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LPresentamos este libro cuyo objetivo principal es comprender el con-
cepto de Interseccionalidad y su aplicabilidad en la práctica profesio-
nal de las y los trabajadores sociales. La preparación en esta materia se 

hace imprescindible para docentes, estudiantes, profesionales e investigado-
res de distintas áreas de las ciencias sociales al estar ligada con la calidad de 
la intervención desde los servicios sociales, del tercer sector u otros ámbitos 
como el Trabajo Social en empresas, sin olvidar la implicación
que supone para la defensa completa de los derechos sociales.
El texto consta de 11 capítulos redactados por 24 autores nacionales e inter-
nacionales especializados en la materia, que abordan diversas miradas sobre 
la Interseccionalidad y sus implicaciones, tanto desde una perspectiva teóri-
ca como práctica. La estructura y distribución de la obra está pensada para 
facilitar la comprensión de este concepto y su utilidad en diferentes campos 
académicos y grupos sociales. Cada capítulo cuenta con un resumen que 
lanza un esbozo con lo que el lector se va a encontrar, unas palabras clave 
que trazan los ejes principales de ese texto, una parte teórica amplia que 
explica el campo de actuación y otra parte práctica que enseña cómo aplicar 
previamente lo aprendido.
Consideramos que la Interseccionalidad representa un componente acadé-
mico necesario en la disciplina de Trabajo Social y, por ende, en la formación 
de estudiantes y futuros trabajadores sociales, cuyas intervenciones han de 
ser efectivas para restablecer el bienestar de las personas y la justicia social. 
Esperamos que este libro contribuya a ello.
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Resumen:

La interseccionalidad en el Trabajo Social con mujeres supervivientes de violencia de géne-

ro es un enfoque fundamental que reconoce la multiplicidad de identidades y experiencias 

que infl uyen en las formas en que estas mujeres enfrentan la violencia. Al considerar la 

intersección de factores como género, raza, clase social, orientación sexual, discapacidad, 

entre otros, los equipos profesionales del Trabajo Social pueden abordar de manera más 

efectiva las complejidades de las experiencias de las mujeres y diseñar intervenciones más 

efectivas para la protección y garantía de sus derechos humanos. 

El presente capítulo realiza una radiografía general de la violencia que sufren las mujeres 

y una propuesta sobre como desde el Trabajo Social, se debe tener en cuenta el enfoque 

interseccional para identifi car y abordar barreras específi cas que pueden surgir debido a 

la intersección de diferentes identidades, contribuyendo así a su proceso de reparación. 

Palabras clave: Violencia hacia las mujeres, Interseccionalidad, Trabajo Social, Género 

e Intervención Social. 

1. INTRODUCCIÓN

Aplicar la interseccionalidad al ámbito de la violencia hacia las mujeres en el 

Trabajo Social supone un reto importante y complejo al reconocer que las mujeres y 

niñas conviven con múltiples identidades que interactúan entre ellas, generando así, 

una difi cultad a la hora de abordarlas, así como al establecer políticas públicas dirigidas 

a proteger los derechos humanos y luchar por la igualdad (Coll-Planas y Solà-Morales, 

2019). La adopción de enfoques interseccionales a menudo implica la revisión y 

modifi cación de políticas y prácticas existentes, y cambiar las miradas y hábitos de 

los equipos profesionales, lo que puede suponer un obstáculo para su real aplicación.
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La incorporación de la interseccionalidad puede encontrar resistencia en políticas, 

organizaciones y sistemas que están acostumbrados a abordar la opresión de una 

manera más simplifi cada o que no cuentan con la sufi ciente sensibilización con la 

importancia del concepto, difi cultando así su aplicación (Hill Collins y Bilge, 2016). 

Es necesario, también, señalar que la implementación de enfoques interseccionales 

puede requerir recursos adicionales, como de tiempo, económicos y de capacitación, 

lo que puede ser un desafío fundamental en contextos ya precarizados, con recursos 

limitados y difi cultades para abordar el problema de la violencia de género desde sus 

raíces.

A pesar de estos retos, la interseccionalidad es fundamental para abordar la discri-

minación y la opresión de manera más completa y justa. A medida que la conciencia 

sobre la importancia de la interseccionalidad crece, se están desarrollando estrategias 

y enfoques para superar estos obstáculos y promover una mayor equidad y justicia 

social en el ámbito de la violencia hacia mujeres y niñas.

Este capítulo analiza la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva intersec-

cional, centrándose en el papel del Trabajo Social como herramienta para el abordaje de 

las raíces y consecuencias de la histórica desigualdad de las mujeres y de las violencias 

que enfrentan. Asimismo, destaca cómo el Trabajo Social, como disciplina basada en 

los valores de la justicia social y los derechos humanos, debe abordar de manera efectiva 

la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva interseccional, siendo capaz de 

reconocer y tener en cuenta cómo las experiencias de violencia de las mujeres están 

infl uenciadas por una variedad de factores, como género, raza, clase social, orientación 

sexual, discapacidad y otros aspectos vinculados con su identidad.

Para el Trabajo Social comprender la interseccionalidad es fundamental para ana-

lizar y atender la complejidad de la vivencia de las mujeres, y para diseñar itinerarios 

de intervención que tengan en cuenta cómo múltiples formas de opresión se entrelazan 

y contribuyen a la violencia que enfrentan. Por ello, se exploran estrategias y enfoques 

específi cos que el Trabajo Social puede utilizar en su práctica para abordar la violencia 

hacia las mujeres desde una perspectiva interseccional. Estos incluyen la adopción de 

un enfoque centrado en la supervivencia y la resiliencia de las mujeres, la promoción 

de la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la colaboración con otros 

profesionales y organizaciones, y el desarrollo de programas de intervención efectivos.

En conclusión, este capítulo enfatiza la necesidad de abordar la violencia hacia las 

mujeres desde una perspectiva interseccional en el ámbito del Trabajo Social. Al adop-

tar un enfoque integral y considerar las diversas dimensiones de la opresión, el Trabajo 

Social puede desempeñar un papel fundamental en la prevención, intervención y apoyo 

a las mujeres que enfrentan violencia, promoviendo así la igualdad y la justicia social.
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2. LAS VIOLENCIAS QUE ENFRENTAN LAS MUJERES

La violencia contra las mujeres es una grave vulneración de derechos humanos, 

estructural y sistémica, cuya prevalencia es aún imposible de calcular. A pesar de 

ello, en las últimas décadas se han realizado importantes investigaciones, estudios y 

macroencuestas que perfi lan el alcance aproximado de su magnitud. 

En el caso español, la medición de la prevalencia de las violencias que enfrentan 

las mujeres se ha realizado en los últimos 5 años gracias a dos grandes operaciones 

estadísticas, la “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer” (Ministerio de Igualdad, 

2019) y la “Encuesta Europea de Violencia de Género” (Eurostat y Ministerio de Igual-

dad, 2023). En ambas, la violencia verbalizada por las mujeres entrevistadas revela un 

escenario pasado y presente alarmante, aunque ni mucho menos sorprendente para los 

equipos profesionales que llevan décadas acompañando a las víctimas y supervivientes 

desde los servicios especializados. 

Según la Macroencuesta de 2019, 1 de cada 2 mujeres han sufrido algún tipo de 

violencia machista a lo largo de su vida (57,3%). En el caso de la violencia psicológica 

o “emocional”, tal y como es denominada en la misma Macroencuesta, la prevalencia 

asciende al 23,2%. La reciente Encuesta Europea (2023) destapa una prevalencia similar 

a la de la Macroencuesta de 2019, pero con algunos aspectos a destacar, derivados 

probablemente de los rápidos cambios culturales, sociales y de representación social 

sucedidos en los últimos 7 años en nuestro país en el marco de la visibilización y toma 

de conciencia de la violencia contra las mujeres, más allá de la ejercida por la pareja 

o expareja. Por ejemplo, cabe señalar que frente al 6,5% de mujeres de 16 o más años 

residentes en España que en 2019 revelaban haber sufrido violencia sexual fuera de la 

pareja (Ministerio de Igualdad, 2019), la Encuesta Europea (2023) apunta a un aumento 

del 13,7%. Este último dato no debe de confundirse con un aumento de la violencia 

sexual. Dicho aumento puede estar motivado por una mayor toma de conciencia y 

visibilización de la misma, implicando por tanto que más mujeres jóvenes o adultas 

denuncien o también, la posibilidad de que exista una autopercepción de ser víctima 

de violencia sexual más nítida, pudiendo verbalizarse cuando se es preguntada en las 

encuestas. 

A pesar de reconocer la gravedad de estas cifras, se estima que la normalización de 

las distintas formas de violencia en las vidas de las mujeres, el estigma y la vergüenza 

que sienten a la hora de reconocer que están sufriendo violencia, así como otros fac-

tores estructurales tales como son el propio desconocimiento y autopercepción de las 

múltiples manifestaciones de violencias machistas con las que se convive de manera 

cotidiana (por ejemplo, la violencia económica, la violencia psicológica, el acoso ca-

llejero, el acoso sexual laboral, etc.), o el impacto de la propia indefensión aprendida 

(Seligman, 1975) consecuencia del ejercicio de la violencia, implican que la prevalencia 

desvelada en este tipo de operaciones estadísticas sea aun meramente aproximativa. 
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En el caso, por ejemplo, de la violencia sexual, los datos no parecen que determinen la 

magnitud de una forma de violencia normalizada y sistémica con la que han tenido que 

convivir todas las mujeres desde niñas a lo largo de todos los tiempos (Tardón, 2022). 

Hablar de las violencias que enfrentan las mujeres, tal y como este primer apartado 

señala, implica nombrar y descifrar no sólo la magnitud de las violencias machistas. 

Supone dar un paso sin retorno, en el que el enfoque interseccional forme parte del 

propio relato, de la propia narrativa de las cifras, lamentablemente también ausentes a 

esa mirada interseccional. Los datos sobre las violencias que enfrentan las mujeres no 

deben de realizarse desde el falso universalismo que entiende a las mujeres como una 

unidad, bajo una mirada colonial (Matías y Rodriguez, 2021) y perversa, propia del 

norte global. Décadas de colonialismo y ausencia de enfoque interseccional arrastran 

el desarrollo de medidas, propuestas, acciones o prácticas profesionales aisladas de la 

realidad de las mujeres, y, por tanto, del análisis de otros ejes que atraviesan sus vidas 

como la clase, la raza, la etnia, la edad, la discapacidad, las identidades de género no 

normativas, la diversidad sexual, el estado de salud, la condición de migrante o refu-

giada u otras condiciones. 

Tal y como exige al Estado español el Grupo de Expertas en la Lucha contra la 

Violencia contra las mujeres (en adelante GREVIO) del Consejo de Europa, para 

combatir la violencia contra las mujeres desde las distintas disciplinas se debe aplicar 

“la formulación de políticas basadas en hechos (…), al igual que la información sobre 

la prevalencia de todas las formas de violencia contra la mujer” (GREVIO, 2020, p. 33). 

En esta misma línea, el GREVIO recuerda al Estado español que operaciones estadís-

ticas como la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (que realiza el Gobierno 

de España cada cuatro años) debe de abarcar “la mayoría de las formas de violencias 

cubiertas por el Convenio, así como datos sobre mujeres que sufren discriminación 

interseccional, proporcionando información extremadamente útil” (2020, p. 10). A 

pesar de ello, el GREVIO se muestra contundente al demandar al Estado “políticas 

públicas que aborden la discriminación interseccional contra las mujeres respaldadas 

por investigaciones y datos que ilustren la prevalencia de todas las formas de violencia 

entre estos grupos de mujeres” (2020, p. 6). 

En todos los casos, para poder aplicar el enfoque interseccional en el acompaña-

miento e intervención con las mujeres víctimas y supervivientes de violencias machistas 

es clave determinar sin costuras de qué violencias estamos hablamos. Nombrar las vio-

lencias, desgranarlas, entenderlas como parte de un continuum (Kelly, 1988), es decir, 

comprender que todas las violencias están interconectadas entre sí, que comparten la 

misma raíz y que son causa y efecto del sistema patriarcal y la “ideología patriarcal” 

(Amorós, 1991) que las arropa y justifi ca, es esencial para abordarlas profesionalmen-

te. No son violencias aisladas y no pueden entenderse, ni acometerse desde ninguna 

disciplina, tampoco desde el Trabajo Social, sin observarlas desde su especifi cidad y 

también globalidad. 
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En el caso concreto de España, durante las dos últimas décadas, los distintos go-

biernos estatales y autonómicos han reconocido legislativamente y en el marco de las 

políticas públicas las distintas formas de violencias que enfrentan las mujeres, niñas y 

niños. Los marcos utilizados para proteger y garantizar los derechos humanos de las 

mujeres se han adaptado a las obligaciones internacionales de derechos humanos y 

por supuesto, al marco teórico feminista que desde los años 70 nombra para politizar 

(Amorós, 2005) las distintas formas de violencias. 

En nuestro país, las normas estatales, como la “Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”, la ”Ley 

Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual” o 

la “Ley Orgánica 1/2003, de 28 de febrero, por la que se modifi ca la Ley Orgánica 

2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva de la interrupción voluntaria del 

embarazo”, la normas autonómicas y las políticas públicas de alcance estatal y autonó-

mico señalan, al menos, las siguientes formas de violencias contra las mujeres como 

violencias estructurales y normalizadas: el feminicidio, la violencia física, la violencia 

psicológica, la violencia sexual, la violencia vicaria, la violencia digital, la violencia en 

el ámbito reproductivo, al violencia cultural o simbólica, la violencia institucional o 

la violencia política. 

Tanto la LO 1/2004, como la LO 10/2022, realizan aproximaciones conceptuales 

acertadas y precisas sobre lo que son las violencias que enfrentan las mujeres:

Artículo 1. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género: 

La violencia de género a que se refi ere la presente Ley comprende todo acto de 

violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las 

amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

Artículo 3. Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 

libertad sexual: 

…las violencias sexuales, entendidas como cualquier acto de naturaleza sexual 

no consentido o que condicione el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier 

ámbito público o privado, incluyendo el ámbito digital. Se considera incluido 

en el ámbito de aplicación, a efectos estadísticos y de reparación, el feminicidio 

sexual (…).

Como se señalaba anteriormente, también las políticas públicas aprobadas en dife-

rentes legislaturas, así como todas las normas autonómicas, defi nen conceptualmente 

las múltiples violencias que enfrentan de manera cotidiana las mujeres. En esta última 
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legislatura (2019-2023), se han incorporado a las mismas normas y políticas públicas 

otras formas emergentes de violencias machistas:

Artículo 5. Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la 

violencia machista:

La violencia institucional incluye la producción legislativa y la interpretación y 

aplicación del derecho que tenga por objeto o provoque este mismo resultado. La 

utilización del síndrome de alienación parental también es violencia institucional.

Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas (2022-2025, p.14). Mi-

nisterio de Igualdad:

La Violencia económica consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia 

fi nanciera de otra persona, manteniendo para ello un control total sobre sus 

recursos fi nancieros (renta, bienes, propiedades), impidiéndole acceder a ellos 

libremente. Puede incluir tanto la prohibición de trabajar o formarse, como la 

explotación laboral. Para lograrla puede emplearse la violencia física, la violencia 

psicológica, la violencia online o todas ellas.

E n relación a la magnitud de las distintas violencias que enfrentan las mujeres, el 

enfoque interseccional va a permitir determinar los impactos que tienen las distintas 

formas de violencias machistas en las individualidades de cada mujer, para que así, los 

equipos profesionales puedan responder a las realidades y necesidades específi cas de 

las mujeres desde la intervención social, valorando así mismo las condiciones de vul-

nerabilidad o el “daño social” (Simón, 2021) que las múltiples violencias han implicado 

para sus proyectos de vida. Por ello, investigar con profundidad y analizar las distintas 

manifestaciones de la violencia son y serán siempre instrumentos necesarios para 

facilitar el ejercicio de la práctica profesional en el Trabajo Social desde los enfoques 

éticos y legales (Tardón et al., 2022). Todos los equipos profesionales deben ahondar 

en las características de las violencias, actualizar sus conocimientos para conocer su 

magnitud y reciclar su práctica profesional y mitigar así la dañina revictimización 

secundaria que enfrentan las víctimas o/y supervivientes (Bodelón, 2014). 

En América Latina o en países como EEUU o Inglaterra se ha elaborado desde hace 

varias décadas una gran producción científi ca y de investigación sobre intersecciona-

lidad, poscolonialidad o decolonización con grandes referentes en la materia como 

Patricia Hill Collins, Ochy Curiel o Kimberle Crenshaw, entre muchas otras. En nuestro 

país, los estudios tienen un menor recorrido, que comenzó en los últimos diez años a 

despegar con gran fuerza de la mano de organizaciones no gubernamentales, del mo-

vimiento asociativo antirracista, de las mujeres migradas y de académicas o expertas. 
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Entre las primeras organizaciones en realizar estudios para facilitar la implemen-

tación del enfoque interseccional en la práctica de la intervención social, la Fundación 

Secretariado General Gitano elaboró en 2017, de la mano de la jurista Tania Sordo Ruz, 

la “Guía sobre discriminación interseccional”. Esta guía sirve como ejemplo paradig-

mático de las consecuencias que implica la ausencia y al mismo tiempo la necesidad de 

la transversalización del enfoque interseccional en el trabajo con mujeres en contextos 

de especial vulnerabilidad o de vulneración de derechos humanos. 

En el caso de las mujeres gitanas, por ejemplo, como se desprende de todo el texto 

de la guía, la realidad específi ca de las mujeres gitanas no debe de ser extrapolable a 

otras mujeres, aunque es evidente que también existen vínculos en común. La magnitud 

de las violencias que enfrentan estas mujeres tiene unas características determinadas: 

“una de las consecuencias más preocupantes de esta forma específica de 

discriminación que identifi camos es la vulneración de más de un derecho de 

las mujeres gitanas. Lo anterior también se relaciona con los obstáculos que van 

a enfrentar para que se respeten y garanticen sus derechos y para acceder a las 

instituciones del Estado en la búsqueda de justicia, verdad y reparación, cuando 

sus derechos son vulnerados” (Sordo, 2017, p. 26). 

Lo que viene a trasladar la información de esta guía, así como los múltiples estudios 

realizados sobre intervención social e interseccionalidad consiste en advertir sobre el 

necesario compromiso de cualquier profesional de la intervención social en su respon-

sabilidad a la hora de profundizar en cifras visibles y ocultas, estudios, investigaciones, 

así como nuevos marcos de trabajo que no se limiten en exclusividad a señalar datos o 

información de cada caso sin contexto. Es un ejercicio de responsabilidad profesional 

identificar todas las violencias, la magnitud de estas y las discriminaciones inter-

seccionales que enfrentan las mujeres para poder ofrecer respuestas adaptadas a las 

necesidades y derechos humanos de las víctimas y supervivientes. 

3. TRABAJO SOCIAL Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

L a Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS), 

celebrada en Melbourne en el año 2014, otorga a sus profesionales entidad para la 

eliminación de la violencia de género y la búsqueda de igualdad, y para ello “consensua 

una defi nición de Trabajo Social, que pone el acento en la profesión como agente activo 

del cambio y el desarrollo social, así como del fortalecimiento y la liberación de las 

personas” (Tobías, 2018, p. 143). 

Así, desde la identidad de la profesión, el Trabajo Social desempeña un papel relevante 

en el proceso de reparación de mujeres víctimas de violencia de género. Ofrece respuestas 

en organizaciones especializadas que trabajan en la prevención, detección y atención de 



Barbara Tardón Recio / Jesús M. Pérez Viejo / Lorena Martín de la Peña42

mujeres supervivientes para desarrollar intervenciones sociales que contribuyan a la mi-

tigación de las consecuencias de la violencia y al desarrollo de planes de intervención que 

mejoren la situación emocional y social de las mujeres. Además, los equipos profesionales 

del Trabajo Social intervienen en entornos muy determinantes para las mujeres como los 

juzgados, recursos de emergencias, servicios de salud, educación, agencias gubernamentales 

y organizaciones comunitarias, entre otros, contribuyendo a brindar apoyo integral a las 

víctimas de violencia de género (Pérez-Viejo y Montalvo, 2011).

El Trabajo Social tiene como objetivo intervenir con personas, grupos y/o comu-

nidades que están en situación de vulnerabilidad y desventaja social. Por ello, desde 

la situación de desigualdad que viven las mujeres en el mundo, prioriza su atención 

transversal en todas las acciones que desarrolla con personas, y desarrolla intervencio-

nes específi cas con mujeres en situación de violencia (Ríos, 2003). 

A  continuación, se especifi can las funciones generales y específi cas que se desarrollan 

en los diferentes ámbitos de intervención del Trabajo Social (Pérez-Viejo y Montalvo, 

2011) y que pueden ser aplicables a la intervención con mujeres víctimas de violencia:

 Prevención: dirigido a generar cambios en las raíces de la desigualdad y los 
elementos que generan violencia hacia las mujeres. Incidiendo, en políticas 
sociales y acciones que fomenten la igualdad de trato y oportunidades entre 
hombres y mujeres. Para ello, se desarrollan campañas de prevención, jornadas, 
campañas de sensibilización, entre otras. 

 Detección: dirigido a identifi car aquellas situaciones donde la violencia hacia 
las mujeres se está manifestando y a hacerlo precozmente para mitigar sus 
efectos. Para ello, trabajan desde servicios sociales generales y específi cos que 
contribuyen a identifi car mujeres que están sufriendo violencia y desarrollar 
herramientas para ayudarles a identifi car lo que viven y derivarlas a recursos 
donde las puedan ayudar.

 Intervención: para contribuir a la reparación de las mujeres, a su proceso de 
recuperación, a procesar el trauma y desarrollar estrategias de afrontamiento.

 Formación, docencia e investigación: que permite generar conocimiento y 
transferencia, para luchar contra la estigmatización y la normalización de la 
violencia hacia las mujeres y promover un cambio cultural y social hacia la 
igualdad de género.

Pese a la importancia señalada de la profesión y el papel crítico que juega el Trabajo 

Social en la prevención, identifi cación e intervención para la recuperación de mujeres 

víctimas de violencia de género, el desarrollo de intervenciones efectivas exige a la 

profesión estar en constante crítica constructiva y refl exión para mejorar y contribuir 

al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. 

As í, aplicar la interseccionalidad en el Trabajo Social con mujeres víctimas de 

violencia de género es esencial para comprender y abordar sus experiencias de manera 
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más completa y efectiva. A continuación, se ofrecen algunas recomendaciones (UN 

Women, 2021; Matsuzaka et al., 2021; Mattsson, 2014) :

 Formación especializada: los equipos profesionales del Trabajo Social deben 
recibir capacitación en interseccionalidad para comprender cómo las diversas 
identidades (como raza, clase social, orientación sexual, discapacidad, etc.) 
afectan la experiencia de la violencia hacia las mujeres.

 Diagnósticos individualizados: que permitan identifi car cómo las diferentes 
identidades confi guran la situación de la mujer y el efecto que generan en su 
interacción. Es necesario identifi car las diversas dimensiones y la forma en 
que generan opresión y discriminación. 

 Diseño de planes de intervención personalizados: evaluar las necesidades y 
recursos de cada mujer, teniendo en cuenta sus identidades interseccionales, 
permite diseñar un plan de intervención que sea relevante y efectivo para su 
situación única.

 Seguimientos y evaluación de las intervenciones: que permitan monitorizar 
que las intervenciones se ajustan a las necesidades reales de las mujeres y se 
consiguen los objetivos planteados, para, en caso de desviación, poder rectifi car 
lo que se considere.

 Empoderamiento: ayudar a las mujeres a identifi car la situación en la que se 
encuentran, la vulneración de derechos que sufren y cuáles son sus derechos, 
contribuyen a su empoderamiento y la autodeterminación.

 Trabajo en red: abordar la complejidad de las identidades y su intersección, 
exige que las respuestas que se den desde el Trabajo Social tengan un carácter 
colaborativo, donde se establezcan uniones con otros equipos profesionales, 
para garantizar una atención integral y coordinada a las mujeres.

 Defensa de políticas públicas: que garanticen la protección de las mujeres, que 
integren la interseccionalidad como una parte fundamental, y que promuevan 
las buenas prácticas en la atención a supervivientes de cualquier forma de 
violencia.

 Acceso a servicios y recursos específi cos: es importante que las mujeres 
cuenten con servicios y recursos que se ajusten a sus necesidades, que no sean 
generalistas, ni atiendan de igual manera a mujeres con diferentes necesidades. 

 Incidencia política: para que el Trabajo Social visibilice las barreras en la 
reparación a supervivientes de violencia de género y con su conocimiento, 
infl uya en las políticas públicas, leyes y prácticas gubernamentales para abordar 
la violencia hacia las mujeres. 

La interseccionalidad en el Trabajo Social es esencial para abordar de manera más 

efectiva la violencia de género y reconocer las complejas interacciones de la opresión. 

Aplicar este enfoque mejora la intervención profesional y empodera a las mujeres 

supervivientes de violencia de género.
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4. MIRADA E INTERVENCIÓN DESDE UNA PERSPECTIVA INTERSECCIO-

NAL

a) Descripción de una situación de intervención desde el Trabajo Social. 

María de 32 años de origen venezolano, llegó a España hace 5 años huyendo de la 

situación que vive en su país por su condición de mujer transexual principalmente. Al 

inicio contaba con un permiso de residencia provisional como solicitante de asilo, la 

cual le fue denegada a los 2 años quedando en situación irregular.

Acude a la unidad de Trabajo Social de un hospital, tras la activación del código 

Visem por agresión sexual. En entrevista, María explica que carece de recursos econó-

micos y de apoyos familiares y/o sociales estables en España, vive en una habitación 

compartida con otra chica, cubre sus necesidades básicas con el dinero que obtiene 

ejerciendo la prostitución y no cuenta con cobertura sanitaria.

b) Análisis y evaluación diagnóstica con una mirada interseccional.

El análisis del caso pasa por identifi car las diversas dimensiones sociales, econó-

micas y culturales que infl uyen en su situación, siendo el propio sistema o estructura 

un eje fundamental junto con la discriminación tanto del lugar de origen como en el 

lugar de destino.

Se hace necesario explorar la intersección de la identidad de género de María con 

otras dimensiones como son su condición de mujer migrante y la falta de recursos 

económicos. Cómo la intersección de estas variables interactúa entre sí y multiplican 

las difi cultades para alcanzar un bienestar óptimo.

En este caso concreto es necesario hacer un encuadre dentro de las múltiples vul-

neraciones de derechos humanos: María es discriminada por su condición transexual, 

su país no le ofrece la protección necesaria en este momento; está siendo sometida a 

explotación y violencia sexual; y carece de atención sociosanitaria que pone en peligro 

su vida.

Un análisis más pormenorizado debería profundizar en:

- Proyecto migratorio. Teniendo en cuenta la situación de crisis política, eco-
nómica y humanitaria que sufre su país de origen lo que le convierte en una 
de las crisis de desplazamiento externo más grandes del mundo (ACNUR, 
2022). Con una posible violencia estructural y transfobia al carecer de leyes 
que permitan un cambio de nombre, por ejemplo, lo que la expulsa del mer-
cado laboral por su difi cultad en el acceso al empleo o por el despido una vez 
iniciada la transición.
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- Impacto psicológico y emocional en la vida de María, viéndose obligada a 
abandonar su lugar de origen e iniciar una nueva vida en un lugar que desco-
noce y sin apoyos.

- Visibilizar la condición añadida de mujer sin hogar, que la expone a un mayor 
riesgo de abusos y agresiones en la mayoría de las ocasiones. 

- Identifi car las distintas violencias que sufre como consecuencia directa de su 
condición de mujer, transexual, migrante y pobre. Violencia con un nuevo 
impacto, adicional, en su salud física y psicológica. 

c) Propuestas de intervención:

Se hace necesaria la mención sobre la importancia de indagar en las violencias 

sufridas por las mujeres en las entrevistas mantenidas, sean recogidas en la historia 

social, cuantifi cadas y tipifi cadas. Con el fi n de contar con datos cuantitativos que den 

lugar a la creación de espacios y recursos adaptados a las mujeres en esta situación.

Por otro lado, es fundamental la especialización de profesionales en perspectiva 

de género y enfoque interseccional que les permita identifi car las variables necesarias 

para el correcto diseño de la intervención social.

i. Elementos más relevantes que se han de tener en cuenta al plantear la inter-
vención.

Para poder ofrecer respuestas profesionales, en primer lugar, hay que realizar una 

evaluación de las necesidades reales de María. A continuación, se señalan algunas 

cuestiones a tener en cuenta en las intervenciones profesionales:

 Identifi car las dimensiones de identidad relevantes: María es una mujer 
transexual que escapa de su país por discriminación por este factor y que se 
encuentra en España marcada por el proceso migratorio. Además, presenta 
una situación económica de gran vulnerabilidad por encontrase sin recursos 
económicos para poder cubrir las necesidades básicas. 

 Reconocer las intersecciones: ¿cómo infl uye en María ser mujer transexual?; 
¿Qué consecuencias está generando su proceso migratorio?; ¿Cómo sería si 
no presentara alguna de las características descritas?

 Analizar el contexto social y cultural: identifi cando los elementos más impor-
tantes que condicionan la vivencia de María. 

 Reconocer los ejes de opresión y privilegio implica examinar cómo estos in-
teractúan con las diversas facetas de la identidad de una persona, evaluando 
las oportunidades que brindan, así como las desventajas que enfrenta.

 Analizar obstáculos: con el fi n de reconocer los desafíos asociados a su iden-
tidad interseccional.
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 Descubrir recursos y habilidades: para establecer puntos de apoyo, así como 
para identifi car y reconocer sus propios recursos personales y sociales.

ii.  Acciones que se deberían llevar a cabo. 

- Contextualizar las violencias sufridas por María, en el marco de la violencia 
de género, violencia por el hecho de ser mujer.

- Trabajo en la expresión emocional con el objetivo de recuperarse de las distintas 
vivencias traumáticas sufridas y así poder enfrentar otros desafíos mucho más 
fortalecida.

- Reforzar y/o crear espacios de apoyo, ya que en la situación de María el único 
factor de protección es su propia resiliencia.

- Diseño de un itinerario de intervención interdisciplinar, respetando el proceso 
de María y garantizando la cobertura de necesidades básicas hasta alcanzar su 
plena inclusión.

- Identifi car a María como la principal agente de cambio, siendo ella partícipe de 
su proceso, fomentando la expresión de necesidades y demandas, y afi anzando 
así su compromiso.

- Respeto a la confi dencialidad.

iii.  Algunos aspectos que pueden ayudar al éxito de la intervención son:

- No juzgar. Evitar emitir juicios de valor sobre las decisiones tomadas por las 
personas o cuestionar las mismas.

- Realizar un acompañamiento desde el respeto a los tiempos necesarios por la 
mujer, teniendo en cuenta que el proceso puede tener distintas velocidades.

- Evitar la revictimización sometiendo a las mujeres, a María en este caso, a contar 
su historia infi nidad de veces a lo largo de distintos recursos o profesionales.

5. CONCLUSIONES

Intervenir en situaciones de violencia presenta una serie de desafíos y comple-

jidades debido a la naturaleza delicada y multifacética que presentan las mujeres 

supervivientes de violencia, así como las situaciones que viven. La preparación y 

formación de los equipos profesionales del Trabajo Social son fundamentales para 

abordar de manera efectiva las realidades de las mujeres víctimas de violencia. Aquí 

cobra especial relevancia entender la interseccionalidad en la atención a víctimas de 

violencia para reconocer y abordar las múltiples dimensiones de la identidad de la 

mujer y cómo interactúan para infl uir en sus experiencias de violencia y en la manera 

en que reciben atención. 

La perspectiva feminista e interseccional es un enfoque teórico y práctico que busca 

comprender y abordar las complejidades de las experiencias humanas, particularmente 
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en relación con género, pero también considerando otras dimensiones de la identidad, 

como la raza, la clase social, la orientación sexual, la capacidad, entre otras. Sin duda, 

reconocer la complejidad de estos factores y cómo se relacionan, es la única posibilidad 

de generar alternativas efi caces de intervención que respondan a las necesidades reales 

y prácticas de las mujeres. 

Es necesario profundizar en la discriminación interseccional que sufren las mujeres 

con el objeto de diseñar políticas sociales, estrategias y servicios más adecuados a sus 

necesidades. Siendo necesaria la especialización de profesionales y la sensibilización 

de la población en general como herramientas imprescindibles para el cambio social. 

La profesión del Trabajo Social es el agente principa l.
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LA INTERSECCIONALIDAD
UN ENFOQUE CLAVE PARA EL TRABAJO SOCIAL
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LPresentamos este libro cuyo objetivo principal es comprender el con-
cepto de Interseccionalidad y su aplicabilidad en la práctica profesio-
nal de las y los trabajadores sociales. La preparación en esta materia se 

hace imprescindible para docentes, estudiantes, profesionales e investigado-
res de distintas áreas de las ciencias sociales al estar ligada con la calidad de 
la intervención desde los servicios sociales, del tercer sector u otros ámbitos 
como el Trabajo Social en empresas, sin olvidar la implicación
que supone para la defensa completa de los derechos sociales.
El texto consta de 11 capítulos redactados por 24 autores nacionales e inter-
nacionales especializados en la materia, que abordan diversas miradas sobre 
la Interseccionalidad y sus implicaciones, tanto desde una perspectiva teóri-
ca como práctica. La estructura y distribución de la obra está pensada para 
facilitar la comprensión de este concepto y su utilidad en diferentes campos 
académicos y grupos sociales. Cada capítulo cuenta con un resumen que 
lanza un esbozo con lo que el lector se va a encontrar, unas palabras clave 
que trazan los ejes principales de ese texto, una parte teórica amplia que 
explica el campo de actuación y otra parte práctica que enseña cómo aplicar 
previamente lo aprendido.
Consideramos que la Interseccionalidad representa un componente acadé-
mico necesario en la disciplina de Trabajo Social y, por ende, en la formación 
de estudiantes y futuros trabajadores sociales, cuyas intervenciones han de 
ser efectivas para restablecer el bienestar de las personas y la justicia social. 
Esperamos que este libro contribuya a ello.
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