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INTRODUCCIÓN
La violencia de género (gender-based violence, GBV) es un 
problema generalizado que afecta a las mujeres y las niñas en los 
entornos de refugiados. A pesar de esto y del número creciente 
de refugiados en todo el mundo, se han generado pruebas 
fiables limitadas sobre cómo opera la violencia de género en 
la intersección de los conflictos armados y el desplazamiento, y 
qué programación es eficaz para prevenir y responder a ella. En 
los últimos años, ha habido una mayor atención y esfuerzo para 
comenzar a construir la base de pruebas y mejorar los esfuerzos 
de monitoreo y evaluación (M&E) para la violencia de género, que 
incluyen el desarrollo de documentos de apoyo y orientación a nivel 
mundial (p. ej., el Manual de Investigación, Monitoreo y Evaluación 
del Instituto Global de la Mujer [Global Women’s Institute’s, GWI] 
(Murphy et al., 2017), las Directrices de la Organización Mundial de 
la Salud [OMS] sobre la Recolección de Datos sobre la Violencia 
Sexual en Situaciones de Emergencia [OMS, 2007], etc.). A través de 
estos esfuerzos, vemos que la cantidad y la calidad de los esfuerzos 
de investigación, seguimiento y evaluación entre las poblaciones 
desplazadas afectadas por el conflicto están aumentando poco 
a poco. Los esfuerzos mundiales notables, como el programa 
“What Works to Prevent Violence Against Women and Girls” (Lo 
que funciona para prevenir la violencia contra las mujeres y las 
niñas), financiado por el DFID, y la cartera de investigación sobre 
la violencia de género de ELRHA, también han aumentado la 
financiación y la atención dedicadas a estas cuestiones claves.

Aunque esta mayor atención y energía es positiva, siguen existiendo 
brechas. Los esfuerzos de investigación y evaluación suelen estar 
impulsados por los académicos y las prioridades de los donantes 
del norte global. Se necesita más apoyo para identificar y respaldar 
proyectos de investigación y evaluación impulsados a nivel 
local que aborden las cuestiones más urgentes que tienen los 
proveedores de servicios de primera línea y las comunidades.  

Además, es necesario reforzar los sistemas rutinarios de M&E 
para que las organizaciones puedan recopilar datos de forma 
segura y ética y mejorar su programación a lo largo de la ejecución 
del programa. La desagregación de datos según las variables 
demográficas claves, como el sexo, la edad, el origen étnico y 
la capacidad, sigue siendo un obstáculo para realizar análisis 
de género más matizados en los entornos humanitarios y para 
garantizar que los programas supervisen de forma proactiva 
cómo están satisfaciendo las necesidades de las poblaciones más 
vulnerables, y que a menudo se pasan por alto.

Con el fin de informar sobre los esfuerzos de investigación y 
generación de pruebas sobre la violencia de género en los entornos 
de refugiados, este análisis de deficiencias pretende ofrecer 
un panorama de la base de pruebas actuales específicamente 
sobre la violencia de género entre las poblaciones de refugiados 
afectados por conflictos en el sur global. Resume las pruebas 
existentes e identifica las brechas principales que le informarán a la 
comunidad internacional dónde deben centrarse los esfuerzos de 
investigación futuros. Se esfuerza por ser un documento holístico, 
pero también refleja algunas de las limitaciones de la fragmentada 
base de pruebas en los contextos humanitarios (p. ej., se inclina 
por documentos disponibles en línea y los artículos revisados por 
pares, las divisiones entre la prestación de servicios a los refugiados 
y a los desplazados internos [internally displaced person, IDP] y 
los esfuerzos de investigación, etc.). A pesar de estos desafíos, 
el análisis resultante proporciona una hoja de ruta práctica para 
esfuerzos de investigación futuros y ayudará a los profesionales, 
donantes e investigadores a desarrollar prioridades de investigación 
para la comunidad de la violencia de género en contextos de 
desplazamiento

MÉTODOS
Los criterios de inclusión de las publicaciones fueron los siguientes: 
(1) publicados en el año 2000 o más tarde; (2) investigaciones o 
evaluaciones realizadas en el hemisferio sur; (3) publicados en 
inglés; (4) disponibles públicamente en línea; (5) que incluyan 
poblaciones desplazadas afectadas por conflictos como población 
de enfoque principal; y (6) que se centren en la violencia de 
género, de manera directa o indirecta. A efectos de este análisis de 
deficiencias, hemos utilizado la definición de las Directrices sobre 
Violencia de Género del Comité Permanente entre Organismos de 
2015:

La violencia de género (gender-based violence, GBV) es un 
término que engloba cualquier acto perjudicial perpetrado contra 
la voluntad de una persona y que se basa en las diferencias 
atribuidas socialmente (es decir, de género) entre hombres y 
mujeres. Incluye los actos que infligen daño o sufrimiento físico, 
sexual o mental, las amenazas de tales actos, la coacción y otras 
privaciones de libertad. Estos actos pueden producirse en público 
o en privado. (Comité Permanente entre Organismos [Inter-
Agency Standing Committee, IASC], 2015, p. 5)
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La perpetración de la violencia de género puede ser una 
herramienta para castigar a una persona que desafía o no 
cumple con las prescripciones sociales de género y una forma 
de reforzar las jerarquías de poder basadas en el género, en 
particular “reforzando las normas de desigualdad de género de la 
masculinidad y la feminidad” (IASC, 2015, p. 5). Aunque todas las 
personas de todos los géneros pueden sufrir violencia de género 
(IASC, 2015; Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados [ACNUR], 2020; Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional [United States Agency for International 
Development, USAID], s.f.; Al Usta, 2012; Iniciativa de Investigación 
sobre la Violencia Sexual [Sexual Violence Research Initiative, SVRI], 
2020), este análisis de deficiencias se centra en las mujeres y las 
niñas, ya que el mayor porcentaje de la violencia de género recae 
sobre ellas.

La estrategia de búsqueda incluyó tres fuentes: (1) bases de datos 
académicas en línea (PubMed y Google Scholar); (2) repositorios de 
literatura gris y bibliotecas de organizaciones no gubernamentales 
(ONG); y (3) revisión interna de la lista de referencias compilada 
en busca de publicaciones pertinentes pasadas por alto. Para 
la primera fuente, utilizamos diversas combinaciones de los 
términos de búsqueda siguientes: conflicto, género, violencia de 
género, violencia contra las mujeres, refugiados, desplazamiento 
y violencia. Se empleó un proceso de exploración en tres fases: 
primero los títulos, después los resúmenes y, por último, el texto 
completo durante la fase de extracción de datos. Se repitió un 
proceso de selección similar para identificar la literatura gris 
pertinente. Un miembro del equipo de investigación ejecutó los 
dos primeros pasos del proceso. Antes de iniciar la extracción de 
datos, otros miembros del equipo de investigación revisaron la lista 
de referencias recopilada para identificar cualquier publicación 
pertinente que faltara. La búsqueda se realizó entre octubre y 
noviembre de 2020.

Las publicaciones incluidas se repartieron entre cuatro revisores. 
Se extrajo la información pertinente relacionada con el marco de 
análisis de deficiencias previamente identificado y se clasificó en 
Google Sheets. El marco de análisis de brechas (adaptado de Miles, 
2017) es el siguiente:

• Brecha de población en la bibliografía faltan investigaciones 
sobre poblaciones específicas o están poco investigadas (p. 
ej., las mujeres transgénero tienen poca representación en las 
publicaciones recopiladas);

• Brecha de conocimientos los resultados de la investigación no 
existen o necesitan evaluarse o verificarse de forma empírica (es 
decir, la intervención se despliega, pero sin evaluación empírica 
del impacto); y

• Brecha metodológica los métodos de investigación y el diseño 
de los estudios empleados no respaldan los resultados de la 
investigación comunicados (es decir, la baja calidad de los 
métodos no fomenta la confianza en los resultados).

En los cuatro capítulos siguientes se presenta un análisis detallado 
de las publicaciones del 2010 o más adelante, que incluían a 
refugiados y que se centraban en las mujeres y las niñas. El primer 
capítulo se centra en el QUIÉNES: la inclusión de tipos específicos 
de participantes. El segundo capítulo trata del DÓNDE: lugares 
y contextos de investigación. El tercer capítulo trata del QUÉ: las 
conclusiones principales. Por último, el cuarto capítulo se centra 
en el CÓMO: conceptualización del trabajo, incluidos los métodos 
utilizados, las consideraciones éticas y la inclusión de socios del 
hemisferio sur. También se incluyen resúmenes breves sobre 
subpoblaciones, como los desplazados internos, las personas 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y otras (LGBTQ+), y 
los hombres y niños, así como otros temas. En el cuadro siguiente 
se presenta un resumen de las deficiencias identificadas, con 
recomendaciones específicas.

Como toda investigación, este análisis de deficiencias no está 
exento de limitaciones. Lo más importante de tener en cuenta es 
que este análisis de deficiencias no incluye todas las publicaciones 
de investigación escritas sobre la violencia de género entre las 
poblaciones de refugiados afectadas por conflictos. Aunque 
desarrollamos una estrategia de búsqueda sólida para captar la 
mayor parte de las investigaciones y las evaluaciones pertinentes, 
siempre surgen nuevos trabajos y pueden haberse publicado 
después de que hayamos completado el proceso de recopilación 
y revisión. También sabemos que, si bien identificamos las ONG 
y los repositorios específicos que consideramos más completos 
y pertinentes para recopilar la literatura gris, existen otras 
bibliotecas en línea que pueden incluir otras publicaciones. Otra 
limitación inherente a este diseño es la exclusión de los trabajos 
publicados en idiomas distintos del inglés, en especial los más 
importantes para los países en los que se realizó el trabajo (es decir, 
el árabe y el español). Es probable que en este esfuerzo falten 
conocimientos producidos a nivel local, por lo que los resultados 
deben considerarse dentro de este marco exclusivamente inglés. 
Por último, los dos primeros pasos del proceso de selección fueron 
realizados por un solo miembro del equipo de investigación, 
mientras que las mejores prácticas habrían contado con la 
participación de otra persona para garantizar que no se perdieran 
publicaciones pertinentes.
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BRECHAS Y RECOMENDACIONES
BRECHA RECOMENDACIONES

Población

La falta de reclutamiento y las preguntas 
de investigación limitadas relacionadas 
con las poblaciones de refugiados con 
múltiples identidades marginadas o 
estigmatizadas, como los supervivientes 
de la violencia de género, incluidos los 
hombres y los niños, las personas con 
discapacidades, las personas LGBTQ+ y 
los trabajadores sexuales.

• Evaluar los riesgos asociados con la contratación de personas con identidades marginadas, como 
ser LGBTQ+, según el contexto, y contratar de forma voluntaria a estas poblaciones cuando sea 
razonablemente seguro hacerlo.

• Cuando el contexto lo permita, hacer preguntas explícitas sobre el sexo, el género y la orientación 
sexual en lugar de hacer suposiciones sobre los participantes o ignorar estas identidades.

• Aplicarle una lente interseccional (Crenshaw, 1991) a la investigación para comprender cómo las 
diferentes identidades marginadas informan sobre el riesgo, la exposición y el impacto de la violencia 
de género en las poblaciones de refugiados.

Análisis limitados que se desglosan por 
grupos de edad, y que incluyen de forma 
específica a las adolescentes y a las 
mujeres mayores.

• Hacer que el desglose por edad sea un procedimiento estándar en los análisis, similar al desglose por 
género.

• Definir de forma explícita los grupos de edad específicos del contexto y la cultura en los análisis.

• Comprometerse a poner a disposición los datos anónimos y con el consentimiento de los participantes 
de los entornos de refugiados para facilitar los análisis de datos secundarios sobre poblaciones poco 
investigadas.

• Investigar las necesidades, experiencias y exposiciones relacionadas con la violencia de género de las 
mujeres mayores desplazadas.

Falta de estudios centrados en las 
poblaciones de refugiados del sur de 
Asia (p. ej., Pakistán, Afganistán), América 
Central, África Occidental y el Sahel, y 
la región del Oriente Medio y el Norte 
de África (Middle East and North Africa, 
MENA) más allá del Líbano y Jordania.

• Realizar investigaciones sobre la violencia de género entre las poblaciones de refugiados en regiones y 
países poco investigados.

Falta de estudios en entornos urbanos, 
así como periurbanos y suburbanos.

• Llevar a cabo investigaciones fuera de los campos de refugiados para reflejar dónde viven la mayoría de 
los refugiados en el hemisferio sur..

Conocimiento

Examen limitado de la perpetración 
de la violencia de género entre las 
poblaciones de refugiados, lo que 
incluye la prevalencia y los factores que 
la impulsan, desde la perspectiva de los 
hombres y los niños en general y como 
perpetradores en particular.

• Reclutar a hombres y niños como participantes en el estudio, no solo por sus perspectivas como 
miembros de la comunidad, sino por ser los autores principales de la violencia de género contra las 
mujeres y las niñas, prestándoles la debida atención a los riesgos asociados al trabajo con los autores en 
contextos de desplazamiento.

• Utilizar medidas cuantitativas para probar la vía causal desde el desplazamiento hasta la perpetración 
de la violencia de pareja (intimate partner violence, IPV), así como las vías de mediación a través de los 
sentimientos de emasculación debido al cambio de roles de género o el uso de sustancias.

Falta de información sobre las 
experiencias generales de violencia de 
género, así como sobre los factores de 
riesgo y los impulsores durante la huida 
del país de origen al país de asilo.

• Llevar a cabo una investigación utilizando métodos cualitativos y cuantitativos para documentar y 
comprender los viajes que realizan las niñas y las mujeres en diferentes entornos, centrándose en la 
violencia de género que experimentan o temen.

Información limitada sobre la 
temporalidad en torno al momento en 
que se produjo la violencia de género y 
su impacto en los resultados inmediatos 
y a largo plazo.

• Utilizar diseños de estudios longitudinales cuando sea posible.

• Incluir preguntas de carácter temporal sobre cuándo se produjo la violencia y cuándo se produjeron los 
resultados asociados a la misma para comprender mejor la relación temporal entre ellos.

Falta de conocimiento sobre el papel que 
desempeña la xenofobia en la exposición 
a la violencia de género entre los 
refugiados y el seguimiento del acceso a 
la atención para los supervivientes.

• Utilizar métodos cualitativos y cuantitativos para examinar la relación entre la xenofobia y la violencia de 
género contra los refugiados, lo que incluye de manera específica a los miembros de la comunidad de 
acogida y a las autoridades locales.

Comprensión limitada sobre cómo es 
la violencia de género para las niñas 
y las mujeres refugiadas en diferentes 
contextos, incluidas las relaciones entre 
la violencia experimentada dentro y fuera 
del hogar.

• Emplear múltiples modos de recopilación de datos, incluido el uso de los datos existentes, para captar 
una comprensión más completa de dónde se produce la violencia de género y en qué circunstancias, en 
lugar de depender de una única fuente o tipo de datos.

• Llevar a cabo análisis que prueben las asociaciones y las posibles vías entre la violencia perpetrada en 
espacios públicos y privados.

Pruebas limitadas sobre la exposición 
de las adolescentes a la violencia de 
género, incluido el matrimonio precoz, y 
sus necesidades resultantes en diversos 
contextos.

• Investigar la prevalencia del matrimonio precoz entre las poblaciones de refugiados, en especial en el 
sur y el sudeste de Asia.

• Investigar las experiencias y las necesidades de las adolescentes más allá del tema del matrimonio 
precoz en la región MENA.

• Investigar la exposición de las adolescentes refugiadas a la violencia de género en la región del Caribe y 
América Latina.
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BRECHA RECOMENDACIONES

Conocimiento limitado de la eficacia y 
la adecuación de los diferentes tipos de 
profesionales y los modos de prestación 
de servicios para atender y cuidar a las 
supervivientes de la violencia de género.

• Llevar a cabo una investigación sobre los riesgos y los beneficios de incluir a los trabajadores 
comunitarios de los refugiados en los sistemas de prestación de atención y gestión de casos dentro y 
fuera de los campamentos.

• Evaluar la eficacia de la formación de los proveedores de servicios de respuesta (p. ej., la herramienta 
de formación Clinical Care for Sexual Assault Survivors1) en múltiples contextos y entornos, incluidos 
el sur de Asia y América Latina.

• Evaluar el impacto de los modelos de prestación de servicios móviles para los supervivientes de la 
violencia de género en más países.

Falta de evaluaciones para los programas 
de prevención de la violencia de género y 
de mitigación de riesgos.

• Evaluar y publicar resultados sobre la eficacia de las intervenciones de prevención y mitigación de la 
violencia de género entre las poblaciones de refugiados.

Metodológica

Falta de enfoques validados, apropiados 
y centrados en los supervivientes para 
recopilar datos sobre experiencias de 
violencia de género.

• Seguir probando métodos alternativos de recogida de datos, como las encuestas administradas 
por auto-entrevista asistida por ordenador (audio computer-assisted self- interviewing, ACASI) y los 
métodos participativos, para entender mejor cómo se relacionan con la información que comparten 
los participantes y cómo captar los datos más precisos, entendiendo al mismo tiempo que la 
infradeclaración podría ser siempre un problema.

• Probar la aceptabilidad y la utilidad de la tecnología ACASI con mujeres (mayores de 18 años) y en 
más lugares para comprender mejor la mejor aplicación de la misma para captar datos sobre las 
experiencias de violencia de género de las mujeres y las niñas refugiadas.

• Probar la aceptabilidad y la utilidad de la herramienta de exploración ASIST-GBV con niñas y mujeres 
adolescentes en más lugares.

Falta de análisis cuantitativos que utilicen 
modelos de regresión no logística.

• Crear y probar la validez de las medidas de resultado de la violencia no binaria.

• Emplear otros enfoques analíticos, como la regresión lineal o el análisis de clases latentes.

Falta de estudios que utilicen múltiples 
puntos temporales en el análisis.

• Llevar a cabo evaluaciones longitudinales tanto en campamentos como fuera de ellos.

• Incluir estudios que analicen el impacto del propio desplazamiento a lo largo del tiempo en una 
variedad de resultados.

• Comprobar las hipótesis relacionadas con la causalidad, la mediación y la moderación.

Recolección y análisis limitados de datos 
cualitativos en la lengua original de los 
participantes.

• Analizar las transcripciones originales de los datos y traducir solo las citas específicas que sean 
necesarias para su publicación en otros idiomas, como el inglés.

• Utilizar la traducción en tiempo real durante las entrevistas solo como último recurso.

Falta de detalles claros sobre los 
métodos empleados y consideración de 
las limitaciones de dichos métodos, en 
especial en la literatura gris y los estudios 
cualitativos.

• Capturar la información no relacionada con los datos a través de las anotaciones diarias de los 
recolectores de datos y las reuniones informativas entre el equipo de investigación en los estudios 
cualitativos, en especial cuando algunos miembros del equipo no hablen el idioma utilizado en la 
entrevista. Incorporar esta información al proceso de análisis.

• Incluir una sección de limitaciones para cualquier publicación de investigación o evaluación, sin 
importar el tipo de publicación o su extensión.

Integración limitada de enfoques 
cuantitativos y cualitativos en estudios de 
métodos mixtos.

• Utilizar herramientas de recogida de datos que integren ambos enfoques.

• Presentar los resultados juntos en las publicaciones en lugar de separarlos en componentes 
individuales.

Investigación limitada basada y guiada por 
la experiencia local.

• Buscar estudios realizados por investigadores de la comunidad de refugiados o de acogida, incluidas 
las publicaciones en lengua no inglesa, para informar sobre el desarrollo del diseño del estudio.

• Incorporar a los participantes del estudio en los procesos de revisión y validación de la investigación, 
y no limitarse a informarles de los resultados.

• Utilizar los Grupos de Asesoramiento Técnico (GAT) locales, además de los comités de revisión ética 
de universidades, gobiernos u ONGs.

Falta de documentación clara sobre las 
éticas, las consideraciones éticas y las 
decisiones éticas tomadas en el curso del 
proceso de investigación.

• Proporcionar detalles específicos sobre cómo se consideró y se tuvo en cuenta cada una de las 
directrices de la OMS en el diseño y la ejecución del estudio.

• Evitar o no realizar estudios centrados en la violencia de género entre las poblaciones de refugiados 
afectados por el conflicto que no puedan adherirse a las directrices de la OMS.

1  https://iawg.net/resources/clinical-care-for-sexual-assault-survivors

https://iawg.net/resources/clinical-care-for-sexual-assault-survivors
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CONCLUSIÓN
Este análisis de deficiencias tenía como objetivo crear un panorama global de las pruebas disponibles sobre la violencia de género en los 
entornos de refugiados en el hemisferio sur con el fin de proporcionar una hoja de ruta de las deficiencias para los investigadores, donantes 
y programadores para informar de un camino a seguir para los esfuerzos de investigación y evaluación futuros. Mediante una estrategia de 
búsqueda estandarizada, recogimos y revisamos 120 artículos, informes y resúmenes de revistas revisadas por colegas y de literatura gris. 
Aunque no son exhaustivas, las publicaciones recopiladas para este análisis de deficiencias nos permiten comprender mejor lo que se sabe 
sobre la violencia de género entre las mujeres y las niñas desplazadas afectadas por conflictos en el hemisferio sur. Pero, lo que es más 
importante, esta colección de investigaciones y evaluaciones ilumina las prioridades para la próxima ola de trabajo en lo que respecta a 
quién está incluido, dónde se realiza el trabajo, qué necesitamos examinar y cómo lo hacemos.

QUIÉNES:  La investigación existente proporcionó una amplia 
evidencia sobre las mujeres en edad reproductiva, ya que este fue 
el tipo de participante de estudio incluido con mayor frecuencia 
en los trabajos recopilados. Además, cada vez hay más trabajos 
centrados de manera específica en las adolescentes, sobre todo 
por el conjunto de trabajos e informes que evalúan el programa 
COMPASS. Sin embargo, en estas publicaciones faltan otros grupos 
vulnerables a la violencia de género, como las mujeres mayores, 
las mujeres y niñas con discapacidades y las personas LGBTQ+. 
Para los grupos de edad infrarrepresentados, los análisis futuros 
de los conjuntos de datos existentes o nuevos podrían examinar 
la edad para comprender los riesgos de la violencia de género 
entre las mujeres mayores, p. ej., como grupo en comparación 
con sus homólogas más jóvenes. En el caso de las personas con 
discapacidad y las que se identifican como LGBTQ+, hay que 
tener mucho cuidado para garantizar que la seguridad de los 
participantes sea prioritaria por encima de todo, pero que tampoco 
se utilice como excusa para excluir o ignorar a quienes tienen 
múltiples identidades marginadas.  

DÓNDE:  El análisis de los lugares en los que se ha llevado a cabo la 
investigación, tanto por país como por entorno, pone de manifiesto 
un desajuste entre los lugares en los que la mayoría de los 
refugiados están y el lugar en el que se ha llevado a cabo la mayor 
parte del trabajo. Dos tercios de las publicaciones tenían su sede en 
el África subsahariana, principalmente en Etiopía, Kenia y Uganda. 
Sin embargo, solo un país de la región, Sudán del Sur, estaba entre 
los cinco primeros países de origen de los refugiados en 2020, y 
solo un país, Uganda, estaba en la lista de los cinco primeros países 
de acogida (ACNUR, 2021). Los tres países de acogida principales 
–Turquía, Colombia y Pakistán– están casi totalmente ausentes de 
las publicaciones recogidas (ACNUR, 2021). Del mismo modo, 
alrededor del 60% de las publicaciones se centraron en los campos 
de refugiados, aunque casi dos tercios de ellos viven en entornos 
urbanos (ACNUR, 2019). La investigación futura debe migrar para 
reflejar los espacios y lugares donde se encuentran los refugiados 
hoy en día.

QUÉ:  Estar desplazado fuera del país de origen y cómo el 
desplazamiento influye en la vulnerabilidad a la violencia de género, 
desde la ruptura de los lazos sociales y la infraestructura física de un 
campamento hasta los desequilibrios de poder entre los refugiados 
y las figuras de autoridad y la xenofobia entre las comunidades de 
acogida, fue el contexto principal de la investigación que se abordó. 
Existe poca información entre las publicaciones recopiladas sobre 
el viaje del país de origen al país de asilo y cómo se produce la 
violencia de género durante ese proceso. La violencia de género 
en general, y la violencia de pareja en particular, entre las mujeres 
y las adolescentes con pareja fue el resultado de interés de gran 
parte de la investigación. Además, entre las adolescentes, se 
prestó cierta atención al matrimonio precoz, aunque es necesario 
investigar más en todas las regiones sobre las experiencias y la 
vulnerabilidad de las niñas tanto para este resultado como para 
otras formas de violencia de género. Las publicaciones revisadas 
trataron en gran medida de definir la exposición a la violencia de 
género de las mujeres y las niñas, con poca o ninguna atención a la 
perpetración de la violencia de género por parte de los hombres y 
los niños, un tema que requiere investigación entre las poblaciones 
de refugiados. Por último, sufrir la violencia de género afecta a las 
mujeres y niñas desplazadas de numerosas maneras, desde su salud 
mental hasta los resultados del embarazo. La búsqueda de atención 
mientras se está desplazando se complica por factores como el 
escaso conocimiento de los servicios disponibles, el estigma social 
asociado a la condición de superviviente de la violencia de género 
y la escasa formación de los proveedores para examinar o atender 
a los supervivientes de la violencia de género. Aunque se evaluó la 
formación de los proveedores y las herramientas de exploración, 
es necesario poner a prueba estos enfoques y dirigir nuevas 
intervenciones en más países y contextos. Además, es necesario 
priorizar más evaluaciones de los programas que buscan prevenir la 
violencia de género o mitigar el riesgo de que se produzca. 
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CÓMO: Desde el punto de vista metodológico, los estudios 
revisados se basaron en gran medida en métodos cualitativos 
y en su mayoría en datos transversales (tanto para los estudios 
cuantitativos como cualitativos). Los que emplearon un enfoque 
de métodos mixtos presentaron una integración limitada de los 
diversos métodos empleados. Se necesitan estudios longitudinales, 
que empleen análisis estadísticos más allá de la regresión logística, 
y que comprueben las vías entre los diversos factores de riesgo y los 
resultados de la violencia. Además, la investigación futura mejoraría 
si se recopilaran y se analizaran los datos en el idioma que hablan 
los participantes para captar mejor las experiencias de las mujeres 
y las niñas refugiadas. También es necesario seguir trabajando para 
validar los métodos y las herramientas de recopilación de datos 
existentes para comprender su aplicabilidad en las poblaciones de 
refugiados.

Desde el punto de vista ético, si bien la mayoría señaló alguna 
forma de supervisión gubernamental o del CEI, las publicaciones 
revisadas proporcionaron poca información sobre cómo se integró 
la ética, como las detalladas en las directrices de la OMS para 
la investigación de la violencia contra las mujeres y las niñas, en 
el diseño y la ejecución del estudio. Aunque es posible que los 
estudios hayan tenido en cuenta estas directrices, pero no hayan 
publicado esos detalles, una mayor transparencia para garantizar 
que esta delicada investigación entre una población vulnerable se 
realice de forma ética, o no se realice en absoluto. Otro hallazgo 
claro es la falta de liderazgo local, experiencia y compromiso de 
la comunidad en gran parte de los trabajos publicados por los 
investigadores basados en gran medida en el hemisferio norte. 
Es necesario redoblar los esfuerzos para crear asociaciones norte-
sur significativas, en las que las personas más afectadas dirijan los 
esfuerzos de investigación futuros.

Más allá de las publicaciones recopiladas para este análisis de deficiencias, la investigación sigue evolucionando y están surgiendo nuevos 
trabajos (o estaban fuera del alcance de nuestra estrategia de búsqueda para este análisis) que ayudarán a llenar algunas de las brechas 
señaladas en este estudio. Por ejemplo, se está prestando más atención a la importancia de la investigación-acción participativa como forma 
de investigación práctica y orientada a la acción que puede romper la dinámica de poder desigual entre los equipos de investigación y 
las comunidades afectadas (p. ej., el proyecto Empowered Aid). Además, los proyectos de investigación a largo plazo (p. ej., el proyecto 
Género y Adolescencia [Gender and Adolescence, GAGE]) están utilizando enfoques longitudinales para comprender la vida de los 
adolescentes (incluidos los refugiados y las poblaciones afectadas por el conflicto en Bangladesh, Jordania y Palestina) a lo largo del 
tiempo (p. ej., Ahmed Raha et al., 2021; Baird et al., 2020; Guglielmi et al., 2020; Jones et al., 2020). Además, los hallazgos de los principales 
esfuerzos de investigación, como el Consorcio “Lo que funciona para prevenir la violencia en los conflictos y las crisis humanitarias”, 
proporcionan conocimientos valiosos sobre cuestiones como la prevalencia de la violencia de género entre las poblaciones afectadas por 
los conflictos (aunque no los refugiados en concreto) (Ellsberg et al., 2020) y la eficacia de la programación para prevenir la violencia de 
género (Falb et al., 2019; Noble et al., 2019; Palm et al., 2019). Por último, siguen apareciendo nuevos estudios dirigidos por investigadores 
radicados en el hemisferio sur (p. ej., Barada et al., 2021).

A pesar de su alcance limitado, esta revisión demuestra que hay una cantidad considerable de investigación sobre la violencia de género 
que surge de los contextos de los refugiados y nos ayuda a entender mejor lo que las mujeres y las niñas experimentan durante los tiempos 
de crisis y desplazamiento y lo que se necesita en el futuro. La investigación es una oportunidad para poner de relieve los problemas 
críticos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas desplazadas, al generar datos que ayuden a impulsar una defensa significativa y a 
mejorar la programación. Es imprescindible reunir a investigadores, profesionales y donantes para mejorar las metodologías, considerar 
mejor las cuestiones de poder y ética, y sintetizar las lecciones aprendidas tanto de los refugiados como de otras comunidades afectadas 
por conflictos. Debemos tomar estas lecciones aprendidas y utilizarlas para forjar nuestro camino colectivo al servicio de las mujeres y las 
niñas desplazadas afectadas por conflictos en el hemisferio sur y más allá.

Note: Para ver la lista de publicaciones, consulte el informe principal.
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