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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar los cambios narrati-
vos de varones que ejercieron violencia por motivos de gé-
nero a través del tránsito por dispositivos de abordaje. Se 
analizó temáticamente una muestra de 28 entrevistas na-
rrativas a varones en diferentes instancias institucionales. 
Se destaca la incorporación simbólica a nuevos marcos 
discursivos y el pasaje de un discurso de culpabilización 
de la víctima a uno de culpabilización propia y/o culpabi-
lización del contexto. 

Palabras clave: violencia de género; violencia de pareja; 
narrativa personal; terapéutica; hermenéutica; Argentina

¿Qué se sabe?
A partir de la década de 1980, los estudios sociales 
de la violencia de género se han enfocado en descri-
bir a las víctimas y los patrones estadísticos de este 
fenómeno. Se han identificado factores de riesgo, 
condiciones sociales y enfoques institucionales para 
abordar este problema.     
  
¿Qué aporta este trabajo?
A partir de una indagación cualitativa, este artículo da 
cuenta de los cambios narrativos de los varones que 
ejercieron violencia hacia sus parejas a lo largo de las 
trayectorias en dispositivos de abordaje. Se describen 
cambios en torno a las explicaciones, los modos de 
ver a las instituciones y las proyecciones futuras. Este 
estudio permite identificar qué elementos simbólicos 
son centrales en las reconfiguraciones institucionales 
y discute la desistencia a partir de la socialización de 
los agresores en discursos institucionales.
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Resumo
O objetivo deste artigo é analisar as mudanças nas narra-
tivas de homens que exerceram violência de gênero, por 
meio de sua passagem em instituições de homens violen-
tos. Uma amostra de 28 entrevistas narrativas com ho-
mens em diferentes instâncias institucionais foi analisada 
tematicamente. Destacam-se a incorporação simbólica 
em novos enquadramentos discursivos e a passagem de 
um discurso de culpabilização da vítima para um de cul-
pabilização de si e/ou do contexto.

Palavras-chave: violência de gênero; violência por par-
ceiro íntimo; narrativa pessoal; terapia; hermenêutica; 
Argentina.

Abstract
The aim of this paper is to analyze the narrative change 
of men who have exercised gender-based violence, throu-
gh their transit in gender violence programs. A sample of 
28 narrative interviews with men in different institutio-
nal stages was thematically analyzed. The symbolic incor-
poration of new discursive frameworks, and the passage 
from a victim-blaming discourse to one of self-blame and/
or blaming of the context stand out.   

Keywords: gender-based violence, intimate partner vio-
lence, personal narrative, therapeutics, hermeneutics, Ar-
gentina.
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Para el análisis del corpus utilizamos el Atlas.ti 7. Identificamos 
los temas recurrentes en las entrevistas tras una lectura inicial 
de todo el material y creamos un listado de códigos. A este lis-
tado le agregamos códigos analíticos orientados por las teorías 
utilizadas (teoría de la neutralización, teoría narrativa, etc.). 
Realizamos la codificación de la totalidad de las entrevistas si-
guiendo este manual de códigos temáticos (7).

Resultados
A continuación, presentamos las tres principales dimensiones 
emergentes de las narrativas: las explicaciones de la violencia, 
las descripciones de las instituciones de abordaje, y las formas 
de presentación del futuro biográfico. Estos ejes mostraron ser 
relevantes, ya que cristalizaron diferencias a lo largo de sus trán-
sitos institucionales y marcaron cambios en la presentación del 
yo.

a. Explicaciones
Esta dimensión da cuenta de los cambios en los modos de ex-
plicar el ejercicio de la violencia a la luz de las trayectorias ins-
titucionales. En los entrevistados que se encontraban en etapas 
iniciales, emergieron dos elementos comunes en sus explicacio-
nes. El primero refiere a la culpabilización de la víctima como la 
principal estrategia de neutralización con la que se lleva a cabo 
la agresión (5,6). Las explicaciones se centraron en la descrip-
ción del accionar de sus parejas, como mecanismo de desres-
ponsabilización de los hechos de violencia: la mujer “corrom-
pe la armonía del vínculo” y la violencia es la respuesta lógica 
del varón. El segundo elemento refiere al uso del propio estado 
emocional como referencia excusatoria. Se emplearon relatos 
de descontrol (“se me soltó la cadena”, “me desborde”, etc.) para 
racionalizar las acciones. Esto llevó a que se diluya la responsa-
bilidad personal. 

Estos relatos también tienen un recorrido institucional común: 
la llegada de los varones a los dispositivos se realiza en su gran 
mayoría a través de una denuncia y una posterior derivación 
institucional. Dicho abordaje no presenta instancias de reflexión 
en torno a la situación de violencia acontecida. De manera pre-
ponderante, los varones hacen referencia a un sentimiento de 
injusticia y de parcialidad del sistema judicial y su entorno so-
cial: las acciones de ellos son sopesadas y juzgadas, mientras que 
las de ellas son ignoradas. Esta idea de agravio fue recurrente y 
transversal en las entrevistas con varones en etapas iniciales (4). 
Durante la primera etapa en los dispositivos, los varones tra-
bajan sobre la construcción de la explicación del ejercicio de la 
violencia a partir de entender por qué están concurriendo a los 
dispositivos. Al correr los encuentros, los modos de dar sentido 
a sus experiencias pasadas cambiaron: se tematizaron sus pro-
pias acciones como violentas, donde antes solo veían actitudes 
habituales e irrelevantes. El “ahora darse cuenta” implica una 
relectura del vínculo, la configuración de un hito biográfico y 
una resignificación de las formas de comunicación que utiliza, 

Introducción
La violencia hacia las mujeres es un fenómeno que ha adquirido 
mayor notoriedad y conciencia pública en las últimas décadas. 
Amén de los procesos de movilización social, la construcción 
pública del problema y el accionar de organizaciones sociales, 
este tema se ha instalado en la agenda pública argentina e inter-
nacional. No obstante, la mayoría de los aportes para su com-
prensión se centran en la experiencia de la víctima/sobrevivien-
te, en la búsqueda de factores de riesgo y en la construcción de 
diagnósticos poblaciones (1). Pocos estudios se han enfocado en 
la parte agresora y en sus racionalidades (2,3).

Las indagaciones cualitativas sobre agresores y sus mundos de 
vida han demostrado cómo, por ejemplo, existen patrones simi-
lares en los modos de ver a las mujeres y en las experiencias im-
plicadas en el ejercicio de daño (3,4). A su vez, esta perspectiva ha 
sido útil para describir las estrategias de racionalización y justi-
ficación, así como en los modos de neutralizar la violencia (5,6).

En el marco del proyecto “Narrativas biográficas de varones que 
ejercieron violencia física hacia mujeres en el Área Metropolita-
na de Buenos Aires” del programa CyTMA2 de la Universidad 
Nacional de La Matanza, nos preguntamos por las racionalida-
des, sentidos y trayectorias institucionales de varones cisgénero 
que hayan ejercido violencia por motivos de género hacia sus 
parejas mujeres. En este marco, el objetivo de este artículo es 
analizar los procesos de cambio discursivo a raíz del tránsito por 
dispositivos especializados en violencia de género.

Materiales y métodos
Nuestro estudio se basó en una estrategia metodológica cuali-
tativa-hermenéutica. Realizamos entrevistas narrativas y mul-
ti-etápicas a varones que hayan ejercido violencia. Incluimos 
varones en diferentes instancias de sus recorridos terapéuticos.
 
La muestra se compuso de 23 casos biográficos, con los que se 
realizaron en total 28 entrevistas. La edad media fue de 35 años 
(Min.: 18; Max.: 52). La duración media fue de 70 minutos. Se 
realizaron entrevistas presenciales (n=7) y online (n=21) duran-
te el período de ASPO. De forma complementaria, realizamos 
20 entrevistas a profesionales de los dispositivos, a partir de un 
guion semiestructurado. Todas las entrevistas fueron grabadas 
digitalmente y luego transcritas en forma textual. 

El trabajo de campo fue realizado en cinco espacios diferentes: 
dispositivos privados de abordaje de conductas violentas (n=5); 
dispositivos en el marco de instituciones públicas (n=6); cen-
tros de tratamiento para el consumo problemático de sustancias 
(n=19); penal (n=3); por fuera de un marco institucional (n=2).
Este estudio fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética del 
Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Na-
cional de La Matanza. Se utilizó un consentimiento informado 
tanto en formato escrito como oral.
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levante que fue el ejercicio de la violencia en sus vidas.
A partir del análisis sobre las expectativas de su futuro, las res-
puestas de los varones en etapas iniciales estaban vinculadas con 
la otredad y la mejora en su elección de pareja. En sus proyectos, 
los conflictos y los cambios se vuelcan en un “otro”, implicando 
así un yo no problemático. 

En el caso de los varones que estuvieron ya un tiempo en los 
dispositivos, el relato de sus expectativas se construye en base a 
otro al que no desean parecerse, es decir, en contraposición con 
sus compañeros de grupo que recién comienzan su tratamiento. 
A su vez, se destaca el deseo de cambiar un “destino” marcado 
por situaciones de conflicto previas. 

Por último, los varones que participan desde hace más tiempo 
responden sobre su futuro en torno al “yo”. Los varones con ma-
yores trayectorias institucionales en los dispositivos vinculan el 
futuro con los procesos subjetivos de cambio: el porvenir está 
atado a una remodelación del self. 

En el caso de los varones que tienen hijos/as se repite el patrón 
de ser una mejor versión para ellos. El rol de padre los invita 
a reflexionar sus infancias, revisar su historia e identificar con 
más claridad los hechos traumáticos que atravesaron y que no 
desean reproducir. Si bien esta mejor versión se presenta en to-
dos los varones padres, su contenido varía de acuerdo con la 
etapa del abordaje en la que se encuentren.

Discusión
La investigación sobre desistimiento se enfoca en conocer la na-
turaleza del proceso de cambio, centrándose en el por qué y el 
cómo los actores dejan de vincularse con la violencia, y cómo y 
por qué mantienen dicho cambio frente a los obstáculos que se 
les presenten. Maruna considera que el desistimiento debe ser 
entendido como un proceso intersubjetivo en el que se produce 
una transformación del yo (8). Si bien la presente investigación 
tiene sus limitaciones, en tanto no se puede asegurar que el va-
rón desistió de ejercer violencia, podemos reconocer empíri-
camente el cambio que transitan sus narrativas en torno a su 
trayectoria por dispositivos grupales institucionalizados.

Basándonos en la idea de que el sujeto se construye en prácticas 
discursivas (9), los cambios en los relatos utilizados dan cuenta 
de transformaciones en los sentidos y racionalidades. Los varo-
nes en etapas iniciales de los recorridos institucionales tienden 
a culpabilizar a la víctima, lo cual ya ha sido explorado en la 
literatura (1,6,8). Por lo tanto, la propia subjetividad no es pre-
sentada como problemática. Con una mayor socialización en el 
dispositivo, se vislumbra la búsqueda de la explicación del acto 
de violencia por fuera de la víctima, y quienes se encuentran 
en etapas avanzadas construyen explicaciones en torno al yo. 
La búsqueda “genealógica” indica el efecto del dispositivo y una 
nueva forma de racionalidad incorporada (11).

tales como el grito o los insultos. A su vez, en su relato aparece 
el trabajo de reflexión en los grupos, que se cristaliza en relatos 
asociados a revelaciones y epifanías. 

Conforme pasa el tiempo, comienzan a elaborar discursos “ge-
nealógicos” desde sus vivencias y buscan dar otras explicaciones 
a las conductas violentas. Los casos “exitosos” institucionalmen-
te adoptan los discursos institucionales y los promueven dentro 
de su entorno. También el uso de ciertas categorías (“machista”, 
“maltrato a la mujer”, “ley de hielo”) es un indicador del reper-
torio simbólico que es incorporado y presentado en el marco de 
la entrevista. El éxito de los recorridos institucionales es experi-
mentado y evaluado por los propios varones en función del uso 
de este léxico y del cambio en diversas lógicas prácticas.

b. Instituciones
Los dispositivos de abordaje de violencia tuvieron un lugar re-
levante en los relatos de los varones. La mención y descripción 
de estas instituciones marcaron una división en los recorridos 
biográficos. Por un lado, los dispositivos fueron escasamente 
mencionados por los varones en etapas incipientes de los reco-
rridos. Por el otro, en quienes tenían recorridos más afianzados, 
las instituciones eran jerarquizadas como espacios “merecedo-
res” de una función social o personal para ellos. 

Inicialmente, el acercamiento y participación en los grupos se 
caracterizó por un proceso de desconfianza, resistencia y de 
victimización acerca de los motivos por los que se encontraban 
allí. Los varones que se encuentran en un estadio intermedio de 
participación en los grupos utilizan narrativas en donde no apa-
recen reflexiones generales o sistémicas, sino más bien, ancladas 
a la propia experiencia, donde los sucesos de violencia son cer-
canos temporalmente y aún se encuentran atravesando el duelo 
por el proyecto de vida roto a causa de la situación de violencia 
acontecida. En estos relatos, las reflexiones son pendulares, am-
bivalentes y no lineales. 

El proceso de aquellos varones que participan hace años en los 
grupos es un relato similar a una reconversión o redención. Estos 
relatos, coinciden con un mayor distanciamiento temporal de los 
hechos de violencia acontecidos y con un proyecto de vida más 
sólido. Dicha reconversión impactó en la forma de relacionarse 
con el entorno: grupos de amigos, familiares, hijas/os, en donde 
choca ese yo del pasado, con el yo del presente. Los varones en 
estas instancias poseen una valoración muy positiva de la institu-
ción, y un profundo compromiso y participación en las distintas 
instancias propuestas. También poseen un gran conocimiento de 
la arquitectura institucional y teorización del proceso de inser-
ción y transformación de los varones en los grupos.

c. Futuro
La dimensión del futuro en los relatos fue clave para diferenciar 
los modos de dar sentido a sus relaciones y dar cuenta de lo re-
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vancia para comprender las reconfiguraciones discursivas. Las 
respuestas de quienes se encontraban en etapas iniciales tenían 
foco en la nueva construcción de relaciones, en la idea de no 
compartir su vida con mujeres que desarrollen relaciones “tóxi-
cas”, lo cual ha sido destacado por otros estudios (10,11). Por el 
contrario, quienes tenían un recorrido en el dispositivo habla-
ban de su futuro en torno a la transformación subjetiva, de una 
mejor versión de sí mismos (5,10,11). Identificamos aquí relatos 
de desistimiento, dado el cambio en el modo en el cual el yo es 
presentado (8).

Estos aspectos son centrales para comprender los procesos de 
desistimiento o, en un sentido más amplio, de cambio subjeti-
vo. Creemos fervientemente que comprender el nexo entre dis-
cursos, prácticas y contextos de enunciación es una estrategia 
necesaria para poder prevenir y abordar la violencia de género. 

Conclusión
En este artículo breve analizamos los cambios narrativos en va-
rones que ejercieron violencia de género, a la luz de sus recorri-
dos por instituciones especializadas en el abordaje de la conduc-
ta violenta. Las explicaciones que brindan, la forma de referirse 
a las instituciones y los modos de abordar el futuro fueron di-
mensiones salientes. El artículo da cuenta del cambio subjetivo 
que atraviesan los varones y, a su vez, de la incorporación de 
discursos institucionales (teorías de género, discursos psi, etc.) 
en este proceso. 

Sin embargo, a mayor tránsito por la institución, las narrativas 
de los hechos aparecen despersonalizadas y se transforman en 
discursos institucionales, con jerga devenida de los dispositivos 
en los que están inmersos. Así, predominan los discursos de re-
dención que adhieren a los discursos hegemónicos de las insti-
tuciones (10,11). Las teorías y discursos institucionales tienen 
presencia en sus relatos, en la redirección de sus memorias y en 
los modos de dotar de sentido a sus acciones. 

Respecto al relato sobre las instituciones de abordaje, en etapas 
tempranas el proceso implica rechazo y resistencia a espacios 
en los que se encuentran asistiendo de forma obligada. Una vez 
insertos en el dispositivo comienzan a aparecer discursos que 
dan cuenta del registro de la violencia y la relevancia de contar 
con espacios de reflexión, a narrativas de cambio profundo y 
gran compromiso con la institución. Los casos “exitosos” insti-
tucionalmente desempeñan el papel de un emprendedor moral 
que adopta los discursos institucionales y los promueve dentro 
de su entorno (11). 

En el caso de los varones no institucionalizados o en etapas ini-
ciales, en sus narrativas aparecen “los grupos de varones” de la 
iglesia o amigos como espacios relevantes. Planteamos como hi-
pótesis que estos varones necesitan de afirmación de sus explica-
ciones a través del grupo de varones, sea institucionalizado o no.
 
Por último, la dimensión de los proyectos futuros mostró rele-
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