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I.Presentación
La Federación de Mujeres Progresistas 

(FMP) es una organización sin ánimo de lu-
cro y de utilidad pública que lleva más de 
35 años trabajando en la defensa de los de-
rechos de las mujeres, visibilizando las des-
igualdades y discriminaciones que enfren-
tan en todos los ámbitos y promoviendo 
medidas para erradicarlas.

Nuestro objetivo es promover un cambio 
en las estructuras sociales, económicas y 
culturales para lograr la equidad de género, 
a través de la incidencia política feminista 
y el empoderamiento, basándonos en la li-
bertad, la diversidad, la sororidad, la parti-
cipación, el liderazgo y la interculturalidad.

Uno de nuestros objetivos principales es 
erradicar la violencia de género y la vulne-
ración de los derechos humanos. La violen-
cia de género, en todas sus formas, perpe-
túa la desigualdad e impide el desarrollo de 
sociedades más justas y equitativas. Entre 
sus diversas manifestaciones, los matrimo-
nios forzados destacan por su grave impac-
to en la autonomía y libertad de mujeres y 
niñas. Para enfrentar este problema de ma-
nera efectiva, creemos que es esencial que 
tanto las instituciones como las y los profe-
sionales estén debidamente capacitados y 
cuenten con los recursos necesarios. 

En este marco, nace el proyecto  
ALIANZAS. Análisis comparado de estra-
tegias frente a los matrimonios forzados. 
Su principal objetivo es mejorar la res-
puesta institucional ante esta problemáti-
ca, aumentando el conocimiento sobre las 
normativas y las estrategias de actuación 
disponibles. Además, se busca profundizar 
en la comprensión de esta situación para 
fortalecer la toma de decisiones y garan-
tizar una protección más efectiva para las 
personas que lo sufren. Para llevar a cabo 
este proyecto, se ha realizado un análisis 

comparado de las estrategias implementa-
das en España, Reino Unido y Bélgica. 

La perspectiva de género ha sido esencial 
en el análisis de ALIANZAS, ya que este en-
foque reconoce cómo los matrimonios for-
zados perpetúan la desigualdad y la violen-
cia de género, afectando mayoritariamente 
a mujeres y niñas1. Además, se ha utilizado 
una perspectiva interseccional que permite 
entender los matrimonios forzados desde 
una visión más amplia al considerar facto-
res que agravan las vulnerabilidades.

A nivel nacional e internacional, los ma-
trimonios forzados son reconocidos como 
una violación de los derechos humanos y 
una forma de violencia de género. Sin em-
bargo, la creencia de que esta práctica per-
tenece exclusivamente a ciertas culturas 
o tradiciones genera barreras que dificul-
tan su abordaje efectivo. Desde la Federa-
ción de Mujeres Progresistas, considera-
mos prioritario avanzar en la erradicación 
de toda forma de violencia de género. En 
este sentido, exigimos el cumplimiento del 
Convenio de Estambul, ratificado por Espa-
ña en 2014, que establece un marco legal 
para la protección frente a los matrimonios 
forzados y demanda la implementación de 
medidas preventivas.

1 Los matrimonios forzados afectan despropor-
cionadamente a mujeres y niñas, por lo que en este 
estudio haremos alusión a “mujeres y niñas” al tratarse 
de una práctica con un impacto diferencial de género. 
Según datos de la Organización Internacional del Traba-
jo (OIT, 2022), más de dos tercios de las personas obli-
gadas a casarse son mujeres, lo que equivale a unos 
14,9 millones de mujeres y niñas.
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Con la publicación de este estudio, bus-
camos ampliar el conocimiento sobre los 
matrimonios forzados, dar visibilidad a las 
políticas nacionales e internacionales y 
compartir las experiencias de los y las pro-
fesionales que trabajan con mujeres y ni-
ñas en situación de vulnerabilidad. Nuestro 
propósito es comprender mejor la respues-
ta institucional actual en los países anali-
zados y promover mejoras que respondan 
adecuadamente a las necesidades detecta-
das en el abordaje de esta problemática.

7
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II.Razones para crear este estudio
A pesar de la condena de los matrimonios 

forzados a nivel nacional e internacional, la 
persistencia de esta práctica pone de ma-
nifiesto la necesidad urgente de analizar y 
comparar los marcos legislativos y las estra-
tegias de actuación en los diferentes con-
textos europeos.

Actualmente, en el marco europeo se re-
conocen los matrimonios forzados como 
una grave violación de los derechos huma-
nos que afecta a mujeres y niñas en diver-
sas comunidades. Los recientes avances en 
políticas y tratados internacionales, como 
la ratificación del Convenio de Estambul 
y la implementación de nuevas directivas 
europeas, destacan la necesidad de abor-
dar esta problemática de manera integral 
y con una coordinación efectiva entre los 
Estados. Esto resalta la necesidad de crear 
estudios especializados que recojan infor-
mación actualizada, que permita a las y los 
profesionales y a las entidades involucradas 
abordar la problemática de manera más 
efectiva.

Desde la Federación de Mujeres Progre-
sistas (FMP), hemos identificado una falta 
de visibilidad y conocimiento sobre los ma-
trimonios forzados en España2. A diferen-
cia de otros países europeos con más ex-
periencia en investigaciones sociológicas, 
criminológicas y datos empíricos sobre la 
prevalencia de los matrimonios forzados, 
en España esta realidad sigue siendo poco 
reconocida. Este vacío nos llevó a desa-
rrollar en 2018 el programa “NO ACEPTO” 
Estudio y visibilización de los matrimonios 

2 Federación de Mujeres Progresistas, (2018). 
““NO ACEPTO” Aproximación a los matrimonios for-
zados en España desde la mirada de las y los profe-
sionales de la Comunidad de Madrid y Cataluña”: 
NO-ACEPTO.-Aproximacion-a-los-matrimonios-forza-
dos-en-Espana-INFORME.pdf

forzados en España”, dedicado al estudio y 
visibilización de los matrimonios forzados 
en el contexto español. 

El proyecto ALIANZAS surge como res-
puesta a las necesidades detectadas duran-
te el desarrollo de “NO ACEPTO”. A través 
de este programa, se identificaron:

• Falta de coordinación entre las y 
los profesionales y entidades, tan-
to públicas como privadas, que 
trabajan con posibles víctimas de 
matrimonios forzados.

• Baja identificación de situaciones 
de riesgo.

• Inseguridad en la toma de decisio-
nes por parte de las y los profesio-
nales.

• Dificultades para acceder a las co-
munidades afectadas.

Ante estas dificultades, ALIANZAS propo-
ne profundizar en el análisis de estrategias 
frente a los matrimonios forzados, toman-
do como referencia las experiencias de 
otros países europeos. La falta de coordina-
ción observada en el informe “NO ACEPTO” 
destaca la necesidad de un intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los ac-
tores involucrados en la lucha contra esta 
forma de violencia de género.

Además, la escasa identificación de ries-
gos y la inseguridad en la toma de deci-
siones reflejan la urgencia de fortalecer 
la formación y sensibilización de los y las 
profesionales que atienden a víctimas de 
matrimonios forzados. Este estudio busca 
contribuir a este objetivo proporcionando 
información detallada sobre las estrategias 
implementadas en otros países europeos, 



Razones para crear este estudio9

además de identificar protocolos de actua-
ción, herramientas y recursos necesarios 
para abordar esta problemática de manera 
más eficaz.

Las necesidades indicadas subrayan la im-
portancia de establecer alianzas entre dife-
rentes sectores de la sociedad para abordar 
los matrimonios forzados desde múltiples 
perspectivas. Este enfoque permitirá me-
jorar las estrategias de intervención y el 
apoyo a las víctimas, al tiempo que incre-
mentará la efectividad de las respuestas 
institucionales.

Esperamos  que este estudio no solo con-
tribuya a mejorar la respuesta institucional, 
sino que también tenga un impacto positi-
vo en la vida de mujeres y niñas afectadas 
por esta práctica, proporcionando un mar-
co sólido para su protección y apoyo.
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1.1. Introducción
En los últimos años, el fenómeno del ma-

trimonio forzado (MF) ha cobrado mayor 
relevancia en la agenda pública de diversos 
países europeos, como España, Bélgica y 
Reino Unido, donde se ha intensificado la 
atención sobre este fenómeno debido, en 
parte, al aumento de población migrante 
procedente de regiones donde esta prác-
tica es más común (Parella et al., 2023). A 
nivel internacional, el matrimonio forzado 
se considera una manifestación de violen-
cia de género, que ONU Mujeres (2023), 
define como: 

“actos dañinos dirigidos contra 
una persona o un grupo de perso-
nas en razón de su género. Tiene su 
origen en la desigualdad de género, 
el abuso de poder y la existencia de 
normas dañinas. Este término resal-
ta que las diferencias estructurales 
de poder basadas en el género co-
locan a las mujeres y niñas en situa-
ción de riesgo frente a múltiples for-
mas de violencia.” (ONU Mujeres, 
2023).

El matrimonio forzado es una forma ex-
trema de violencia de género que afecta 
principalmente a mujeres jóvenes y niñas, 
vulnerando sus derechos fundamentales. 
Esta práctica, aunque puede afectar a hom-
bres y niños, se enfoca mayoritariamente 
en ellas, reflejando la profunda desigualdad 
de género que perpetúa su subordinación. 
Estas desigualdades se ven reforzadas por 
las estructuras de poder que colocan a las 
mujeres y niñas como portadoras del cuida-
do y el honor familiar, aumentando su vul-
nerabilidad frente a este tipo de violencia. 
Al ser obligadas a casarse, pierden no solo 
su autonomía y libertad, sino que también 
se exponen a otras formas de violencias.

El matrimonio forzado, caracterizado tra-
dicionalmente como una unión impuesta 
mediante violencia o intimidación se distin-

gue del matrimonio concertado, donde las 
partes aceptan la ayuda de sus familias en 
la elección del cónyuge (Anitha y Gill, 2011). 
Sin embargo, esta visión ha evolucionado 
hacia una comprensión más amplia y com-
pleja del matrimonio forzado. 

Actualmente se reconoce que la coerción 
en contexto de matrimonios forzados pue-
de manifestarse en formas más sutiles y no 
siempre requiere de amenazas explícitas o 
violencia física (Alcázar Escribano, 2023). El 
control coercitivo, puede conllevar una se-
rie de tácticas de manipulación y domina-
ción que limitan la autonomía y libertad de 
las mujeres y niñas. 

En algunos casos, el consentimiento pue-
de parecer voluntario porque la mujer acce-
de sin ser forzada físicamente, pero lo hace 
debido a una presión implícita de cumplir 
expectativas culturales o familiares, como 
preservar el honor familiar o evitar el ais-
lamiento social (Alcázar Escribano, 2023). 
Así, aunque la mujer no es explícitamente 
obligada a casarse, se le han impuesto con-
diciones que limitan su capacidad para ele-
gir de manera libre.

Este fenómeno no afecta únicamente a 
quienes son forzadas a casarse, sino tam-
bién a aquellas atrapadas en matrimonios 
que, aunque inicialmente consensuados, se 
vuelven forzados con el tiempo, o a quienes 
no se les permite terminar con la relación 
(Villacampa Estiarte y Salat Paisal, 2024, ci-
tando a Gangoli et al., 2011). Teniendo en 
cuenta también, las mujeres y niñas que es-
tán en riesgo de ser obligadas a casarse.

A nivel jurídico, el matrimonio forzado está 
prohibido a través de múltiples instrumen-
tos internacionales. El derecho internacio-
nal de los derechos humanos, incluyendo la 
Declaración Universal de Derechos Humanos3 

3 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
(1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. 
Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su 
resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
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y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos4, establece que el matrimonio 
solo puede celebrarse con el libre y pleno 
consentimiento de ambas partes. La Con-
vención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)5 subraya la importancia de garan-
tizar que hombres y mujeres tengan igual-
dad de derechos para elegir libremente a 
su cónyuge y contraer matrimonio solo con 
consentimiento. Además, la Convención de 
Naciones Unidas sobre el Consentimiento 
para el Matrimonio (1962)6 obliga a los Es-
tados a fijar una edad mínima para casarse, 
interpretándose que esta edad mínima es 
de 18 años, de acuerdo con la Convención 
sobre los Derechos del Niño (1989)7.

En Europa, el Convenio del Consejo de Eu-
ropa sobre la Violencia contra las Mujeres y 

4 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
(1966). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políti-
cos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhe-
sión por la Asamblea General en su resolución 2200 A 
(XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 
de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49.

5 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
(1979). Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. Adoptada 
y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la 
Asamblea General en su resolución 34/180, de 18 de 
diciembre de 1979. Entrada en vigor: 3 de septiembre 
de 1981, de conformidad con el artículo 27.

6 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
(1962). Convención sobre el consentimiento para el 
matrimonio, la edad mínima para el matrimonio y el 
registro de matrimonios. Adoptada y abierta a la firma 
y ratificación por la resolución 1763 A (XVII) de la Asam-
blea General, de 7 de noviembre de 1962. Entrada en 
vigor: 9 de diciembre de 1964, de conformidad con el 
artículo 6.

7 Asamblea General de las Naciones Unidas. 
(1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Adop-
tada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 
General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 
1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de 
conformidad con el artículo 49.

la Violencia Doméstica8, conocido como el 
Convenio de Estambul, prohíbe claramente 
el matrimonio forzado. Este tratado obli-
ga a los Estados a tipificar como delito la 
coacción para obligar a una persona a casar-
se y el traslado de una persona a otro país 
con este fin. Además, el Convenio de Estam-
bul adopta una estrategia integral conocida 
como la política de las “3P”: protección, 
prevención y persecución, enfocándose en 
la protección de las víctimas y en la pre-
vención de estas formas de violencia. Este 
enfoque ha sido complementado con una 
cuarta “P”, que subraya la importancia de la 
cooperación entre Estados y agencias para 
garantizar una respuesta efectiva (Villacam-
pa Estiarte, 2018). 

Para poner fin al matrimonio forzado y 
a otras formas de violencia de género, es 
indispensable aplicar un enfoque amplio 
que contemple tanto sus distintas expre-
siones como las raíces profundas que lo 
perpetúan. La participación de los Estados 
y el compromiso de las sociedades son fun-
damentales para el desarrollo de políticas 
efectivas, la transformación de las normas 
sociales dañinas y el desarrollo de entornos 
en los que mujeres y niñas puedan ejercer 
sus derechos de manera plena y libre. 

8 Consejo de Europa. (2011). Convenio del Con-
sejo de Europa sobre prevención y lucha contra la vio-
lencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Es-
tambul, 11 de mayo de 2011.
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1.2. Definición y  
características de los  
matrimonios forzados 

La complejidad del matrimonio forzado 
se manifiesta en la variedad de términos 
empleados en la bibliografía especializa-
da. Esta diversidad subraya la necesidad 
de establecer un lenguaje común, claro y 
preciso, que evite malentendidos y facilite 
un enfoque coherente en la formulación de 
políticas y estrategias de intervención.

El concepto de consentimiento es esen-
cial para comprender la problemática de 
los matrimonios forzados. La falta de con-
sentimiento debe ser analizada desde una 
perspectiva interseccional que contemple 
factores como la situación socioeconómica, 
el género, la cultura y la edad (Crenshaw, 
1991). Estos factores pueden aumentar la 
vulnerabilidad de las personas afectadas y 
dificultar la identificación y el abordaje del 
consentimiento en los casos de matrimonio 
forzado. Según la Fundación Wassu-UAB 
(2021), los matrimonios forzados pueden 
clasificarse en dos tipos principales: casos 
sin consentimiento y consentimiento con-
dicionado.

Los casos sin consentimiento son si-
tuaciones en las que al menos una de las 
partes no da su consentimiento, donde la 
coerción y la falta de voluntad son deter-
minantes. Mientras que, en los casos don-
de está condicionado, el consentimiento se 
ve afectado o distorsionado por presiones 
familiares, sociales o culturales (Fundación 
Wassu-UAB, 2021).

En el enfoque interseccional sobre el matri-
monio forzado, es fundamental considerar 
las diferentes dimensiones que configuran 
un continuo de riesgos y vulnerabilidades 
para las posibles víctimas, evitando así una 
visión simplista de la violencia hacia muje-
res y niñas (Parella et al., 2023). Uno de es-
tos ejes es el de consentimiento-coerción, 
que abarca desde el pleno consentimiento 

hasta la coerción emocional o física. Este 
continuo permite capturar tanto las presio-
nes objetivas como las vivencias subjetivas 
de las personas involucradas, superando 
las dicotomías simplistas entre agente y víc-
tima pasiva, e incorporando el análisis de 
dinámicas como el control social, el honor, 
la tradición y las motivaciones económicas 
o de estatus migratorio.

Otro eje, es el intergeneracional, que 
pone de relieve cómo las actitudes hacia 
el matrimonio forzado varían a lo largo del 
ciclo de vida de las mujeres. A medida que 
las mujeres envejecen, pueden ganar poder 
y, en algunos casos, ejercer coerción sobre 
generaciones más jóvenes, mostrando que 
el control patriarcal puede ser reproducido 
también por las mujeres dentro de ciertos 
contextos socioculturales. Esto evidencia 
que las dinámicas de poder dentro del pa-
triarcado no son fijas, sino que pueden ser 
negociadas y adaptadas por las mujeres 
para mejorar su posición dentro del siste-
ma (Parella et al., 2023).

El matrimonio forzado se caracteriza por 
la ausencia de consentimiento libre y ple-
no. Según el Informe de la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (2014), se define 
como: 

“todo aquel que se celebra sin el 
consentimiento pleno y libre de al 
menos uno de los contrayentes y/o 
cuando uno de ellos o ambos care-
cen de la capacidad de separarse o 
de poner fin a la unión, entre otros 
motivos debido a coacciones o a una 
intensa presión social o familiar” 
(ACNUR, 2014, p. 4).

Esta definición abarca diversas formas de 
coerción que impiden que el matrimonio 
sea resultado de una decisión autónoma.

El matrimonio infantil se refiere a aque-
llos casos en los que al menos uno de los 
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contrayentes es menor de 18 años. Según 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
(1989): 

“un niño/a es cualquier persona 
menor de 18 años, salvo que, en 
virtud de la ley que le sea aplicable, 
haya alcanzado antes la mayoría de 
edad” (p. 2).

Es importante considerar que, como se-
ñala la Declaración de los Derechos del 
Niño (1959): 

“el niño, por su falta de madurez 
física y mental, necesita protección 
y cuidado especiales, incluso la de-
bida protección legal, tanto an-
tes como después del nacimiento”.  
(p. 9)

 Esta declaración refuerza la necesidad de 
proteger a los menores de situaciones que 
comprometen su bienestar y autonomía. 
Por ello, el Comité de los Derechos del Niño 
ha instado a los Estados a revisar la mayoría 
de edad si esta se sitúa por debajo de los 
18 años.

Los datos sobre matrimonio infantil sue-
len dominar en los análisis y estudios sobre 
matrimonio forzado porque su cuantifica-
ción es más accesible, dado que la edad de 
las personas generalmente está registrada 
en los censos. Sin embargo, en el caso de 
matrimonios forzados entre mujeres adul-
tas9, la medición resulta más compleja, ya 
que la coerción no siempre es evidente o 
fácil de identificar.

El término matrimonio precoz se utiliza a 
menudo como sinónimo de “matrimonio 
infantil” y se refiere a aquellos matrimonios 
en los que al menos uno de los contrayen-
tes es menor de 18 años, especialmente 

9 UNICEF considera que el matrimonio infantil 
es aquel que ocurre antes de los 18 años, aunque en 
algunos contextos, la edad mínima para contraer ma-
trimonio puede ser de hasta 21 años.

en países donde la mayoría de edad se al-
canza a una edad más temprana o tras el 
matrimonio. 

Además, el matrimonio precoz puede in-
cluir situaciones en las que ambos contra-
yentes tienen 18 años o más, pero factores 
como el desarrollo físico, emocional, sexual 
o psicosocial, así como la falta de informa-
ción sobre las opciones de vida, pueden 
limitar su capacidad para consentir plena-
mente en la unión (UNICEF, 2008).

Las uniones tempranas se refieren a situa-
ciones en las que, aunque no se ha formali-
zado el matrimonio, la pareja convive como 
si socialmente estuviera casada, a menudo 
sin el consentimiento de al menos uno de 
los miembros. Según Wassu-UAB (2021), 
esta definición también incluye los matri-
monios tradicionales o consuetudinarios, 
que no se registran legalmente. 

Según UNICEF (2023), cada año, aproxi-
madamente 12 millones de niñas son forza-
das a casarse antes de cumplir 18 años. Esta 
estadística resalta la urgencia de abordar el 
matrimonio forzado y las uniones tempra-
nas. La complejidad de este fenómeno se 
debe, en parte, a las diferencias culturales y 
legales en torno al consentimiento. Las nor-
mas sociales y las expectativas familiares 
pueden presionar a las jóvenes a aceptar 
matrimonios, incluso cuando su consenti-
miento es cuestionable.

La definición de matrimonio forzado es 
compleja debido a la ausencia de una re-
gulación clara que establezca las causas 
y criterios específicos para contraer ma-
trimonio. Las diversas motivaciones y cir-
cunstancias que rodean a los matrimonios 
dificultan una diferenciación precisa en 
términos de consentimiento. Esta ambi-
güedad puede dar lugar a interpretaciones 
variadas, lo que a su vez dificulta la identi-
ficación y el abordaje de esta problemática 
en contextos sociales y culturales diversos. 
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1.3. Factores de  vulnerabili-
dad frente a los matrimonios 
forzados: género, posición 
socioeconómica y contexto 
migratorio

Volviendo a hacer énfasis en la compleji-
dad de esta problemática, la comprensión 
de los matrimonios forzados requiere un 
enfoque interseccional10 que considere 
cómo algunas categorías como el género, 
la migración y la posición socioeconómi-
ca, entre otras, se entrelazan y afectan a la 
experiencia de las víctimas. Varios factores 
relacionados con estas dimensiones contri-
buyen a que ciertas personas, en particular 
mujeres y niñas, enfrenten un riesgo signi-
ficativamente mayor.

Las desigualdades de género son un ele-
mento central en la vulnerabilidad de las 
mujeres frente a los matrimonios forzados 
(Rubio et al., 2023). Las normas culturales 
y sociales que refuerzan la subordinación 
femenina y la supremacía masculina favo-
recen la perpetuación de prácticas nocivas. 
La normalización de la violencia de género 
en las sociedades fomenta estructuras de 
poder que limitan la autonomía de las mu-
jeres (Galego Carrillo, 2013), relegándolas a 
cumplir con roles asociados al género. Des-
de la infancia, muchas niñas son socializa-
das para aceptar y normalizar su posición 
como cuidadoras y esposas, y cualquier 
desviación de estas expectativas puede 
acarrear consecuencias graves para ellas.

La posición socioeconómica actúa como 
un determinante crucial de vulnerabilidad. 
Las mujeres con acceso limitado a recursos 

10 El concepto de interseccionalidad se remonta 
a la década de los 70 en Estados Unidos,  cuando  el  
feminismo  negro y chicano hace visibles los efectos si-
multáneos de discriminación que pueden generarse en 
torno a la raza, el género y la clase  social  (ver entre 
otras Almendra, J. C. (2015). La importancia de la inter-
seccionalidad para la investigación feminista. Oxímora. 
Revista internacional de ética y política, (7), 119-137.

económicos y redes de apoyo encuentran 
dificultades para resistir o escapar de ma-
trimonios no deseados. La dependencia 
económica puede ser utilizada como una 
herramienta de control (Igareda González, 
2015), restringiendo el acceso a otras op-
ciones. 

Según la organización Girls Not Brides, las 
presiones económicas y sociales, la necesi-
dad de garantizar la estabilidad financiera 
de la familia o la falta de acceso a educa-
ción y empleo, pueden hacer que los matri-
monios forzados se perciban como una so-
lución para mejorar la situación económica 
o cumplir con las expectativas familiares.

Asimismo, las estadísticas indican que las 
niñas de los hogares más pobres tienen 
hasta un 300% más de probabilidades de 
contraer matrimonio antes de alcanzar la 
mayoría de edad (Ayuda en Acción, 2018). 
Un patrón similar se observa en la compa-
ración entre zonas rurales y urbanas, don-
de las posibilidades de   matrimonio infantil 
se duplican. 

Las mujeres migrantes enfrentan una vul-
nerabilidad agravada por su situación mi-
gratoria. El aislamiento social, frecuente-
mente amplificado por barreras lingüísticas 
y la falta de redes de apoyo, las coloca en 
mayor riesgo de explotación y matrimonios 
forzados (Organización Internacional para 
las Migraciones [OIM], 2014). La violencia 
que experimentan puede adoptar diversas 
formas, incluyendo agresiones físicas, se-
xuales, explotación laboral e incluso trata 
de personas (Ayuda en Acción, 2024). Este 
aislamiento, sumado a la invisibilización de 
sus necesidades, amplifica su situación de 
riesgo.

Un informe elaborado en 2018 y actuali-
zado en noviembre de 2020 por la Asocia-
ción de Investigación y Especialización so-
bre Temas Iberoamericanos (AIETI) y la Red 
de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 
ha examinado datos estadísticos sobre la 
violencia de género en España, desagre-
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gándolos por nacionalidad de las víctimas 
para comprender mejor la situación de las 
mujeres afectadas. Entre las conclusiones 
más relevantes, se destaca que las mujeres 
de origen extranjero están sobrerrepre-
sentadas en las estadísticas de violencia de 
género. Desde 2003 hasta 2019, el 33% de 
las mujeres asesinadas a causa de esta vio-
lencia eran migrantes, lo que equivale a un 
total de 338 casos.

A pesar de esta sobrerrepresentación, el 
estudio subraya que la protección y los re-
cursos destinados a estas mujeres son insu-
ficientes; proporcionalmente, reciben me-
nos apoyo en programas de seguimiento y 
en ayudas económicas oficiales.

Estos datos corroboran la mayor vulne-
rabilidad que sufren las mujeres migrantes 
frente a la violencia de género y justifican 
la necesidad de llevar a cabo programas es-
pecíficos para hacer frente a esta situación.  

La situación es especialmente crítica en 
las zonas rurales, donde factores como el 
aislamiento geográfico y las limitadas opor-
tunidades económicas agravan el riesgo de 
matrimonios forzados para mujeres y niñas. 
En estos contextos, las comunidades sue-
len tener mayor dificultad de acceso a edu-
cación y recursos de protección, elementos 
que aumentan la vulnerabilidad frente a 
prácticas como los matrimonios forzados 
(UNICEF, 2020). 

Según Girls Not Brides11, las niñas en áreas 
rurales tienen hasta el doble de probabilida-
des de casarse antes de los 18 años en com-
paración con aquellas que viven en zonas 
urbanas. Las barreras físicas, junto con un ac-
ceso limitado a servicios de apoyo y justicia, 
perpetúan estas prácticas, a menudo como 
una estrategia para aliviar la carga económica 
de las familias en situación de pobreza.

11 Girls Not Brides, (s.f.). Matrimonio infantil y 
educación. Girls Not Brides. Consultado en https://
www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/matrimo-
nio-infantil-y-educaci%C3%B3n/

Es fundamental implementar enfoques 
en las políticas públicas y en los programas 
de apoyo que aborden las distintas vulnera-
bilidades que influyen en los matrimonios 
forzados, con el objetivo de disminuir las 
desigualdades que favorecen su continui-
dad.

https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/matrimonio-infantil-y-educaci%C3%B3n/
https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/matrimonio-infantil-y-educaci%C3%B3n/
https://www.girlsnotbrides.es/aprendizaje-recursos/matrimonio-infantil-y-educaci%C3%B3n/
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1.4. Contexto global y regio-
nal de los matrimonios forza-
dos: un enfoque en España, 
Reino Unido y Bélgica.

El matrimonio forzado es una problemá-
tica global que trasciende culturas y comu-
nidades específicas, aunque a menudo se 
enmarca como una tradición en ciertos gru-
pos poblacionales (Fundación Wassu- UAB, 
2021). La prevalencia y las características 
de esta práctica varían considerablemente 
según el contexto sociocultural, económico 
y legal en el que se produce. Esto significa 
que las formas en que se manifiesta el ma-
trimonio forzado pueden diferir. 

Si bien los matrimonios forzados suelen 
llevarse a cabo en los países de origen de las 
familias, la globalización y el aumento de la 
migración han propiciado que esta práctica 
también esté presente en países europeos 
como España, Reino Unido y Bélgica. En 
estos lugares, el matrimonio forzado se ha 
convertido en un problema de relevancia 
tanto legislativa como social. 

Las comunidades migrantes, a menudo, 
mantienen tradiciones que refuerzan el 
matrimonio forzado como una forma de 
preservar la estructura familiar patrilineal 
(Igareda González, 2015) y de asegurar un 
estatus social determinado. Este fenómeno 
sugiere que la migración transnacional no 
altera estas convicciones, sino que amplía 
las regiones geográficas donde se buscan 
cónyuges para sus hijas.

En este contexto, en 2015, los Estados 
miembros de la ONU adoptaron los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible, que estable-
cen 17 metas para guiar el desarrollo global 
hasta 2030. La meta 5.3 se enfoca en erradi-
car todas las prácticas nocivas, que abarcan 
el matrimonio infantil, precoz y forzado, así 
como la mutilación genital femenina. Sin 
embargo, a pesar de la prohibición y la san-
ción de esta práctica por la mayoría de las 

legislaciones internacionales, su persisten-
cia sugiere que las normativas legales por sí 
solas no son suficientes.

En numerosas comunidades, los matri-
monios forzados se sustentan en normas 
no escritas, cuya transgresión puede aca-
rrear serias consecuencias, como el estig-
ma social, el repudio y la exclusión (Alcázar, 
2023). La problemática de los matrimonios 
forzados celebrados en el extranjero plan-
tea retos legales en varios países europeos, 
lo que hace necesario que se adapte la le-
gislación y las políticas locales para abordar 
estas situaciones. Sin una legislación clara 
que penalice los matrimonios a nivel glo-
bal, las víctimas se enfrentan a dificultades 
para obtener protección y justicia en el país 
de residencia.

Además, las estadísticas sobre matrimo-
nio infantil son más precisas a nivel global, 
lo que genera vacíos informativos en re-
lación con los casos que ocurren después 
de los 18 años. Esto implica que las reali-
dades de los matrimonios forzados en mu-
jeres adultas permanecen en gran medida 
sin documentar. La falta de datos sobre es-
tos casos puede obstaculizar el desarrollo 
de estrategias adecuadas de prevención y 
apoyo.

Asimismo, la escasa detección y denuncia 
de muchos de estos casos, junto con la au-
sencia de un sistema adecuado para reco-
pilar datos, limita la precisión de las cifras 
disponibles. Por ello, organizaciones como 
UNFPA y UNICEF optan por utilizar el tér-
mino “matrimonio infantil”, centrándose 
en aquellos casos en los que al menos uno 
de los cónyuges es menor de 18 años. Sin 
embargo, este enfoque puede restar visibi-
lidad a los matrimonios forzados que ocu-
rren en edades superiores, dificultando así 
una comprensión completa de la proble-
mática. 

Según datos de UNICEF (2023), a nivel 
global, aunque se observa una disminución 
en la prevalencia del matrimonio infantil 
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—con el mayor avance registrado en el sur 
de Asia, donde el riesgo ha caído de casi el 
50% a menos del 30%— si no se aceleran 
los esfuerzos para alcanzar la meta de eli-
minar esta práctica para 2030, se estima 
que más de 100 millones de niñas podrían 
ser forzadas a casarse antes de alcanzar la 
mayoría de edad.

Según la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 2022), se estima que en 2021 
había 22 millones de personas víctimas de 
matrimonios forzados, el 68% de las cuales 
son mujeres y casi un 40% son menores 
de 18 años al momento de casarse, de las 
cuales un 87% son niñas. África es la región 
con las cifras más altas registradas y una 
tendencia creciente, destacándose países 
como Mali, Bangladesh y Guinea por su 
alta prevalencia de matrimonio infantil. Sin 
embargo, Bangladesh y Somalia han logra-
do avances significativos en la reducción de 
esta práctica.

Ver Gráfico 2: Prevalencia del matrimonio infantil

A nivel mundial, la dificultad para sistema-
tizar los datos afecta a la disponibilidad de 
información precisa en las diversas áreas 
geográficas. El siguiente mapa ilustra la fal-
ta de datos en muchos países, especialmen-
te en el caso de Europa, América del Norte 
y Australia, donde los estudios estadísticos 
sobre matrimonios forzados son limitados.

Ver Mapa Nº1: Distribución geográfica de niñas casa-
das a los 18 años12 

 
Esto se evidencia en el Índice de Igualdad 
de Género (2020), que resalta la necesidad 

12 En el análisis del porcentaje de mujeres de en-
tre 20 y 24 años que se casaron o unieron por primera 
vez antes de cumplir 18 años, se ha utilizado un mapa 
de Girls Not Brides. Este mapa se basa en datos de la 
Base de datos mundial de UNICEF (2020), que incluye 
información proveniente de encuestas de indicadores 
múltiples por conglomerados (MICS), encuestas demo-
gráficas y de salud (DHS), y otras encuestas nacionales.

de que la Unión Europea cuente con datos 
exhaustivos, actualizados y comparables 
para desarrollar políticas efectivas en la lu-
cha contra la violencia hacia las mujeres. La 
recopilación de datos sobre matrimonios 
forzados en Europa presenta inconsisten-
cias; en varios Estados miembros, las cifras 
reportadas pueden variar significativamen-
te según la fuente, lo que lleva a duplica-
ciones o a la subestimación de casos. No 
obstante, algunos países, como el Reino 
Unido, destacan por tener un sistema más 
organizado de recopilación de datos, lo que 
permite obtener cifras más claras y desglo-
sadas, incluyendo detalles sobre las carac-
terísticas de los casos.

1.4.1. Datos de matrimonios  
forzados en España

En España, los datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE) sobre la meta 5.3, 
que busca “Eliminar todas las prácticas no-
civas, como el matrimonio infantil, precoz 
y forzado y la mutilación genital femenina”, 
reflejan tanto la persistencia de estas prác-
ticas como las dificultades para medir con 
precisión su alcance, lo que sugiere que las 
cifras disponibles subestiman la magnitud 
real de los casos.

Ver Gráfico Nº3. Proporción de mujeres que contraen 
matrimonio con 16 y 17 años13 

13 El método de cálculo de los datos proporciona-
dos por el INE es la división entre los matrimonios de 
mujeres de 16 y 17 años en el año t y el número de mu-
jeres de 16 y 17 años a 1 de julio del año t, multiplicado 
por 100. Siendo la unidad de medida porcentajes.
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Gráfico 2 Prevalencia del matrimonio infantil

Fuente: Girls Not Brides, datos extraídos de UNICEF global databases 2020

Mapa Nº1 Distribución geográfica de niñas casadas a los 18 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Gráfico Nº3 Proporción de mujeres que contraen matrimonio con 16 y 17 años
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La recopilación de datos sobre matrimo-
nios forzados en España ha recibido un  
importante impulso gracias a la Ley catala-
na 5/200814, que reconoce el derecho de las 
mujeres a combatir la violencia machista. 
Esta legislación representó un avance signi-
ficativo al clasificar el matrimonio forzado 
como una forma de violencia de género. 
Hasta ese momento, el único instrumen-
to creado era un protocolo policial15 para 
la prevención y atención en casos de ma-
trimonios forzados. Además, el “Protocolo 
para la prevención y el abordaje del matri-
monio forzado en Catalunya”16,desarrolla-
do por la Generalitat de Catalunya en 2020, 
ha reforzado y ampliado estos esfuerzos.

Se contabilizan así los casos de MF que 
han llegado a conocimiento de los Mossos 
d’Esquadra, tanto los casos de prevención 
como los casos donde existe denuncia. En 
total, se han registrado 227 casos de matri-
monios forzados entre 2009 y 2023 en Ca-
taluña.  En esta tabla podemos observar los 
casos de MF ocurridos en 2023.

Ver Tabla 1. Niñas y mujeres víctimas de matrimonios 
forzados en Cataluña en 2023

Los datos proporcionados por los Mossos 
d’Esquadra revelan un notable número de 
casos de matrimonio forzado en los que las 
víctimas son mayores de edad. Esto no solo 

14 Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las 
mujeres a erradicar la violencia machista, Diario Oficial 
de la Generalidad de Cataluña, núm. 5123, de 2 de mayo 
de 2008. https://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/
pdfs/A25174-25194.pdf

15 Generalitat de Catalunya. (2009). Procedi-
ment de Prevenció i Atenció Policial dels Matrimonis 
Forçats. https://d31243f8qkwz2j.cloudfront.net/pu-
blic/docs/182/2009-protocol-procediment-matrimo-
nis-forcats.pdf

16 Generalitat de Catalunya. (2020). Protocolo 
para la prevención y el abordaje del matrimonio for-
zado en Catalunya. https://igualtat.gencat.cat/web/.
content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-tre-
ball-xarxa/protocol/vm_protocol_matrimonisforcats_
girona_ES.pdf

refleja la persistencia de esta práctica, sino 
que también subraya la necesidad de inter-
venciones más específicas para abordar los 
matrimonios forzados en un contexto adul-
to. La falta de un marco nacional específico 
resalta la importancia de los registros re-
gionales, como el caso de Cataluña, como 
herramienta para comprender la magnitud 
del problema.

En un marco estatal de recogida de datos, 
la trata de seres humanos con fines de ma-
trimonio forzado es el único indicador con 
el que se cuenta, que permite cuantificar 
la prevalencia de esta práctica en el país. 
Los datos recopilados por el Centro de In-
teligencia contra el Terrorismo y el Crimen 
Organizado (CITCO) entre 2019 y 2023 per-
miten visibilizar la distribución y el impacto 
de estos casos a nivel regional, proporcio-
nando así una base para evaluar la respues-
ta institucional y las necesidades de inter-
vención en cada Comunidad Autónoma.

Ver Tabla 2. Víctimas de trata para matrimonios forza-
dos (sexo y edad).

La información proporcionada por el CIT-
CO indica que, aunque hay un registro de 
víctimas, los datos se centran en los matri-
monios forzados como delito de trata de 
seres humanos y no en los matrimonios 
forzados como delito contra la libertad.

Ver Tabla Nº3. Víctimas de trata para matrimonios for-
zados por Comunidad Autónoma.

El CITCO está documentando casos repor-
tados de estos delitos en las distintas co-
munidades autónomas. El hecho de que en 
algunas haya datos registrados y en otras 
no, puede deberse a varios factores como 
la diferenciación en la detección, el subre-
gistro de casos por no ser denunciados o 
registrados, o por la normativa y aplica-
ción desigual en las distintas comunidades  
autónomas.

 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25174-25194.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25174-25194.pdf
https://d31243f8qkwz2j.cloudfront.net/public/docs/182/2009-protocol-procediment-matrimonis-forcats.pdf
https://d31243f8qkwz2j.cloudfront.net/public/docs/182/2009-protocol-procediment-matrimonis-forcats.pdf
https://d31243f8qkwz2j.cloudfront.net/public/docs/182/2009-protocol-procediment-matrimonis-forcats.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-treball-xarxa/protocol/vm_protocol_matrimonisforcats_girona_ES.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-treball-xarxa/protocol/vm_protocol_matrimonisforcats_girona_ES.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-treball-xarxa/protocol/vm_protocol_matrimonisforcats_girona_ES.pdf
https://igualtat.gencat.cat/web/.content/Ambits/violencies-masclistes/coordinacio-treball-xarxa/protocol/vm_protocol_matrimonisforcats_girona_ES.pdf
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Región policial Menores de edad Mayores de edad

RP Girona 1 1

RP Central 0 3

RP Ponent 2 1

RP Pirineu Occidental 0 0

RP Metropolitana Nord 1 1

RP Metropolitana Sud 1 3

RP Metropolitana Barcelona 1 1

RP Camp de Tarragona 0 1

RP Terres de l’Ebre 1 0

Total 7 11

2019 2021 2022 2023

Adultos Mujeres 1 1 0 3
Hombres 0 0 0 0

Menores Niñas 2 2 2 2
Niños 0 0 0 0
Total 3 3 2 5

2019 2020 2021 2022 2023

Andalucía 1 - 1 1 2

Aragón - - - - 1

Castilla y León 1 - - - -

Cataluña - - - - 2

Comunidad de Madrid - - 1 - -

Comunidad Valenciana 1 - - 1 -

Extremadura - 3 - - -

Tabla 1 Niñas y mujeres víctimas de matrimonios forzados en Cataluña en 2023

Tabla 2 Víctimas de trata para matrimonios forzados (sexo y edad)

Tabla 3 Víctimas de trata para matrimonios forzados por Comunidad Autónoma

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior de la Generalitat de Cataluña, 2023

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CITCO (2019-2023)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del CITCO (2019-2023)



Una aproximación a los matrimonios forzados22

1.4.2. Datos de matrimonios 
forzados en Reino Unido

El gobierno del Reino Unido, a través de 
la Unidad de Matrimonios Forzados (FMU, 
por sus siglas en inglés), recopila anual-
mente estadísticas17 sobre los casos denun-
ciados a través de su línea de ayuda públi-
ca y correo electrónico. En 2023, la FMU 
gestionó 802 contactos relacionados con 
matrimonios forzados y mutilación genital 
femenina (MGF), de los cuales 280 se con-
firmaron como casos de matrimonio for-
zado en los que se brindó asesoramiento 
y apoyo, 3 casos correspondieron a MGF y 
otros 519 fueron consultas sobre matrimo-
nios forzados. 

Estos datos, recogidos por la FMU, refle-
jan solamente los casos reportados en los 
que se prestó asesoramiento o apoyo acti-
vo18. Por lo tanto, representan una porción 
limitada del total de matrimonios forzados, 
ya que hay otros que permanecen invisibi-
lizados.

Al elaborar las estadísticas de 2020, la 
FMU hizo algunos cambios en las prácticas 
de grabación. Al hacerlo, algunos contactos 
que podrían haberse incluido anteriormen-
te como un caso de “matrimonio forzado 
potencial o real” pero que no se relaciona-
ban con una persona específica en la que 
se solicitó asesoramiento y apoyo a la FMU, 
se clasificaron más adecuadamente como 
una “investigación general”. 

Tal y como se recoge en las estadísticas de 

17 Los datos recogidos en este apartado han sido 
facilitados por el Gobierno del Reino Unido a través de 
su página oficial: https://www.gov.uk/government/sta-
tistics/forced-marriage-unit-statistics-2023.

18 Un caso en el que se brinda asesoramiento y 
apoyo (“casos de asesoramiento y apoyo”) es aquel en 
el que la FMU recibe detalles completos de un indivi-
duo específico en riesgo de, o afectado por, matrimo-
nio forzado, y brinda asesoramiento y apoyo activa-
mente durante el tiempo que sea necesario.

2020, esto ha tenido cierto impacto en la 
reducción del número de casos de asesora-
miento y apoyo en comparación con el año 
anterior (Tabla Nº3), aunque la valoración 
de la FMU es que esta disminución puede 
estar influenciada también por el impacto 
de la pandemia de COVID-19, al no poder 
salir del país.

Ver Tabla Nº4. Número de casos en los que la Unidad 
de Matrimonios Forzados brindó asesoramiento o apo-

yo, 2011 a 2023

En 2023, de los casos confirmados, el 25% 
involucraba víctimas menores de 17 años, 
el 34% correspondía a jóvenes de entre 18 y 
25 años. En términos de sexo, el 69% de las 
víctimas eran mujeres y el 31% hombres, lo 
que subraya que, si bien las mujeres son las 
principales afectadas, los hombres también 
sufren matrimonios forzados.

Ver Tabla Nº5. Número de casos en los que la Unidad 
de Matrimonios Forzados brindó asesoramiento o apo-

yo, según edad, 2023

Un dato relevante es que en el 85% de los 
casos de 2023, las víctimas se encontraban 
en el Reino Unido cuando el caso fue remi-
tido, lo que indica un aumento con respec-
to al 78% del año anterior. Además, el 4% 
de los matrimonios forzados se llevaron a 
cabo completamente dentro del Reino Uni-
do. En cuanto a la nacionalidad de las víc-
timas, el 75% eran ciudadanos británicos, 
incluidos aquellos con doble nacionalidad, 
el 6% ciudadanos de la UE y el 16% ciuda-
danos no británicos.

La distribución geográfica de los casos 
muestra que la mayoría de las víctimas pro-
vienen de ciertas regiones del Reino Unido, 
como Londres, West Midlands y el Noroes-
te, que representaron el 59% de las deriva-
ciones en 2023. En cuanto a los países de 
origen, Pakistán es el país con más casos 
reportados (49% de los casos), seguido por 
Bangladesh, Afganistán, India y Somalia.

https://www.gov.uk/government/statistics/forced-marriage-unit-statistics-2023
https://www.gov.uk/government/statistics/forced-marriage-unit-statistics-2023
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Año Número

2011 1468
2012 1485

2013 1302

2014 1267

2015 1220

2016 1428
2017 1196
2018 1507

2019 1355

2020 759

2021 337

2022 302

2023 283

Tabla 4 Número de casos en los que la Unidad de Matrimonios Forzados brindó asesoramiento o apoyo, 2011 a 2023

Tabla 5 Número de casos en los que la Unidad de Matrimonios Forzados brindó asesoramiento o apoyo, según edad, 
2023

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Matrimonios Forzados; Ministerio del Interior y Minis-
terio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad de Matrimonios Forzados; Ministerio del Interior y Minis-
terio de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo

Edad Números Porcentajes

15 años y menores 33 12%

16 a 17 37 13%

18 a 21 51 18%

22 a 25 44 16%

26 a 30 42 15%

31 a 40 48 17%

41+ 23 8%

Desconocido 5 2%
Total 283  
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Las estadísticas de 2023 revelan una ten-
dencia preocupante, señalando el aumen-
to de los matrimonios forzados que involu-
cran a personas mayores de 31 años, que 
representaron el 25% de los casos frente 
al 12% en 2022. Esto muestra que el ma-
trimonio forzado no afecta únicamente a 
adolescentes y jóvenes adultas, sino que 
también tiene lugar en personas de mayor 
edad. En algunos casos, estos matrimonios 
ya han sido consumados, y la remisión a la 
FMU se realiza para obtener asesoramiento 
sobre divorcio o la solicitud de una orden 
de protección.

En cuanto a las fuentes de derivación de 
los casos, el 36% de los casos fueron re-
feridos por el Ministerio del Interior, es-
pecialmente por el personal de Fronteras 
e Inmigración. Otros profesionales, como 
servicios sociales (20%), la policía (11%) y 
funcionarios de educación (6%), también 
son responsables de una parte importante 
de las derivaciones, mientras que el 10% de 
los casos fueron denunciados por las pro-
pias víctimas.

Un avance significativo es un estudio de 
viabilidad que ha encargado el Ministerio 
del Interior a las universidades de Birmin-
gham y Nottingham, destinado a estimar 
de manera precisa la prevalencia del ma-
trimonio forzado y la mutilación genital fe-
menina (MGF) en Inglaterra y Gales (Forced 
Marriage Unit, 2023). Aunque los resulta-
dos aún están siendo revisados, este tipo 
de estudios tiene el potencial de optimizar 
la recopilación de estadísticas, lo que pue-
de contribuir a una representación más 
precisa de la problemática y a la promoción 
de estrategias preventivas efectivas.

1.4.3. Datos de matrimonios 
forzados en Bélgica

La información sobre los matrimonios for-
zados y el matrimonio infantil en Bélgica es 
limitada, lo que complica la evaluación de 
esta práctica en el país. La recopilación de 
datos sobre matrimonios forzados se reali-
za principalmente a través de informes de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) 
y estudios académicos, pero a diferencia de 
otros países, como el Reino Unido, no exis-
te un organismo centralizado que publique 
estadísticas anuales. La ausencia de una 
metodología específica para la recopilación 
de datos dificulta una comprensión com-
pleta y precisa de la magnitud del problema 
en Bélgica. 

Organizaciones como La Voix des Fem-
mes desempeñan un papel fundamental 
en la recopilación de información sobre 
matrimonios forzados, aunque sus infor-
mes carecen de bases de datos debido a la 
ausencia de un sistema estructurado para 
la recolección de información. 

Esta falta de datos consistentes y sistemá-
ticos no solo obstaculiza la identificación de 
las víctimas, sino que también complica la 
elaboración de políticas públicas efectivas 
que aborden esta problemática de mane-
ra integral. La Voix des Femmes, junto con 
otras asociaciones en Bruselas, ha consti-
tuido una red para coordinar y desarrollar 
prácticas frente a la problemática, han esta-
blecido un número de teléfono de urgencia 
para las víctimas de matrimonios forzados 
y organizan reuniones con jóvenes para in-
formarles sobre la importancia del consen-
timiento en el matrimonio.

Maria Miguel-Sierra, directora de La Voix 
des Femmes, señala:

“Bélgica es un país de acogida de 
nuevos flujos migratorios a través de 
la reagrupación familiar. Por lo tan-
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to, no es sorprendente que cuando 
las niñas alcanzan cierta edad, las 
familias consideren la posibilidad de 
casarlas. Estas familias llegan con 
una serie de valores y una visión de 
lo que debe ser la familia, y esa ma-
nera de ver las cosas no cambia de 
la noche a la mañana.” (Euronews, 
2016).

Esta realidad, sumada al fuerte estigma 
cultural, crea un entorno en el que muchas 
víctimas se sienten incapaces de pedir ayu-
da, dificultando tanto la denuncia como la 
cuantificación de los casos.

Leila Slimani, coordinadora de la plata-
forma de Lieja dedicada a los matrimonios 
forzados y a las violencias relacionadas con 
el honor, comenta en una entrevista para 
Euronews (2016) que el tabú cultural re-
presenta una barrera significativa para la 
denuncia de estos casos y afirma:

“He visto pocas víctimas denun-
ciándolo; no esperan mucho de la 
ley. Casi no tenemos números sobre 
los matrimonios forzados o la vio-
lencia ligada al honor familiar, por-
que la gente no lo denuncia. Tienen 
miedo de herir a sus familias, de que 
sus padres terminen en la cárcel, de 
ser responsables de pérdidas finan-
cieras o de ver a sus hermanos bajo 
tutela.”

Esta declaración subraya la carencia de 
protección, contribuyendo a que muchas 
víctimas no busquen la ayuda que necesi-
tan.

En cuanto a los matrimonios infantiles, las 
estadísticas derivadas del Registro de Po-
blación en Bélgica indican que, en 2020, no 
se reportaron casos de matrimonio infantil. 
Sin embargo, el Comité de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas advierte que 
pueden existir casos no denunciados entre 
poblaciones migrantes, como los turcos, 

marroquíes, romaníes y afganos, así como 
entre los serbios y chechenos (Girls Not 
Brides, s.f.). Esta advertencia sugiere que la 
falta de datos no necesariamente indica la 
inexistencia de estos casos, sino un proble-
ma en su visibilidad y denuncia. 

Además, las estadísticas de la Policía Fe-
deral de Bélgica revelaron que en 2019 se 
registraron 20 casos de matrimonio infantil 
(Girls Not Brides, s.f.). Aunque este núme-
ro puede parecer bajo, refleja una preocu-
pación creciente por la posibilidad de que 
haya casos adicionales que no han sido 
identificados ni denunciados. La ausencia 
de un sistema centralizado para el segui-
miento de estos casos dificulta aún más la 
capacidad del país para abordar adecuada-
mente el problema del matrimonio forzado 
y el matrimonio infantil. La escasez de da-
tos claros y consistentes sobre matrimonios 
forzados y matrimonio infantil en Bélgica 
subraya la necesidad urgente de desarro-
llar un método de sistematización eficiente 
para la recopilación de información. 
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2.1. Introducción
En el contexto europeo, abordar los ma-

trimonios forzados requiere reconocer que 
se trata de un problema más complejo y 
multifacético de lo que comúnmente se 
percibe. Como sugiere Igareda González 
(2015), con frecuencia, este fenómeno se 
asocia exclusivamente con comunidades 
inmigrantes o con culturas ajenas a Europa, 
lo que contribuye a una visión reduccionis-
ta que estigmatiza a ciertos grupos y oculta 
la verdadera diversidad de esta problemá-
tica. 

A nivel europeo, los matrimonios forza-
dos han recibido una atención creciente, 
especialmente tras la entrada en vigor del 
Convenio de Estambul del Consejo de Eu-
ropa, que define este fenómeno como una 
forma de violencia de género y establece 
obligaciones claras para los Estados miem-
bros en cuanto a su prevención, protección 
de las víctimas y persecución de los res-
ponsables. Este tratado ha sido un referen-
te clave en el avance legislativo en varios 
países, incluido España, que con la Ley Or-
gánica 10/2022, de 619 de septiembre, ha 
tipificado los matrimonios forzados como 
una forma de violencia sexual, reafirmando 
su compromiso con la libertad sexual de las 
mujeres y niñas.

A nivel internacional, iniciativas como la 
Cumbre de Nairobi de 201920 y la resolución 
73/153 de la Asamblea General de la ONU21 

19 Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de 
garantía integral de la libertad sexual. https://www.boe.
es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf

20 United Nations Population Fund. (2019). Nairo-
bi summit report: The promise to deliver a world whe-
re every pregnancy is wanted, every childbirth is safe, 
and every young person’s potential is fulfilled. https://
www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/20-134_
UNFPA-NairobiSummitReport-SP-v1125-web_1.pdf

21 ONU. (2018). Evolución de la situación a ni-
vel internacional y regional. Naciones Unidas. https://
documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/446/27/pdf/
n1844627.pdf

también han enfatizado la urgencia de eli-
minar los matrimonios infantiles, precoces 
y forzados. Estas instancias subrayan la ne-
cesidad de adoptar respuestas integrales, 
que no solo enfoquen la persecución penal, 
sino que prioricen la protección y asistencia 
a las víctimas, especialmente en contextos 
de crisis o en situaciones de desigualdad 
estructural que perpetúan estas prácticas.

El marco legislativo de los países euro-
peos, particularmente España, Reino Unido 
y Bélgica, refleja las exigencias normati-
vas internacionales, pero también enfren-
ta retos en la implementación de políticas 
efectivas que vayan más allá de la prohibi-
ción legal. Aunque el Convenio de Estam-
bul obliga a tipificar el matrimonio forzado 
como delito, los esfuerzos deben centrarse 
igualmente en la protección activa de las 
víctimas y en la creación de entornos socia-
les más sensibilizados y educados en torno 
a la violencia de género.

La lucha contra los matrimonios forzados 
no solo pasa por la mejora y el refuerzo de 
los marcos legales, sino también por el fo-
mento de una mayor sensibilización social 
y la implicación de organizaciones de la so-
ciedad civil. En este sentido, es prioritario 
realizar un análisis exhaustivo de los marcos 
legislativos internacionales y nacionales, a 
fin de identificar los avances, las carencias 
y los desafíos que siguen presentes en la lu-
cha contra los matrimonios forzados.

En esta parte, se presentan las normativas 
internacionales que guían la acción de los 
Estados en la lucha contra los matrimonios 
forzados, así como las legislaciones especí-
ficas de España, Bélgica y Reino Unido. Esta 
exposición nos permitirá evaluar la eficacia 
de estas legislaciones y su adecuación en la 
protección de los derechos de las mujeres 
y niñas, ofreciendo una visión crítica sobre 
los avances y los retos que persisten en la 
erradicación de esta práctica.

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/20-134_UNFPA-NairobiSummitReport-SP-v1125-web_1.pdf 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/20-134_UNFPA-NairobiSummitReport-SP-v1125-web_1.pdf 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/20-134_UNFPA-NairobiSummitReport-SP-v1125-web_1.pdf 
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/446/27/pdf/n1844627.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/446/27/pdf/n1844627.pdf
https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n18/446/27/pdf/n1844627.pdf
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2.2. Ámbito Internacional: el 
caso de Europa

A nivel internacional, uno de los docu-
mentos más significativos es la Convención 
sobre el consentimiento para el matrimo-
nio, la edad mínima para contraer matri-
monio y el registro de los mismos22, adop-
tada en Nueva York el 10 de diciembre de 
1962, que establece principios básicos para 
proteger el derecho de todas las personas a 
casarse solo con consentimiento libre y ple-
no. También promueve la fijación de una 
edad mínima para casarse, como una me-
dida de protección para evitar la unión de 
menores, y establece el registro obligatorio 
de los matrimonios en los Estados miem-
bros, como mecanismo para resguardar 
derechos y garantizar la legalidad de estos 
compromisos. 

Asimismo, la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW)23, adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
en 1979 y ratificada por España en 198324, 
refuerza la obligación de los Estados parte 
de garantizar la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres en todos los ámbitos. 
La CEDAW prohíbe explícitamente los ma-
trimonios forzados y establece que:

 

22 Asamblea General de las Naciones Unidas, 
(1962). Convención sobre el consentimiento para el 
matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio 
y el registro de matrimonios. Recuperado de https://
www.un.org/es/documents/decl_conv/conventions/
marriage.shtml

23 Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación con-
tra la mujer. Recuperado de https://www.ohchr.org/sp/
documents/conventions/cedaw

24 Este análisis se centra en España, Reino Unido 
y Bélgica, países que han ratificado estos instrumentos 
en las fechas indicadas en la Tabla 1. Firma y Ratifica-
ción de Tratados Internacionales por España, Reino 
Unido y Bélgica (detallada en la sección de anexos)

“no tendrán ningún efecto jurídico 
los esponsales y el matrimonio de 
niños, y se adoptarán todas las me-
didas necesarias, incluso de carácter 
legislativo, para fijar una edad míni-
ma para la celebración del matrimo-
nio y hacer obligatoria la inscripción 
del matrimonio en un registro ofi-
cial”. (Art.16)

Otro instrumento importante es el Con-
venio del Consejo de Europa sobre Preven-
ción y Lucha contra la Violencia hacia las 
Mujeres y la Violencia Doméstica25, cono-
cido como el Convenio de Estambul. Este 
convenio se considera uno de los marcos 
legales más integrales para la prevención 
y combate de la violencia de género, re-
conociendo esta violencia como una viola-
ción de los derechos humanos. Los Estados 
miembros están obligados a implementar 
medidas efectivas para erradicarla. En par-
ticular, el Artículo 32 establece que:

“Las Partes tomarán las medidas 
legislativas u otras necesarias para 
que los matrimonios contraídos re-
curriendo a la fuerza puedan ser 
anulables, anulados o disueltos sin 
que esto suponga para la víctima 
cargas económicas o administrati-
vas excesivas.” (p.12).

Dentro de este marco, los matrimonios 
forzados son considerados una grave vio-
lación de los derechos humanos de mu-
jeres y niñas, y representan un obstáculo 
fundamental para la igualdad de género. 
En virtud de este reconocimiento, los Esta-
dos miembros de la Unión Europea están 
obligados a tipificar los matrimonios for-
zados como delito, tal como se detalla en  
el Artículo 37:

25 Consejo de Europa, (2011). Convenio del Con-
sejo de Europa sobre prevención y lucha contra la vio-
lencia hacia las mujeres y la violencia doméstica (Con-
venio de Estambul). Recuperado de https://www.coe.
int/es/web/istanbul-convention

https://www.un.org/es/documents/decl_conv/conventions/marriage.shtml
https://www.un.org/es/documents/decl_conv/conventions/marriage.shtml
https://www.un.org/es/documents/decl_conv/conventions/marriage.shtml
https://www.ohchr.org/sp/documents/conventions/cedaw
https://www.ohchr.org/sp/documents/conventions/cedaw
https://www.coe.int/es/web/istanbul-convention
https://www.coe.int/es/web/istanbul-convention
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“Las Partes adoptarán las medi-
das legislativas o de otro tipo nece-
sarias para tipificar como delito el 
hecho, cuando se cometa intencio-
nadamente, de obligar a un adulto 
o un menor a contraer matrimonio.” 
(Convenio de Estambul, art. 37.1)

“Las Partes adoptarán las medi-
das legislativas o de otro tipo nece-
sarias para tipificar como delito el 
hecho, cuando se cometa intencio-
nadamente, de engañar a un adulto 
o un menor para llevarlo al territorio 
de una Parte o de un Estado distinto 
a aquel en el que reside con la inten-
ción de obligarlo a contraer matri-
monio.” (Convenio de Estambul, art. 
37.2)

La Recomendación General Nº 19, deri-
vada de la III Conferencia Mundial sobre 
la Mujer en Nairobi en 198526, refuerza la 
noción de que la violencia contra la mujer, 
que menoscaba el disfrute de sus derechos 
humanos, es una forma de discriminación. 
En 2017, el Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer emitió la 
Recomendación General Nº 3527, que rea-
firma la responsabilidad de los Estados de 
adoptar medidas para prevenir, investigar, 
sancionar y reparar todas las formas de vio-
lencia contra las mujeres, incluidos los ma-
trimonios forzados.

26 Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer, (1992). Recomendación General 
Nº 19. Recuperado de http://archive.ipu.org/splz-e/
cuenca10/cedaw_19.pdf

27 Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer, (2017). Recomendación general 
núm. 35 sobre la violencia por razón de género contra 
la mujer, por la que se actualiza la recomendación ge-
neral núm. 19. Recuperado de https://www.acnur.org/
fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible28 también enfatiza la erradicación 
de prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado, a través del Ob-
jetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, 
que se centra en la igualdad de género y el 
empoderamiento de mujeres y niñas, esta-
bleciendo la meta 5.3 para erradicar estas 
prácticas. 

En el marco de la legislación europea, la 
Directiva 2011/36/UE29, adoptada el 5 de 
abril de 2011, establece un enfoque inte-
gral para prevenir y combatir la trata de se-
res humanos, que incluye los matrimonios 
forzados como una forma de explotación. 
La Directiva 2012/29/UE30, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, establece normas 
mínimas sobre los derechos, el apoyo y la 
protección de las víctimas de delitos, con-
siderando los matrimonios forzados como 
una práctica que discrimina y viola las liber-
tades fundamentales.

Recientemente, el 24 de abril de 2024, el 
Parlamento Europeo ha aprobado la prime-
ra normativa europea para luchar contra 
la violencia hacia las mujeres y la violen-
cia doméstica, la Directiva 2024/1385 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de mayo de 2024, sobre la lucha contra la 
violencia contra las mujeres y la violencia 

28 Naciones Unidas. (2015). Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible. Recuperado de https://www.
un.org/sustainabledevelopment/es/agenda2030/

29 Unión Europea. (2011). Diario Oficial de la 
Unión Europea (DOUE L 101, 1-11). Recuperado de ht-
tps://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf

30 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Eu-
ropea. (2012). Directiva 2012/29/UE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por 
la que se establecen normas mínimas sobre los dere-
chos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, 
y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/
JAI del Consejo. Diario Oficial de la Unión Europea, 
L 315, 57-73. Recuperado de https://www.boe.es/
doue/2012/315/L00057-00073.pdf

http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
http://archive.ipu.org/splz-e/cuenca10/cedaw_19.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/agenda2030/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/agenda2030/
https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/doue/2011/101/L00001-00011.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
https://www.boe.es/doue/2012/315/L00057-00073.pdf
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doméstica31. Esta propuesta fue presenta-
da por la Comisión Europea el 8 de marzo 
de 2022, con el objetivo de garantizar un 
nivel mínimo de protección en toda la UE 
contra estos tipos de violencia.

Este acuerdo, que será de cumplimiento 
obligatorio en todos los Estados miembros, 
se espera que beneficie a mujeres y niñas 
en la Unión Europea. La Directiva establece 
normas comunes para la protección, pre-
vención y criminalización de diversas for-
mas de violencia de género, incorporando 
cláusulas específicas que protegen tanto a 
menores como a mujeres adultas. El 7 de 
mayo de 2024, el Consejo aprobó la Direc-
tiva que busca armonizar las sanciones y los 
plazos de prescripción para estos delitos. 
Por ejemplo, la mutilación genital femenina 
deberá ser sancionada en todos los Estados 
miembros con una pena de prisión que no 
será inferior a cinco años.

La Directiva, establece que, dado que las 
víctimas de matrimonios forzados suelen 
ser menores, los plazos de prescripción 
deben mantenerse durante un período de 
tiempo suficiente y proporcional a la grave-
dad del delito, permitiendo que el proceso 
judicial pueda iniciarse de manera efecti-
va una vez la víctima cumpla los dieciocho 
años.

En conjunto, estas normativas y reco-
mendaciones reflejan un compromiso glo-
bal para abordar la problemática de los 
matrimonios forzados. Sin embargo, su 
implementación efectiva puede enfrentar 
desafíos por la falta de conocimientos que 
permitan comprender la magnitud del pro-
blema y las necesidades específicas de las 
víctimas.

31 Parlamento Europeo y Consejo de la Unión 
Europea, (2024). Directiva 2024/1385 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de mayo de 2024, sobre 
la lucha contra la violencia contra las mujeres y la vio-
lencia doméstica. Recuperado de https://www.boe.es/
doue/2024/1385/L00001-00036.pdf

https://www.boe.es/doue/2024/1385/L00001-00036.pdf
https://www.boe.es/doue/2024/1385/L00001-00036.pdf
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2.3. Normativa española  
sobre matrimonios forzados

2.3.1. Medidas penales

En España, los matrimonios forzados han 
sido definidos como un delito específico a 
través de la modificación del Código Penal 
por la Ley Orgánica 1/2015 vigente desde el 
1 de julio de 201532. Esta legislación tipifica 
los matrimonios forzados como una forma 
de coacción (Artículo 172 bis CP) y también 
como una forma de trata de seres huma-
nos (Artículo 177 bis CP), en cumplimiento 
con el Convenio de Estambul y la Directiva 
2011/36/UE.

El Artículo 172 bis33 del Código Penal es-
tablece que:

• “El que con intimidación grave o 
violencia compeliere a otra per-
sona a contraer matrimonio será 
castigado con una pena de prisión 
de seis meses a tres años y seis 
meses o con multa de doce a vein-
ticuatro meses, según la gravedad 
de la coacción o de los medios em-
pleados”.

• “La misma pena se impondrá a 
quien, con la finalidad de come-
ter los hechos a que se refiere el 
apartado anterior, utilice violen-
cia, intimidación grave o engaño 
para forzar a otro a abandonar el 
territorio español o a no regresar 
al mismo”.

32 Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de no-
viembre, del Código Penal. (2015). Boletín Oficial del 
Estado. https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/
pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf

33 Boletín Oficial del Estado. (1995). Código Pe-
nal (BOE-A-1995-25444). https://www.boe.es/buscar/
pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf

• “Las penas se impondrán en su 
mitad superior cuando la víctima 
fuera menor de edad”.

El Artículo 177 bis, considera el matrimo-
nio forzado como una forma de trata de se-
res humanos. Las penas para quienes incu-
rran en este delito son de cinco a ocho años 
de prisión, siempre que se emplee violen-
cia, intimidación o engaño, o se abuse de 
la situación de vulnerabilidad de la víctima. 
Este artículo sanciona específicamente:

• “La imposición de trabajo o de 
servicios forzados, la esclavitud o 
prácticas similares a la esclavitud, 
a la servidumbre o a la mendici-
dad”.

• “La explotación sexual, incluyendo 
la pornografía”.

• “La explotación para realizar acti-
vidades delictivas”.

• “La extracción de sus órganos cor-
porales”.

• “La celebración de matrimonios 
forzados”.

La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de sep-
tiembre, de garantía integral de la libertad 
sexual, también ha tenido un impacto sig-
nificativo en la normativa relacionada con 
los matrimonios forzados en España. Esta 
ley clasifica el matrimonio forzado como 
una forma de violencia sexual, aunque no 
se limite a este ámbito. En su Artículo 3, se 
establece que:

“Se consideran violencias sexuales 
los delitos previstos en el Título VIII 
del Libro II del Código Penal, la MGF, 
el MF, el acoso con connotación se-
xual y la trata con fines de explota-
ción sexual”

https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
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Además, la ley introduce reformas en el 
Código Penal, en particular el artículo 172 
bis 4, que enfatiza que:

“En las sentencias condenatorias 
por delito de matrimonio forzado, 
además del pronunciamiento co-
rrespondiente a la responsabilidad 
civil, se harán los pronunciamientos 
necesarios respecto a la nulidad o 
disolución del matrimonio y la filia-
ción y fijación de alimentos.”

Esta modificación no solo penaliza el de-
lito, sino que también busca proteger a la 
víctima, garantizando su libertad y su bien-
estar, así como el de sus hijos e hijas.

Es importante señalar que el matrimo-
nio forzado implica no solo violencia se-
xual, sino también formas de presión física, 
emocional y psicológica, colocando a las 
víctimas en situaciones vulnerables. La Ley 
Orgánica 10/2022 propone abordar estas 
complejidades, aunque persisten cuestio-
nes por resolver. Asimismo, establece que 
los poderes públicos deben implementar 
protocolos para detectar y atender casos 
de mutilación genital femenina, matrimo-
nio forzado y trata con fines de explotación 
sexual, asegurando la capacitación adecua-
da para las y los profesionales involucrados.

A pesar de que la doble tipificación per-
mite la identificación y el procesamiento de 
matrimonios forzados, existe un debate so-
bre su efectividad. Asimismo, la falta de da-
tos y estadísticas dificulta la identificación 
y seguimiento de estos delitos en España. 
Esta invisibilidad se agrava por la situación 
administrativa irregular de muchas vícti-
mas, (Instituto de las Mujeres, 2021) quie-
nes enfrentan dificultades adicionales para 
escapar de estas circunstancias.

Marco normativo en las  
comunidades autónomas 

Algunas comunidades autónomas en Es-
paña han abordado el fenómeno de los 
matrimonios forzados desde diversas pers-
pectivas, integrando estas prácticas en sus 
leyes sobre violencia de género y protec-
ción de los derechos de las mujeres.

Cataluña ha sido pionera en la inclusión 
del matrimonio forzado en su legislación. La 
Ley 5/200834 califica el matrimonio forzado 
como una forma de violencia machista. En 
su artículo 4 establece que la violencia se-
xual comprende cualquier acto que atente 
contra la libertad sexual y la dignidad de la 
mujer, creando condiciones que, directa o 
indirectamente, imponen una práctica se-
xual sin el consentimiento de la mujer.

La Ley establece que, los servicios de aten-
ción y acogimiento de urgencias se desti-
nan, en todo caso, a las mujeres que sufren 
cualquier forma de violencia machista en 
el ámbito de la pareja, el ámbito familiar o 
el ámbito social o comunitario, en la mani-
festación de agresiones sexuales, de tráfico 
y explotación sexual, de mutilación genital 
femenina o riesgo de sufrirla y de matrimo-
nio forzoso (Ley 5/2008, Art. 57(3)).

Actualmente, la información sobre matri-
monios forzados se limita a las estadísticas 
policiales recopiladas por los Mossos d’Es-
quadra en Cataluña. Aunque la ley autonó-
mica de Cataluña no proporciona una de-
finición específica de matrimonio forzado, 
sí establece que toda violencia de género, 
introduciendo los casos de matrimonio for-
zado, vulneran la libertad y dignidad de las 
mujeres.

En el resto de comunidades autónomas, 
aunque no en todas existen leyes que defi-

34 Generalitat de Catalunya. (2008). Ley 5/2008, 
del 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar 
la violencia machista. Boletín Oficial del Estado. https://
www.boe.es/eli/es-ct/l/2008/04/24/5/dof/spa/pdf

https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2008/04/24/5/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2008/04/24/5/dof/spa/pdf
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nan de manera directa los matrimonios for-
zados, algunas recogen las diversas formas 
de opresión que enfrentan las víctimas de 
matrimonios forzados. Sin embargo, es ne-
cesario que se reconozca explícitamente el 
matrimonio forzado como violencia. 

En Aragón, la Ley 4/200735 integra el ma-
trimonio forzado en su definición de vio-
lencia contra la mujer, enfatizando en la 
necesidad de una respuesta integral para 
proteger a las víctimas de esta y otras for-
mas de violencia. 

En Andalucía, la Ley 13/200736 estable-
ce que el matrimonio forzado se produce 
cuando no se da un consentimiento libre 
y pleno, debido a la influencia de terceros, 
intimidación, violencia o incapacidad legal. 
Esta normativa está orientada hacia la pro-
tección de las mujeres y el fortalecimiento 
de su autonomía en el ámbito matrimonial.

Por su parte, la Ley 7/201237 de la Co-
munidad Valenciana define el matrimonio 
forzado como aquel en el que se obliga a 
una mujer o niña a casarse, incluyendo el 

35 Comunidad Autónoma de Aragón. (2007). Ley 
4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección 
Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón. 
Boletín Oficial de Aragón, núm. 41, de 9 de abril de 
2007; Boletín Oficial del Estado, núm. 141, de 13 de 
junio de 2007. https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/
BOE-A-2007-11593-consolidado.pdf

36 Comunidad Autónoma de Andalucía. (2007). 
Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de pre-
vención y protección integral contra la violencia de 
género. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 
247, de 18 de diciembre de 2007; Boletín Oficial del Es-
tado, núm. 38, de 13 de febrero de 2008. https://www.
boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2493-consolida-
do.pdf

37 Comunitat Valenciana. (2012). Ley 7/2012, de 
23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la 
mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 6912, de 28 
de noviembre de 2012; Boletín Oficial del Estado, núm. 
297, de 11 de diciembre de 2012. https://www.boe.es/
buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14978-consolidado.pdf

engaño para trasladarla a territorios donde 
obligarla a contraerlo.

La definición y tipificación del matrimo-
nio forzado a nivel nacional, es fundamen-
tal para garantizar una protección efectiva 
de los derechos de las víctimas. A pesar de 
que algunas comunidades Autónomas han 
tomado medidas para abordar este proble-
ma, la falta de protocolos específicos a ni-
vel estatal limita la capacidad de respuesta 
ante este tipo de violencia. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-11593-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-11593-consolidado.pdf
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2493-consolidado.pdf
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2493-consolidado.pdf
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2493-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14978-consolidado.pdf
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2.3.2. Medidas civiles

La legislación civil en España constituye 
un eje fundamental para la protección de 
los derechos individuales, especialmente 
en el ámbito del matrimonio. La validez 
matrimonial está supeditada a que ambas 
partes otorguen su consentimiento de ma-
nera libre e informada. En este sentido, si la 
voluntad de uno o ambos contrayentes se 
ve comprometida, las leyes prevén la posi-
bilidad de anular el matrimonio.

El Código Civil38 establece que hombres y 
mujeres tienen el derecho a contraer ma-
trimonio en igualdad de condiciones, sin 
distinciones en los requisitos o efectos del 
matrimonio, independientemente del sexo 
de los contrayentes. Para que un matrimo-
nio sea reconocido legalmente, es impera-
tivo que exista un consentimiento explícito 
y consciente por parte de ambos. La falta 
de este consentimiento ya sea por coerción 
o manipulación, es suficiente para invalidar 
el vínculo matrimonial.

Asimismo, el Código Civil establece que 
los menores de edad no emancipados  
están excluidos de la posibilidad de con-
traer matrimonio (Art. 46). La edad mínima 
legal para el matrimonio se fija en diecio-
cho años, aunque se permite a los meno-
res emancipados casarse a partir de los 
dieciséis años. Esta regulación tiene como  
objetivo proteger a los jóvenes de deci-
siones prematuras y de situaciones en las 
que el consentimiento no sea plenamente  
libre. Por lo tanto, los matrimonios forzados  
quedan automáticamente fuera del ámbito 
del consentimiento legítimo.

La ley contempla que cualquier matrimo-
nio celebrado bajo coacción, miedo o error 
es nulo de pleno derecho. Esto incluye 
aquellos en los que el consentimiento ha 

38 Boletín Oficial del Estado. (1889). Ley de 15 
de julio de 1889, del Código Civil (BOE-A-1889-4763). 
Recuperado de https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/
BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf

sido obtenido a través de amenazas o en-
gaños. Así, el marco legal no solo define el 
consentimiento como un elemento esen-
cial para la validez del matrimonio, sino 
que también establece mecanismos para 
impugnarlo en situaciones de abuso. La nu-
lidad del matrimonio puede ser solicitada 
no solo por los cónyuges, sino también por 
el Ministerio Fiscal y otros interesados, lo 
que garantiza una protección más amplia 
para las víctimas.

En particular, el Artículo 73 del Código Ci-
vil establece que es nulo cualquier matri-
monio celebrado bajo las siguientes condi-
ciones:

• “El celebrado sin consentimiento 
matrimonial”. 

• “El contraído entre las personas 
a que se refieren los artículos 46 
y 4739, salvo los casos de dispensa 
conforme al artículo 4840”. 

• “El que se contraiga sin la inter-
vención del Juez de Paz, Alcalde o 
Concejal, Secretario judicial, Nota-
rio o funcionario ante quien deba 
celebrarse, o sin la de los testigos”. 

39 Establece que no pueden contraer matrimo-
nio: los menores de edad no emancipados, los que es-
tén ligados con vínculo matrimonial y los parientes en 
línea recta por consanguinidad o adopción.

40 El Ministro de Justicia puede dispensar, a ins-
tancia de parte, el impedimento de muerte dolosa del 
cónyuge anterior. El Juez de Primera Instancia podré 
dispensar, con justa causa y a instancia de parte, los 
impedimentos del grado tercero entre colaterales y de 
edad a partir de los catorce años. En los expedientes 
de dispensa de edad deberán ser oídos el menor y sus 
padres o guardadores. La dispensa ulterior convalida, 
desde su celebración, el matrimonio cuya nulidad no 
haya sido instada judicialmente por alguna de las par-
tes.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf
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• “El celebrado por error en la iden-
tidad de la persona del otro con-
trayente o en aquellas cualidades 
personales que, por su entidad, 
hubieren sido determinantes de la 
prestación del consentimiento”. 

• “El contraído por coacción o mie-
do grave”.

La solicitud de nulidad puede ser iniciada 
por cualquier persona con un interés legí-
timo, incluidos padres o tutores en el caso 
de menores. Sin embargo, el derecho a pe-
dir la nulidad por coacción o error se reser-
va exclusivamente para el cónyuge afecta-
do, garantizando que solo aquellos que han 
sufrido una vulneración de sus derechos 
puedan actuar.

Antes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria 
de 201541, se permitía el matrimonio a par-
tir de los catorce años con autorización judi-
cial. Esta modificación busca adecuar la ley 
a las necesidades actuales de protección de 
los menores, reconociendo la importancia 
de su desarrollo personal y autonomía en 
la toma de decisiones.

Además, en casos donde alguno de los 
contrayentes tenga necesidades específi-
cas, se pueden implementar medidas de 
apoyo para facilitar la comprensión y emi-
sión del consentimiento. Esto puede incluir 
la asistencia de profesionales que aseguren 
la correcta interpretación de los deseos de 
los contrayentes.

A través de la declaración de nulidad de 
uniones obtenidas sin un consentimiento 
válido, la legislación busca garantizar que 
cada matrimonio se base en la voluntad li-
bre de los contrayentes. 

41 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Vo-
luntaria. (2015). Boletín Oficial del Estado. https://www.
boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.
pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
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2.3.3. Estrategias de  
actuación en España para la pro-
tección de las víctimas de  
matrimonio forzado.

En España, el marco de políticas públicas 
para la protección de las víctimas de ma-
trimonios forzados se articula a través de 
diversas leyes y programas que buscan ga-
rantizar derechos y ofrecer recursos a las 
personas afectadas. El derecho de asilo, 
en particular, se presenta como un recur-
so fundamental para aquellas víctimas que 
provienen de contextos en los que sus de-
rechos están en grave riesgo. 

Según la Ley 12/200942, que regula el de-
recho de asilo, los ciudadanos extranjeros 
pueden solicitar protección ante persecu-
ciones por motivos de género, entre otros 
factores. En este sentido, los casos de ma-
trimonio forzado en los países de origen 
son un fundamento válido para acceder al 
derecho de asilo en España, especialmen-
te para mujeres jóvenes y menores que se 
enfrentan a situaciones de violencia sin la 
protección adecuada de las autoridades en 
sus países de origen.

La Ley Orgánica 4/200043, que regula la 
entrada, estancia y derechos de los extran-
jeros en España, también contiene disposi-
ciones significativas para la protección de 
las víctimas de violencias sexuales. En su 
artículo 31 bis, se garantiza que las muje-
res extranjeras que sean víctimas de violen-
cias sexuales, como un matrimonio forzado 
pueden acceder a los derechos reconoci-
dos en la Ley Orgánica de garantía integral 

42 Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria. (2009). 
Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/
pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf

43 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, so-
bre derechos y libertades de los extranjeros en Es-
paña y su integración social. (2000). Boletín Oficial 
del Estado. https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/
BOE-A-2000-544-consolidado.pdf

de la libertad sexual. Esto incluye la posi-
bilidad de solicitar una autorización de re-
sidencia y trabajo, independientemente de 
su situación administrativa.

Además, la Ley Orgánica 10/2022, de 6 
de septiembre, de garantía de la libertad 
sexual, refuerza la protección de las vícti-
mas de matrimonios forzados al clasificar-
los como una forma de violencia sexual. 
Esta ley establece medidas y campañas 
de prevención y concienciación, así como 
protocolos de actuación para detectar y 
atender casos de mutilación genital feme-
nina, trata de mujeres con fines de explota-
ción sexual y matrimonios forzados. En su  
Artículo 13(3), se promueve la colaboración 
entre entidades nacionales e internaciona-
les para fomentar el intercambio de infor-
mación y la cooperación en el desarrollo de 
medidas preventivas. Asimismo, el Artículo 
22 garantiza que las víctimas de violencia 
sexual tengan acceso a protección adecua-
da en centros de crisis 24 horas, así como 
apoyo psicológico y legal.

Art. 13 (3): “Se establecerán me-
didas y campañas de prevención, 
concienciación y promoción de la 
denuncia para la prevención de ca-
sos. 

Art. 22: “Los poderes públicos es-
tablecerán protocolos de actuación 
que permitan la detección y atención 
de casos de mutilación genital feme-
nina, de trata de mujeres con fines 
de explotación sexual y de matrimo-
nio forzado, para lo cual se procura-
rá la formación específica necesaria 
para la especialización profesional, 
pudiendo incluirse acciones especí-
ficas en el marco de la cooperación 
internacional al desarrollo”.

A pesar de estos avances legislativos, la 
implementación real de estas leyes y proto-
colos enfrenta desafíos. La falta de recursos 
específicos, la capacitación insuficiente de 
los profesionales y la necesidad de actuali-

 https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf
 https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-17242-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
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zar protocolos y servicios para abordar de 
manera integral el fenómeno de los ma-
trimonios forzados son barreras que aún 
persisten. La Ley de Protección Integral y el 
Pacto de Estado contra la Violencia de Gé-
nero, ratificado en diciembre de 2017, con-
figuran un marco estratégico para la erra-
dicación de la violencia de género. En su 
Eje 8, se incluyen medidas específicas para 
abordar todas las formas de violencia con-
tra las mujeres, con un énfasis particular en 
prácticas como el matrimonio forzado.

La Estrategia Estatal para Combatir las 
Violencias Machistas 2022-202544 también 
establece directrices claras para la preven-
ción, detección y erradicación de todas 
las formas de violencia hacia las mujeres, 
asegurando que las medidas adoptadas se 
implementen de manera uniforme y garan-
tizando igualdad de protección para todas 
las víctimas.

Aunque la legislación ha evoluciona-
do para reconocer el matrimonio forzado 
como una forma de violencia, sigue exis-
tiendo una falta de identificación y aten-
ción adecuada en estos casos. Protoco-
los regionales, como el “Protocolo para la 
prevención y el abordaje del matrimonio 
forzado en Catalunya”, desarrollado por la 
Generalitat de Catalunya en 2020, han co-
menzado a establecer enfoques sistemáti-
cos para abordar los matrimonios forzados 
y proteger a las víctimas.

Por último, diversas administraciones lo-
cales y autonómicas han desarrollado pro-
gramas específicos que ofrecen atención 
integral a las víctimas de violencia de géne-
ro, abarcando servicios de asesoramiento 
legal, psicológico y social. Estos programas 
son fundamentales para empoderar a las 
víctimas y ayudarlas a tomar decisiones in-
formadas en situaciones de riesgo. Es pri-

44 Ministerio de Igualdad. (2022). Estrategia esta-
tal para combatir las violencias machistas 2022-2025. 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/planes-actua-
cion/

mordial que los y las profesionales de la 
administración pública reciban formación 
específica sobre violencia de género y es-
pecíficamente sobre matrimonios forzados 
para ofrecer respuestas adecuadas y efecti-
vas, contribuyendo a un entorno más segu-
ro y protector. 

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/planes-actuacion/
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/planes-actuacion/
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2.4. Normativa del Reino  
Unido sobre matrimonios  
forzados

2.4.1. Medidas penales

El Reino Unido ha desarrollado un marco 
legal sólido para combatir los matrimonios 
forzados, reconociendo esta práctica como 
una grave violación de los derechos huma-
nos. A raíz de la ratificación del Convenio 
de Estambul en 2014, el país ha fortalecido 
sus leyes en materia de violencia contra las 
mujeres y violencia doméstica, alineando 
su legislación con los compromisos interna-
cionales. Estas medidas se complementan 
con la integración de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), a pesar de la salida 
del Reino Unido de la Unión Europea, y con 
un enfoque particular en la protección de 
las víctimas de matrimonios forzados.

Una de las principales leyes en este ámbito 
es la Forced Marriage (Civil Protection) Act 
200745, que establece el marco legal para la 
emisión de Forced Marriage Protection Or-
ders46 (FMPO), órdenes de protección que 
tienen como objetivo prevenir que una per-
sona sea forzada a contraer matrimonio o 
proteger a aquellas que ya se han visto so-
metidas a esta situación. Esta ley define el 
matrimonio forzado como aquel en el que 
una o ambas partes se casan sin su consen-
timiento libre y pleno, ya sea a través de 
coerción, amenaza o violencia.

45 United Kingdom. Forced Marriage (Civil Pro-
tection) Act 2007. https://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/2007/20/contents

46 La Forced Marriage Protection Order (FMPO), 
que se establece en la Forced Marriage (Civil Protec-
tion) Act 2007, permite que las víctimas o terceros so-
liciten una orden de protección en los tribunales para 
prevenir o abordar situaciones de matrimonio forzado.

Sección 1(1) de la Forced Marriage (Civil 
Protection) Act 2007 especifica que:

“una persona es obligada a con-
traer matrimonio si otra persona le 
fuerza a ello, ya sea legalmente vin-
culante o no. Esto abarca no solo los 
matrimonios reconocidos legalmen-
te, sino cualquier tipo de unión que 
implique coerción”.

Además de las medidas civiles, la An-
ti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 
201447 introdujo el matrimonio forzado 
como un delito penal en Inglaterra, Gales 
y Escocia (en Irlanda del Norte está tipifi-
cado bajo legislación separada). Esta ley 
contempla sanciones severas para quienes 
obliguen a una persona a contraer matri-
monio, con penas que incluyen hasta siete 
años de prisión.

Sección 120: “A person is guilty 
of an offence if they use violence, 
threats or any form of coercion to 
force another person to enter into 
a marriage.” (Anti-Social Behaviour, 
Crime and Policing Act 2014)

“Una persona es culpable de deli-
to si emplea violencia, amenazas o 
cualquier forma de coacción para 
obligar a otra persona a contraer 
matrimonio.”

Para que estos delitos sean juzgados, se 
requiere que el sujeto activo, la víctima o 
ambos estén en Inglaterra o Gales al mo-
mento de la comisión del delito o del en-
gaño, o que sean residentes habituales en 
esos territorios, o que tengan la nacionali-
dad británica (Art. 121 (7)). 

Las sanciones también se aplican en casos 
donde la coerción ocurre mediante enga-
ño. Específicamente, si alguien lleva a una 

47 United Kingdom. Anti-Social Behaviour, Crime 
and Policing Act 2014. https://www.legislation.gov.uk/
ukpga/2014/12/contents

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/20/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/20/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/12/contents
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persona fuera del Reino Unido con la inten-
ción de forzarla a contraer matrimonio, esa 
persona puede ser procesada bajo la legis-
lación británica, incluso si el matrimonio 
forzado no llega a concretarse. Esta disposi-
ción se ha aplicado a ciudadanos británicos 
y residentes habituales que son llevados 
a sus países de origen o a terceros países 
para ser obligados a casarse, reforzando así 
la protección transnacional de las víctimas.

Otro aspecto importante es que la ley 
también criminaliza el hecho de forzar a 
menores de 18 años a casarse, aunque no 
se utilice coerción, reconociendo que los 
menores carecen de la madurez necesaria 
para consentir válidamente un matrimonio.

Además, el incumplimiento de una For-
ced Marriage Protection Order constituye 
un delito penal, con penas de hasta cin-
co años de prisión. Este tipo de órdenes 
otorgan una capa adicional de protección 
a las víctimas al prohibir a los perpetrado-
res cualquier contacto o acción que pueda 
conducir al matrimonio forzado.

La ley británica también extiende su pro-
tección a aquellas personas que, debido 
a problemas de salud mental, no tienen 
la capacidad de consentir válidamente un 
matrimonio. En estos casos, el hecho de or-
ganizar o participar en un matrimonio for-
zado, aun sin violencia o coerción, constitu-
ye igualmente un delito.

Además de las leyes específicas sobre ma-
trimonios forzados, el Modern Slavery Act 
201548 aborda la trata de personas y la es-
clavitud moderna, que a menudo están vin-
culadas con los matrimonios forzados. Aun-
que esta ley se centra principalmente en la 
explotación laboral y sexual, proporciona 
un marco adicional para combatir cualquier 
forma de servidumbre, incluida la matrimo-
nial, especialmente en contextos de tráfico 
de personas.

48 United Kingdom. Modern Slavery Act 2015. ht-
tps://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents

A pesar de contar con un sólido marco 
legal, el Reino Unido enfrenta importantes 
desafíos en la implementación efectiva de 
las disposiciones contra los matrimonios 
forzados. Estos matrimonios, particular-
mente dentro de comunidades cerradas, 
suelen ser difíciles de detectar, y muchas 
víctimas, especialmente mujeres jóvenes, 
no denuncian los casos por temor a repre-
salias familiares o sociales (Bawso, 2024). 
Según el informe de Bawso (2024), muchas 
víctimas no se sienten seguras al denunciar, 
ya que temen el rechazo de su entorno cer-
cano o la falta de apoyo de las autoridades.

2.4.2. Medidas civiles

El marco legal del matrimonio en el Reino 
Unido varía según la jurisdicción, con leyes 
específicas para Inglaterra y Gales, Escocia 
e Irlanda del Norte. Un aspecto importante 
es que los Registros Civiles en estas regio-
nes no emiten certificados de estado civil, 
lo que puede complicar la validación de los 
matrimonios. En Inglaterra y Gales, única-
mente los tribunales tienen la facultad de 
reconocer la validez de un matrimonio ce-
lebrado en jurisdicción extranjera. Este re-
conocimiento está condicionado a que se 
cumplan dos requisitos independientes: 
las partes deben tener capacidad para con-
traer matrimonio y la ceremonia debe ajus-
tarse a una forma válida según la legislación 
correspondiente (Alberca de Castro, 2024).

Los requisitos fundamentales para la ca-
pacidad matrimonial están establecidos en 
el Marriage Act de 194949 y el Matrimonial 
Causes Act de 197350. Estos marcos legales 
determinan que los contrayentes deben 
ser un hombre y una mujer, no tener pa-

49 Legislation.gov.uk. (n.d.). Marriage Act 1949 
(Geo. 6, c. 76). Retrieved October 16, 2024, from ht-
tps://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-
14/76/contents

50 Legislation.gov.uk. (s.f.). Matrimonial Causes 
Act 1973 (c. 18). Retrieved October 16, 2024, from ht-
tps://www.legislation.gov.uk/ukpga/1973/18
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rentesco prohibido y estar libres de víncu-
los matrimoniales anteriores, de lo contra-
rio, se incurre en bigamia. Además, aunque 
la legislación permitía que los contrayentes 
tengan una edad mínima de 16 años para 
casarse en algunas excepciones, la reciente 
promulgación del Marriage and Civil Part-
nership (Minimum Age) Act 202251 eleva 
esta edad a 18 años, buscando así ofrecer 
mayor protección a los menores contra ma-
trimonios forzados y precoces (Alberca de 
Castro, 2024; BAWSO, 2024).

Es necesario que ambas partes otorguen 
su consentimiento libre y pleno para que el 
matrimonio sea considerado válido. Si una 
de las partes no presta su consentimiento 
conforme a la ley del país donde reside, el 
matrimonio será nulo. Para que un matri-
monio tenga validez legal en Reino Unido, 
es necesario registrarlo en un registro ofi-
cial.

Las formalidades previas son de cumpli-
miento obligatorio tanto para matrimonios 
civiles como para matrimonios religiosos 
distintos del anglicano. Aunque las cere-
monias religiosas pueden llevarse a cabo 
sin cumplir estos requisitos, carecerían de 
validez en el ámbito civil.

2.4.3. Estrategias de actuación 
en Reino Unido para la  
protección de las víctimas de 
matrimonio forzado

En el sistema legal del Reino Unido, el ma-
trimonio forzado se considera un motivo 
para la nulidad, ya que el consentimiento 
obtenido bajo coacción, violencia o enga-
ño no se considera válido. En Inglaterra y 
Gales, según la Matrimonial Causes Act 

51 Legislation.gov.uk. (s.f.). Marriage and Civil 
Partnership (Minimum Age) Act 2022 (c. 28). Retrieved 
October 16, 2024, from https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/2022/28

197352, un matrimonio puede ser declara-
do nulo si una de las partes no dio su con-
sentimiento de manera libre debido a la 
coacción, miedo o engaño. Las víctimas de 
matrimonios forzados pueden solicitar la 
nulidad del matrimonio dentro de los tres 
años posteriores a la fecha de la boda. 

En Escocia, la Marriage (Scotland) Act 
197753 establece que el matrimonio debe 
basarse en el consentimiento libre y no vi-
ciado de ninguna de las partes. Si el con-
sentimiento se obtuvo mediante coacción 
o amenazas, se puede solicitar la nulidad 
del matrimonio. En Irlanda del Norte, las 
disposiciones son similares a las de Inglate-
rra y Gales, y la nulidad puede solicitarse si 
el consentimiento se obtuvo bajo presión, 
coacción o engaño, como lo estipula la le-
gislación en la Matrimonial Causes (Nor-
thern Ireland) Order 197854.

Asimismo, la Unidad de Matrimonios For-
zados (FMU) desempeña un papel crucial 
en la respuesta del gobierno británico ante 
esta problemática. Operando bajo la super-
visión del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y el Ministerio del Interior, la FMU lidera 
las políticas, la divulgación y la gestión de 
casos relacionados con matrimonios forza-
dos. Su misión principal es ofrecer apoyo 
tanto a las víctimas dentro del Reino Uni-
do como a los ciudadanos británicos que se 
encuentren en situaciones de riesgo en el 
extranjero. Desde su creación en 2005, la 
FMU ha funcionado como una iniciativa del 
gobierno para coordinar esfuerzos y pro-
porcionar un punto centralizado de apoyo 
en la protección de mujeres y menores que 
son obligados a contraer matrimonio con-

52 National Archives. (1973). Matrimonial Causes 
Act 1973: c. 18. Legislation.gov.uk. https://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/1973/18

53 National Archives. (1977). Marriage (Scotland) 
Act 1977: c. 15. Legislation.gov.uk. https://www.legisla-
tion.gov.uk/ukpga/1977/15/contents

54 National Archives. (1978). Matrimonial Causes 
(Northern Ireland) Order 1978: 1045. Legislation.gov.
uk. https://www.legislation.gov.uk/nisi/1978/1045
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tra su voluntad (Home Office, 2022).

La FMU cuenta con una línea de ayuda pú-
blica, diseñada para brindar asesoramiento 
y apoyo a:

• Víctimas y víctimas potenciales de 
matrimonio forzado.

• Profesionales que trabajan con ca-
sos relacionados.

Esta línea de ayuda es una herramienta 
vital, proporcionando asistencia en áreas 
críticas como:

• Pautas de seguridad personaliza-
das

• Ayuda en situaciones donde un 
cónyuge no deseado planea mu-
darse al Reino Unido.

Cuando sea posible, también brinda apo-
yo para la repatriación de víctimas que es-
tán detenidas contra su voluntad en el ex-
tranjero.

Además de la línea de ayuda, la FMU lleva 
a cabo un programa exhaustivo de forma-
ción y concienciación dirigido tanto a pro-
fesionales como a víctimas potenciales. Las 
campañas de sensibilización son esenciales 
para aumentar la visibilidad del problema y 
facilitar el acceso a los recursos disponibles 
(Forced Marriage Unit, 2023).

Una de las herramientas más significativas 
en la protección de las personas en riesgo 
de matrimonio forzado es la Forced Marria-
ge Protection Orders (FMPO), introducidas 
por la Forced Marriage (Civil Protection) 
Act de 2007. Estas órdenes permiten a los 
tribunales emitir prohibiciones específicas 
que impiden que una persona sea forzada 
a casarse, así como proteger a quienes ya 
han sido forzados a entrar en un matrimo-
nio. Las FMPO pueden ser solicitadas tan-
to por las personas afectadas como por 

terceros que conozcan la situación, lo que 
permite una respuesta rápida en casos de 
riesgo inminente (Home Office, 2022). Las 
órdenes pueden incluir:

• Prohibiciones de acercamiento 
por parte del perpetrador.

• Restricciones sobre la conducta 
de quienes intenten presionar a la 
víctima.

• Medidas específicas de seguridad, 
como información sobre refugios 
y asistencia legal.

Las FMPO pueden ser temporales o per-
manentes y son revisadas regularmente 
por los tribunales para garantizar su efecti-
vidad (HM Government, 2023).

El Family Law Act de 199655 también des-
empeña un papel fundamental en este 
contexto, proporcionando un marco legal 
para que las víctimas busquen protección 
civil en situaciones de violencia o coerción, 
incluyendo los matrimonios forzados. Este 
acto permite a las víctimas solicitar órdenes 
de protección que imponen restricciones al 
comportamiento del agresor y garantizan el 
acceso a la víctima.

Por otro lado, el Children Act de 198956 
permite que los servicios sociales inter-
vengan en casos donde un menor esté en 
riesgo de matrimonio forzado. Esto puede 
incluir la reubicación del menor en un en-
torno seguro y la emisión de órdenes que 
restrinjan la comunicación o movimientos 
de los padres o tutores que intenten forzar 
a un menor a casarse.

55 UK Government. (1996). Data Protection Act 
1996. legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.
uk/ukpga/1996/27/contents

56 UK Government. (1989). Children Act 1989. 
legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/1989/41/contents
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El gobierno británico ha implementado 
campañas de sensibilización y formación 
para profesionales en áreas como salud, 
educación y servicios sociales, con el ob-
jetivo de identificar y responder adecua-
damente a casos de matrimonio forzado. 
Estas iniciativas buscan fomentar un am-
biente donde las víctimas se sientan segu-
ras al denunciar situaciones de coerción 
(Forced Marriage Unit, 2023).

La FMU también ha desarrollado docu-
mentos de orientación que ofrecen: 

• Directrices interinstitucionales so-
bre el manejo de casos de matri-
monio forzado, para aquellos con 
funciones públicas en la protec-
ción y promoción del bienestar de 
niños y adultos vulnerables.

• Directrices de práctica multiinsti-
tucionales sobre el manejo de es-
tos casos, dirigidas a trabajadores 
de primera línea como profesio-
nales de la salud, personal educa-
tivo, policía y servicios sociales.

El acceso a recursos es fundamental para 
el bienestar de las víctimas. La FMU facilita 
a las víctimas la asesoría legal gratuita o de 
bajo costo, asegurando información sobre 
sus derechos y opciones dentro del proce-
so de protección. Además, organizaciones 
benéficas y grupos de apoyo ofrecen asis-
tencia emocional y práctica, que incluye 
ayuda en la solicitud de FMPO y orienta-
ción psicológica.

Por último, otras leyes como la Immigra-
tion and Asylum Act de 1999, el Children 
Act de 198957, y la Domestic Violence, Cri-
me and Victims Act de 200458 establecen 

57 UK Government. (1989). Children Act 1989. 
legislation.gov.uk. https://www.legislation.gov.uk/ukp-
ga/1989/41/contents

58 UK Government. (2004). Domestic Violence, 
Crime and Victims Act 2004. legislation.gov.uk. https://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/28/contents

un marco integral para abordar la violencia 
y coerción en contextos más amplios, con-
tribuyendo así a la protección de las vícti-
mas de matrimonio forzado. 

El Victims and Prisoners Bill de 2023 está 
actualmente en debate con el objetivo de 
fortalecer el apoyo a las personas que han 
sufrido violencia. Su propósito es mejorar 
la asistencia y orientación proporcionadas 
a las víctimas de delitos graves y a quienes 
han enfrentado pérdidas, lo que incluye la 
creación de defensores especializados para 
ofrecer un apoyo adicional (UK Parliament, 
2024).
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2.5. Normativa belga sobre 
matrimonios forzados

2.5.1. Medidas penales59

Bélgica se posicionó como uno de los 
pioneros en Europa al tipificar legalmente 
los matrimonios forzados como un delito 
(Euronews, 2016). A lo largo de los años, ha 
reforzado su compromiso en la lucha con-
tra esta práctica mediante la inclusión de 
disposiciones específicas en su legislación. 

En este contexto, Bélgica ha ratificado el 
Convenio del Consejo de Europa sobre la 
prevención y la lucha contra la violencia 
hacia las mujeres y la violencia doméstica, 
conocido como el Convenio de Estambul. 
Este tratado reconoce el matrimonio forza-
do como una forma grave de violencia con-
tra las mujeres y las niñas, obligando a los 
Estados Parte a legislar contra la conducta 
que intencionalmente coaccione a un adul-
to o a un menor a contraer matrimonio de 
manera involuntaria.

El Artículo 391 sexies60 establece sancio-
nes para quienes, mediante violencia, ame-
nazas o coacción, obliguen a otra persona a 
contraer matrimonio. Las penas oscilan en-
tre tres meses y cinco años de prisión, ade-
más de multas que varían de 250 a 5.000 
euros. La tentativa de matrimonio forzado 
también está penada, con sanciones que 
van de dos meses a tres años de prisión y 
multas de entre 125 y 2.500 euros (Art. 391 
sexies del Código Penal belga).

Además, la legislación belga contempla 
sanciones para aquellos que contraen ma-
trimonios de conveniencia, con penas de 

59 La información de este apartado se ha obteni-
do del Código Penal belga disponible en el sitio web del 
Parlamento de Bruselas: https://www.parlement.brus-
sels/

60 Código Penal Belga (Code pénal belge): Artícu-
lo 391 sexies y disposiciones sobre penas por coacción 
a contraer matrimonio.

prisión que varían entre un mes y tres años, 
y multas que oscilan de 50 a 500 euros. 

Bélgica ha demostrado un fuerte compro-
miso con la promoción de los derechos hu-
manos, particularmente en lo que respecta 
al matrimonio y la protección de menores. 
En 1985, ratificó la Convención sobre la Eli-
minación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW), que exige 
a los Estados garantizar el libre y pleno con-
sentimiento para el matrimonio (UNICEF, 
1991; CEDAW, 1985). 

Asimismo, en 1991, ratificó la Convención 
sobre los Derechos del Niño, que establece 
la edad mínima de 18 años para contraer 
matrimonio. Bélgica se ha comprometido 
a eliminar el matrimonio infantil, precoz y 
forzado para 2030, alineándose con la meta 
5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble. Durante su Examen Nacional Volunta-
rio en el Foro Político de Alto Nivel de 2017, 
el gobierno presentó una plataforma de 
múltiples partes interesadas para abordar 
temas como el matrimonio infantil. (Girls 
Not Brides, s.f.).

2.5.2. Medidas civiles 

El Artículo 146 ter del Código Civil Belga 
establece que:

 “no hay matrimonio cuando haya 
sido contraído sin el libre consenti-
miento de ambos cónyuges o cuan-
do el consentimiento de al menos 
uno de los cónyuges haya sido otor-
gado bajo violencia o amenaza.”

 Esto implica que el consentimiento debe 
ser un acuerdo voluntario, y los requisitos 
para la celebración de un matrimonio in-
cluyen la necesidad de un consentimiento 
libre e informado. Las partes involucradas 
deben recibir toda la información necesa-
ria, comprenderla plenamente, tener tiem-
po suficiente para reflexionar sobre su de-
cisión y no estar influenciadas por terceros 

https://www.parlement.brussels/
https://www.parlement.brussels/
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(Amnesty Jeunes, 2020, citado en Bruxe-
lles, 2018).

El Artículo 146 ter del Código Civil refuer-
za la gravedad de esta práctica al declarar 
nulo cualquier matrimonio en el que uno 
de los contrayentes haya sido coaccionado 
o amenazado, independientemente de si el 
otro contrayente actuó de buena fe. Este 
marco legal no solo reconoce la nulidad 
del matrimonio forzado, sino que también 
permite el enjuiciamiento de los perpetra-
dores (Salat Paisal, 2020). Por otro lado, el 
Artículo 167 del Código Civil permite al fun-
cionario del registro civil denegar matrimo-
nios que se consideren de conveniencia.

Bélgica ha simplificado el proceso de nuli-
dad matrimonial, permitiendo que un juez 
inicie el procedimiento tan pronto como se 
demuestre la existencia de un matrimonio 
forzado. Según el Código Civil belga:

“Le mariage est nul lorsque l’un 
des époux a été contraint ou mena-
cé de se marier. La nullité est pro-
noncée même si l’autre époux était 
de bonne foi.”

“El matrimonio es nulo cuando 
uno de los contrayentes ha sido 
coaccionado o amenazado para ca-
sarse. La nulidad se pronuncia inclu-
so si el otro esposo actuó de buena 
fe.” (Artículo 146 ter del Código Civil 
Belga).

En 2019, el Comité de los Derechos del 
Niño de la ONU expresó su preocupación 
por el matrimonio infantil, que es especial-
mente común entre poblaciones de origen 
migrante y a menudo no se denuncia. El 
Comité recomendó a Bélgica que modifi-
cara su Código Civil para eliminar todas las 
excepciones que permiten el matrimonio 
por debajo de los 18 años, así como que 
fortaleciera las campañas de sensibiliza-
ción y proporcionara formación a funciona-
rios y trabajadores sociales para identificar 

posibles víctimas de matrimonio infantil 
(UN Committee on the Rights of the Child, 
2019).

Las condiciones para contraer matrimo-
nio en Bélgica61, son las siguientes:

• La edad mínima es de 18 años, 
según el Artículo 144 del Código 
Civil. Los menores deben obtener 
autorización judicial para casarse.

• Se prohíbe el matrimonio de per-
sonas que ya están casadas y entre 
familiares hasta el segundo grado 
de parentesco.

• Los futuros cónyuges deben ca-
sarse libremente, sin coacción.

• La presencia de dos testigos es 
obligatoria durante la ceremonia.

• El matrimonio entre personas del 
mismo sexo es legal.

Las personas que desean casarse deben 
realizar la declaración correspondiente 
ante el encargado del Registro Civil al me-
nos 14 días antes de la fecha del matrimo-
nio. Hasta el mismo día de la boda, se pue-
de formular una oposición del matrimonio 
(Bruxelles, 2018). Es importante destacar 
que el matrimonio religioso o tradicional 
no tiene efectos jurídicos en Bélgica. 

De acuerdo con los Artículos 146-147 del 
Código Civil belga, en casos excepcionales, 
un juez puede permitir el matrimonio an-
tes de los 18 años. Esto también incluye 
situaciones de cohabitación, compromisos 
o cualquier otra unión entre dos personas, 
aunque en tales casos los menores requeri-
rán el consentimiento de sus padres. 

A diferencia de algunos sistemas legales, 

61 Ministerio de Trabajo y Economía Social. (s.f.). 
Recuperado de: https://www.mites.gob.es/ficheros/
ministerio/mundo/revista_ais/115/162.pdf

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/revista_ais/115/162.pdf
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/mundo/revista_ais/115/162.pdf
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como el español, donde la emancipación 
permite a los menores actuar con capaci-
dad jurídica antes de alcanzar la mayoría de 
edad, en Bélgica, la emancipación no impli-
ca automáticamente la capacidad para con-
traer matrimonio. La autorización judicial 
sigue siendo necesaria. 

Según, el Institut Pour L’Égalité Des Fem-
mes et Des Hommes (IGVM, 2009), el Có-
digo Civil establece que no hay matrimonio 
válido si, aunque se haya dado el consenti-
miento formal, las circunstancias demues-
tran que al menos uno de los cónyuges no 
tiene la intención genuina de casarse, sino 
de obtener ventajas en términos de resi-
dencia vinculadas al estatus del cónyuge.

Después del matrimonio, es posible soli-
citar su nulidad si se demuestra que infrin-
ge la legislación belga, ya que se considera 
que el matrimonio nunca ha existido. A di-
ferencia del divorcio, la nulidad implica que 
no queda registro legal del matrimonio. 
Para proceder con la anulación, es esen-
cial reunir pruebas que evidencien que el 
matrimonio fue forzado, incluyendo docu-
mentos, correos electrónicos, mensajes de 
texto y fotos (Bruxelles, 2018). 

Segú ONU Mujeres (2011), la Ley de Ma-
trimonios de Conveniencia, promulgada en 
1999, establece que los funcionarios del 
registro civil deben emitir una partida de 
matrimonio y notificar a la fiscalía si sur-
gen dudas sobre el consentimiento de los 
cónyuges y su intención de casarse. Para 
iniciar un proceso judicial, la fiscalía debe 
presentar pruebas colectivas que incluyan 
testimonios y declaraciones. 

Aunque las pruebas de relaciones sexua-
les pueden ser un indicio, no son conclu-
yentes por sí solas. Tal y como estableció 
ONU Mujeres en 2018, es crucial que cual-
quier legislación que busque prohibir los 
matrimonios de conveniencia no penalice 
a las personas que puedan ser víctimas de 
matrimonios forzados. Asimismo, es esen-
cial que tales leyes incluyan la creación de 

estructuras de apoyo accesibles para las 
víctimas de matrimonios forzados y de me-
nores que necesiten asistencia.

En relación con la reagrupación familiar, 
Bélgica ha incorporado condiciones al ar-
tículo 4.5. de la Directiva 2003/86/CE, que 
permite a los Estados miembros exigir que 
tanto el reagrupante como su cónyuge ha-
yan alcanzado una edad mínima, no infe-
rior a 21 años, para que el cónyuge pueda 
reunirse con el reagrupante. Esta normati-
va incluye requisitos adicionales, como un 
período de control de tres años de convi-
vencia y criterios de ingresos para el cónyu-
ge no nacional (EU Directive, 2003).

Sin embargo, esta disposición ha suscita-
do preocupaciones sobre su impacto en los 
derechos a la vida familiar de las personas 
migrantes y su efectividad en la prevención 
de los matrimonios forzados. En el Libro 
Verde sobre el derecho a la reunificación 
familiar de nacionales de terceros países 
residentes en la Unión Europea, se plan-
tean interrogantes sobre el impacto de esta 
normativa (Chéliz Inglés, 2015).

2.5.3. Estrategias de actuación 
en Bélgica para la protección de 
las víctimas de matrimonio  
forzado

Halina Benmrah, directora de una asocia-
ción de víctimas de matrimonios forzados 
y de conveniencia, destaca que muchas 
mujeres no saben a quién acudir en estas 
situaciones. Ella afirma: 

“Desgraciadamente, la mayor par-
te de las personas que nos llaman lo 
hacen demasiado tarde, porque la 
boda ya se ha celebrado. Sobre el 
papel, se citan muchas cosas, pero 
en la práctica, siento mucho decirlo, 
no se pone nada a disposición de las 
víctimas. Nada de nada. Muchas ve-
ces, la persona ni siquiera sabe dón-
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de informarse”. (Euronews, 2016).

A pesar de esta falta de recursos especí-
ficos, Bélgica cuenta con una extensa red 
de centros de ayuda social y psicológica 
que brindan apoyo a las víctimas de vio-
lencia, abarcando tanto servicios ambu-
latorios como residenciales. En Bruselas,  
la Comisión Comunitaria Francesa62 finan-
cia cuatro servicios específicos y gratuitos 
para víctimas, de los cuales dos se especia-
lizan en violencia doméstica y agresiones 
sexuales. Recientemente, se han abierto 
dos nuevos centros de atención para so-
brevivientes de violencia sexual, elevando 
el total a diez, con la apertura de cuatro 
centros más previsto. 

Además, la Comisión subvenciona 27 cen-
tros de planificación familiar y 10 hogares 
de acogida, uno de los cuales está destina-
do exclusivamente a víctimas de violencia 
doméstica. También existe un servicio tele-
fónico de asistencia disponible para quie-
nes necesiten ayuda inmediata.

Para fomentar la búsqueda de ayuda y pre-
venir la violencia, se realizan campañas de 
sensibilización periódicas, donde la colabo-
ración con organizaciones no gubernamen-
tales es fundamental. La Comisión apoya 
iniciativas como la “Red sobre matrimonio 
y migración”, que trabaja en la prevención 
de matrimonios forzados, y la “Agrupación 
para la Abolición de las Mutilaciones Se-
xuales”, que se enfoca en la sensibilización 
y asistencia a mujeres afectadas. En este 
contexto, asociaciones como GamsBe des-
empeñan un papel crucial, proporcionando 
formación y recursos a profesionales de la 
salud y la educación, así como apoyo direc-
to a las víctimas y sensibilización comunita-
ria sobre los riesgos de la mutilación genital 
femenina y otras prácticas nocivas. 

La Fundación Rey Balduino (Ministerio de 

62 La Comisión Comunitaria Francesa (Cocof) es 
una de las instituciones del gobierno en Bélgica, espe-
cíficamente en la Región de Bruselas-Capital.

Trabajo y Economía Social, s.f.) recomien-
da que, en caso de matrimonio forzado, 
las víctimas se dirijan a la policía, dado que 
esta práctica está penalizada en Bélgica. Las 
autoridades locales, como los Ayuntamien-
tos y la Oficina para Extranjeros, tienen la 
facultad de rechazar el reconocimiento de 
un matrimonio forzado sin necesidad de 
intervención judicial. Tanto el Ministerio 
Fiscal como la víctima pueden presentar 
una demanda de anulación del matrimonio 
ante los tribunales.

Para los casos que ocurren fuera de Bélgi-
ca, se aconseja a las víctimas que informen 
sobre su situación al regresar al país. (Mi-
nisterio de Trabajo y Economía Social, n.d.). 
En tales circunstancias, el Ministerio Fiscal 
o la Oficina para Extranjeros en Bruselas 
puede suspender la concesión de visados 
al cónyuge que reside en el extranjero o in-
cluso denegar su acceso al territorio belga.

Las y los profesionales de diferentes secto-
res intentan organizarse para abordar esta 
problemática. Anne Sophie Vallot, inspec-
tora de policía en Bruselas, revela que las 
asociaciones la llaman cuando las víctimas 
de matrimonios forzados están en situacio-
nes críticas. Vallot explica que la policía está 
al final de la cadena: 

“Nosotros, en la policía, vemos a 
las víctimas cuando ha habido vio-
lencia dentro de la familia. Y nos 
hemos dado cuenta de que, detrás, 
muchas veces, hay un matrimonio 
forzado. Vemos las consecuencias 
de todo esto: violaciones, violacio-
nes a repetición, violencia, actos vio-
lentos graves, muy graves. Y, al final, 
cuando la chica ya no puede más, 
cuando para ella es una cuestión de 
vida o muerte, llega a la comisaría y 
pide ayuda” (Euronews, 2016).

Según datos recogidos por Girls Not Bri-
des, Bélgica ha hecho de los derechos del 
niño una prioridad en su cooperación al de-
sarrollo. En el marco de la campaña “Ella 
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Decide”, en diciembre de 2018, Bélgica 
comprometió 2 millones de euros anuales 
durante cuatro años al Programa Mundial 
UNICEF-UNFPA, destinado a acelerar la ac-
ción para poner fin al matrimonio infantil. 
Este programa, que involucra a múltiples 
donantes y partes interesadas, se desarro-
lla en 12 países.

Además, los trabajadores de primera lí-
nea de Fedasil, la Agencia Federal de Aco-
gida de Solicitantes de Asilo, han recibido 
capacitación sobre la identificación de ni-
ñas y niños víctimas de trata y matrimonio 
infantil (Girls Not Brides, n.d.). 

Aunque, desde octubre de 2021, Bélgica 
ha incumplido sistemáticamente sus obli-
gaciones en materia de derechos humanos 
bajo el derecho internacional, específica-
mente en lo que respecta a proporcionar 
vivienda y otros bienes y servicios esencia-
les a los solicitantes de asilo. Esta inacción 
ha resultado en que, durante más de dos 
años, las personas que buscan protección 
internacional, incluidos niños y niñas, se 
encuentren en situaciones desprotegidas 
(Amnistía Internacional, 2023).
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3.1. Introducción a los  
resultados

3.1.1. Objetivos del análisis  
comparado

El presente análisis comparado tiene 
como finalidad principal visibilizar la situa-
ción de los matrimonios forzados en Espa-
ña, Reino Unido y Bégica. A través de este 
estudio, se pretende conocer las políticas y 
estrategias de actuación que rodean esta 
problemática en cada uno de estos países. 
Los objetivos específicos de este análisis 
son los siguientes:

• Visibilizar la situación actual de los 
matrimonios forzados en España, 
Reino Unido y Bélgica.

• Evaluar la efectividad de las legis-
laciones.

• Identificar posibles desafíos en la 
implementación de políticas.

• Evaluar los servicios de apoyo a las 
víctimas de matrimonios forzados.

• Identificar posibles desafíos en la 
implementación de las estrategias 
de actuación.

• Conocer la percepción de las or-
ganizaciones que participan en el 
estudio.

• Establecer un marco comparativo 
de buenas prácticas. 

• Proponer recomendaciones de 
mejora.

Mediante estos objetivos, el análisis com-
parado busca contribuir al desarrollo de 
políticas más efectivas que acompañen y 
protejan a las víctimas de matrimonios for-
zados, asegurando sus derechos y fomen-
tando su bienestar.

3.1.2. Metodología

Para la realización de este análisis compa-
rado, financiado por el Ministerio de Dere-
chos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se 
han llevado a cabo las siguientes fases: 

  FASE 1: 
Revisión bibliográfica 
En primer lugar, se ha procedido a la reali-

zación de una revisión bibliográfica que nos 
ha permitido el acercamiento al objeto de 
estudio de la investigación, y a la situación 
del tratamiento de los matrimonios forza-
dos en los países analizados. Para ello, se 
ha hecho uso de diversas fuentes como: 
fondos bibliográficos de la Federación de 
Mujeres Progresistas, investigaciones aca-
démicas ya realizadas y de entidades del 
tercer sector, así como datos de portales 
estadísticos que nos aproximan a la realidad 
cuantitativa de los matrimonios forzados en 
el marco europeo, tales como: el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Ministerio de 
Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y 
de Desarrollo, Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, bases de datos 
de UNICEF. Además, se han utilizado bases 
de datos científicas como Google Scholar y 
Dialnet.

Esta revisión ha permitido corroborar la 
escasez de datos oficiales sobre matrimo-
nios forzados en el ámbito europeo y ha fa-
cilitado una contextualización adecuada de 
las situaciones que enfrentan las víctimas, 
así como de las medidas de protección dis-
ponibles en cada país. 

La revisión bibliográfica nos ha servido 
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como punto de partida para identificar el 
estado de la cuestión en los países analiza-
dos y dar a conocer la necesidad de visibili-
zar la realidad de los matrimonios forzados 
tanto a nivel cuantitativo como exponiendo 
una visión más cualitativa de la situación. 
La recogida de datos se ha llevado a cabo 
entre marzo y junio de 2024.

  FASE 2: 
Técnicas metodológicas
En esta fase, se ha llevado a cabo un análi-

sis teórico mediante la consulta de datos se-
cundarios y el contacto con entidades, pro-
fesionales y servicios especializados, tanto 
a nivel nacional como internacional. Se ha 
desarrollado una encuesta online como he-
rramienta metodológica mixta, con el fin 
de sistematizar la recopilación de datos de 
forma cuantitativa y cualitativa, y definir 
claramente los parámetros de estudio. Esta 
encuesta, que consta de cinco partes, está 
dirigida a profesionales de organizaciones e 
instituciones que trabajan con víctimas de 
violencia de género, en particular aquellas 
que pueden abordar situaciones de matri-
monios forzados.

Para facilitar la inclusión de diferentes 
grupos lingüísticos, el cuestionario ha sido 
traducido al inglés y al francés, así como a 
las lenguas cooficiales de España (catalán, 
gallego, valenciano y euskera). Se ha reali-
zado un mapeo inicial de organizaciones en 
España, Reino Unido y Bélgica. La selección 
se ha basado en la identificación de enti-
dades que trabajan con mujeres y niñas 
potencialmente víctimas de matrimonios 
forzados.

El cuestionario ha sido respondido por 9 
entidades en España, 1 de Bélgica y ningu-
na del Reino Unido. La participación en la 
encuesta incluye un total de diez entida-
des, de las cuales siete son profesionales 
de organizaciones, dedicadas a la atención 
y apoyo a las víctimas de violencia de géne-

ro, así como a la promoción de la igualdad. 
Además, se cuenta con una administración 
pública y un centro de investigación, que 
aportan una perspectiva institucional en el 
abordaje de esta problemática.

Ver Gráfico 3. Tipo de organizaciones que participan en 
la encuesta elaborada por la FMP

Los ámbitos de actuación en los que tra-
bajan las entidades muestran un enfoque 
integral y multidisciplinar en las respuestas, 
abordando aspectos fundamentales en la 
prevención y atención de matrimonios for-
zados y la violencia de género. A continua-
ción, se presentan las entidades que han 
participado en la encuesta elaborada por la 
Federación de Mujeres Progresistas.

Ver Tabla 6: Entidades que han participado en la en-
cuesta elaborada por la FMP

A través de servicios de apoyo psicológi-
co, orientación legal, y programas de for-
mación y sensibilización, estas organiza-
ciones desempeñan un papel crucial en la 
identificación y el acompañamiento de las 
víctimas. Su participación en este estudio 
no solo contribuye a visibilizar la realidad 
de los matrimonios forzados, sino que tam-
bién permite una mejor comprensión de 
los recursos y estrategias disponibles para 
enfrentar esta problemática.

Los ámbitos de actuación en los que tra-
bajan las entidades muestran un enfoque 
integral y multidisciplinar en las respuestas, 
abordando aspectos fundamentales en la 
prevención y atención de matrimonios for-
zados y la violencia de género.

Ver Gráfico 4: Ámbito(s) de actuación de las entidades 
que han participado en la encuesta elaborada por la 

FMP

Aunque la muestra (10 entidades) no es 
estadísticamente representativa, se consi-
dera un primer acercamiento a la realidad 
del trabajo en la lucha contra los matrimo-
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Administración
Pública

Federación,
Plataforma o Red de
diversas entidades

Organizaciones sin
ánimo de lucro

Centro de
investigación

Otras

Gráfico 3 Tipo de organizaciones que participan en la encuesta elaborada por la FMP

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada por la FMP

Nombre de la entidad participante
Nº de partici-

pantes
País Comunidad Autónoma

Diaconía 1 España Comunidad de Madrid

Universidad Complutense de Madrid 1 España Comunidad de Madrid

Asociación para la Promoción Entre Comu-
nidades (Acoec)

1 España Valencia

Fundación Aspacia 1 España Comunidad de Madrid

Espacio Igualdad Carmen Chacó 1 España Comunidad de Madrid

Asociación Amar Dragoste 1 España Ámbito estatal

Abogada particular 1 España Ámbito estatal

Médicos del Mundo 1 España Comunidad de Madrid

ASBL Violences et Mariages forcés 1 Bélgica Frameries

Federación de Mujeres Progresistas 1 España Comunidad de Madrid

Tabla 6: Entidades que han participado en la encuesta elaborada por la FMP

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada por la FMP a profesionales
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Educación y sensibilización

Violencia de género

Derechos humanos

Servicios sociales

Salud

Justicia y asistencia legal

Apoyo psicológico

Desarrollo comunitario

Empoderamiento económico

Protección infantil

Inclusión social

Otras

Gráfico 4 Ámbito(s) de actuación de las entidades que han participado en la encuesta elaborada por la FMP

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta realizada por la FMP a profesionales
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nios forzados. Se busca, por tanto, resaltar 
la significatividad de los hallazgos, más que 
su representatividad. El cuestionario se 
completó de manera online y autogestio-
nada, garantizando la seguridad y el anoni-
mato de las y los participantes.

  Limitaciones
El análisis comparado de los matrimonios 

forzados presenta diversas limitaciones 
que deben considerarse al interpretar los 
resultados:

• El tamaño y representatividad de 
la muestra de entidades que han 
respondido a la encuesta (10 en 
total) no es estadísticamente re-
presentativa. Esto limita la capaci-
dad de generalizar los resultados a 
la población total de profesionales 
que trabajan en este ámbito. Es 
posible que la información recibi-
da no refleje la diversidad de opi-
niones y experiencias existentes 
en los diferentes contextos.

• La baja tasa de respuesta, espe-
cialmente en las entidades del Rei-
no Unido, sugiere que puede ha-
ber barreras en la comunicación. 
Esto puede afectar la cantidad y 
calidad de los datos recopilados, 
así como su relevancia.

• Por último, dado que los matrimo-
nios forzados son un tema invisi-
bilizado, la dificultad de acceso a 
información y la disponibilidad de 
datos confiables y actualizados 
puede ser limitada.

  Futuras líneas de  
investigación
En cuanto a futuras líneas de investiga-

ción, se sugiere realizar estudios comparati-
vos ampliados que incluyan una mayor can-
tidad de países. Esta ampliación permitirá 
identificar patrones y mejores prácticas en 
el abordaje de los matrimonios forzados a 
nivel europeo. Al comparar diferentes con-
textos, será posible extraer conocimientos 
de utilidad en el abordaje y la mejora de 
estrategias implementadas en el ámbito 
europeo.

Otra línea de investigación importante es 
el uso de técnicas metodológicas cualita-
tivas, que nos permite obtener una com-
prensión más profunda de las experiencias 
relacionadas con los matrimonios forzados. 
Incluir entrevistas a víctimas y profesiona-
les permitiría captar matices que a menudo 
no se reflejan en los datos más cuantitati-
vos, enriqueciendo así el análisis y la inter-
pretación de los resultados.
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3.2. Análisis comparado 
frente a los matrimonios  
forzados en España,  
Reino Unido y Bélgica

El apartado de resultados del análisis 
comparado se va a dividir en tres puntos: 
análisis de la prevalencia y estadísticas, 
comparación de las medidas legislativas, y 
análisis comparativo de las estrategias de 
actuación. Esto nos va a permitir visualizar 
las similitudes, diferencias, tendencias y 
desafíos que enfrentan los tres países.

3.2.1. Prevalencia y estadísticas

En este apartado se van a analizar los 
datos de matrimonios forzados en Espa-
ña, Reino Unido y Bélgica. La recopilación 
y evaluación de las estadísticas permiten 
no solo medir la prevalencia de los matri-
monios forzados, sino también identificar 
áreas de mejora en la detección y protec-
ción de las víctimas y en la implementación 
de políticas públicas más efectivas.

Ver Tabla 7. Datos de matrimonios forzados en España, 
Reino Unido y Bélgica63   

63 a) Reino Unido: datos obtenidos de los infor-
mes anuales de la Unidad de Matrimonios Forzados 
(FMU), Ministerio del Interior y Ministerio de Asuntos 
Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo, 2023.

 b) España: información basada en los datos 
proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) sobre la meta 5.3 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, así como informes del Ministerio del Inte-
rior de la Generalitat de Cataluña y del Centro de In-
teligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
(CITCO) entre 2019 y 2023.

 c) Bélgica: información derivada de informes 
de organizaciones no gubernamentales, estudios aca-
démicos y datos de Girls Not Brides.

Comparativa de datos entre 
países

España enfrenta dificultades para reco-
pilar datos sobre el matrimonio forzado 
debido a la falta de una tipificación clara, 
con avances regionales como en Cataluña, 
pero vacíos en otras áreas. En contraste, el 
Reino Unido cuenta con un sistema integral 
de recolección de datos a través de la FMU, 
que permite un análisis más preciso, mien-
tras que, en Bélgica, la recolección de da-
tos es menos estructurada, complicando la 
evaluación y dejando a las ONG la tarea de 
visibilizar el problema.

Aspecto España Reino Unido Bélgica

Número 
de casos 

regis-
trados 
anual-
mente

227 casos 
en Cataluña 
entre 2009 y 
2023 (18 en 

2023)

280 casos 
confirmados 

en 2023

No hay un 
registro 
nacional 

centraliza-
do. 20 casos 
de matrimo-
nio infantil 
en 2019

Propor-
ción de 

menores 
afectados

7 casos de 
menores 

en 2023 en 
Cataluña

25% de las 
víctimas en 
2023 eran 

menores de 
17 años

No hay 
datos ofi-

ciales claros 
sobre 

menores

Registro 
de trata 

con fines 
de ma-

trimonio 
forzado

13 víctimas 
entre 2019 
y 2023 (CIT-

CO)

La FMU no 
reporta espe-
cíficamente 

casos de 
trata.

No dispo-
nible

Tabla 7 Datos de matrimonios forzados en España, Reino 
Unido y Bélgica

Fuente: Elaboración propia a partir de datos (consultar 
pie de página)
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Similitudes
Un aspecto en común entre España, Reino 

Unido y Bélgica es que el matrimonio forza-
do afecta, en mayor medida, a comunida-
des migrantes y minoritarias. Esta práctica, 
asociada a tradiciones culturales o al deseo 
de controlar la conducta (Igareda González, 
2015), y los derechos de las mujeres, jóve-
nes y niñas en los tres países. 

Otro aspecto similar es el subregistro de 
casos. A pesar de las diferencias en la ma-
nera en que cada país aborda la recogida 
de datos, los tres países enfrentan la difi-
cultad de contabilizar adecuadamente los 
casos debido al estigma social, el miedo 
de las víctimas a las represalias y la falta de 
mecanismos adecuados de denuncia. Tan-
to en España como en Bélgica y Reino Uni-
do, muchas víctimas no denuncian debido 
al miedo a la exclusión social o a las repre-
salias familiares.

Diferencias
La principal diferencia entre los tres paí-

ses radica en el grado de institucionaliza-
ción y sistematización en la recolección de 
datos sobre matrimonios forzados.

En el Reino Unido, el sistema de recolec-
ción de datos es el más avanzado. La Uni-
dad de Matrimonios Forzados (FMU), crea-
da en 2005, centraliza la información, lo 
que permite un análisis detallado y actua-
lizado sobre la situación. La FMU recopila 
información precisa sobre las víctimas, in-
cluyendo edad, género y país de origen, lo 
que facilita la implementación de políticas 
públicas adecuadas. Los datos recogidos 
por la FMU reflejan un análisis exhaustivo y 
unificado, que considera no solo las cifras, 
sino también las diversas causas y situacio-
nes complejas que enfrentan las víctimas 
de matrimonios forzados. 

En España, la recogida de datos sobre 
matrimonios forzados está en gran parte 
impulsada por la Ley catalana 5/2008. La 
dispersión de los datos y la información des-
igual entre comunidades autónomas (Tabla 
Nº3) impide tener una visión más amplia y 
precisa de la prevalencia del fenómeno en 
el país. Esto contrasta con la experiencia 
británica, donde la regulación está mucho 
más avanzada y centralizada.

Además, las estadísticas recogidas por el 
Centro de Inteligencia contra el Terrorismo 
y el Crimen Organizado (CITCO) confirman 
la existencia de la práctica, aunque no sean 
representativas de manera específica de 
los casos de matrimonio forzado. Se estima 
que el número real de víctimas podría ser 
mayor debido a la falta de denuncia y visi-
bilidad.

En Bélgica, el sistema de recogida de da-
tos también es menos estructurado que en 
el Reino Unido, y depende principalmente 
de las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) que actúan de forma independiente 
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para visibilizar el fenómeno. A diferencia de 
España, donde al menos algunas regiones 
como Cataluña han hecho progresos legis-
lativos, en Bélgica el esfuerzo institucional 
sigue siendo limitado. Las ONG juegan un 
papel crucial en la asistencia a las víctimas, 
pero el país carece de una coordinación 
nacional eficiente para la recopilación de 
datos, lo que hace difícil obtener cifras cla-
ras sobre la prevalencia de los matrimonios 
forzados.

Organizaciones como la Fundación Rey 
Balduino o La voix des Femmes señalan que 
el matrimonio forzado es un problema que 
afecta principalmente a comunidades mi-
grantes. Sin embargo, la falta de denuncias 
y la dificultad de las víctimas para acceder a 
la justicia contribuyen a una subestimación 
significativa del fenómeno en el país.

Tendencias
En cuanto a las tendencias, se observa 

que los matrimonios forzados no se limitan 
únicamente a menores de edad. En Espa-
ña, por ejemplo, los casos recientes han 
mostrado un aumento significativo de vícti-
mas adultas, lo que indica que esta práctica 
afecta a un rango más amplio de personas 
de lo que generalmente se tiene recogido 
en las estadísticas. Esto también se refleja 
en el Reino Unido, donde un 34% de las víc-
timas tienen entre 18 y 25 años, y donde 
incluso se han registrado casos que invo-
lucran a personas con problemas de salud 
mental.

Otra tendencia común es el aumento de 
los esfuerzos de los gobiernos para abordar 
este problema a través de programas de 
concienciación y sensibilización. En el Reino 
Unido, la FMU ha jugado un papel clave en 
la difusión de información en comunidades 
afectadas y en la formación de profesiona-
les en contacto con posibles víctimas, como 
trabajadores sociales y personal educativo. 
España también está comenzando a refor-
zar estos esfuerzos, especialmente en las 
comunidades autónomas más comprome-
tidas como Cataluña. En Bélgica, las ONG 
llevan a cabo programas de sensibilización, 
aumentando el interés en las instituciones 
por abordar el problema de manera más 
coordinada. Esto puede favorecer la mejora 
en la detección y sistematización de datos. 
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Desafíos
En España, el mayor desafío es la falta 

de un sistema centralizado de recogida de 
datos que sea uniforme y coherente a ni-
vel estatal. Las comunidades autónomas 
tienen diferentes grados de desarrollo en 
cuanto a legislación y protocolos, lo que 
genera desigualdades en la visibilización 
de los casos. A esto se suma la falta de im-
plementación de un protocolo específico, a 
pesar de haber sido regulado en la Ley Or-
gánica 10/2022, de garantía integral de la 
libertad sexual. 

En Reino Unido, a pesar de tener un siste-
ma de recogida de datos avanzado, uno de 
los desafíos principales es el subregistro y 
la falta de confianza de las víctimas para de-
nunciar los casos. Muchas víctimas, debido 
al miedo a las represalias, la vergüenza o la 
presión familiar, no buscan ayuda (Torres 
Rosell, 2015) lo que indica que, aunque el 
sistema de recopilación de datos es robus-
to, el problema sigue estando más exten-
dido de lo que pueden reflejar las estadís-
ticas.

En Bélgica, el reto más grande es la falta 
de un sistema nacional estructurado que 
permita una sistematización adecuada de 
los datos. Además, la invisibilización del 
fenómeno debido a la estigmatización y 
al miedo a denunciar, así como la falta de 
recursos en las instituciones públicas, son 
barreras que limitan el acceso de las vícti-
mas a la justicia y el apoyo, dificultando la 
recogida de datos. Bélgica necesita crear 
un marco legal y político más coordinado, 
similar al del Reino Unido, para enfrentar 
este desafío de manera efectiva.

3.2.2. Análisis comparado de la 
legislación sobre matrimonios 
forzados en España, Reino Unido 
y Bélgica

La problemática de los matrimonios for-
zados ha llevado a España, Reino Unido y 
Bélgica a implementar marcos legales es-
pecíficos, cada uno con sus particularida-
des y desafíos en cuanto a su efectividad. 
El análisis de la legislación en los tres países 
revela tanto similitudes como diferencias 
en sus enfoques y estrategias para abordar 
esta problemática. A continuación, se reali-
za una comparativa de sus legislaciones.

Similitudes
Los tres países han tipificado el matrimo-

nio forzado como delito, lo que refleja un 
compromiso con la protección de los dere-
chos humanos. En España, la Ley Orgánica 
1/2015 modifica el Código Penal para incluir 
el Artículo 172 bis, que establece sancio-
nes de prisión para quienes obliguen a otra 
persona a contraer matrimonio mediante 
intimidación o violencia.  Además, el delito 
de trata de seres humanos también regula-
do en el Código Penal, particularmente en 
el Artículo 177 bis, modificado y ampliado 
para abarcar situaciones de explotación 
que incluyen el matrimonio forzado como 
una forma de trata. 

El Reino Unido, a través de la Anti-social 
Behaviour, Crime and Policing Act 2014 in-
trodujo una tipificación penal específica del 
matrimonio forzado en Inglaterra y Gales, 
estableciendo sanciones severas para quie-
nes lo cometan. Bélgica, con el artículo 391 
sexies de su Código Penal, también consi-
dera el matrimonio forzado un delito. Este 
reconocimiento subraya la importancia de 
tratar el matrimonio forzado como una vio-
lación de los derechos humanos (Calhoun, 
2024), reforzando el marco legislativo de 
protección a las víctimas.
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Los marcos legales en los tres países per-
miten a las víctimas solicitar la nulidad de 
matrimonios forzados. En España, el Ar-
tículo 73 del Código Civil establece que el 
consentimiento debe ser libre e informado, 
lo que es fundamental para la nulidad de 
matrimonios forzados. La legislación belga 
también facilita este proceso, permitien-
do que un juez inicie la nulidad tan pronto 
como se acredite la existencia de un matri-
monio forzado. En el Reino Unido, los ma-
trimonios forzados pueden ser declarados 
nulos, según varias disposiciones legales, 
cuando se prueba la falta de consentimien-
to libre, lo que refleja un enfoque común 
con España y Bélgica.

En los tres países, la carga de la prueba 
recae sobre la víctima. Las víctimas suelen 
ser quienes deben aportar pruebas que de-
muestren que fueron obligadas o coaccio-
nadas, lo que resulta complicado por varias 
razones. Muchas veces estas situaciones 
ocurren en el ámbito familiar o en entor-
nos privados, lo que dificulta recabar evi-
dencias (Ordóñez Godino, 2014). Además, 
la presión social, cultural y familiar puede 
fomentar a que la víctima no denuncie, di-
ficultando así su acceso a una protección 
efectiva.

Los tres países han ratificado convenios 
internacionales que abogan por los dere-
chos de las mujeres y niñas, como el Conve-
nio de Estambul y la Directiva 2011/36/UE. 
Esto muestra una alineación con los están-
dares internacionales que buscan erradicar 
el matrimonio forzado y proteger a las víc-
timas, fortaleciendo así el marco normativo 
a nivel nacional.

Diferencias
El Reino Unido considera el matrimonio 

forzado como una grave violación de dere-
chos humanos, lo que se refleja en su le-
gislación que permite la emisión de Forced 
Marriage Protection Order (FMPO) para 
prevenir que las personas sean forzadas a 
casarse. 

En España, aunque también se reconoce 
la importancia del consentimiento, las vícti-
mas pueden enfrentarse a obstáculos debi-
do a cómo se aborda la violencia de género 
en la legislación y en la sociedad, lo que en 
algunos casos puede dificultar la denuncia 
o la impugnación de un matrimonio forza-
do. Por ejemplo, la Ley Orgánica 10/2022 
de Garantía Integral de la Libertad Sexual, 
que agrupa diversas formas de violencia 
sexual, puede diluir el tratamiento especí-
fico del matrimonio forzado al considerar-
lo dentro de un marco más amplio de vio-
lencia de género (Ordóñez Godino, 2014). 
Esta clasificación puede dificultar la imple-
mentación de medidas más focalizadas, ya 
que las víctimas de matrimonios forzados 
podrían no recibir la atención diferenciada 
y especializada que necesitan. Además, el 
enfoque centrado en la violencia sexual po-
dría pasar por alto las particularidades de 
este tipo de violencia, que tiene dimensio-
nes culturales y coercitivas que requieren 
respuestas legales y sociales específicas. En 
Bélgica, la legislación establece un marco 
claro, pero la aplicación efectiva varía.

Los marcos legislativos de los tres países 
pueden dificultar tanto la denuncia como 
la nulidad de matrimonios forzados, ya que 
las víctimas a menudo se ven atrapadas en-
tre las barreras legales y sociales, especial-
mente las mujeres migrantes (da Cunha et 
al., 2024), y esta situación se ve incremen-
tada por la falta de mecanismos claramen-
te diferenciados para abordar el problema 
en toda su complejidad.
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Respecto al alcance y tipificación, aunque 
los tres países han tipificado el matrimonio 
forzado como delito, existen variaciones en 
las definiciones y en los alcances legales. 
Esto afecta a cómo se implementan las le-
yes en la práctica y qué tipo de situaciones 
se consideran dentro del concepto de ma-
trimonio forzado. 

En los tres países se establece una edad 
mínima para contraer matrimonio, que va-
ría entre 16 y 18 años, con el fin de prote-
ger a los menores. La legislación de España 
y Bélgica permite excepciones que podrían 
facilitar matrimonios forzados entre me-
nores de 18 años, lo que sigue siendo una 
preocupación en relación con el matrimo-
nio infantil. Por otro lado, el Reino Unido ha 
adoptado una postura clara contra el ma-
trimonio infantil mediante la Marriage and 
Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022, 
que prohíbe el matrimonio y las uniones ci-
viles para cualquier persona menor de 18 
años en Inglaterra y Gales, sin excepciones. 
Esta ley no solo eleva la edad mínima de 
matrimonio a 18 años, sino que también 
elimina la posibilidad de que los jóvenes 
menores de 18 años puedan casarse con el 
consentimiento de sus padres, una opción 
que anteriormente estaba permitida.

Mientras que en el Reino Unido existen 
protocolos claros para la protección de víc-
timas a través de la FMU, en España y Bél-
gica, la falta de formación y sensibilización 
en las fuerzas de seguridad puede limitar la 
efectividad de la protección ofrecida. Esto 
es especialmente crítico en comunidades 
donde el matrimonio forzado es más co-
mún, donde las barreras culturales pueden 
dificultar la denuncia.

Tendencias 
En los últimos años, se ha observado 

una tendencia significativa hacia la cola-
boración internacional y la ratificación de 
tratados en la lucha contra el matrimonio 
forzado, lo que ha facilitado el intercambio 
de mejores prácticas y el desarrollo de es-
trategias coordinadas entre países. España, 
Reino Unido y Bélgica, en consonancia con 
sus compromisos internacionales, están 
participando activamente en iniciativas glo-
bales que buscan erradicar esta práctica 
(Girls Not Brides, s.f.). Estas alianzas inter-
nacionales no solo refuerzan las políticas 
nacionales, sino que también contribuyen 
a una mayor armonización legislativa entre 
los países, permitiendo una respuesta más 
eficaz a nivel transnacional.

Paralelamente, las políticas están evolu-
cionando hacia un enfoque preventivo, en 
el que la protección de las víctimas ocupa 
un lugar central. En España, la Ley Orgánica 
10/2022 de Garantía Integral de la Liber-
tad Sexual incluye medidas preventivas que 
buscan proteger a las personas en riesgo de 
ser sometidas a matrimonios forzados. En 
Reino Unido, la Forced Marriage Unit tam-
bién proporciona formación y recursos a 
profesionales de diversos sectores, como la 
educación y la salud, para que puedan iden-
tificar y ayudar a posibles víctimas antes de 
que se lleve a cabo el matrimonio forzado. 

En Bélgica, el Gobierno ha financiado pro-
gramas específicos para la prevención y 
protección frente a los riesgos de matrimo-
nio forzado, así como para la cooperación 
con organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en la prevención y asistencia 
a víctimas. 

Esta nueva orientación prioriza la sensibi-
lización y la educación, no solo de las vícti-
mas potenciales, sino también de las comu-
nidades en riesgo. Informar a las personas 
sobre sus derechos y promover una cultura 
de detección y protección, permite interve-
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nir antes de que ocurran los matrimonios 
forzados, evitando daños mayores.

Los tres países han empezado a recono-
cer la diversidad cultural en su legislación, 
lo que implica una mayor sensibilidad hacia 
las prácticas culturales que pueden influir 
en la perpetuación de matrimonios for-
zados. Sin embargo, esta tendencia debe 
equilibrarse con la necesidad de proteger 
los derechos humanos de las víctimas.

A nivel global, ha aumentado la colabora-
ción entre los países para combatir el matri-
monio forzado, lo que permite un intercam-
bio de mejores prácticas y estrategias. Este 
enfoque colaborativo es vital para abordar 
el fenómeno del matrimonio forzado, que 
a menudo trasciende fronteras nacionales.

Desafíos
A pesar de los avances en el desarrollo de 

los marcos legales en España, el Reino Uni-
do y Bélgica para combatir los matrimonios 
forzados, persisten varios desafíos legislati-
vos que limitan la efectividad de estas le-
yes. Uno de los problemas más críticos es la 
inconsistencia en la definición y el alcance 
del matrimonio forzado entre las legislacio-
nes de estos países. Aunque todos han tipi-
ficado esta práctica como delito, las varia-
ciones en su definición y abordaje generan 
problemas en la interpretación y aplicación 
uniforme de las leyes, lo que puede resultar 
en vacíos jurídicos o diferencias en la pro-
tección que reciben las víctimas según el 
país de residencia.

Existen lagunas en la legislación transna-
cional que complican la intervención de las 
autoridades en casos donde las víctimas 
son llevadas a otros países para contraer 
matrimonio. Esta dimensión internacional 
del matrimonio forzado dificulta la coo-
peración entre países y permite que estos 
matrimonios ocurran sin la adecuada inter-
vención de los sistemas legales, lo que es 
particularmente preocupante en un con-
texto globalizado (International Labour Or-
ganization, Walk Free Foundation, & Inter-
national Organization for Migration, 2022).

A pesar de que las legislaciones en los tres 
países ofrecen mecanismos para impugnar 
y anular los matrimonios forzados, la ac-
cesibilidad y efectividad de estos recursos 
sigue siendo desigual. En muchos casos, 
las víctimas enfrentan obstáculos burocrá-
ticos, culturales y sociales que dificultan su 
acceso a estos procesos de protección. La 
falta de formación y sensibilización en las 
fuerzas de seguridad y otras instituciones 
públicas también contribuye a esta situa-
ción, limitando la capacidad de los profe-
sionales para identificar y actuar ante casos 
de matrimonio forzado.
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Además, la protección proactiva es aún 
limitada en los tres países. Aunque el Rei-
no Unido ha implementado órdenes de 
protección (Forced Marriage Protection Or-
ders) y ha introducido medidas preventivas, 
en España y Bélgica las leyes dependen en 
gran medida de la denuncia de la víctima o 
de la identificación de riesgos por parte de 
las autoridades. Esta dependencia puede 
resultar problemática, ya que muchas víc-
timas enfrentan estigmatización y presión 
familiar que les impide buscar ayuda antes 
de que el matrimonio forzado se haya con-
sumado. Por lo tanto, la falta de un enfoque 
preventivo efectivo puede dejar a muchas 
personas vulnerables sin la protección que 
necesitan.

3.2.3. Comparativa de las estra-
tegias de actuación frente a los 
matrimonios forzados en España, 
Reino Unido y Bélgica

España, Reino Unido y Bélgica han esta-
blecido diversas estrategias legales y políti-
cas para enfrentar el problema de los matri-
monios forzados. Estas medidas diseñadas 
para prevenir y abordar esta problemática 
buscan también brindar protección a las 
víctimas garantizando su acceso a recursos 
legales, psicológicos y sociales. A través de 
un marco normativo que incluye la tipifica-
ción de estos matrimonios como delitos, 
así como la implementación de órdenes de 
protección, los tres países buscan crear un 
entorno más seguro para las personas en 
riesgo de matrimonio forzado. A continua-
ción, se van a comparar las estrategias de 
actuación en España, Reino Unido y Bélgi-
ca, analizando sus similitudes, diferencias, 
tendencias y desafíos en la lucha contra los 
matrimonios forzados.   

Similitudes
Las estrategias de España, Reino Unido y 

Bélgica para combatir los matrimonios for-
zados comparten un enfoque integral en 
la prevención y protección de las víctimas, 
donde la colaboración activa con organiza-
ciones no gubernamentales (ONG) resulta 
clave para proporcionar recursos, apoyo y 
programas de sensibilización. 

Además, los tres países desarrollan cam-
pañas de concienciación que buscan in-
formar a la sociedad sobre los riesgos aso-
ciados a los matrimonios forzados y los 
recursos disponibles para las víctimas. Es-
tas campañas también sirven para fomen-
tar un entorno social en el que las víctimas 
puedan buscar ayuda sin temor a la estig-
matización.
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Diferencias
Sin embargo, cada país enfrenta este 

problema desde perspectivas distintas 
en cuanto a la implementación de sus es-
trategias. En el Reino Unido, la Unidad de 
Matrimonios Forzados (FMU) desempeña 
un papel central, proporcionando asisten-
cia directa a las víctimas tanto en el Reino 
Unido como en el extranjero. Este país tam-
bién ha establecido las Forced Marriage 
Protection Orders (FMPO), órdenes legales 
de protección que permiten a las víctimas 
solicitar medidas cautelares para impedir 
el matrimonio forzado y que incluyen res-
tricciones específicas de seguridad (Home 
Office, 2022). Por el contrario, en España 
y Bélgica, la asistencia a las víctimas suele 
depender de redes de apoyo social y de 
servicios ofrecidos por ONG. En España, 
iniciativas como el Protocolo de prevención 
y abordaje del matrimonio forzado en Ca-
taluña ofrecen un enfoque sistemático para 
atender estos casos, aunque su aplicación 
no es extensible a todas las comunidades 
autónomas. 

En Bélgica, se han desarrollado progra-
mas formativos para profesionales enfoca-
dos en la atención a las víctimas, aunque el 
país enfrenta desafíos en términos de coor-
dinación con las autoridades y en la imple-
mentación de protocolos estandarizados. 
En cambio, en España, el marco legislativo 
incluye leyes como la Ley 12/2009 sobre el 
derecho de asilo y la Ley Orgánica 4/2000, 
que garantiza derechos como la autoriza-
ción de residencia y trabajo para mujeres 
que hayan sufrido violencia de género. Sin 
embargo, la efectividad de estas leyes de-
pende de que los y las profesionales en-
cargados cuenten con una capacitación 
específica, aspecto en el que aún persisten 
carencias.

Tendencias 
Una tendencia común en los tres países 

es el reconocimiento de la importancia de 
capacitar adecuadamente a las y los profe-
sionales que trabajan con mujeres y niñas. 

En el Reino Unido, se da prioridad a la for-
mación de profesionales en áreas como la 
salud, la educación y los servicios sociales, 
mientras que, en Bélgica, las ONG juegan 
un papel fundamental en la oferta de cur-
sos de formación para profesionales en el 
ámbito de la salud y la educación. España, 
aunque ha implementado algunas iniciati-
vas de capacitación, sigue enfrentando de-
safíos en cuanto a la preparación específi-
ca para abordar los matrimonios forzados. 
Este esfuerzo en la capacitación busca no 
solo mejorar la detección de estos casos, 
sino también ofrecer respuestas adecuadas 
que proporcionen a las víctimas un entorno 
seguro para solicitar ayuda.
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Desafíos
A pesar de los avances legislativos, la 

implementación de estos marcos lega-
les sigue presentando desafíos en los tres 
países. En España, la falta de recursos espe-
cíficos y de capacitación adecuada para los 
profesionales de la administración pública 
limita la efectividad de las intervenciones. 
La presión social y cultural también puede 
desalentar a las víctimas a la hora de buscar 
apoyo. Aunque leyes como la Ley Orgánica 
10/2022 consideran el matrimonio forzado 
como una forma de violencia sexual y con-
templan recursos de protección, su aplica-
ción efectiva se enfrenta a algunos obstá-
culos.

En el Reino Unido, la FMU ha demostra-
do ser una herramienta eficaz, pero la falta 
de conocimiento sobre los derechos de las 
víctimas en algunos sectores profesionales 
puede dificultar la identificación y apoyo 
adecuado en ciertos casos. Además, la im-
plementación de recursos varía según las 
zonas, lo que puede llevar a una protección 
desigual.

En Bélgica, aunque se han establecido 
marcos de cooperación entre autoridades 
y ONG, la coordinación sigue siendo una 
barrera importante para la implementación 
efectiva de las políticas de protección. Las 
iniciativas de sensibilización y prevención 
requieren una mayor integración con los 
sistemas de atención pública para asegurar 
que todas las víctimas reciban el apoyo ne-
cesario. Aunque el gobierno ha implemen-
tado servicios gratuitos y campañas infor-
mativas, la integración de estos esfuerzos 
con las ONG y los servicios locales podría 
fortalecer aún más el sistema de protec-
ción.

Aunque las estrategias de actuación y 
prevención en los tres países presentan 
compromisos frente a la lucha de los ma-
trimonios forzados, la efectividad de éstas 
depende de la colaboración continua entre 

las autoridades, las ONG y la sociedad civil, 
así como de un enfoque integral en la capa-
citación y sensibilización de las y los profe-
sionales.

Impacto de las estrategias de 
actuación

Al analizar las estrategias de actuación en 
la prevención y protección de víctimas de 
matrimonios forzados, es fundamental eva-
luar su impacto tanto en las comunidades 
afectadas como en las propias víctimas, y 
considerar los efectos negativos que pue-
den surgir debido a vacíos en la implemen-
tación. Estas estrategias, aunque varían en 
enfoque y efectividad entre los países ana-
lizados, tienen como objetivo proporcionar 
recursos, apoyo y protección para quienes 
se encuentran atrapados en situaciones de 
matrimonio forzado.

En el Reino Unido, la Unidad de Matrimo-
nios Forzados (FMU) y las Forced Marriage 
Protection Orders (FMPO) han tenido un 
impacto significativo al ofrecer a las vícti-
mas una vía accesible y eficaz para obtener 
protección y asistencia. Estas herramientas 
no solo brindan seguridad y amparo legal, 
sino que también empoderan a las víctimas 
para tomar decisiones informadas y reto-
mar el control sobre sus vidas. El respaldo 
de un marco legal sólido ayuda a las vícti-
mas en su búsqueda de justicia y libertad, 
facilitando su recuperación emocional y so-
cial (FRA, 2014).

En Bélgica, la colaboración entre autorida-
des y organizaciones no gubernamentales 
ha sido clave en la creación de una red de 
apoyo integral. Si bien, aunque esta coope-
ración enfrenta ciertos desafíos de imple-
mentación, ha sido útil para sensibilizar a 
la sociedad sobre los riesgos asociados con 
los matrimonios forzados. Las campañas 
de concienciación y programas educativos 
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han promovido un diálogo abierto y mayor 
comprensión sobre el tema, ayudando a re-
ducir el estigma y el silencio que rodean a 
las víctimas. Este cambio en la percepción 
social es fundamental, pues genera un am-
biente en el que las víctimas se sienten más 
seguras al buscar ayuda y apoyo.

En España, el impacto de las estrategias 
es más desigual y depende en gran medida 
de la disponibilidad de recursos y de la ca-
lidad de la formación de los profesionales 
implicados. Aunque las organizaciones no 
gubernamentales juegan un rol crucial en 
la atención y el apoyo a las víctimas, la fal-
ta de coordinación efectiva entre entidades 
y la fragmentación de los esfuerzos pue-
den limitar la efectividad de las medidas. 
Sin embargo, las iniciativas de sensibiliza-
ción que visibilizan el problema fomentan 
la participación activa de la sociedad en la 
prevención, mejorando las dinámicas co-
munitarias y facilitando la creación de re-
des de apoyo más sólidas y efectivas.
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3.3. Percepción de las  
entidades sociales que 
participan en el estudio

En este apartado se han analizado los re-
sultados obtenidos a partir del cuestionario 
realizado en el marco del proyecto, cuyo 
objetivo es mejorar la respuesta institucio-
nal frente a los matrimonios forzados. Este 
cuestionario, dirigido a profesionales de or-
ganizaciones e instituciones que abordan 
situaciones de violencia de género y que 
trabajan con mujeres y/o niñas, busca in-
crementar el conocimiento sobre el marco 
normativo y las estrategias de actuación re-
lacionadas con esta problemática. De las 10 
personas que han contestado al cuestiona-
rio, 9 de ellas afirman que en su actividad 
profesional tienen contacto con mujeres y 
niñas.

El cuestionario se compone de cinco  
partes: 

•  Información de contacto 

•  Conocimientos y experiencias

•  Estrategias de actuación 

•  Desafíos y barreras 

•  Compromisos de continuidad 

Es importante destacar que la muestra no 
es representativa de la totalidad de organi-
zaciones que trabajan en este ámbito, ya 
que han participado de España y una enti-
dad de Bélgica, por lo que se trata de una 
pequeña muestra de las organizaciones 
que trabajan en ámbitos relacionados con 
la violencia de género en estos países. No 
obstante, a través de la evaluación de las 
respuestas, se pretende identificar tanto 
los puntos fuertes como las áreas de mejo-
ra en la preparación de las entidades para 
abordar esta problemática. El análisis de 
las respuestas permitirá comprender mejor 
las percepciones de las organizaciones im-

plicadas y ofrecer recomendaciones para 
optimizar la intervención en la lucha contra 
los matrimonios forzados.

3.3.1.  Conocimientos y 
experiencias

En esta sección se examinarán los cono-
cimientos y experiencias de las entidades 
encuestadas en relación con los matrimo-
nios forzados. El análisis se centra en com-
prender cómo las y los profesionales que 
han respondido al cuestionario, identifican 
y abordan esta problemática, así como en 
evaluar el nivel de formación que han reci-
bido sobre el tema.

A través de una serie de preguntas abier-
tas y cerradas, se busca recopilar infor-
mación sobre las señales e indicios que 
podrían indicar la existencia de un matri-
monio forzado, la experiencia práctica de 
las organizaciones en la gestión de estos 
casos y la percepción de la incidencia de los 
matrimonios forzados en sus áreas geográ-
ficas. A continuación, se va a presentar el 
análisis de las respuestas proporcionadas 
por las personas encuestados a las pregun-
tas de este apartado. 

Formación sobre la problemá-
tica de los matrimonios 
forzados.

A la pregunta: “¿Has recibido for-
mación sobre la problemática de 
los matrimonios forzados?”, 6 par-
ticipantes indicaron que sí han reci-
bido formación sobre matrimonios 
forzados, a través de la organización 
y de manera individual, mientras 
que 4 señalaron que no.

La mayoría de las organizaciones 
que respondieron han tenido acce-
so a algún tipo de formación sobre 
matrimonios forzados, lo que sugie-
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re un reconocimiento de la impor-
tancia de esta problemática en el 
ámbito de la violencia de género. Sin 
embargo, el hecho de que cuatro de 
las personas que han respondido al 
cuestionario no hayan recibido for-
mación, pone de manifiesto la nece-
sidad de incrementar los programas 
de capacitación y sensibilización en 
este tema de manera específica. 
Como ha mencionado una de las 
personas que han respondido a la 
encuesta online:

“trabajamos con mujeres, pero 
no tengo formación en matrimonios 
forzosos en la provincia de Valen-
cia.”
Participante Nº3

Esto resalta, como veníamos co-
mentado, la carencia que todavía 
existe en el conocimiento y la pre-
paración de las organizaciones para 
abordar esta problemática. La for-
mación continua sobre matrimonios 
forzados es esencial para que las 
organizaciones puedan identificar y 
abordar efectivamente estos casos. 
La capacitación debería ser priorita-
ria, especialmente en aquellas orga-
nizaciones que aún no han recibido 
formación en este tema.

Detección de casos de 
matrimonios forzados en los 
últimos cinco años

A la pregunta de si han detectado 
casos de matrimonios forzados en 
su organización en los últimos cin-
co años, la mayoría de las organiza-
ciones indicaron que no han detec-
tado casos de matrimonios forzados 
en los últimos cinco años. Sin em-
bargo, una organización de Bélgica 
reportó que detectaron más de 30 
casos, mientras que dos entidades  

en España señalan entre 1 y 9 víc-
timas, y el resto de entidades (3) no 
saben o no contestan.

La discrepancia en los datos sugie-
re que la percepción de la inciden-
cia de matrimonios forzados varía 
significativamente entre los países y 
las organizaciones. En el caso de Es-
paña, la falta de detección de casos 
puede reflejar una combinación de 
factores, como falta de formación 
o herramientas adecuadas para la 
identificación, o incluso un posible 
subregistro. En cambio, la asocia-
ción de Bélgica señala haber detec-
tado más de 30 casos en los últimos 
cinco años. 

Las variaciones en la detección de 
casos entre diferentes organizacio-
nes y países sugieren que se debe 
realizar un estudio más profundo 
sobre las realidades locales y las 
estrategias que podrían mejorar la 
identificación y visibilización de ma-
trimonios forzados, así como la sis-
tematización en el registro de casos.

Experiencia de las organiza-
ciones en el abordaje de 
casos de matrimonios 
forzados.

A la pregunta: “¿Cuál es la ex-
periencia de tu organización en el 
abordaje de casos de matrimonios 
forzados a nivel nacional?”, la ma-
yoría de las respuestas indican que 
las organizaciones no tienen expe-
riencia en el abordaje de casos de 
matrimonios forzados, con algunas 
que mencionan que trabajan frente 
a la violencia de género, pero ca-
recen de formación específica en 
matrimonios forzados. Sin embar-
go, dos de las entidades destacan la 
experiencia en la atención a muje-
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res que han huido de matrimonios 
forzados y una de ellas, también en 
el trabajo con víctimas de trata de 
personas.

La falta de experiencia directa en 
el manejo de casos de matrimonios 
forzados sugiere que estas organiza-
ciones podrían beneficiarse de pro-
gramas de formación más específi-
cos y prácticas compartidas. Una de 
las personas que han respondido a 
la encuesta online comenta:

“la mayoría de los casos de ma-
trimonios forzados a los que nos 
enfrentamos, el matrimonio se ha 
dado cuando la mujer era menor de 
edad.”

Participante Nº6

Esto indica una clara necesidad 
de formación y recursos para poder 
abordar casos sobre matrimonios y 
uniones infantiles, lo que represen-
ta un desafío adicional. La experien-
cia de las organizaciones que han 
trabajado en este campo durante 
años subraya la importancia de la 
formación continua y de la creación 
de redes entre entidades para el in-
tercambio de buenas prácticas y el 
aprendizaje en conjunto. Esto tam-
bién pone de manifiesto la necesi-
dad de desarrollar protocolos claros 
de intervención que ayuden a las 
organizaciones a responder de ma-
nera más efectiva a las situaciones 
de matrimonios forzados.

Contexto de los matrimonios 
forzados

Las respuestas indican que mu-
chos de los matrimonios forzados 
detectados involucran a mujeres 
menores de edad y que, en gene-

ral, las víctimas que buscan ayuda 
son mayores de edad. Se mencio-
na la importancia de la procedencia 
geográfica de las mujeres afectadas, 
con un enfoque particular en las de 
origen rumano, marroquí y nigeria-
no.

Esta información es relevante, ya 
que resalta la necesidad de un enfo-
que contextualizado en la interven-
ción. Una de las personas que han 
respondido a la pregunta: “¿Qué se-
ñales o indicios crees que podrían 
indicar la existencia de un matri-
monio forzado?”, comenta: 

“creo que hay indicios de riesgo 
de que se produzca un matrimonio y 
hay otros indicios de que se ha pro-
ducido, en cada caso hay indicios dis-
tintos.  En los casos de que se haya 
producido hay también muchas ca-
suísticas, no es lo mismo quien huye 
porque se ha producido en país de 
origen, que quien vive aquí dentro 
de un matrimonio forzado, tampoco 
si es reciente o si lleva muchos años 
dentro del matrimonio. Por ello creo 
que las señales pueden ser muchas 
y muy variadas, nosotras no encon-
tramos matrimonios forzados re-
cientes, encontramos o mujeres so-
licitantes de P.I. que huyen de MF y 
de las violencias que conlleva, o mu-
jeres que fueron casadas en contra 
de su voluntad o que no eligieron y 
no “aceptaron” y que desde enton-
ces viven diversas situaciones de 
violencia.”
Participante Nº8

Las dinámicas sociales, culturales y 
económicas que afectan a las mujeres 
en situación de vulnerabilidad son de-
terminantes en el abordaje de esta pro-
blemática. Las organizaciones deben 
tener en cuenta estos contextos para 
desarrollar programas de intervención 
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que no solo se centren en la identifica-
ción, sino que también ofrezcan solucio-
nes a largo plazo para la independencia 
y empoderamiento de las víctimas. Un 
enfoque integral que contemple la si-
tuación cultural, social y económica de 
las víctimas es fundamental para una 
intervención efectiva y sostenible.

3.3.2. Estrategias de actuación

En esta sección, se analizarán las res-
puestas obtenidas sobre las estrategias de 
actuación de las organizaciones frente al 
problema de los matrimonios forzados. A 
través de las preguntas planteadas, se bus-
ca evaluar el conocimiento y la implemen-
tación de medidas de apoyo, así como la 
colaboración entre entidades y los desafíos 
que enfrentan en su labor.

Servicios de apoyo y concien-
ciación.

Al preguntar si conocen servicios 
de apoyo a nivel nacional para víc-
timas de matrimonios forzados, 
seis personas respondieron afirma-
tivamente, mientras que cuatro in-
dicaron que no tienen conocimiento 
de tales servicios. Esta diversidad, 
sugiere que la disponibilidad de in-
formación puede no ser uniforme, 
lo que puede obstaculizar la capaci-
dad de las organizaciones para ofre-
cer un apoyo efectivo.

Algunos de los recursos mencio-
nados incluyen “Médicos del Mun-
do, 062 y Asistencia Especializada 
de Amar Dragoste”. Aunque no es-
tán específicamente destinados a 
abordar matrimonios forzados, es-
tos servicios atienden a víctimas de 
violencia de género, lo que incluye 
el apoyo a mujeres que han sufrido 
este tipo de violencia. Una de las 
personas encuestadas comenta:

“En general no hay recursos es-
pecializados, quitando Valientes y 
Acompañadas, pero en nuestro caso 
cuando hemos necesitado se han 
movilizado recursos de violencia de 
género”
Participante Nº8

Otra de las personas que han res-
pondido a la encuesta menciona los 
Centros de Crisis 24 horas como re-
curso de protección:

“Conozco los Centros de Crisis 24 
horas que se han puesto en marcha 
en la Comunidad de Madrid. Tengo 
conocimiento de que la Ley Orgá-
nica 10/2022, de 6 de septiembre, 
de garantía integral de la libertad 
sexual establece la obligación de 
desarrollar centros de crisis 24h en 
España. Las competencias son de 
las comunidades autónomas, y cada 
provincia debe tener al menos uno. 
Conozco que se han puesto en fun-
cionamiento algunos pero en la ma-
yoría de provincias no”.
Participante Nº10

Esta falta de recursos especializa-
dos en matrimonios forzados subra-
ya la necesidad de ampliar los servi-
cios de apoyo para víctimas de esta 
forma de violencia de género. Aun-
que algunos recursos generales de 
violencia de género pueden ofrecer 
ayuda, disponer de centros y profe-
sionales dedicados específicamen-
te a atender matrimonios forzados 
facilita una respuesta más eficaz y 
adaptada a las necesidades particu-
lares de estas víctimas.

Ante la pregunta de si las orga-
nizaciones realizan acciones de 
concienciación sobre matrimonios 
forzados, cuatro de ellas respondie-
ron afirmativamente, otras cuatro 
indicaron que no, y las dos restantes 
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manifestaron desconocerlo. Esto 
pone de relieve la necesidad de in-
tensificar los esfuerzos de sensibili-
zación en este ámbito.

La entidad de Bélgica que ha res-
pondido a la encuesta menciona 
que su organización ha trabajado 
en la creación de un colectivo que 
agrupa a varias asociaciones para 
coordinar esfuerzos: 

“La creación de un colectivo ha 
permitido federar las acciones”
Participante Nº9

Este tipo de colaboraciones  son 
esenciales para abordar la proble-
mática de manera integral y mejorar 
la eficacia en las intervenciones.

Implementación de medidas y 
colaboración con otras  
entidades.

En cuanto a la implementación 
de medidas para identificar y abor-
dar casos de matrimonios forza-
dos, cuatro organizaciones señala-
ron que han tomado iniciativas al 
respecto:

“Desde 2018 trabajamos en la 
creación de redes con profesiona-
les y con la administración pública 
para mejorar la coordinación frente 
a situaciones relacionadas con esta 
problemática. En 2024 hemos co-
menzado a trabajar en la formación 
y acompañamiento a profesionales 
frente a los MF”
Participante Nº10

Las seis organizaciones restantes 
indicaron que desconocen si existen 
estas medidas o no respondieron, lo 
cual podría evidenciar una falta de 
protocolos claros o de capacitación 

dentro de las organizaciones, limi-
tando así su capacidad de actuación 
en estos casos.

En cuanto a la colaboración con 
otras organizaciones, cuatro en-
cuestados confirmaron que están 
trabajando en conjunto, mientras 
uno indicó que no lo hace, y el resto 
no lo sabe o no respondió. Estos da-
tos subrayan la importancia de esta-
blecer redes de apoyo y fortalecer la 
colaboración interinstitucional para 
abordar esta problemática. Una de 
las encuestadas comentó: 

“Cada vez que impartimos un 
curso de formación o realizamos 
un acto en escuelas o para el públi-
co general, los casos comienzan a  
surgir” 
Participante Nº9

Esto refleja que la formación y la 
educación son herramientas clave 
para sensibilizar y facilitar la detec-
ción de casos de matrimonios forza-
dos.

Desafíos en la implementa-
ción de estrategias.

Las organizaciones encuesta-
das señalan diversos desafíos en 
la lucha contra los matrimonios  
forzados, entre ellos, la falta de 
formación específica para profesio-
nales y la insuficiencia de recursos. 
Una de las personas participantes 
destaca la “falta de recursos espe-
cializados” (Participante Nº8) como 
un obstáculo importante, limitan-
do la capacidad de estas entidades 
para brindar el apoyo necesario a 
las víctimas.

En cuanto a la evaluación de 
la efectividad de sus estrategias,  
varias organizaciones que trabajan 
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en esta área señalan no haber rea-
lizado aún una valoración formal, 
debido a que su implicación en el 
tema es reciente. Esto evidencia la 
necesidad de implementar meca-
nismos de evaluación que permitan 
medir el impacto de las estrategias 
y ajustar las acciones según los re-
sultados.

Además de la falta de recursos, 
una de las personas encuestadas 
subrayó la “inexistencia de un canal 
de comunicación con las institucio-
nes públicas”, la falta de “formación 
y sensibilización sobre matrimo-
nios forzados para los profesiona-
les”(Participante Nª9), la carencia de 
protocolos de actuación claros, de 
herramientas y recursos, así como 
la escasa presencia de referentes 
culturales de confianza y la limitada 
colaboración con los recursos claves 
de atención a mujeres migrantes. 
Estos puntos refuerzan la impor-
tancia de promover redes de apoyo 
interinstitucionales.

Estas respuestas reflejan que, 
aunque existe conciencia frente a la 
problemática y esfuerzos en curso 
para su prevención, persisten desa-
fíos en cuanto a formación, recursos 
y evaluación de las estrategias. La 
colaboración entre organizaciones 
es fundamental para maximizar el 
impacto y proporcionar un apoyo 
adecuado a las víctimas. 

3.3.3.  Desafíos y barreras

El análisis de los desafíos y barreras para 
abordar los matrimonios forzados preten-
de conocer los obstáculos significativos con 
los que las organizaciones se pueden en-
contrar a la hora de realizar su trabajo.

Desafíos culturales y sociales

Uno de los desafíos más mencio-
nados es el desconocimiento de la 
problemática, lo que limita la ca-
pacidad de las organizaciones para 
identificar y abordar los casos de 
matrimonios forzados. Varias per-
sonas que responden a la encues-
ta han señalado la falta de herra-
mientas de detección y formación, 
lo que dificulta la sensibilización 
en la comunidad. La “falta de con-
cienciación sobre el problema entre 
muchos profesionales” subraya una 
necesidad urgente de capacitación y 
recursos específicos.

Además, los estereotipos de gé-
nero y el racismo se han identifi-
cado como barreras significativas. 
La mirada racista hacia culturas no 
occidentales y la islamofobia pue-
den dificultar la efectividad de las 
intervenciones, ya que influyen en 
la percepción y el abordaje de los 
matrimonios forzados. Una encues-
tada destacó que “no contar con las 
voces de las protagonistas en prime-
ra persona a la hora de abordar es-
tos temas” (Participante Nº1) limita la 
comprensión profunda de la situa-
ción.

A esto se suma otro desafío cla-
ve: la falta de un protocolo especí-
fico sobre matrimonios forzados, un 
aspecto que también es necesario 
atender de manera urgente. Como 
indicó una encuestada:

“creo que uno de los desafíos es 
aprobar un protocolo específico so-
bre esta problemática” 
Participante Nº10
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Barreras legales

Las dificultades legales también se 
destacan como un obstáculo signifi-
cativo para la intervención. La au-
sencia de una legislación clara y el 
desconocimiento de las normas le-
gales relacionadas con los matrimo-
nios forzados limitan la capacidad 
de las organizaciones para actuar 
eficazmente. Para una intervención 
adecuada, resulta esencial “conocer 
las normas legales y procedimientos 
penales en torno al tema” (Partici-
pante Nº6). Además, el idioma pue-
de ser otra barrera importante, ya 
que algunas víctimas no hablan el 
idioma del país en el que residen, lo 
cual complica aún más su acceso a 
los recursos disponibles.

Otro desafío mencionado es la 
dificultad de que mujeres y niñas 
en riesgo de matrimonios forzados 
contacten directamente con organi-
zaciones para pedir ayuda y explicar 
su situación. Según una encuestada:

“considero que es complicado que 
las mujeres y niñas que se encuen-
tran en riesgo de sufrir matrimonios 
forzados llamen para pedir cita a la 
FMP y contar su situación. Los casos 
en los que hemos intervenido han 
sido situaciones donde existía vio-
lencia por parte de la pareja, siendo 
esta la demanda principal, ya que 
generalmente el matrimonio ya se 
había producido”
Participante Nº10

Esto resalta la necesidad de en-
foques de intervención más accesi-
bles y sensibles a las realidades de 
las víctimas.

Desafíos organizacionales

Desde el punto de vista organi-
zacional, las personas que han res-
pondido a la encuesta destacan la 
falta de recursos y la necesidad de 
protocolos claros para abordar la 
problemática. Una de las personas 
menciona que “la falta de recursos 
especializados” (Participante Nº8) es 
un obstáculo constante. Además, la 
escasez de financiación para las or-
ganizaciones es un problema recu-
rrente, ya que muchas operan con 
limitaciones de tiempo y personal.

Asimismo, existen desafíos en 
cuanto a la identificación de los 
casos, especialmente por el desco-
nocimiento de la problemática por 
parte de algunos profesionales. Un 
ejemplo de esto fue el caso de una 
joven cuya situación de riesgo fue 
detectada y derivada por un profe-
sor universitario; gracias a esta in-
tervención, una organización pudo 
evaluar el caso y establecer medidas 
de seguridad. 

“Esta derivación fue fundamental,  
ya que, de otro modo, la joven no 
habría recibido apoyo, pues no iden-
tificaba su situación como violencia” 
Participante Nº10

Este ejemplo evidencia la impor-
tancia de la capacitación de profe-
sionales, ya que la falta de conoci-
mientos puede incidir directamente 
en la falta de identificación de estos 
casos. 

Las barreras y desafíos menciona-
dos subrayan la necesidad de mayor 
capacitación, recursos especializa-
dos, colaboración entre entidades y 
un enfoque más interseccional para 
abordar la problemática de los ma-
trimonios forzados. Esta compren-
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sión puede orientar la mejora de 
estrategias y la efectividad de las in-
tervenciones en el futuro.

3.3.4.  Compromisos de  
continuidad

En el contexto de la lucha contra los ma-
trimonios forzados, es esencial analizar los 
compromisos de continuidad y las líneas 
de futuro que las organizaciones están 
dispuestas a adoptar. La capacidad de res-
puesta frente a esta problemática depende 
no solo de la identificación de necesidades, 
sino también de la implementación de pla-
nes concretos y efectivos. A continuación, 
se examinan las iniciativas actuales y los 
desafíos de las organizaciones que han res-
pondido al cuestionario.

Líneas de futuro

Al preguntar si su organización 
tiene algún plan o iniciativa especí-
fica en marcha para mejorar su res-
puesta frente a esta problemática, 
las respuestas obtenidas muestran 
que la mayoría de las organizaciones 
(8 de 10) no han definido un plan o 
iniciativa específico para mejorar su 
respuesta frente a los matrimonios 
forzados, lo que sugiere una falta de 
claridad en la estrategia institucio-
nal para abordar esta problemática. 
Solo dos organizaciones han mani-
festado un compromiso claro con 
el desarrollo de acciones para pre-
venir y responder a los matrimonios 
forzados.

En relación con los planes en mar-
cha, se ha señalado la necesidad 
de “formación y acompañamiento 
a profesionales, coordinación con 
instituciones públicas e incidencia” 
(Encuestada Nº10), lo cual refleja un 
enfoque proactivo en la sensibiliza-
ción y educación en el ámbito co-

munitario, así como en la capacita-
ción de profesionales para enfrentar 
de manera más efectiva los casos de 
matrimonios forzados.

La falta de planes claros en la ma-
yoría de las organizaciones indica 
una necesidad urgente de desarro-
llar un marco estratégico que con-
temple la prevención, identificación 
y atención de los matrimonios for-
zados. Sin un compromiso formal y 
acciones concretas, es difícil esta-
blecer una respuesta coherente y 
eficaz frente a esta problemática.

A medida que las organizaciones 
se comprometan a mejorar su res-
puesta, es crucial también estable-
cer mecanismos de evaluación que 
permitan monitorear la efectividad 
de las estrategias implementadas. 
Esto facilitará el ajuste de las accio-
nes según sea necesario y garanti-
zará su adaptación a las realidades 
cambiantes de la problemática.
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4.1. Recomendaciones para España

RECOMENDACIONES

Implementar un marco nacional de formación para capacitar a las y los profesionales en el abordaje de casos de 
matrimonios forzados.

Establecer un protocolo nacional para la identificación y atención de casos de matrimonios forzados, mejorando 
la coordinación entre las organizaciones.

Crear un registro nacional de casos similar a la FMU en Reino Unido para mapear la magnitud del problema y 
fomentar la colaboración.

Desarrollar campañas informativas sobre los derechos de las víctimas y los recursos disponibles a nivel nacional.

Asegurar que los protocolos de intervención estén alineados con la Ley Orgánica 10/2022 y evaluar su imple-
mentación efectiva.

Revisar el sistema legal que exige a las víctimas denunciar, facilitando su acceso a justicia y protección.

Crear redes que conecten servicios sociales, judiciales, ONG y policía para una respuesta coordinada frente a 
los casos de matrimonios forzados.

Reevaluar la edad mínima para contraer matrimonio, estableciéndola en 18 años sin excepciones, para proteger 
a los menores de matrimonios infantiles.

Aumentar la financiación y recursos para programas especializados y centros de atención a víctimas de matri-
monios forzados.

Las recomendaciones presentadas constituyen un enfoque integral para abordar 
la problemática de los matrimonios forzados. Un marco nacional de formación 
capacitaría a las y los profesionales y sensibilizaría a la comunidad sobre la impor-
tancia de intervenir adecuadamente. Crear un protocolo nacional y un registro de 
casos permitirá una respuesta coordinada entre organizaciones, mientras que las 
campañas informativas promoverán los derechos de las víctimas. Además, la revi-
sión del sistema legal facilitará el acceso a la justicia, y las redes interinstituciona-
les fomentarán la colaboración. Finalmente, asegurar financiamiento adecuado es 
clave para implementar estas medidas de forma efectiva y sostenible, protegiendo 
los derechos de quienes son afectados.
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RECOMENDACIONES

Ampliar el alcance de la Forced Marriage Unit (FMU) para formar una red de colaboración más amplia en la pro-
tección y capacitación sobre matrimonios forzados.

Mejorar la visibilidad y accesibilidad de los recursos y servicios ofrecidos por la FMU, incluyendo su disponibilidad 
en otros países para asegurar que las potenciales víctimas de matrimonios forzados estén informadas sobre la 
existencia de la unidad y los recursos disponibles.

Lanzar campañas de sensibilización utilizando diversos canales de difusión para informar a la comunidad sobre 
los servicios de la FMU y los derechos de las víctimas de matrimonios forzados.

Reforzar y ampliar los mecanismos de retroalimentación actuales para que organizaciones y víctimas puedan 
proporcionar información sobre la efectividad de las medidas de la FMU.

Establecer un sistema más estructurado que facilite la recopilación y análisis sistemático de datos sobre la efecti-
vidad de las acciones de la FMU y la experiencia de las víctimas.

Estas recomendaciones fortalecen la respuesta del Reino Unido frente a los 
matrimonios forzados, subrayando la necesidad de que la Forced Marriage Unit 
(FMU) extienda su accesibilidad y alcance a nivel nacional e internacional. Esta 
visibilidad también es clave en la sensibilización de la sociedad, promoviendo una 
mayor comprensión del fenómeno y sus consecuencias, así como de los derechos 
de quienes lo sufren. El lanzamiento de campañas informativas es fundamental 
para consolidar la prevención y detección temprana de estos casos, sensibilizando 
a la comunidad y brindando pautas claras para actuar en situaciones de riesgo. 
Además, el establecimiento de mecanismos de retroalimentación y análisis de da-
tos dentro de la FMU permitirá un monitoreo continuo de las medidas implemen-
tadas, evaluando su efectividad y asegurando que las políticas se adapten a las ne-
cesidades cambiantes de las víctimas. Con estos elementos en conjunto, el Reino 
Unido fortalecería no solo la eficacia de su respuesta, sino también su capacidad 
para ajustarse de forma proactiva la problemática de los matrimonios forzados.

4.2. Recomendaciones para Reino Unido



Propuestas de mejora76

4.3. Recomendaciones para Bélgica

Para abordar de manera más efectiva la problemática de los matrimonios for-
zados en Bélgica, es fundamental revisar y simplificar la legislación, facilitando el 
acceso a la justicia para las víctimas. La creación de redes de apoyo y la colabo-
ración entre las organizaciones permitirá optimizar los recursos y desarrollar me-
jores prácticas compartidas, mejorando la respuesta ante esta problemática. La 
revisión de la edad mínima para el matrimonio y la consideración de políticas de 
reagrupación familiar alineadas con estándares internacionales contribuirán a la 
protección de los menores. Además, la unificación de datos y conceptos sobre ma-
trimonios forzados facilitará la implementación de protocolos coherentes y efec-
tivos, fortaleciendo así una respuesta integral. La capacitación específica de las 
y los profesionales involucrados en la atención a víctimas complementará estos 
esfuerzos, asegurando una intervención informada y sensible a las necesidades de 
las personas afectadas.

RECOMENDACIONES

Realizar una revisión exhaustiva y simplificación de la legislación sobre matrimonios forzados para facilitar el ac-
ceso de las víctimas a los procedimientos legales.

Continuar promoviendo redes de apoyo entre organizaciones que abordan los matrimonios forzados, creando 
colectivos para federar acciones y compartir recursos, conocimientos y mejores prácticas.

Revisar la edad mínima para contraer matrimonio y considerar la reagrupación familiar, alineándose con las me-
jores prácticas y estándares internacionales en protección de menores.

Asegurar que la revisión de la legislación se realice de manera inclusiva, protegiendo los derechos de las personas 
migrantes y evitando la marginación o discriminación de grupos específicos en la lucha contra los matrimonios 
forzados.

Unificar los datos y conceptos relacionados con los matrimonios forzados para garantizar una comprensión co-
herente y uniforme entre todas las entidades y organismos involucrados, facilitando así la creación de protocolos 
claros y efectivos.

Implementar programas de capacitación específicos para profesionales que trabajan con víctimas de matrimonios 
forzados, asegurando que tengan las herramientas y conocimientos necesarios para ofrecer un apoyo adecuado.
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4.4. Recomendaciones generales para los tres países

RECOMENDACIONES

Unificación de conceptos y criterios  
legales

Definir y unificar el concepto de matrimonio forzado y las norma-
tivas legales en los tres países para asegurar una protección legal 
uniforme para las víctimas.

Protocolos de intervención y formación 
de profesionales

Establecer protocolos comunes para la intervención en casos de 
matrimonios forzados, asegurando la capacitación de los y las 
profesionales en servicios sociales, educación, seguridad y salud.

Protección consular para nacionales en 
el extranjero

Crear mecanismos consulares de apoyo para ciudadanos o resi-
dentes en situaciones de matrimonio forzado en el extranjero, 
siguiendo el modelo de la FMU del Reino Unido.

Fortalecimiento de redes 
interinstitucionales

Desarrollar redes de colaboración a nivel nacional e internacional 
para mejorar la detección y respuesta en casos de matrimonios 
forzados con implicaciones transnacionales.

Campañas de concienciación y 
educación comunitaria

Lanzar campañas educativas dirigidas tanto a comunidades en 
riesgo como a la poblacion en general, informando sobre los de-
rechos de las víctimas y recursos disponibles, con el apoyo de 
líderes comunitarios.

Mecanismos de monitoreo y evaluación
Implementar sistemas para evaluar la efectividad de las políticas 
y programas contra los matrimonios forzados, con seguimiento 
de casos y retroalimentación de víctimas y profesionales.

Acceso a servicios de apoyo integrales
Asegurar el acceso de las víctimas a servicios de apoyo, incluyen-
do asistencia legal, apoyo psicológico y refugio, con recursos am-
pliados en todo el territorio, incluyendo zonas rurales.

Centros especializados de apoyo
Crear centros especializados gestionados por personal capacita-
do, ofreciendo un espacio seguro y apoyo integral para las vícti-
mas de matrimonios forzados.

Programas de formación continua

Proveer formación continua para profesionales en contacto con 
víctimas, enfocándose en identificar y apoyar casos de matrimo-
nio forzado, y respetando la diversidad cultural y social de las víc-
timas.
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Para abordar efectivamente los matri-
monios forzados en España, Reino Unido y 
Bélgica, es esencial implementar un marco 
común de políticas y acciones coordinadas, 
reflejadas en la tabla de recomendaciones. 
Estas recomendaciones no solo son rele-
vantes en el contexto de estos tres países, 
sino que también pueden servir de modelo 
para otros países europeos con situaciones 
similares. La armonización de conceptos y 
criterios legales es un primer paso funda-
mental para asegurar una respuesta cohe-
rente, que facilite el acceso a la justicia y la 
protección de todas las víctimas, indepen-
dientemente de su ubicación.

Además, la creación de protocolos de in-
tervención y programas de capacitación es 
crucial para dotar a los profesionales en 
contacto directo con las víctimas de las he-
rramientas necesarias para actuar con sen-
sibilidad y eficacia. Con protocolos claros y 
formación continua, el personal en servi-
cios sociales, educación, seguridad y salud 
podría identificar y asistir mejor a las vícti-
mas de matrimonios forzados, fortalecien-
do la detección y respuesta a estos casos.

Asimismo, se debe garantizar que las vícti-
mas tengan fácil acceso a servicios de apo-
yo integrales, incluyendo asistencia legal, 
protección, apoyo psicológico y refugio. Se 
recomienda ampliar los recursos y la finan-
ciación para estos servicios, asegurando su 
disponibilidad en todo el territorio nacio-
nal, incluidas áreas rurales64. La creación de 
centros especializados en cada país podría 
ofrecer un espacio seguro y apoyo integral 
gestionado por personal capacitado.

La colaboración transnacional es otro as-
pecto clave. Las redes interinstitucionales, 

64 Según datos de UNICEF, las niñas que corren 
el mayor riesgo de contraer matrimonio también son 
aquellas a las que resulta más difícil llegar, las que per-
tenecen a familias pobres, grupos marginados o viven 
en zonas rurales. Para consultar datos, visitar https://
childmarriagedata.org/, Global trends & SDG progress 
| Child Marriage Data Portal

junto con mecanismos de protección con-
sular para ciudadanos en el extranjero, per-
miten una protección más sólida para las 
víctimas, especialmente en casos con im-
plicaciones transnacionales. Estos esfuer-
zos se complementan con campañas de 
sensibilización pública que buscan no solo 
prevenir el fenómeno, sino también con-
cienciar sobre los derechos de las víctimas 
y los recursos disponibles.

En conjunto, estas recomendaciones ofre-
cen un enfoque integral, desde la sensibili-
zación y la capacitación hasta la protección 
y el seguimiento, permitiendo que los paí-
ses puedan responder de manera coordi-
nada y efectiva.

https://childmarriagedata.org/, Global trends & SDG progress | Child Marriage Data Portal
https://childmarriagedata.org/, Global trends & SDG progress | Child Marriage Data Portal
https://childmarriagedata.org/, Global trends & SDG progress | Child Marriage Data Portal
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III. Conclusiones
El análisis comparado revela que aunque 

los tres países han avanzado en la lucha 
contra los matrimonios forzados, existen 
áreas importantes que requieren una revi-
sión más profunda. 

Uno de los aspectos más críticos es la 
efectividad de las políticas y legislaciones. 
Reino Unido ha demostrado un enfoque 
más eficiente, no solo por su marco legal, 
sino también por la existencia de una uni-
dad especializada, la FMU, que actúa como 
un referente en el tratamiento del matri-
monio forzado. Esta unidad no solo se en-
carga de la prevención, sino también de la 
intervención directa en los casos reporta-
dos, ofreciendo apoyo tanto a nivel nacio-
nal como internacional. España y Bélgica, 
aunque cuentan con legislaciones que re-
conocen el matrimonio forzado como una 
forma de violencia de género, no han logra-
do implementar estructuras que ofrezcan 
una respuesta específica. 

La legislación es compleja y las víctimas 
a menudo se encuentran con dificultades 
para navegar por el sistema legal, especial-
mente debido a la carga de la prueba y las 
barreras, sociales y jurídicas, presentes en 
los procesos de denuncia. En España, la Ley 
Orgánica 10/2022 que clasifica el matrimo-
nio forzado como violencia sexual no ha 
sido acompañada de los protocolos nece-
sarios para su efectiva implementación, lo 
que deja a muchas víctimas sin la protec-
ción que la ley pretende ofrecer. 

En cuanto a los protocolos de interven-
ción, es fundamental que los tres países de-
sarrollen marcos nacionales estandarizados 
que guíen las intervenciones de las organi-
zaciones y profesionales. La falta de estos 
protocolos genera intervenciones frag-
mentadas, en las que cada entidad aplica 
sus propios criterios sin una coordinación 

centralizada. La existencia de un protocolo 
claro no solo ayudaría a las organizaciones 
a actuar de manera más coherente en cada 
situación, sino que también proporcionaría 
a las víctimas un recorrido claro sobre los 
pasos a seguir y los recursos a los que pue-
den acceder. 

La formación especializada de los y las 
profesionales es otra tarea pendiente para 
estos países. Es necesario reforzar la forma-
ción de aquellos profesionales que trabajan 
en contacto con posibles víctimas de ma-
trimonios forzados, no solo a través de los 
conocimientos legales, sino también de las 
normas y patrones sociales y culturales que 
influyen en la prevalencia de estos matri-
monios. 

Tal como han señalado las personas que 
han respondido a la encuesta online, la fal-
ta de formación adecuada es una barrera 
importante que limita la capacidad de las 
organizaciones para intervenir eficazmen-
te. Las iniciativas de formación deben ser 
continuas y adaptarse a los cambios en el 
contexto social y legal, asegurando que las 
y los profesionales se encuentren siempre 
con información actualizada para recono-
cer y actuar frente a esta forma de violen-
cia.

El acceso a servicios especializados tam-
bién requiere una mejora significativa, es-
pecialmente en áreas rurales y regiones 
menos desarrolladas. La disponibilidad de 
recursos de acogida, apoyo legal y asisten-
cia psicológica es esencial para la protec-
ción y empoderamiento de las víctimas. La 
creación de más centros de apoyo, y el in-
cremento en la financiación de estos servi-
cios son necesarios para garantizar que to-
das las víctimas puedan recibir protección.
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Las campañas de sensibilización tienen 
un alcance limitado, especialmente en co-
munidades que son más vulnerables a los 
matrimonios forzados. Por esta razón, se 
sugiere la implementación de campañas 
educativas a nivel comunitario que abor-
den las realidades y consecuencias de los 
matrimonios forzados, fomentando un 
diálogo abierto y el empoderamiento de 
las mujeres y niñas afectadas. Además, es 
fundamental crear espacios seguros donde 
puedan expresar sus necesidades y buscar 
apoyo.

En conclusión, aunque se han logrado 
avances importantes en la lucha contra los 
matrimonios forzados a nivel europeo y 
específicamente en los países analizados, 
queda mucho por hacer. La armonización 
de las leyes, la creación de protocolos cla-
ros, la mejora del acceso a recursos y la for-
mación especializada son medidas priorita-
rias para proporcionar una respuesta más 
efectiva y dar protección a las víctimas de 
matrimonios forzados. Además, la preven-
ción y sensibilización deben seguir siendo 
una prioridad, para garantizar que las futu-
ras generaciones estén más concienciadas 
y protegidas frente a este tipo de violencia 
de género. 
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IV. Anexo
Tabla 1. Fecha de firma y ratificación de tratados internacionales.

Documento España Reino Unido Bélgica
CAT - Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes

Firmado: 04/02/1985 Firmado: 15/03/1985 Firmado: 04/02/1985

Ratificado: 21/10/1987 Ratificado: 08/12/1988 Ratificado: 25/06/1999

CCPR - Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos

Firmado: 28/09/1976 Firmado: 16/09/1968 Firmado: 10/12/1968

Ratificado: 27/04/1977 Ratificado: 20/05/1976 Ratificado: 21/04/1983

CED - Convención para la protección contra las 
desapariciones forzadas

Firmado: 27/09/2007 - Firmado: 06/02/2007

Ratificado: 24/09/2009 - Ratificado: 02/06/2011

CEDAW - Convención para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer

Firmado: 17/07/1980 Firmado: 22/07/1980 Firmado: 17/07/1980

Ratificado: 05/01/1984 Ratificado: 07/04/1986 Ratificado: 10/07/1985

CERD - Convención para la Eliminación de la 
Discriminación Racial

Firmado: 13/09/1968 Firmado: 11/10/1966 Firmado: 17/08/1967

- Ratificado: 07/03/1969 Ratificado: 07/08/1975

CRC - Convención sobre los Derechos del Niño
Firmado: 26/01/1990 Firmado: 19/04/1990 Firmado: 26/01/1990

Ratificado: 06/12/1990 Ratificado: 16/12/1991 Ratificado: 16/12/1991

CRC-OP-AC - Protocolo sobre la participación 
de niños en conflictos armados

Firmado: 06/09/2000 Firmado: 07/09/2000 Firmado: 06/09/2000

Ratificado: 08/03/2002 Ratificado: 24/06/2003 Ratificado: 06/05/2002

CRC-OP-SC - Protocolo sobre la venta de niños, 
prostitución infantil y pornografía infantil

Firmado: 06/09/2000 Firmado: 07/09/2000 Firmado: 06/09/2000

Ratificado: 18/12/2001 Ratificado: 20/02/2009 Ratificado: 17/03/2006

Convenio de Estambul
Firmado: 11/05/2011 Firmado: 11/05/2011 Firmado: 11/05/2011

Ratificado: 10/04/2014 Ratificado: 12/10/2017 Ratificado: 14/03/2016

Convención sobre el Consentimiento para el 
Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer 
Matrimonio y su Registro

Firmado: 15/04/1969 Firmado: 05/02/1970 Firmado: 12/12/1963

Ratificado: 19/07/1969 Ratificado: 22/12/1971 Ratificado: 28/04/1965

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de los órganos de tratados de las Naciones Unidas, Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR)65 

65 Información disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?-
CountryID=5&Lang=SP

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=SP
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=SP
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