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Resumen 

Objetivo: Explorar la percepción profesional sobre los factores facilitadores y 

obstaculizadores de las funciones y servicios del Centro de la Mujer. 

Método: Se llevó a cabo un estudio cualitativo exploratorio. Se realizaron 

entrevistas individuales semiestructuradas vía online a funcionarios y 

funcionarias del Centro de la Mujer de Recoleta, Santiago de Chile. Los datos 

se analizaron siguiendo los pasos del análisis de contenido. 

Resultados: En base al análisis de las entrevistas se desprenden dos grandes 

categorías, cada una con sub categorías relacionadas con la atención en el 

Centro de la Mujer. En la categoría “Facilitadores” se identificó: a. Proceso de 

atención y prestaciones, b. Gestión del Centro: administración y redes, c. 

Capacitación continua y autocuidado; y en “Obstaculizadores”, a. Explosión de 

necesidad de atención en el área jurídica y psicológica, b. Contratiempos con la 

macro y micro gestión del Centro, c. Déficit de capacitación continua y acciones 

de autocuidado. 

Conclusión: Se debe seguir potenciando los facilitadores para mejorar la 

calidad de atención y para asegurar la continuidad del servicio. Reconocer los 

obstaculizadores es una oportunidad de mejora. Visualizar estos temas puede 

generar cambios gubernamentales que permitirían políticas públicas para el 

progreso de la lucha contra la violencia de género. 

Palabras clave: Violencia de género. Práctica profesional. Servicio de Salud de 

la Mujer. Pensamiento Crítico. 

Abstract 

Objective: Explore the professional perception about the facilitating and 

hindering factors of the functions and services of the Women's Center. 

Method: An exploratory qualitative study was carried out. Semi-structured 

individual interviews were conducted online with officials from the Recoleta 

Women's Center, Santiago de Chile. The data was analyzed following the steps 

of content analysis. 

Results: Based on the interviews analysis, two big categories emerged, having 

each one subcategories related to the Women's Center attention. As Facilitators 

we can identify a. Service and attention Process, b. Management of the Center: 

web and support, c. Continuous training and self care tools. And at Obstacles 

side, a. Blast in need of psychological and legal attention, b. Setbacks on macro 



and micro management inside the Center, c. Deficit of continuous training and 

self-care action. 

Conclusion: Facilitators must continue to be strengthened in order to improve 

attention quality and to ensure continuity of service. Knowing what obstacles 

are, it is an opportunity to improve. View these topics can generate changes at 

government level that allowed publics politics to battle gender violence. 

Keywords: Gender-based violence. Professional practice. Women's Health 

Services. Critical thinking. 



Introducción 

La violencia de género es de carácter global e implica una vulneración a los 

derechos humanos, considerándose un problema de salud pública. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “todo acto de violencia 

de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o 

psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o 

la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como 

en la privada”1. 

A nivel mundial, el 35% de las mujeres sufren violencia física y/o sexual por 

parte de su pareja, o violencia sexual por personas distintas de su pareja; como 

resultado del abuso sostenido, estas mujeres tienen riesgo de padecer 

problemas de salud física o psicológica2. 

Abordar la violencia contra la mujer es parte del tercer Objetivo de Desarrollo 

del Milenio: “Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”3. 

Para cumplir este objetivo, los sistemas de salud brindan atención de apoyo, 

proveen atención inmediata y continua, previniendo y mitigando las 

consecuencias de la violencia a mujeres afectadas y, generando políticas, 

programas y capacitaciones a profesionales de salud4. En relación con la 

experiencia de profesionales que abordan esta temática, su perspectiva podría 

aportar en cómo enfrentar situaciones de violencia y cómo prevenir que se 

perpetúen en el tiempo. 

El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) reportó el 2019 que el 

número de femicidios consumados fueron 46 a nivel nacional; para el 2020 se 

registra una proporción de mujeres que señala haber sufrido algún tipo de 

violencia durante su vida de 41,4 a nivel país5. Según datos de la 

Subsecretaría de Prevención de Delitos sobre denuncias de violencia 

intrafamiliar a la mujer, se registraron 70.778 denuncias en el 2020, y se han 

reportado 37.608 para el periodo enero-junio 20216. 

Para hacerse cargo de este problema, en 1991 se promulga a nivel nacional la 

Ley 19.023 que crea el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). En el 2015 

cambia su nombre a Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 

(SERNAMEG)7. Este mismo año se crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad 

de Género bajo la Ley 20.820, volviéndose un órgano rector que velará por 

políticas, planes y programas en materia de equidad de género8-9. El nuevo 



Ministerio acoge al SERNAMEG y lo vuelve parte de sus funciones y 

estructura. 

Como parte del programa de atención, protección y reparación de violencia 

contra las mujeres, existen organismos que brindan atención ambulatoria como 

los Centros de la Mujer, Centros de Reeducación de Hombres y Centros de 

Atención y Reparación para Mujeres Víctimas de Violencia Sexual10. Los 

Centros de la Mujer acogen a mujeres que requieran ayuda u orientación sobre 

manifestaciones de violencia, derivándolas oportunamente a equipos 

multiprofesionales que ofrecen intervenciones psicosociales, jurídicas y 

educativas11. Actualmente hay 111 Centros de la Mujer en Chile que dependen 

administrativa y económicamente de las Municipalidades, cada Centro tiene 

asignado de 1 a 5 comunas (los cuales varían su actuar según objetivos y 

lineamientos comunales), existiendo comunas no cubiertas por un Centro12-13. 

Desde los Centros de la Mujer no hay registro de la percepción del equipo que 

presta atención a mujeres que sufren violencia sobre factores facilitadores y 

obstaculizadores de las prestaciones que entregan. Al respecto, por falta de 

evidencia, se realiza esta investigación en el Centro de la Mujer de la comuna 

de Recoleta, que también atiende mujeres de la comuna de Independencia13 y 

depende administrativamente de la Municipalidad de Recoleta y del Ministerio 

de la Mujer y Equidad de Género. Se exploró sobre la percepción de 

profesionales de este Centro respecto a elementos facilitadores y 

obstaculizadores que influyen en el servicio. Este estudio puede aportar al 

análisis y mejoramiento de políticas públicas o estrategias establecidas en 

estos Centros para la atención de mujeres víctimas de violencia. 

Material y métodos 

Diseño: Se realizó un estudio cualitativo exploratorio en el Centro de la Mujer 

de la comuna de Recoleta, Santiago de Chile. La elección de esta metodología 

se basa en que la violencia contra la mujer es un fenómeno social complejo 

que necesita entenderse desde distintas perspectivas, siendo el punto de vista 

profesional el menos explorado. 

Participantes: Personas funcionarias del Centro de la Mujer encargadas de la 

atención de mujeres que padecen violencia de género por parte de su pareja o 

ex pareja13, se incluyeron personas que trabajan en el área legal, trabajo social, 

psicología y secretariado, siendo un total de 7 participantes determinado en 



base al número total del personal del Centro y según su disponibilidad. Los 

criterios de inclusión fueron: personas que trabajan en el Centro de la Mujer 

con antigüedad laboral igual o mayor a 6 meses, que atendieran directamente a 

mujeres que concurrieron a este Centro. 

Método de recolección de información: Se aplicaron entrevistas individuales 

semi estructuradas vía online14 al personal del Centro de la Mujer, debido a la 

situación de Pandemia. La población participante fue contactada vía telefónica 

y correo electrónico. Se usó la aplicación Meet de Google para realizar video 

llamadas entre las entrevistadoras y cada participante. Se utilizó una pauta 

guía para este método de recolección (anexo 3), que ahondó en la experiencia 

profesional respecto a la atención usuaria, la gestión del Centro y beneficios 

para el equipo. Las entrevistas se realizaron entre el 23 de julio y el 28 de julio 

del año 2020. 

Análisis de datos: Se realizó análisis de contenido de las entrevistas, 

clasificando el texto y configurando categorías y subcategorías de manera 

replicable15. Esta labor se efectuó de manera independiente por cada 

investigadora y luego se revisó en conjunto para consensuar las categorías 

finales. 

Aspectos éticos: Esta investigación fue aprobada por el Comité de Ética de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (Proyecto n° 226-2019, Acta 

n° 218) y se hizo entrega de un consentimiento informado vía mail a cada 

participante luego de confirmar verbalmente estar de acuerdo y colaborar con 

la investigación. 

Resultados 

En los relatos de los entrevistados y las entrevistadas, quienes tienen un 

mínimo de un año de antigüedad laboral en Centros de la Mujer y han dedicado 

la mayoría de su carrera profesional a temas de género, se identificaron 

elementos importantes en la ejecución del rol de atención del equipo, 

reconocidos como factores favorecedores y limitantes. 

En base al análisis de las entrevistas, se desprenden dos grandes categorías 

con sus subcategorías relacionadas con la atención que brinda el Centro de la 

Mujer. En la categoría “Facilitadores” se identificó: a. Proceso de atención y 

prestaciones, b. Gestión del Centro: administración y redes, c. Capacitación 

continua y autocuidado; y en “Obstaculizadores”, a. Explosión de necesidad de 



atención en el área jurídica y psicológica, b. Contratiempos con la macro y 

micro gestión del Centro, c. Déficit de capacitación continua y acciones de 

autocuidado. 

Facilitadores: 

a. Proceso de atención y prestaciones: 

Se evidenció que existen protocolos y lineamientos de atención que pueden ser 

adaptados localmente por cada Centro de la Mujer. En el Centro estudiado 

agregaron un espacio de atenciones espontáneas, donde el personal se turna 

para dar una primera atención inmediata a toda mujer que, sin hora previa, sea 

atendida por primera vez en el Centro (E2), esto además de las derivaciones y 

atención por agenda de cada profesional. 

“Hay dos formas de que lleguen las usuarias, por demanda espontánea, 

cuando las mujeres llegan porque buscaron el número en internet o 

alguna amiga le dijo, y por derivación, de fiscalía, carabineros, el mismo 

SERNAMEG […]” E3 

Dentro de las prestaciones entregadas por el Centro de la Mujer se encuentran 

los grupos de apoyo, donde se educa sobre violencia y se empodera a las 

mujeres, actualmente esta prestación no está disponible por la pandemia (E3). 

“En el contexto de la pandemia, está funcionando whatsapp, y a través 

de este llegan textos o llamadas de teléfono a la secretaria, ella hace la 

conexión con la profesional que esté recibiendo las atenciones 

espontáneas […]” E1 

Con relación al egreso y seguimiento, existen lineamientos de SERNAMEG que 

establecen cómo categorizar a la mujer según su causa de egreso, y en base a 

esto cada cuánto tiempo se realiza seguimiento a la usuaria (E2, E3). 

b. Gestión del Centro: administración y redes: 

Existe una relación administrativa con SERNAMEG y con la Municipalidad, 

siendo la primera a nivel de supervisión y entrega de recursos monetarios y la 

segunda a nivel de entrega de recursos estructurales para la ejecución del 

programa (E3). 

“La supervisora de SERNAMEG nos da un espacio para conversar de 

los casos más complejos y también de cómo nos hemos sentido […] las 

supervisiones no son tan seguidas […] este año hemos tenido dos 



instancias de supervisión y ha sido a través de video llamada… es 

mucho más fácil.” E2 

SERNAMEG, mediante remesas trimestrales (envíos monetarios), destina 

recursos a ítems específicos del Centro, y con esto se remunera también al 

equipo, excepto a la secretaria quien recibe su remuneración de parte de la 

Municipalidad de Recoleta (E3). 

“[…] El convenio que hace el servicio nacional de la mujer con el 

municipio es anual […] una cantidad total para la ejecución del programa 

anual, que va siendo depositada [...] por unas remesas cada trimestre.” 

E4 

El Centro de la Mujer se relaciona con otras instituciones mediante las 

derivaciones que se realizan mutuamente, tales como: Centro Comunitario de 

Salud Mental (COSAM), Centros de salud familiar (CESFAM), programas 

municipales, Carabineros, hospitales u organizaciones feministas. 

Entrevistados y entrevistadas expresan que con la mayoría de las instituciones 

tienen una buena relación (E1, E7). 

El personal comenta que de forma independiente se organiza y solicita apoyo 

de profesionales de otros Centros de la Mujer, para complementarse y 

ayudarse mutuamente en sus casos, lo que consideran provechoso (E5). 

“[...] Área legal tiene un whatsapp en donde están todos los abogados de 

los Centros de la Mujer, es su retroalimentación en casos jurídicos 

porque conversan ahí cuando tienen dudas [...]” E5 

c. Capacitación continua y autocuidado 

Las capacitaciones dadas por SERNAMEG se dan en base a convenios que 

establece con otros departamentos (E1). El servicio invita a charlas sobre salud 

mental, género, violencia o temas administrativos (E4). Algunos participantes 

valoran dichas capacitaciones, pues ofrecen temas que no conocían con 

anterioridad y pueden complementar sus conocimientos (E3). 

En torno a la temática de autocuidado, el equipo expresa que SERNAMEG les 

brinda un presupuesto para realizar actividades de autocuidado como grupo y 

las orientaciones técnicas establecen que debe existir un facilitador, 

escogiendo cuándo y dónde realizar la actividad (E6). Manifiestan además que 

periódicamente tienen autocuidados autogestionados y que son más efectivos 

para su objetivo de grupo, unificarse como equipo (E5). 



Con relación al ambiente laboral y el trabajo obtenido de sus atenciones, tienen 

una buena valoración del trabajo en equipo, así como de su labor individual 

(E5). 

“Son profesionales, proactivas, inteligentes y trabajan bien en equipo 

[...]” E5 

Los factores facilitadores reconocidos en las entrevistas para que las mujeres 

continúen sus atenciones, abarcan la coordinación y comunicación del equipo, 

su alta motivación y plena conciencia de los riesgos de la mujer atendida, la 

búsqueda de desarrollo de nuevas destrezas, la coordinación que tienen con 

otras instituciones y la infraestructura del Centro (E4, E6). 

“Creo importante la labor de coordinación en el equipo, la comunicación 

y el apañe, las coordinaciones que tenemos con las redes es súper 

buena y expedita […]” E2 

Obstaculizadores: 

a. Explosión de necesidad de atención en el área jurídica y psicológica 

Dentro de las prestaciones que se ofrecen en el servicio se encuentran los 

talleres para grupos de apoyo como una opción que complementa las 

atenciones psicológicas. Entre los inconvenientes reconocidos por el equipo 

sobre los talleres están la ubicación del Centro y el horario en que se realizan, 

que coincide con el horario laboral, o se realizan en la tarde-noche, lo que 

preocupa a las mujeres y profesionales por la seguridad de éstas (E2, E3). 

Lamentablemente a causa de la pandemia se ha tenido que detener esta 

prestación, lo que termina sobrecargando la prestación del área de psicología 

de una forma “explosiva” (E4). 

En el área legal, se reconoce que es complejo abarcar la demanda de atención 

con solo un profesional disponible, lo que retrasa la rapidez con que son dadas 

las prestaciones. 

“No daba abasto con la magnitud de demanda que significa atender 

mujeres y estando sola, yo creo que ahí es fundamental un apoyo más 

[...]” E5 

En las entrevistas se mencionó que otros servicios con los que trabajan no 

tienen mucho conocimiento del programa del Centro de la Mujer, lo que dificulta 

la accesibilidad de las mujeres al servicio o la conectividad de éste con otros 

programas y unidades de la red. 



“[...] No conocían la red, tenían una incertidumbre gigante sobre cómo 

operar [...] Hay un desconocimiento a nivel práctico de los funcionarios 

entre los servicios.” E1 

b. Contratiempos con la macro y micro gestión del Centro 

Existe un desconocimiento por parte del equipo sobre los criterios de 

distribución y cobertura de las comunas a las que se les asigna un Centro de la 

Mujer, el personal presume que el criterio principal es según el número total de 

la población de las comunas cubiertas por cada Centro, explicando esto que las 

comunas con más población tengan duplas de trabajo (E4). En base a esta 

presunción, opinan que deberían modificarse los criterios y redistribuir recursos 

según las características, diversidad y la demanda de la población (E5). 

“Estamos con equipos saturados de atenciones y que implica un listado 

de espera que hace que la oferta no llegue a tiempo […]” E1 

Se mencionó acerca de un sistema de registro del Centro, que entrega 

información sobre las usuarias atendidas, número de ingresos, tipos de 

intervenciones, tipo de egreso y casos activos. Este sistema ha evolucionado 

desde una planilla excel a un sistema de registro regional que permite una 

mayor supervisión, pero el equipo refiere que genera un trabajo adicional (E5). 

Con respecto al sistema de pago a través de remesas para el Centro, el 

personal expresa que esto genera atrasos en sus sueldos algunos meses al 

año (E3, E6). 

“[...] Tenemos una relación exclusiva con SERNAMEG [...] cuando no 

llegan las remesas no se le paga a nadie, desde la coordinadora hacia 

abajo, nadie recibe sueldo [...]” E3 

También se diferencian los deberes que los funcionarios y las funcionarias del 

Centro de la Mujer deben cumplir, situación que comentan debido a la 

pandemia no es muy estable en el tiempo, pues existen flexibilidades en sus 

labores que dependen totalmente de los servicios que los administran, es decir, 

SERNAMEG y la Municipalidad (E1). 

c. Déficit de capacitación continua y acciones de autocuidado 

Se dan capacitaciones una o dos veces al año y son percibidas por el grupo 

como insuficientes y para algunos, carentes de utilidad práctica por la demora 

en su ejecución (E2). Dependiendo de la temática, los marcos teóricos 



empleados en las capacitaciones se consideraron antiguos, desactualizados y 

sugieren modernizarlos (E6). 

“[…] Hemos recibido tanto las propias del servicio como a propósito de 

los distintos convenios […] yo creo que hay capacitaciones que sirven 

como a nivel discursivo, pero quizás falta aterrizarlo a cómo aplicarlo.” 

E1 

Dentro de las orientaciones técnicas dadas por SERNAMEG se establece un 

ítem de autocuidado donde realizan dinámicas y actividades, que para el 

objetivo de promover el compañerismo y el desarrollo personal son limitados y 

hasta escasos, pues se realizan 4 veces al año, impidiendo reparar “roces del 

equipo”, recurriendo a la necesidad de hacer autocuidados autogestionados 

(E3, E5). 

Discusión 

Los hallazgos revelan que una característica común de los servicios que 

atienden mujeres víctimas de violencia es contar con disponibilidad suficiente 

para brindar atención oportuna y sin discriminación16,17. En este Centro de la 

Mujer, el personal se adapta a la realidad local con la intención de asistir a la 

mayor cantidad de mujeres posible, sin embargo, se evidenció en este estudio 

que el recurso profesional psicológico y legal es escaso para cubrir las reales 

necesidades, siendo fundamental colocar atención en este aspecto. Se observa 

en modelos españoles, que el trabajo intersectorial con otros departamentos 

gubernamentales puede potenciar programas de acompañamiento a la mujer 

para aumentar la eficacia en ámbitos como el judicial y el psicológico18. 

En el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19, revisiones críticas de la 

literatura y la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, plantearon que 

el confinamiento obligatorio agrava situaciones de violencia en mujeres y 

niñas19-21. Dadas estas circunstancias, el Centro habilitó un contacto de 

mensajería instantánea (WhatsApp) con el que se comunica con las mujeres 

para mejorar el acceso al servicio. Se recomienda implementar y potenciar este 

tipo de plataformas digitales cómodas y disponibles para la comunidad como 

estrategia de apoyo para garantizar en parte, la accesibilidad, privacidad y 

seguridad de las mujeres17,19. 

Con relación a la gestión del Centro, se rescata que un cambio en los 

lineamientos y ejecución de las instituciones organizadoras sería una gran 



oportunidad para mejorar la calidad del servicio. Se debe considerar: 

redistribuir los recursos económicos y humanos según demanda, aumentar la 

cantidad de Centros de la Mujer e incluir a las poblaciones marginadas 

mejorando la accesibilidad tanto física como económica. La OMS afirma que, 

para que los servicios sean de alta calidad, es necesario garantizar bases 

sólidas, rescatando la disposición de recursos y la presencia de políticas 

efectivas con perspectiva de género para una atención que responda 

eficientemente a las necesidades de las mujeres y se asegure la sostenibilidad 

del servicio a largo plazo16,22. 

En este estudio se reportó que existe poco conocimiento de la labor del Centro 

de la Mujer, aspecto ya evidenciado el 2017 por el informe temático de 

“Violencia contra la mujer en Chile y derechos humanos”, que señaló 

desinformación de los servicios prestados por SERNAMEG. Respecto a esto, el 

“Paquete de servicios esenciales para mujeres y niñas que sufren violencia” 

enfatiza la necesidad de acuerdos y protocolos entre instituciones que prestan 

servicio a mujeres que sufren violencia, incluyendo, que cada organismo 

conozca su responsabilidad frente a las atenciones que ofrece16,23. Es 

sustancial difundir a cabalidad la oferta programática como también los 

protocolos de coordinación entre instituciones implicadas, para mejorar la 

accesibilidad y la asertividad con que funciona el programa17,23,24. 

Por lo anterior, es fundamental la coordinación con el área salud por las 

oportunidades que ofrece. Un estudio cualitativo realizado en Austria en 2015 

menciona que profesionales matronas/matrones deben adoptar un rol protector 

activo especialmente en el proceso de embarazo, parto y puerperio, pues son 

periodos característicos donde se observa un aumento en la violencia contra la 

mujer, especialmente por su pareja íntima25. En Chile, Centros de Salud que 

componen la Atención Primaria en Salud (APS) son ambientes protegidos 

donde existe una oportunidad única para la pesquisa, abordaje y seguimiento 

de la violencia contra la mujer26. La Matronería, al ser una disciplina dedicada 

al cuidado de la salud sexual y reproductiva de la mujer durante todo su ciclo 

vital y ser parte de la APS, es una profesión idónea para el abordaje activo de 

la violencia contra la mujer, tanto en el proceso de embarazo y puerperio, como 

en el ámbito ginecológico27. 



Otro elemento a considerar, es la importancia del registro de las usuarias 

atendidas y las prestaciones otorgadas para realizar un constante análisis de 

éstas y con ello evaluar el programa y promover mejoras periódicamente. La 

OMS sugiere que el análisis de datos permite calibrar y promover la prestación 

de servicios de calidad, asegurando confidencialidad de los datos recogidos16. 

Por otro lado, en este estudio se destacó que el seguimiento de la mujer 

depende del tipo de egreso y lineamientos de SERNAMEG, y no acorde a sus 

necesidades individuales. Al respecto, la literatura indica que frente al egreso 

de una mujer se debe verificar el cumplimiento de los objetivos de ingreso, 

brindar estrategias y pautas de seguimiento acorde a sus necesidades y 

coordinar con otros recursos especializados24. Se recomienda seguir 

mejorando el programa nacional aspirando a otros modelos internacionales 

multidisciplinarios e integrales. 

En el ámbito de la formación continua del personal, ésta debe abarcar temas 

de género y temáticas que profesionales de los Centros de la Mujer consideren 

fundamentales para desarrollar competencias que les permitan responder a sus 

funciones. Dentro de los derechos de las víctimas de violencia de género en 

España, tener profesionales del área legal especialistas en violencia de género 

se considera parte de un derecho para quienes necesiten del servicio28. Las 

instituciones tienen la labor de asegurar que su personal tenga conocimientos 

actualizados en torno a su área de trabajo, para garantizar una atención y 

acompañamiento de calidad16,29. 

Si bien el personal entrevistado destacó la importancia de los espacios de 

autocuidado autogestionados, es fundamental fortalecer estas instancias 

institucionalmente mediante reuniones técnicas periódicas u otras herramientas 

para fomentar un mejor trabajo multidisciplinario, pues se ha evidenciado que a 

mayor confianza en el equipo aumenta la calidad de servicio prestado a la 

usuaria30-32. Las directrices mundiales en salud plantean que es necesario 

brindar una atención integral a las mujeres víctimas de violencia, lográndose 

esto a través de elementos como el trabajo multidisciplinario, velando por el 

cumplimiento de todos los aspectos relacionados con la atención de la mujer22. 

Desde lo metodológico, la realización de entrevistas online tiene limitaciones 

propias por factores como la conectividad del internet, cámara o micrófono y un 

contacto social inadecuado, que llevarían a no percibir apropiadamente el 



lenguaje no verbal del equipo, desestimando alguna temática relevante y 

afectando la recolección de datos33-35. Sin embargo, la literatura menciona que 

se puede emplear este método de recolección de datos para estudios 

exploratorios, y en este trabajo se puede rescatar que el acceso a internet no 

fue una barrera para la realización de este estudio34. 

El desafío pendiente es indagar en la percepción de las mujeres atendidas por 

el Centro de la Mujer acerca del servicio que se les brinda y ampliar la 

investigación realizada con el objetivo de descubrir la realidad de otros Centros 

de la Mujer presentes en el país, abarcando en lo posible la realidad nacional y 

seguir proponiendo mejoras para el programa. 

Conclusión 

De los elementos reconocidos por los y las participantes se puede extraer que 

se debe seguir potenciando los facilitadores presentados sobre el programa, 

para mejorar la calidad de atención de las usuarias y asegurar su continuidad 

en el servicio de atención a mujeres que sufren violencia. 

Además, reconocer los obstaculizadores presentes es una oportunidad de 

mejora para buscar soluciones y potenciar el servicio, cumpliendo con las 

necesidades de las mujeres dependientes de este programa. 

La visualización de estos tópicos por parte de aquellas entidades que puedan 

generar cambios gubernamentales puede permitir establecer y/o mejorar 

políticas públicas y progresar en un área que está a cargo de enfrentar un tema 

tan diverso y complejo como lo es la violencia de género. 
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Anexos: 

Anexo 1: Aprobación del “Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos” 

de la Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

 



 



 



Anexo 2: Consentimiento Informado Entrevista aprobado. 
 



 



Anexo 3: Pauta de entrevista 
 



 
 
 

 


