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Resumen

La investigación se basa en una revisión bibliográfica que toma como corpus 
una serie de artículos publicados en distintas revistas iberoamericanas sobre 
intervenciones realizadas por trabajadores y trabajadoras sociales en contextos de 
violencia de género. El estudio, de tipo bibliográfico, analizó los temas tratados, las 
estrategias interventivas y las reflexiones que, desde el Trabajo Social, se realizan al 
respecto. Los principales resultados señalan la utilización de la consideración de la 
violencia de género como una vulneración de derechos, el uso de la perspectiva de 
género en la intervención, sin embargo, su uso presenta dificultades en el abordaje 
práctico debido a la escasa formación en la temática y la influencia de otros 
factores relevantes de considerar en este tipo de procesos de intervención, además 
de identificar elementos metodológicos y éticos en el abordaje de este tipo de 
situaciones. Asimismo, se genera una discusión respecto de los desafíos y dificultades 
que presenta el contexto de crisis socio-sanitaria en la región, estableciendo la 
necesidad de repensar las prácticas y estrategias interventivas desarrolladas en 
contextos de violencia de género.
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Abstract

The research is based on a bibliographic review that takes as a corpus a series of 
articles published in different Ibero-American journals on interventions carried out 
by social workers in contexts of gender violence. The study, of a bibliographic type, 
analyzed the topics discussed, the intervention strategies and the reflections that, 
from the Social Work, are carried out in this regard. The main results indicate the 
use of the consideration of gender violence as a violation of rights, the use of the 
gender perspective in the intervention, however, its use presents difficulties in the 
practical approach due to the scarce training in the subject and the influence of 
other relevant factors to consider in this type of intervention process, in addition 
to identifying methodological and ethical elements in the approach to this type of 
situation. Likewise, a discussion is generated regarding the challenges and difficulties 
presented by the context of the socio-sanitary crisis in the region, establishing the 
need to rethink the interventional practices and strategies developed in contexts of 
gender violence.
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Introducción1

En trabajos anteriores hemos señalado la necesidad de incorporar 
la perspectiva de género en los debates contemporáneos del trabajo 
social, considerando esto como un asunto ineludible, pero sobre el 
cual existe una serie de ausencias y temas no visibilizados (Duarte y 
Rodríguez, 2020) que son necesarios de enfrentar y considerar para 
avanzar en una necesaria despatriarcalización de nuestra profesión 
(Duarte, 2021). No obstante, y antes de avanzar en la presentación del 
trabajo realizado, conviene problematizar el constructo género como 
una noción que alude a una “perspectiva pluriversa de análisis, acti-
vismo y transformación”, un “conjunto díscolo de prácticas sentipen-
santes y activistas de construcción de un mundo otro” (Roldán, Failla 
y Hermida, 2019:1), en permanente tensión contra las lógicas hetero-
patriarcales, coloniales y capitalistas. Desde esta perspectiva, resultaba 
necesario para quienes investigan, generar una indagación sobre lo 
escrito respecto de la consideración de la perspectiva de género en el 
marco de las intervenciones que se realizan en la profesión, con la fina-
lidad de discutir, desde un posicionamiento situado y crítico, las cons-
trucciones en la relación/tensión entre intervención social y género. 

La intervención social, entendida como “un proceso epistemológi-
ca y políticamente construido, planificado para la consecución de un 
cambio significado como deseable, implementado a través de estrate-
gias, métodos y técnicas específicas y (en el mejor de los casos) evalua-
do y retroalimentado” (Muñoz, 2014:38), es una forma de mirar, una 
perspectiva que nos permite situarnos desde un ámbito multidimen-
sional y poliédrico en el que se interrelacionan aspectos políticos, éti-
cos, teóricos y metodológicos, asociados a la transformación social. La 
intervención social es siempre una construcción de carácter sociopo-
lítico (Muñoz, 2014), que se articula en función de nuevas formas de 
subjetividades (Castro y Gutiérrez, 2017), marcadas por la subalterni-
dad, la opresión, la violencia y la vulneración de derechos (Hermida, 

1 El presente artículo forma parte de la investigación “Memorias colectivas y procesos de resistencia 
comunitaria de las mujeres en Atacama” financiado con fondos de la Vicerrectoría de Investigación y 
Posgrado de la Universidad de Atacama.
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2017), en un escenario complejo en el cual, el acompañamiento social 
(Zamanillo, 2004) se realiza en medio de una tensión constante entre 
las demandas ciudadanas y las escasas respuestas entregadas por la 
institucionalidad (Meschini y Rampoldi, 2017). A estos asuntos se su-
man los condicionantes institucionales, las características de los suje-
tos, la formación académica y fines propios de cada profesional (Falla, 
2017), aspectos que se transforman en un desafío constante para los 
y las profesionales, en contextos contradictorios en los que deben en-
frentar una serie de dilemas y problemas éticos derivados de la acción 
profesional.

En la misma línea, es relevante ahondar respecto de los procesos in-
terventivos desarrollados en contextos de violencia de género, pues, tal 
como señala Fernández (2015), existe una alta presencia de profesio-
nales de Trabajo Social en esta temática, en una profesión altamente 
feminizada (Lorente, 2002; Duarte, 2013), en la que existen mujeres 
interviniendo con mujeres (Alcázar, 2012; Fernández, 2015), relación 
en la que profesionales y personas en intervención se encuentran in-
sertas en un sistema de opresión y una estructura social y política, 
influenciada por una cultura machista y patriarcal e intersectadas por 
múltiples ejes. En relación con lo descrito, el equipo de trabajo consi-
dera importante analizar y comprender estos procesos interventivos, 
ya que actualmente la labor que realizan los y las profesionales de Tra-
bajo Social en contextos de violencia no es transmitida, sistematizada 
y/o teorizada, sumado a que su desempeño no solo se enfoca en una 
única tarea en la intervención directa, sino que es amplia y diversa.

Metodología

La investigación se articuló como una revisión bibliográfica, en la 
que se aplicaron criterios de inclusión de tipo temporal y palabras 
claves. De esta forma, el corpus fue integrado por un total de 84 artí-
culos preseleccionados los que pasaron a un análisis más exhaustivo y 
detallado para determinar su pertinencia con la investigación.  
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Tabla 1: Criterios de inclusión y exclusión
Tipo de enfoque Cualitativo o mixto
Conceptos claves Considera en el título o en la selección de con-

ceptos claves, al menos una de las siguientes 
palabras: intervención social, Trabajo Social, 
violencia de género, mujeres

Criterio temporal Estudios publicados entre el año 2004-20201

Criterio lingüístico Estudios publicados en idioma español
Criterio de exclusión Artículos catalogados como: proyectos de 

tesis o tesis, artículos grises, artículos de opi-
nión o reflexión, entrevistas

Fuente: Elaboración propia. 

Los artículos fueron registrados en una planilla, para luego efec-
tuar una evaluación de los datos, lo que llevó a una selección final 
de treinta artículos. Posteriormente, se realizó una lectura compren-
siva acompañada de un proceso sistemático para analizar de manera 
exhaustiva cada uno de aquellos, entregando una mayor rigurosidad 
y transparencia al trabajo elaborado. Estas decisiones metodológicas 
permitieron que el proceso de organización y tratamiento de datos 
estuviese en una constante revisión para la verificación de su cohe-
rencia y veracidad. Respecto del tipo de análisis de datos cualitativos 
utilizado, se realizó mediante el análisis de contenido, siguiendo los 
pasos planteados por Guix (2007), el que fue asistido mediante el uso 
del programa computacional Atlas. Ti versión 8.4

Resultados

En el material analizado, se puede observar que la intervención 
del Trabajo Social en esta temática, reconoce la violencia de género 
como una vulneración a los Derechos Humanos2 (Piedra et al., 2018), 

2  Si bien es cierto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) solo 
hace referencia a la violencia contra las mujeres, evadiendo la categoría género, si queda 
claro, en la mayoría de los artículos, que la discriminación y la violencia contra las mu-
jeres es una violación a los Derechos Humanos. En este sentido, puede entenderse por 
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enraizada en la discriminación que han sufrido históricamente las mu-
jeres y cuerpos feminizados, en el marco de una violencia de carácter 
estructural que pretende “perpetuar el sistema de jerarquías que nos 
ha impuesto el patriarcado” (Cánovas et al., 2017). De esta forma, la 
violencia de género es considerada como la “máxima expresión de la 
desigualdad entre varones y todas las identidades oprimidas (cis-mu-
jeres, y el colectivo LGBTIQ)” (Sánchez y Percara, 2017:12) aseguran-
do, a través de la violencia, la instauración de elementos asociados a 
la legitimización del heteropatriarcado como sistema de dominación 
y opresión. 

Conceptualizar este tipo de violencias como de género permite re-
significar la violencia contra la mujer, ya que esta se basa en el “sos-
tenimiento estructural y relacional de roles que no son naturales sino 
construidos, aprendidos culturalmente, desiguales e injustos” (Cam-
pos et al., 2018:32). Así, la violencia deja de ser un problema privado, 
situado únicamente entre el agresor y la víctima, para ser comprendido 
como una violencia estructural que afecta a la sociedad en su conjun-
to. La violencia de género se asume como un problema  público, en el 
que los Estados deben tomar cartas en el asunto e intervenir en todos 
los ámbitos y contextos donde ésta se presente (Clariá, Condori y Ri-
volta, 2018), dando cumplimiento a los compromisos internacionales 
adquiridos en función de la protección y garantía de derechos de todas 
las personas. No obstante, la disminución de los servicios sociales y 
la escasa atención e intervención de la violencia de género, así como 
lo limitado de los recursos y dispositivos diseñados para estos fines, 
dificulta la atención integral a las víctimas, contribuyendo al aumento 
de los índices de violencia (Cotalero, 2015). 

La violencia de género presenta y adopta distintas modalidades 
(Piedra et al., 2018), en distintos ámbitos (Campos et al, 2018) y con-

violencia de género en el marco del DIDH “aquella cometida contra hombres o muje-
res, con fundamento en conceptos normativos expresados en instituciones y construidos 
sobre los símbolos disponibles de lo masculino y lo femenino en un plano jerárquico y 
discriminatorio, que se traduce en injusticias sobre el reconocimiento identitario de las 
personas, la distribución de cargas y beneficios, y el control propio de la vida sexual o de 
otras opciones personales, por el hecho mismo de representarse como hombres o mujeres” 
(Orjuela, 2012:110).
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textos sociales (Cotalero, 2015), expresándose de “formas muy varia-
das que van desde lo público a lo privado, de lo físico a lo psicológico, 
pasando por formas más sutil y más difíciles de medir como la discri-
minación laboral y el ‘techo de cristal’ o el acoso callejero” (Cánovas 
et al, 2017:31). A pesar de este reconocimiento sobre la diversidad de 
formas y contextos en los que se desarrolla la violencia de género, se 
realiza un mayor número de investigaciones e intervenciones en aque-
llas situadas en contextos familiares o en relaciones de pareja (Bravo, 
2008; Villaluenga, 2020). Este aspecto es significativo debido a que se 
tiende a poner énfasis en asuntos como la afectación de la violencia 
en el ejercicio de maternajes (Plaza y Cantera, 2016), por sobre la 
situación específica que viven las mujeres y disidencias sexo-genéricas 
como víctimas de violencia. Por otra parte, Danis y Lockart (2003, 
citado en Santana 2010), mencionan que desde finales de la década de 
los setenta y hasta principios de los noventa del siglo pasado, la pro-
fesión fue criticada por mantener un trato indiferente y desinformado 
respecto a las mujeres maltratadas. En este sentido, algunos estudios 
revelaron que las trabajadoras y los trabajadores sociales cometen el 
error de culpar a la víctima (Davis y Carlson, 1981, citado en Santana, 
2010) y mantener una actitud enmarcada en los prejuicios y connota-
ciones sexistas a la hora de intervenir. 

El quehacer profesional de los trabajadores y trabajadoras socia-
les en contexto de violencia de género se enmarca en un conjunto de 
orientaciones predefinidas por las instituciones que habitan, sin em-
bargo, cada profesional toma decisiones, asociadas a las propias defi-
niciones y posicionamientos previos sobre la temática, lo que marcará 
la intervención desarrollada y la relación que tengan con las personas 
que viven alguna situación de violencia (Campos, Commisso, Núñez y 
Díaz, 2018). La inclusión de la perspectiva de género en los procesos 
interventivos permite incorporar un conjunto de estrategias y herra-
mientas orientadas hacia una mirada reflexiva de la realidad y con 
ello, el camino para una transformación social (Chacón, 2019). En 
este sentido, es preciso destacar que, a pesar de que en la actualidad 
la acción profesional tiene un sustento sólido en la perspectiva de de-
rechos, la incorporación de la perspectiva de género sigue siendo un 
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desafío pendiente para enfrentar integralmente la violencia (Campos 
et al., 2018). 

La intervención con personas que han sufrido violencia de género 
implica trabajar elementos que cuestionan lo establecido por la razón 
patriarcal (Nogueiras, Blanc y Pliego, 2005), lo cual exige romper con 
patrones culturales respaldados por un sistema androcentrista y mi-
sógino que afectan las concepciones tradicionales de la intervención 
social. De esta forma, se debe comprender que la inclusión de la pers-
pectiva de género en estos procesos puede superar los propios límites 
de la relación interventiva, por lo que se hace necesario considerar 
miradas críticas que logren problematizar y cuestionar estos aspectos, 
relevando aspectos éticos como el respeto a la autonomía, el resguardo 
de la privacidad y confidencialidad (Aveiga y Ponce, 2019). Asimis-
mo, es importante para el desarrollo de una intervención efectiva, la 
implementación de estrategias apropiadas que consideren los elemen-
tos contextuales y otros asociados al tipo de violencia y su grado de 
afectación (Campos et al., 2018), siendo clave la relación profesional 
que se establece con la persona que ha vivenciado violencia de género 
(Villaluenga, 2020). En este sentido, la intervención en estos contextos 
requiere no solo comprensión de las bases teóricas y conceptuales, 
sino también conocer los fundamentos sociales y culturales que perpe-
túan la violencia (Ullastre, 2018), así como sus particularidades en el 
caso de las diversidades y disidencias sexo-genéricas. 

Una de las grandes críticas encontradas en la revisión bibliográfica 
alude a que las propuestas formativas en Trabajo Social no logran en-
tregar herramientas metodológicas y teóricas sobre violencia de géne-
ro. La escasez de profesionales con formación en enfoque de derechos 
y perspectiva de género ocasiona dificultades a la hora de garantizar 
la atención integral, adecuada y pertinente a las personas que viven-
cian algún tipo de violencia (Chacón, 2019). En este sentido, se hace 
necesario incorporar en las universidades espacios de conocimiento, 
discusión y reflexión que permitan introducir la perspectiva de géne-
ro en los planes de estudio (Santana, 2010), formando profesionales 
capaces de detectar e intervenir en contextos de violencia de género 
(Elboj y Ruíz, 2010).  
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En términos metodológicos, los artículos revisados revelan la im-
portancia de la entrevista inicial o entrevista de acogida, la cual es des-
crita como el momento clave para crear un ambiente de confianza, re-
coger antecedentes y entregar la orientación necesaria (Álava, Alcívar 
y Macias, 2019). Este primer momento es considerado por Campos et 
al., (2018) como un “encuentro dialógico” en el que interactúan dis-
tintas posiciones de poder, teniendo en claro que la “cultura patriarcal 
nos atraviesa, marcando el contenido de los relatos, y desplegándose a 
través de prejuicios que pueden obstaculizar la escucha” (2018:39). En 
la misma línea, Canovas, Gallego, Navarro y González (2017) refieren 
que, durante la entrevista, es fundamental evitar los prejuicios, con-
servar una actitud positiva y mantener especial atención en la comu-
nicación no verbal. En este encuentro inicial se acuerda el proceso in-
terventivo, sus alcances, estrategias, etapas propuestas y relevancia de 
la intervención social, considerando esta como un proceso de acuerdo 
entre el/la profesional y la persona afectada (Clariá et al., 2018). Por 
ello es relevante destacar la importancia y valor del consentimiento de 
la persona durante todas las etapas del proceso interventivo (Clariá et 
al., 2018; Álava et al., 2019), entregando con ello, toda la información 
necesaria para que la persona afectada pueda tomar decisiones por sí 
misma, fomentando la autonomía y “recuperación global que precisa 
tras la destrucción que acarrea la violencia” (Villaluenga, 2020:84). 
En este sentido, es importante situar a la persona  no desde su re-
conocimiento como víctima, lo que genera “propuestas de control y 
normativización sobre sus cuerpos y sus formas de nominación” (Ga-
laz y Guarderas, 2017:80), sino más bien, considerarle como una per-
sona “que se encuentra en una situación de violencia género, lo cual 
permite pensar que esa situación es transitoria y se puede terminar” 
(Sánchez y Percara, 2017:15), visualizándoles como sujetas activas de 
derecho y protagonistas de sus procesos (Clariá et al., 2018).

Otro aspecto relevante a destacar es que la implementación de ac-
ciones preventivas se ven dificultadas por lógicas gerencialistas que 
evalúan la intervención profesional a través de la medición de sus im-
pactos directos (Romero, 2019). A pesar de lo anterior, se destaca la 
necesidad de generar estrategias de prevención que propicien instan-
cias de diálogo y reflexión en torno a prácticas y patrones naturaliza-
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das de violencia patriarcal (Cánovas et al., 2017), apuntando hacia su 
disminución (Álava et al., 2019), materia en que el Trabajo Social re-
sulta ser clave (Ríos 2003, Álava y Veliz, 2018). Asimismo, es necesa-
rio generar un trabajo interdisciplinario e integral (Villaluenga, 2020), 
que potencie espacios seguros (Amoroso y Fernández, 2014; Ullastre, 
2018) y estratégicos para la detección de la violencia, la intervención y 
la articulación de acciones (Amoroso y Fernández, 2014).

Lo expuesto, invita a reflexionar sobre los aspectos que involu-
cran la relación interpersonal y profesional con las personas que han 
vivenciado violencia de género, así también es necesario considerar 
el posicionamiento ético-político de los trabajadores y trabajadoras 
sociales, evaluando si favorecen el cambio estructural de las institucio-
nes o acatan pasivamente lo impuesto (Campos et al., 2018). De esta 
forma, se hace urgente politizar la práctica: politizar en sentido de de-
velar, explicitar, descubrir, las contradicciones de intereses, las tensio-
nes (manifiestas o latentes, explícitas o implícitas) existentes entre los 
y las sujetas y actoras de las realidades donde interviene el profesional 
y explicitar las diferencias de intereses entre la institución y las sujetas 
que transitan el dispositivo (Clariá et al., 2018).

En este sentido, resulta relevante repensar los dilemas y problemas 
éticos que transitan los trabajadores y trabajadoras sociales desde una 
perspectiva de género, poniendo atención sobre las relaciones entre 
ética y género en Trabajo Social.

La profesión de Trabajo Social se realiza en una posición situada, 
encarnada y subjetiva también de género, con la que construimos el 
conocimiento para nuestra intervención. El desafío ético, tanto teórico 
como metodológico, pasa por incorporar las emociones y las contra-
dicciones que tenemos en nuestro ejercicio profesional que, en aras de 
la supuesta objetividad y cientificidad del Trabajo Social, tradicional-
mente han sido reprimidas y silenciadas (Agrela, Gutiérrez y Fernán-
dez, 2017:62).

Diversos autores y autoras concuerdan en que una de las falencias 
en la intervención de trabajadores y trabajadoras sociales en violencia 
de género es la fundamentación teórica (Amoroso y Fernández, 2014; 
Tudela, 2015; Campos et al., 2018; Chacón, 2019; Romero, 2019; Vi-
llaluenga, 2020), lo cual estaría relacionado con instituciones educati-
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vas e interventivas marcadas por lógicas patriarcales (Romero, 2019), 
que dejan la formación y capacitación en perspectiva de género como 
un elemento voluntario u opcional (Amoroso y Fernández, 2014). En 
la información recabada de la revisión de artículos, destaca la perspec-
tiva de género como el enfoque más influyente y utilizado (Santana, 
2010¸ Piedra et al., 2018, Chacón 2019; Romero, 2019), apropiado 
para el abordaje de estos asuntos, aunque se logra identificar la utiliza-
ción de otros enfoques o perspectivas en la intervención en la materia.

La perspectiva de género “implica una posición política frente a la 
opresión de género, que busca denunciar los daños provocados por 
ésta y, al mismo tiempo, ser un conjunto de acciones y alternativas 
para erradicar tal opresión” (Chacón, 2019:84). La incorporación 
de la perspectiva de género permitiría situarse desde la promoción 
y autonomía de las mujeres, bajo el fundamento de la defensa de sus 
derechos e igualdad de oportunidades (Santana, 2010); al mismo tiem-
po, facilita la toma de conciencia sobre las relaciones de poder en los 
procesos de intervención social y la identificación de las prácticas y 
discursos que reproducen y perpetúan la desigualdad (Romero, 2019). 
Así también, la implementación de intervenciones enfocadas desde 
esta perspectiva favorecería el desarrollo de acciones apropiadas para 
cada necesidad y realidad (Tudela, 2015), siendo fundamental que los 
y las profesionales tengan una conceptualización clara, lo que per-
mitiría problematizar las intervenciones que se enmarcan en lógicas 
de dominación y control patriarcal tanto en las relaciones y acciones 
cotidianas de trabajadores y trabajadoras sociales como en las insti-
tuciones ejecutoras (Campos et al., 2018). En esta misma dirección es 
necesario reconocer la responsabilidad que como gremio tenemos en 
la perpetuación de las inequidades sexo-genéricas (Fernández, 2015; 
Romero, 2019), debido a que los y las profesionales no escapan del 
patriarcado y a que los contextos institucionales marcan la actuación 
profesional, replicando las estructuras de poder dominantes. Esta si-
tuación genera que los y las profesionales realicen su trabajo en un 
sistema que no comprende la complejidad de la violencia de género, 
anquilosados en modalidades ya impuestas que no suelen transformar 
o cambiar (Romero, 2019). Ante este escenario, se considera relevante 
promover una actuación profesional antipatriarcal (Duarte, 2021) que 



50

Intervenciones de trabajadores y trabajadoras socia-
les en contextos de violencia de género

Cory Duarte Hidalgo, Viviana Rodríguez Venegas, 
Anais Araya Rojas, Maricela Ulloa Muñoz

logre incomodar las instituciones y contextos que habitan, pues “no se 
puede pensar la violencia de género como problema social y público, 
desde instituciones y justicia patriarcales” (Clariá et al., 2018:19). La 
declaración política de un trabajo social antipatriarcal parte del reco-
nocimiento de las propias contradicciones, colocándolas en discusión, 
permitiéndoles estar pendientes de aquellos elementos que pueden 
obstaculizar la intervención (Campos et al., 2018).  

En la revisión bibliográfica se observa una marcada presencia de 
estrategias derivadas de las teorías feminista en la intervención en vio-
lencia de género, sobre todo en las publicaciones más recientes. Ele-
mentos como la consideración del sistema de relaciones de género (De 
la Fuente, 2012) y la interseccionalidad (Chacón, 2019; Tudela, 2015, 
Duarte y Rodríguez, 2020), permite cuestionar la idea que la violencia 
afecta a todas por igual, incorporando elementos raciales, de clase so-
cial, religión, edad, territorio y otros, en la comprensión de la temática.

Cabe señalar que en el material observado, se distinguen otras 
aproximaciones como la amplia utilización de la perspectiva ecológi-
ca, para analizar la forma en que los diversos factores societales inci-
den en la causa, reproducción y transformación de la violencia. A esto 
se suma la utilización de la teoría del ciclo de la violencia en contex-
tos familiares y de pareja (Piedra et al., 2018). A su vez, Ríos (2003) 
expone diferencias en los enfoques que se utilizan en la intervención, 
marcados por dos extremos, uno de carácter asistencial-funcionalista 
y otro de tipo progresista (2010), sin embargo, prevalecen dispositivos 
orientados al control social, por encima de acciones que les permitan 
comprender las estructuras de violencia y la entrega de recursos para 
enfrentarlas, no solo enfocados en el ámbito jurídico, sino más bien en 
la consideración de una intervención integral que  incorpore modifica-
ciones en los ámbitos sociales y económicos de las personas afectadas 
(2014).

Discusión

La consideración de la perspectiva de género en Trabajo Social es 
un tema que ha tomado mayor fuerza a partir de los últimos años, 
principalmente por la actuación del movimiento feminista, el cual ha 
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logrado introducir debates y cuestionamientos en las formas de in-
tervención e investigación. Desde la academia se observa una mayor 
reflexión sobre estos temas, sin embargo, tal y como se evidencia en 
la información recolectada, queda un gran camino por transitar, pues-
to que aún se observa una “depreciación en la difusión de los temas 
relacionados con conocimientos aplicados para la intervención social 
desde/con/para las mujeres” (Agrela y Morales, 2018:2). Sin embargo, 
no podemos considerar la perspectiva de género enfocada solo en mu-
jeres, sino más bien, debe reconocer “la existencia de diversos géneros 
y sus relaciones de poder, que se imbrican con otros elementos genera-
dores de desigualdad, tales como la etnia/raza, la clase social, el origen 
nacional” (Alcazar, 2012:100). Este elemento resulta particularmente 
importante, pues la consideración de la perspectiva está asociada al 
cuestionamiento y enfrentamiento de las relaciones de poder entre los 
géneros, considerando a su vez las diversidades y las disidencias al 
ordenamiento genérico tradicional. En este sentido, y como lo vemos 
en los resultados, resulta urgente incorporar la perspectiva de género 
en la formación de trabajadores y trabajadoras sociales, con tal de 
garantizar intervenciones adecuadas y pertinentes en estas y otras ma-
terias (Méndez y Álvarez-Buylla, 2007; Penyarroja, 2021), de lo con-
trario “las mujeres corren el riesgo de ser atendidas por equipos que 
no están capacitados para intervenir en estas situaciones y en los que 
las mujeres son percibidas como víctimas de problemas individuales 
y psicológicos” (Penyarroja, 2021:37). Estos elementos resultan cla-
ves en los procesos de intervención, sobre todo en la consideración y 
respeto de la autonomía de las mujeres y disidencias, quienes pueden 
generar procesos de concienciación sobre los procesos vividos, permi-
tiéndole reconocerse no solo en situaciones de violencia con sujetos 
particulares, sino como una persona que ha desarrollado su vida en 
una sociedad patriarcal que establece la violencia como medio de rela-
ción (Bosch, Ferrer y Alzamora, 2005).  

A su vez, es necesario problematizar las intervenciones que se rea-
lizan desde miradas patriarcales centradas en lo socio-laboral, o en 
la reparación del trauma, o aumento de la autoestima (Penyarroja, 
2021). En este sentido, como equipo, apostamos por intervenciones 
feministas que pongan el foco en develar las estructuras elementales de 
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la violencia (Segato, 2010), que generen procesos de toma de concien-
cia y emancipación, priorizando el acompañamiento, dejando de lado 
la rigidez de los protocolos (Penyarroja, 2021), y que puedan apostar 
por los protagonismos y autonomía de las mujeres, niñas y disidencias. 

No obstante, es necesario problematizar y visibilizar las condicio-
nes en las que se desempeñan los y las profesionales que intervienen 
en estas materias, pues, en muchos casos, su desempeño laboral está 
marcado por la precariedad e inseguridad laboral, en programas e ins-
tituciones que presentan una mirada patriarcal  que no reconoce ni 
valora el trabajo realizado, dando por hecho “que las profesionales 
que trabajan en este ámbito recibirán una parte de su retribución en 
forma de salario afectivo y que, educadas para el cuidado, las profesio-
nales asumirán de forma natural esta cláusula contractual no escrita” 
(Méndez y Álvarez-Buylla, 2007:293)

Las restricciones derivadas de la crisis socio-sanitaria generada por 
la pandemia de Covid-19 han aumentado la violencia de género, po-
tenciando, a través del confinamiento, las situaciones y condiciones 
de riesgo en que se encuentran quienes viven situaciones de violencia 
(Montenegro y Montenegro, 2020; Lorente, 2020; 2021), suponien-
do una especie de “doble confinamiento para las mujeres” (Mateos, 
2021:108), que no es expresado necesariamente en las estadísticas 
sobre violencia (Lorente, 2020). El confinamiento ha generado una 
disminución en las denuncias formales (Londoño, 2020; Carrasco y 
Martínez, 2020; Ruiz y Pastor, 2021), debido principalmente a las res-
tricciones de desplazamiento (Izquierdo, 2020), pero al mismo tiempo, 
se observa un incremento en las solicitudes de ayuda y orientación 
a través de líneas telefónicas (Montenegro y Montenegro, 2020; Iz-
quierdo, 2020; Carrasco y Martínez, 2020;  Ruiz y Pastor, 2021), en 
la ocupación de los refugios (Montenegro y Montenegro, 2020) y el 
aumento de los femicidios (Carrasco y Martínez, 2020). Además, la 
pandemia ha evidenciado las falencias del sistema jurídico de pro-
tección, expresadas en profundas dificultades en el acceso a la justi-
cia, así como el cierre de dispositivos y programas relacionados con 
protección de víctimas, y otros relacionados con derechos sexuales y 
reproductivos (Londoño, 2020), observándose serias dificultades en 
la detección y atención de casos de violencia (Penyarroja, 2021). Así 
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mismo, se observa el aumento de la violencia patrimonial y económica 
en la medida que más mujeres están expuestas al desempleo, precari-
zación y pobreza (Londoño, 2020). En este mismo orden coas, otro 
elemento preocupante es el aumento de la violencia sexual perpetrada 
contra mujeres y niñas, quienes viven confinamientos y cuarentenas 
junto a sus agresores (Londoño, 2020), lo que suma a las dificultades 
existentes para la articulación de redes de apoyo y soporte comunita-
rio (Penyarroja, 2021). 

Los elementos enunciados anteriormente, evidencian la necesidad 
de reforzar las intervenciones en estos escenarios, generando cambios 
y propuestas que permitan enfrentar el nuevo contexto mundial. En 
términos de la intervención social en violencia de género, se hace nece-
sario evaluar, discutir y problematizar los indicadores e instrumentos 
usados, poniendo especial énfasis en las adaptaciones de los mismos 
en relación a poder pesquisar con mayor precisión los niveles de riesgo 
(Lorente, 2020) en los que se encuentran las mujeres y cuerpos femini-
zados durante la pandemia y posterior a la misma. 

Estos nuevos escenarios hacen cuestionar las formas en que como 
profesión enfrentamos la violencia de género, pues, su abordaje, a 
la luz de lo revisado en el artículo, ocupa un lugar marginal en la 
formación y la intervención del trabajo social, recurriendo, en varias 
ocasiones a marcos teóricos y  metodológicos que no han tenido ma-
yor modificación en las últimas décadas, reproduciendo orientaciones 
técnicas institucionales que trasladan fórmulas de una intervención a 
otra sin mayor detención ni adecuación. A nuestro parecer, se requiere 
reforzar los conocimientos y estrategias desplegados, con una pers-
pectiva de género crítica, que permita generar innovaciones y acciones 
que signifiquen alternativas de protección real de las mujeres, niñas y 
cuerpos feminizados ante la violencia de género. Con esto no respon-
sabilizamos a la profesión de la mitigación de la violencia, sino más 
bien, afirmamos que esta se encuentra limitada en repertorios que no 
logran modificar las situaciones de violencia, precisamente, porque no 
cuentan con los andamiajes necesarios para ello.  Sumado a ello, se 
debe considerar, tal y como aparecía en los resultados, las condiciones 
laborales que enfrentan los trabajadores y trabajadoras sociales, las 
que en muchos casos, se precarizaron y agudizaron durante la pan-
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demia (Muñoz, Reininger, Villalobos  y Morales, 2021), generando 
dificultades ante la creciente demanda (Montenegro y Montenegro, 
2020), por lo que se requieren equipos capacitados y formados en 
perspectiva de género, que cuenten con “elementos de trabajo ade-
cuados, pago y condiciones laborales justas” (Carrasco y Martínez, 
2020:52). 

Creemos que la crisis socio-sanitaria es una oportunidad para re-
pensar la praxis, generando reflexiones y análisis que permitan reo-
rientar las estrategias y herramientas desplegadas en la intervención 
(Montenegro y Montenegro, 2020; Penyarroja, 2021), repensando las 
lógicas de acción (Carrasco y Martínez, 2020), permitiendo adecua-
ciones rápidas a las nuevas formas de cautiverio y violencia, gene-
rando adaptaciones a los contexto de crisis, evitando la atomización 
(Méndez y Álvarez-Buylla, 2007), y creando propuestas comunitarias 
que permitan subvertir las lógicas de un sistema que pareciera forta-
lecerse por medio de la pandemia (Quispe, 2020). En este sentido, es 
necesario incorporar el apoyo telefónico o virtual, así como las in-
tervenciones en línea, teniendo siempre en consideración los aspectos 
diferenciales e interseccionales (Ford-Gilboe et al., 2020), no obstante, 
la implementación de estas estrategias requieren demandar a los Es-
tados para proveer de los servicios de internet y equipos necesarios 
como una forma de entregar protección a las víctimas (Montenegro 
y Montenegro, 2020), así como el aumento de lugares de acogida y 
protección para las personas que han sufrido violencia (Ruiz y Pastor, 
2021), lo que implica destinar recursos efectivos y no solo dar conti-
nuidad a las escuálidas acciones existentes desde antes de la pandemia. 

Quisiéramos también señalar aquí la necesidad de generar estrate-
gias de resistencia profesional (Strier y Breshtling, 2016) que permi-
tan develar la racionalidad neoliberal imperante y que den cuenta de 
las opresiones que el sistema capitalista, colonial y heteropatriarcal 
realiza sobre los trabajadores y trabajadoras sociales, condicionado 
formas de intervención que puedan desplegar y articular oportuni-
dades de transformación, y prácticas emancipatorias contra el orden 
hegemónico (Muñoz, 2020). En el contexto de la crisis socio-sanitaria 
que la que estamos inmersas,  resulta más urgente que nunca el po-
litizar la práctica, resistir y subvertir las lógicas hegemónicas, despa-



55

ISSN  1669-8843 (impresa)
ISSN 2683-9393  (en línea)

Cátedra Paralela | N° 19 | 2021

triarcalizando el Trabajo Social, fortaleciendo las prácticas políticas de 
esperanza (Duarte, 2021), reconociéndonos como agentes de cambio 
y transformación, en  articulación con las organizaciones locales y co-
munitarias, los movimientos sociales, los feminismos, las asociaciones 
profesionales, el colegio profesional (Muñoz, 2018) como estrategia 
viva de resistencia y acción.
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