestar34, 35. 
La Encuesta Pulso de la Migración en Colombia, 
muestra que, para las migrantes las redes son 
claves a la hora de buscar empleo al menos seis 
de cada 10 tiene empleo por este medio. De la 
población migrante femenina con empleo, 31 % 
de las mujeres consiguió su empleo a través de 
familia, amistades o colegas de Venezuela, y el  
26 % a través de personas colombianas.

34 Bojarczuk y Muhlau (2018).
35 Stoloff, Glanville y Bienenstock (1999).
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6. El impacto de las percepciones  
en la integración socioeconómica 
de las mujeres en la región36

La existencia de percepciones negativas sobre la 
población migrante, los prejuicios y la estigma-
tización son factores que potencialmente reza-
gan los procesos de integración socioeconómi-
ca y afectan la calidad de vida de las personas  
migrantes. Especialmente en el caso de las  
mujeres, que manifiestan enfrentar más dificul-
tades que los hombres en su integración labo-
ral, social y política. En secciones previas de este 
documento, se ha explorado la percepción de la 
ciudadanía hacia las mujeres migrantes, así como 
las experiencias de estas mujeres en su proceso 
de integración en las comunidades receptoras. 
En este apartado, se presentan datos que mues-
tran cómo estas percepciones se traducen en  
indicadores diferenciados de integración para las 
mujeres migrantes. Este análisis se basa en datos 
obtenidos de 12 encuestas de hogar de la región, 
que permiten conocer a más profundidad como 
las percepciones negativas trascienden la esfe-
ra de las vivencias personales y se traducen en 
condiciones que impactan la vida laboral de las  
mujeres migrantes, constituyendo brechas en la 
integración socioeconómicas cuantificables37.

Tener un trabajo remunerado no solo representa 
una fuente de ingresos económicos, sino que 
también es un elemento clave para la integración 
social y la autonomía de las mujeres migrantes 
al proporcionar independencia financiera, la 
posibilidad de establecer conexiones sociales, 
desarrollar habilidades y, en consecuencia, reducir 
la vulnerabilidad de las mujeres a situaciones de 
abuso o explotación. A pesar de que las personas 
migrantes representan en promedio el 5 % del 
total de personas que trabajan en América Latina 

36 Los datos presentados en este capítulo pertenecen a una investigación conjunta entre la Unidad de Migración, la OCDE y el PNUD (2023).
37 El análisis se hizo en encuestas de hogares en doce países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay.
38 BID, OCDE y PNUD (2023).
39 BID, OCDE y PNUD (2023).

y el Caribe existe una brecha de empleabilidad 
entre mujeres y hombres migrantes que 
coincide con lo identificado en las encuestas de 
percepción38. 

En primera instancia, las mujeres migrantes 
tienen menos participación en el mercado 
laboral que los hombres migrantes. Según 
datos de las encuestas en hogares en promedio 
para los países de la región, el 62 % de mujeres 
migrantes participan en el mercado laboral, 
mientras que para hombres asciende al 87 %. Esta 
diferencia pronunciada sugiere que hay desafíos 
que reducen las oportunidades laborales de las 
mujeres, pues la participación de las mujeres 
nativas es incluso menor que el de las extranjeras, 
limitándose al 56 %.

En cuanto al acceso al empleo, las diferencias 
entre mujeres y hombres migrantes son aún  
más pronunciadas. La probabilidad de las  
mujeres migrantes de encontrar empleo es  
menor que la de los hombres. Esta brecha es 
de 22 pp en promedio para la región, y algunos 
países como Costa Rica y Colombia de más de 
30 pp, o más de 40 pp en Paraguay y República 
Dominicana39. Además, las mujeres enfrentan más 
riesgo de exclusión del mercado laboral y tienen 
una probabilidad siete puntos porcentuales  
mayor de tener periodos de desempleo por seis 
meses o más. Estos resultados son consistentes  
con lo identificado en las encuestas de 
percepciones con población migrante: a las 
mujeres les es más difícil encontrar un empleo 
que a los hombres.
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Figura 9. Empleo y participación laboral de la población migrante y nativa en la región

Fuente: Datos de Encuestas de Hogares para países de ALC, 2021.

100

80

60

40

20

0

P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

p
er

so
n

as

Mujeres

Personas nativas

Hombres

76.8
70.2

56.0
50.1

61.6
54.8

87.5
81.0

Mujeres

Personas extranjeras

Hombres

Participando en el mercado laboral Empleada(o)s

A las mujeres también les es más difícil 
encontrar trabajos de calidad. Los indicadores 
construidos a partir de las encuestas de hogares 
muestran que un número importante de mujeres 
trabajan jornadas extensas: casi cuatro de cada 
diez mujeres migrantes empleadas dedican más 
de 40 horas a la semana en trabajos remunerados. 
Una de cada diez trabaja incluso más de 55 horas 
semanales, cuatro puntos porcentuales más que 
las mujeres nativas. 

Además de las dobles y triples jornadas que 
dedican las mujeres al trabajo remunerado y 
no remunerado, las migrantes enfrentan mayor 
inseguridad laboral, pues son el grupo con 

mayor participación en el empleo informal. El 
37 % de las migrantes con trabajos remunerados 
está en el sector informal, una proporción cinco 
puntos porcentuales por encima de los hombres 
migrantes, y 20.5 pp por encima de las mujeres 
nativas. Los altos niveles de informalidad 
confirman que las mujeres enfrentan barreras 
para asumir jornadas completas, frecuentemente 
debido a que asumen una mayor responsabilidad 
sobre las tareas de limpieza y cuidado de sus 
hogares40. Estas dinámicas tienen un impacto 
en la brecha salarial de las mujeres migrantes 
que perciben, en promedio, ingresos más bajos 
comparado con los hombres migrantes y también 
con las mujeres nativas. 

40 Piras (2023).
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Resulta contradictorio que las mujeres 
migrantes enfrentan, en promedio, peores 
condiciones laborales y económicas, a pesar 
de tener niveles educativos más altos. Esto se 
traduce en mayores niveles de sobre calificación 
relativo a los hombres migrantes y la población 
nativa. El 20 % de las migrantes tienen empleos 
que requieren menor calificación de la que 
ostentan, dos puntos porcentuales superior a 
la de los hombres migrantes, 10 pp relativo a las 
mujeres nativas y ocho pp a los hombres nativos. 
Lo anterior, implica que aproximadamente dos 
de cada 10 migrantes ocupadas están sobre 
calificadas para su empleo. 

Las diferencias en la calidad del empleo pueden 
estar asociadas al tipo de actividades que realizan 
las y los migrantes en los países de acogida. Las 
estadísticas acerca de la distribución de empleo 
migrante por sector económico muestran que, a 
nivel global, el sector servicios es el que más mano 
de obra migrante emplea. Aproximadamente el 
66 % del total de la mano de obra migrante se  
concentra este sector. Además, el sector  
emplea el 80 % de las mujeres migrantes41. Esto en  
respuesta a una creciente demanda de activida-
des de la economía del cuidado (salud y servicio 
doméstico). En Estados Unidos, el informe sobre 
trabajadores extranjeros del Departamento de 
Empleo, revela que las y los trabajadores inmi-
grantes tienen, en promedio, una mayor proba-
bilidad de participar en ocupaciones vinculadas 
a servicios, construcción, mantenimiento y trans-
porte en comparación con las personas nativas42.

Lo mismo ocurre en otros países del  norte global. 
Existe una sobrerrepresentación de trabajadoras 

migrantes en empleos de servicio doméstico, 
limpieza y cuidado43. Este fenómeno, que ha sido 
descrito como una cadena global de cuidados, 
ha estado influenciado por el envejecimiento de 
la población y una mayor participación laboral 
femenina que se han traducido en un aumento en 
la demanda de servicios de cuidado y domésticos 
que ha sido satisfecha por mujeres migrantes44, 45.

Esta segregación horizontal en el mercado 
laboral está presente también en América Latina 
y el Caribe, donde las mujeres migrantes tienden 
a ocupar empleos en sectores tradicionalmente 
femeninos como la educación, salud y servicios 
sociales, típicamente caracterizados por salarios 
más bajos. En Colombia, datos de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH) muestra que las 
migrantes venezolanas ocupadas se emplean 
principalmente en los sectores de hotelería y 
restaurantes, comercio y servicios domésticos46. 
En contraste la participación de los hombres que 
migran en este tipo de empleos domésticos no 
supera el 1 %.

Al comparar la participación de mujeres migrantes 
con empleos de servicio doméstico en relación 
con las mujeres colombianas, los resultados 
de la GEIH son consistentes con los hallazgos 
para Estados Unidos. Las migrantes tienen una 
mayor participación en este tipo de empleos 
que las mujeres nativas. Cabe resaltar que esta 
participación ha crecido en el tiempo, para 2014 
el 3.4 % de las mujeres venezolanas ocupadas 
en Colombia realizaba servicios domésticos, en 
2019 esta cifra creció a 9.5 % (Figura 10). En el caso 
de las mujeres colombianas, su participación en 
estos empleos se redujo de 7.8 % a 6.9 %.

41 ILO (2019a).
42 Bureau of Labor Statistics (2023).
43 Comisión Europea (2022).
44 Turnpenny y Hussein (2022).
45 Cortés, (2008); Cortés y Tessada (2011); UE (2022ª); Lupica (2018).
46 Ruiz (2022).
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Figura 10. Concentración de empleo en ocupaciones de servicio doméstico en Colombia 
(2014-2019)

Fuente: Ruiz (2022) con datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE, 2014-2019.
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La segmentación de actividades trasciende 
el mercado laboral; las tareas de cuidados no 
remunerados recaen de manera desproporcio- 
nada en las mujeres en la región, lo que afecta 
su capacidad de integración en los mercados 
laborales47. Por ejemplo, en la encuesta Pulso 
de la Migración de 2023, 42 % de las migrantes 
venezolanas que no participan en el mercado 
laboral en Colombia reportaron que su actividad 
principal es el trabajo del hogar, mientras que 
solo el 3 % de los hombres reportó lo mismo. 
Esta brecha se hace más pronunciada cuando 
las migrantes tienen dependientes menores de 
edad en el hogar, pues las madres migrantes 
quienes carecen de una red de soporte y de 
acceso a cuidado infantil. Esta tendencia se 
mantiene en los países del norte global, en 
Estados Unidos las migrantes con hijos e hijas 

menores de 18 tienen una menor probabilidad 
de participar en el mercado laboral relativo a las  
mujeres nativas (63 % vs 76 %)48.

En esta sección se discutió cómo las percepcio-
nes, prejuicios y estereotipos sobre las mujeres 
migrantes se traducen en barreras a su integra-
ción económica. En particular contribuyen a la 
segregación laboral de las migrantes afectando 
su acceso a oportunidades laborales de calidad 
que les permitan mejorar sus condiciones de vida 
y ganar independencia económica. Combatir la 
segregación laboral implica abordar estereotipos 
de género arraigados, promover la igualdad 
de oportunidades y garantizar que las mujeres  
tengan acceso a una amplia gama de sectores y 
ocupaciones en la región. 

47 Andrade (2023).
48 Bureau of Labor Statistics (2023).
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7. Conclusiones

49 ILO (2019a).

 ¼ Este estudio destaca la importancia de 
comprender las experiencias de las mujeres 
migrantes en América Latina y el Caribe, 
una región marcada por largos periodos 
de migración y transformaciones en sus 
dinámicas migratorias. A pesar de ser una 
parte significativa de los flujos migratorios, 
las mujeres enfrentan desafíos únicos y 
discriminación arraigada en estigmas de 
género y origen nacional. Esta discriminación 
se refleja en su integración socioeconómica, 
manifestándose en su participación laboral, 
acceso a servicios y participación política. Esta 
realidad destaca la necesidad de identificar 
y abordar las barreras específicas que 
obstaculizan su integración, influenciadas por 
prejuicios y percepciones que influyen en la 
narrativa sobre ellas.

 ¼ Las actitudes públicas desempeñan un 
papel crucial en la configuración de políticas, 
pues pueden influir negativamente en la 
política migratoria, especialmente aquella 
que afecta directamente a las mujeres. Este 
informe busca desmitificar creencias y resaltar 
la importancia de políticas inclusivas que 
faciliten la integración plena de las mujeres 
migrantes, reconociendo que su inclusión 
beneficia no solo a ellas, sino también a las 
comunidades receptoras, enriqueciendo la 
diversidad cultural y fortaleciendo la cohesión 
social.

 ¼ En muchos países de la región se identifican 
narrativas predominantes frente a las 
mujeres migrantes, especialmente de su 
vulnerabilidad frente al crimen, narrativas 
alrededor de su aspecto físico y narrativas 
en torno a su maternidad. Por otro lado, 
las mujeres migrantes experimentan 
discriminación en el ámbito laboral, en la 
calle y al acceder a servicios públicos. Esto, 
sumado a su menor interacción social con la 
población de acogida, repercute en niveles 
de integración diferenciados que afectan su 
participación en el mercado laboral y su acceso 
a servicios. Las percepciones erróneas sobre 
la contribución económica y laboral de las 
mujeres migrantes invisibilizan su relevancia 
en los países de acogida, además su inserción 
en sectores laborales tradicionalmente 
femeninos conlleva condiciones laborales 
más precarias y salarios inferiores a los de los 
hombres migrantes49.

 ¼ Para abordar estas problemáticas, es funda-
mental cambiar actitudes y percepciones 
hacia las mujeres migrantes, lo que podría 
conducir a cambios positivos en las políticas 
migratorias. Este ejercicio requiere incorpo-
rar una perspectiva de género en los instru-
mentos de medición y generación de datos 
estadísticos. En este sentido, resulta necesario 
que las encuestas de opinión incluyan pre-
guntas que reconozcan a la mujer migrante 
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como un sujeto alrededor de quien existen 
percepciones particulares y distintas a las de 
los hombres. Al integrar este enfoque, se per-
mite captar de manera más precisa las expe-
riencias, estigmas, desafíos y necesidades de 
las mujeres migrantes, proporcionando datos 
más completos y representativos. Esta inclu-
sión en los cuestionarios no solo contribuye 
a una comprensión más completa de la rea-
lidad migratoria, sino que también fortalece la 
base para el diseño de políticas y programas 
más equitativos y sensibles al género que  
promuevan su inclusión y protección. 

 ¼ Por último, es importante destacar que 
las percepciones no son inmutables. Las 
escuelas, por ejemplo, son un espacio de 
intervención pertinente. Aplicar programas 
educativos que incluyan sensibilización de 
género en temas migratorios con niños, 
niñas y adolescentes representa una apuesta 
estratégica para cambiar las actitudes sociales 
a largo plazo y contribuir a la formación de 
una ciudadanía más receptiva y equitativa en 
el futuro. 
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Apéndice

Fuentes: Belice Encuesta de Percepciones (2022), Colombia Encuesta Pulso Migrante Versión VI (2023), Ecuador Ronda 8 Encuesta CAN (2023), Perú 
Ronda 8 Encuesta CAN (2023), República Dominicana Encuesta de Percepciones (2021).
Nota: Cifras en azul indican que el porcentaje de las mujeres es significativamente distinto al de los hombres.

Figura A1. Factores que motivan la decisión de migrar en la región
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Fuentes: Datos de la Encuesta CAN Ecuador (2023), Encuesta CAN Perú (2023), Encuesta de Percepciones República Dominicana (2021) del BID.
Nota: Cifras en azul indican que el porcentaje de las mujeres es significativamente distinto al de los hombres.

Figura A2. Barreras en el acceso a empleo para las y los migrantes
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Fuente: Datos de las encuestas conducidas por el BID en 2021, 2022 y 2023.
Nota: Todas las diferencias presentadas entre hombres y mujeres son estadísticamente significativas con un nivel de significancia del 0.05, excepto 
en el caso de Belice en la dimensión social y Ecuador en la dimensión política. El cálculo del índice no incluye la dimensión del lenguaje.

Figura A3. Puntajes por dimensión en el índice de integración IPL para las y los migrantes
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Encuestas de percepción de las y los migrantes (Sección 5)

Esta encuesta se diseñó con el propósito de  
caracterizar la fuerza de trabajo migrante en 
Belice. Los datos de esta encuesta se levantaron 
en mayo de 2022. La encuesta cubre temas 
relacionados con la situación migratoria, 
condiciones de salud, acceso a servicios de 
salud, empleo, subempleo y percepción de 
discriminación. Además, incluye temas de 
integración, confianza y opiniones sobre la 
política migratoria.

Metodología híbrida de muestreo que combina 
muestreo probabilístico estratificado y no 
estratificado. La muestra se estratificó para los 
seis distritos para garantizar la representatividad 
de esta en cada uno. Se realizó un cálculo inicial 
de muestra; sin embargo, se realizaron ajustes 
lógicos a los tamaños de muestra calculados 
para reflejar los cambios en la población desde 
el último censo. Las comunidades objetivo se 
seleccionan en función de su alta población 
migrante en comparación con otras áreas en los 
respectivos distritos. Los tamaños de muestra 
individuales para cada comunidad se establecen 
según las proporciones de población migrante 
a partir de los datos del censo (datos de 2010). 
Por lo tanto, estas muestras de comunidades 
se estratifican según sus tamaños relativos de 
población. El tamaño final de muestra de 400 
migrantes cumple con el nivel de confianza 
estadística del 95 % y el margen de error del 5 % 
para la estimación de la población migrante.

Población migrante en Belice con 18 años o 
más. La muestra recopila información de mi-
grantes procedentes de El Salvador, Guatemala,  
Honduras y México.

Cubre los distritos: Belice, Cayo, Corozal, Orange 
Walk, Stann Creek y Toledo.

Un único levantamiento.

Total de personas encuestadas: 402
Mujeres: 208 (51.9 %)
Hombres: 194 (48.1 %)
Población migrante por nacionalidad

 » El Salvador: 29 %
 » Guatemala: 47.9 %
 » México: 1.2 %
 » Otro: 0.2 %

Encuesta cara a cara en los hogares, la persona 
enumeradora se apoyaba en un dispositivo 
electrónico para consignar las respuestas. 

BELICE

Descripción de la encuesta: Muestreo:

Población Objetivo:

Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Características generales  
de la muestra:

Modalidad de la encuesta:
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Caracteriza a la población que migra hacia 
Colombia desde Venezuela, esto implica 
que su muestra incluye población migrante 
retornada. Los datos que recopila la encuesta 
se levantaron entre agosto y octubre de 2023, 
y cubren temas relacionados con la situación 
migratoria, condiciones de salud, mercado 
laboral y percepción de discriminación.

Encuesta diseñada e implementada por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia (DANE).

Submuestra de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares. Muestra probabilística, estratificada, de 
conglomerados, multietápica.

Población migrante desde Venezuela de 15 años 
o más (para este reporte solo se tienen en cuenta 
personas con 18 años o más para mantener 
consistencia con las demás encuestas). 

23 ciudades capitales y sus áreas metropolitanas: 
Barranquilla, Cartagena, Sincelejo, Valledupar, 
Santa Marta, Riohacha, Bogotá, Tunja, 
Villavicencio, Neiva, Florencia, Bucaramanga, 
Cúcuta, Cali, Pasto, Popayán, Manizales, Ibagué, 
Pereira, Armenia, Medellín, Montería, y Quibdó.

Un único levantamiento.

Total de personas encuestadas: 6,051
Mujeres: 3,471
Hombres: 2,580

Entrevista telefónica con formulario electrónico.

COLOMBIA: Encuesta Pulso de la Migración (Ronda 6)[1]

Descripción de la encuesta:

Muestreo:

Población Objetivo:

Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Características generales  
de la muestra:

Modalidad de la encuesta:

https://word-edit.officeapps.live.com/we/wordeditorframe.aspx?ui=en%2DUS&rs=en%2DUS&wopisrc=https%3A%2F%2Fidbg-my.sharepoint.com%2Fpersonal%2Fmartap_iadb_org%2F_vti_bin%2Fwopi.ashx%2Ffiles%2Fbf3266f774d54a229db1451c8092bfa8&wdenableroaming=1&mscc=1&wdodb=1&hid=DB97B059-BEFE-4356-B8C5-EA442E60E212&wdorigin=AuthPrompt.Teams-HL.Sharing.DirectLink.Copy&jsapi=1&jsapiver=v1&newsession=1&corrid=7652a8ff-e35b-4d8d-89c7-26f7488d403e&usid=7652a8ff-e35b-4d8d-89c7-26f7488d403e&sftc=1&cac=1&mtf=1&sfp=1&instantedit=1&wopicomplete=1&wdredirectionreason=Unified_SingleFlush&rct=Normal&ctp=LeastProtected#_ftn1
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Esta encuesta se diseñó con el propósito 
de conocer la percepción de las personas 
ecuatorianas sobre la movilidad humana, y 
conocer la percepción de las personas en 
situación de movilidad humana en Ecuador. 
Especialmente en el acceso a servicios, ejercicio 
de derechos, convivencia y participación en el 
mercado laboral. El levantamiento de los datos 
se realizó entre junio y agosto de 2022. 

Encuesta realizada en colaboración con el 
Consejo Nacional para la Movilidad Humana de 
Ecuador.

Metodología de muestreo que combina 
muestreo probabilístico estratificado y no 
probabilístico. Se usó como base para el marco 
muestral la información confidencial del Equipo 
Técnico del Consejo Nacional para la Igualdad de 
Movilidad Humana.

Población en situación de movilidad en Ecuador. 
Para este reporte solo se tiene en cuenta la 
población con 18 años o más con el propósito de 
mantener consistencia con las demás encuestas 
del estudio.

Se aplicó la encuesta en la región Sierra, región 
Costa y en la región Oriente.

Un único levantamiento.

Total de personas encuestadas: 968
Mujeres: 487
Hombres: 481

Modalidad virtual.

ECUADOR: Encuesta de Percepciones de la Población Migrante

Descripción de la encuesta:

Muestreo:

Población Objetivo:

Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Características generales  
de la muestra:

Modalidad de la encuesta:
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Panel de encuestas que se llevaron a cabo entre 
diciembre del 2020 hasta el primer semestre 
de 2023, en promedio, cada tres meses. Estas 
encuestas recogen información variada (discri-
minación, regularización, trabajo, remesas, entre 
otros temas) de una muestra de migrantes de 
origen venezolano que viven Perú y Ecuador. En 
este documento se muestran los resultados de la  
ronda 8.

Encuesta realizada en colaboración con el 
Departamento de Países del Grupo Andino del 
BID.

Se utilizó la metodología de Bola de Nieve o 
Respondent Driven Sampling (RDS) que se 
utiliza para muestrear y encuestar a poblaciones 
que son difíciles de alcanzar (Salganik and 
Heckathorn, 2004). Esta metodología genera 
una muestra representativa partiendo de un 
número reducido de sujetos que pertenecen 
a la población de interés. Este número de 
inicial de participantes debe recomendar otros 
potenciales participantes para, así, en diversas 
rondas alcanzar una muestra que represente a 
la población. Esta metodología explota el hecho 
de que, a pesar de estar ocultas, la población 
suele estar conectada, por lo que es útil para 
sondear migrantes, entre otros grupos (Gorny 
and Napierała, 2016; Tyldum, 2021). A lo largo 
del proyecto, se incluyeron nuevos miembros 
al panel. Las rondas 1, 5, 7 y 8 cuentan con 
miembros nuevos.

Personas con 18 años o más provenientes de 
Venezuela, que llegaron a Ecuador a partir de 
2014.

Ecuador.

Trimestral, la recolección de datos terminó en 
2023. 

Total de personas encuestadas: 755
Mujeres: 443
Hombres: 312

Encuesta virtual.

ECUADOR: Encuesta Panel

Descripción de la encuesta:
Muestreo:

Población Objetivo:

Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Características generales  
de la muestra:

Modalidad de la encuesta:
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Panel de encuestas que se llevaron a cabo entre 
diciembre del 2020 hasta el primer semestre 
de 2023, en promedio, cada tres meses. 
Estas encuestas recogen información variada 
(discriminación, regularización, trabajo, remesas, 
entre otros temas) de una muestra de migrantes 
venezolanos/as que viven Perú y Ecuador. En 
este documento se muestran los resultados de la  
ronda 8.

Encuesta realizada en colaboración con el 
Departamento de Países del Grupo Andino del 
BID.

Personas con 18 años o más provenientes de 
Venezuela, que llegaron a Perú a partir de 2014.

Perú.

Trimestral, la recolección de datos terminó en 
2023. 

PERÚ: Encuesta Panel

Descripción de la encuesta:

Población Objetivo:

Cobertura geográfica:

Periodicidad:

Se utilizó la metodología de Bola de Nieve o 
Respondent Driven Sampling (RDS) que se 
utiliza para muestrear y encuestar a poblaciones 
que son difíciles de alcanzar (Salganik and 
Heckathorn, 2004). Esta metodología genera 
una muestra representativa partiendo de un 
número reducido de sujetos que pertenecen 
a la población de interés. Este número de 
inicial de participantes debe recomendar otros 
potenciales participantes para, así, en diversas 
rondas alcanzar una muestra que represente a 
la población. Esta metodología explota el hecho 
de que, a pesar de estar ocultas, la población 
suele estar conectada, por lo que es útil para 
sondear migrantes, entre otros grupos (Gorny 
and Napierała, 2016; Tyldum, 2021). A lo largo 
del proyecto, se incluyeron nuevos miembros 
al panel. Las rondas 1, 5, 7 y 8 cuentan con 
miembros nuevos.

Total de personas encuestadas: 745
Mujeres: 472
Hombres: 273

Encuesta virtual.

Muestreo:

Características generales  
de la muestra:

Modalidad de la encuesta:
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Se utilizó la metodología de Bola de Nieve o 
Respondent Driven Sampling (RDS) que se 
utiliza para muestrear y encuestar a pobla- 
ciones que son difíciles de alcanzar (Salganik 
and Heckathorn, 2004). Esta metodología 
genera una muestra representativa partiendo de 
un número reducido de sujetos que pertenecen 
a la población de interés. Este número de 
inicial de participantes debe recomendar otros 
potenciales participantes para, así, en diversas 
rondas alcanzar una muestra que represente a 
la población. Esta metodología explota el hecho 
de que, a pesar de estar ocultas, la población 
suele estar conectada, por lo que es útil para 
sondear migrantes, entre otros grupos (Gorny 
and Napierała, 2016; Tyldum, 2021). 

Total de personas encuestadas: 931
Mujeres: 573
Hombres: 358

Virtual y entrevista cara a cara.

REPÚBLICA DOMINICANA

Muestreo:

Características generales  
de la muestra:

Modalidad de la encuesta:

Panel de encuestas de 3 rondas que se llevaron 
a cabo entre diciembre del 2021 y diciembre 
de 2023. Estas encuestas recogen información 
sobre discriminación, regularización, empleo, 
historia laboral, e integración de una muestra 
de migrantes venezolanos/as que viven en 
República Dominicana.

Personas con 18 años o más provenientes de 
Venezuela, que llegaron a República Dominicana 
a partir de 2014.

República Dominicana.

Semestral (3 rondas), la recolección de datos 
terminó en 2023.

Descripción de la encuesta:

Población Objetivo:

Cobertura geográfica:

Periodicidad:
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