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Resumen (analítico)  
Chile es un caso emblemático en la instalación de una política de 
protección a la infancia con orientación neoliberal. Actualmente, esta 
política es ejecutada casi completamente por organizaciones priva-
das, financiadas conforme al logro de indicadores de desempeño 
estandarizados. Algunas investigaciones plantean que estos indica-
dores gobiernan la racionalidad de los trabajadores y trabajadoras; 
empero, estudios internacionales señalan que este tipo de gober-
nanza no solo es racional, sino también afectiva. A partir de un análi-
sis textual-afectivo de 14 entrevistas individuales y dos talleres gru-
pales realizados a cinco trabajadoras y un trabajador de distintos 
organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores, se re-
porta que este modelo de gestión consume y maquiniza los cuerpos 
de estas y estos profesionales. No obstante, el afecto es el que hace 
posible la resistencia. 

Palabras clave 
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ca; política social; subjetividad laboral.  
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Affectivity in the implementation of child welfare policies 

Abstract (analytical)  
Chile is an emblematic case in the implementation of a neoliberal child welfare policy. This policy is 
now almost entirely undertaken by private organizations, financed based on their achievement of 
standardized performance indicators. Scientific literature suggests that these indicators govern wor-
kers’ rationality. However, international studies indicate that the effect of indicators is not just rational 
but also affective. From a textual-affective analysis of 14 interviews and 2 workshops conducted with 
5 female workers and 1 male worker from different partner organizations within the Chilean National 
Service for Minors, participants reported that this management model consumes and mechanizes 
the work carried out by these professionals. However, it is affectivity that makes resistance possible. 
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Traços afetivos do trabalho de política de proteção à infância 

Resumo (analítico) 
O Chile é um caso emblemático na instalação de uma política neoliberal de proteção à criança. Esta, 
é hoje quase inteiramente executado por organizações privadas, financiadas de acordo com a obtenção 
de indicadores de desempenho padronizados. Pesquisas sugerem que estes indicadores governam 
a racionalidade dos trabalhadores; enquanto estudos internacionais indicam que este governo não é 
apenas racional, mas também afetivo. A partir de uma análise textual-afetiva de 14 entrevistas e 
duas oficinas realizadas a cinco trabalhadoras e um trabalhador de diferentes Organizações Colabo-
radoras do Serviço Nacional de Menores, é relatado que este modelo de gestão consome e mecani-
za os órgãos destes profissionais. No entanto, é o afeto que torna possível a resistência. 
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Introducción 

A nivel internacional, Chile es considerado como un caso emblemático en la 
instalación de un modelo de gestión pública de orientación neoliberal (Sisto 

et al., 2021). El neoliberalismo ha sido definido como una forma de gobierno económico 
y social que ha transformado la relación entre el Estado, el mercado y la sociedad civil 
(Pavez et al., 2019). En el caso particular chileno, desde el inicio del periodo de la Dicta-
dura militar en 1973 se han realizado una serie de reformas neoliberales estructurales ca-
racterizadas por rechazar el rol intervencionista del Estado, disminuir la planificación 
estatal, reducir los mecanismos de protección social de los ciudadanos y las ciudadanas, 
disminuir las regulaciones del mercado laboral y privatizar los servicios públicos (Araujo, 
2019; Cubillos-Celis, 2021).  

Junto con la incorporación y el fortalecimiento del neoliberalismo como modelo 
económico, se instaló el nuevo management público (en adelante NMP) como forma de 
organización del sector público (Hood, 1991). Esta nueva lógica de gestión (promovida 
por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Económico) se ha convertido en una práctica 
central en la gestión de los servicios públicos en los países con modelos económicos neo-
liberales (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2005). El NMP 
busca hacer a los Estados similares a una empresa, con el fin de lograr estándares de efi-
ciencia y eficacia que sean rentables económicamente (Soto et al., 2016). En Chile, la in-
corporación del NMP implicó la privatización de los servicios sociales y el estímulo a la 
competencia entre los prestadores de servicios a través de procesos de licitación pública 
y contratación temporal; todo bajo un sistema de financiamiento en función del cum-
plimiento de objetivos e indicadores de desempeño cuantificables (Pereira, 2015). 

La incorporación del NMP ha reorganizado la provisión de diversos servicios tales 
como la educación, la salud y las políticas sociales (Vivero-Arriagada, 2017). Ejemplo de 
ello es la política de protección a la infancia chilena —parte de las políticas sociales—, 
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actualmente ejecutada en más de un 95 % por organizaciones privadas denominadas or-
ganismos colaboradores acreditados (Servicio Nacional de Menores, 2019). La privatización 
de esta política ha implicado que dichos organismos deban ofrecer sus servicios de acuerdo 
con las propuestas desarrolladas por el Estado y por el Servicio Nacional de Menores 
(Sename), compitiendo entre sí cada dos o tres años, a través de procesos de licitación 
pública, para asegurar su financiamiento (Pereira, 2015). En caso que estas organizaciones 
logren adjudicarse los proyectos, la entrega del financiamiento está condicionada al logro 
de una serie de metas cuantificables (Rojas, 2018). Estas metas son el cumplimiento de 
un número mínimo de atenciones mensuales por niño, niña o adolescente (en adelante 
NNA) ingresado en las organizaciones, la sistematización de cada intervención realizada 
por los y las profesionales, el desarrollo de informes de avance trimestrales, entre otros. 
Estos indicadores medirán el desempeño de las organizaciones y su logro asegurará tanto 
el depósito íntegro de la subvención, así como también la adjudicación de futuras licita-
ciones (Varas et al., 2018). 

La instalación de sistemas de competencia y financiamiento según resultados como 
formas de gestión de la política protección de la infancia ha afectado profundamente la 
construcción subjetiva de sus trabajadores y trabajadoras (Albaek et al., 2018). Respecto 
a ello, la literatura especializada nacional e internacional ha planteado que los nuevos 
mecanismos de gestión incorporados al sector público son formas de modelamiento de 
racionalidades (Fardella-Cisternas et al., 2021; Marques & Dal Castel, 2015; Sisto, 2020; 
Soto et al., 2016). Según estas investigaciones, estos mecanismos de gestión son dispositi-
vos de gobierno (Foucault, 2008; Sisto & Zelaya, 2013) que han reducido la función pú-
blica a mediciones estandarizadas y resultados prescritos con el propósito de regularizar 
y convertir la práctica profesional en objetivos estrechamente definidos y medibles; así, 
alineando las subjetividades laborales de estas y estos profesionales en torno a la figura 
del trabajador público eficiente: un individuo orientado únicamente a cumplir las metas 
establecidas por el Estado (Hunter, 2015).  

No obstante, en los últimos años, diversos estudios (Errázuriz, 2021; Glinsner et al., 
2019; Jupp et al., 2017; McKenzie, 2017; Penz & Sauer, 2019; Rojas, 2018) han señalado que 
el gobierno de las trabajadoras y los trabajadores no es únicamente racional, sino que 
también es afectivo. Respecto a esto, estudios internacionales enmarcados en las teorías 
afectivas poshumanistas (Ashcraft, 2017; Katila et al., 2017; Nishida, 2017; Penz et al., 
2017; Pitton & McKenzie, 2020) convergen en que la incorporación del NMP implicaría 
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nuevos modos de gobernanza, los cuales estarían mediados por las relaciones afectivas 
entre la política de infancia, sus ejecutoras y ejecutores, así como sus usuarias y usuarios. 

A modo general, los afectos han sido definidos como intensidades preconscientes 
que incrementan o decrecen las capacidades agenciales y existenciales de los cuerpos que 
se encuentran en una relación (Seigworth & Gregg, 2010). Para las teorías afectivas, la 
producción social emerge del ensamblaje entre cuerpos (humanos y no-humanos) que se 
afectan entre sí, y de las consecuentes capacidades que derivan de estas relaciones (Fox & 
Alldred, 2013). Llevado al trabajo en política de infancia, esto implica, por ejemplo, que 
las organizaciones que ejecutan la política son producidas a partir del complejo entra-
mado afectivo que emerge de la relación cotidiana entre los cuerpos-humanos y no-hu-
manos que las constituyen (Gherardi & Laasch, 2021).  

Respecto al concepto de cuerpo, para las teorías afectivas un cuerpo es todo aquello 
que tiene la capacidad de afectar y ser afectado (Seigworth & Gregg, 2010). En este sen-
tido, cuando se habla de cuerpos que se encuentran en una relación, se considera a la po-
lítica de protección a la infancia misma, a los sistemas de financiamiento según resulta-
dos y a los indicadores de desempeño como cuerpos no-humanos que tienen la capaci-
dad de participar en el paso de los afectos (Gherardi et al., 2018). Como señalan diversos 
estudios (Errázuriz, 2021; Fox & Alldred, 2013; Gherardi & Laasch, 2021; Shöngut-Grollmus, 
2017), en la repetición cotidiana de estas relaciones afectivas, los cuerpos humanos y no-
humanos que constituyen la política de infancia se ensamblan entre sí, afectándose mu-
tuamente. Mediante y en este ensamblaje los afectos circulan entre los cuerpos, producien-
do capacidades específicas de acción que pueden (re)producir las maneras en las que se 
ejecuta la política de protección a la infancia en el espacio local o (trans)formar las ma-
neras en las que trabajadores y trabajadoras experimentan la cotidianidad de su trabajo 
(Ahmed, 2017).  

Mientras los indicadores de evaluación y desempeño del NMP pueden ser pensados 
como abstracciones sin vida que controlan a los trabajadores y trabajadoras, la perspec-
tiva propuesta por la teoría del afecto nos permite comprenderlos como cuerpos no-hu-
manos que tienen la capacidad de afectar la experiencia de los diferentes sujetos involu-
crados en una relación (McKenzie, 2017). Así, este artículo busca responder la pregunta: 
¿cómo los trabajadores y las trabajadoras de la política de protección a la infancia en 
Chile son interpelados afectivamente por los sistemas de rendición de cuentas, los indi-
cadores de evaluación de desempeño y otros elementos que componen dicha política? 
Desde ahí, el objetivo de este estudio es conocer los afectos que se mueven entre los 

 5Re v. l a t i n o a m . c i e n c . s o c . n i ñ e z  j u v.  ·  Vo l .  2 0 ,  n . º  1 ,  e n e . - a b r .  d e  2 0 2 2  
E - I S S N :  2 0 2 7 - 7 6 7 9  ·  h t t p s : / / d x . d o i . o r g / 1 0 . 1 1 6 0 0 / r l c s n j . 2 0 . 1 . 5 1 4 4



R e v i s t a  L a t i n o a m e r i c a n a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  N i ñ e z  y  J u v e n t u d  
V O L .  1 7 ,  N o .  2 . ,  j u l i o - d i c i e m b r e  d e  2 0 1 9  ·  E - I S S N :  2 0 2 6 - 7 9 7 6  D O I : …

Huellas afectivas del trabajo en política…

cuerpos que constituyen la política de infancia y comprender el impacto de estos en la 
experiencia laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Los resultados presentados en 
este artículo permiten conocer las huellas afectivas que los instrumentos de gestión neo-
liberal dejan en los cuerpos de trabajadores y trabajadoras. Estos hallazgos aportan un 
nuevo lente analítico mediante el cual es posible teorizar el ensamblaje entre estos dis-
positivos de gestión y la construcción subjetiva de la fuerza de trabajo de la política de 
protección a la infancia chilena. 

Método 

El propósito de esta investigación fue comprender cómo los trabajadores y las trabaja-
doras de la política de protección a la infancia en Chile experimentan las interpelaciones 
afectivas de los dispositivos de control de gestión propuestos por el Estado a través de 
Sename. Para esto se optó por un enfoque metodológico cualitativo de carácter local, espe-
cífico y contextual (Flick, 2004) y se realizó un diseño etnográfico digital (Pink et al., 2016).  

La etnografía digital tuvo una duración de tres meses (julio-septiembre 2020) y parti-
ciparon cinco trabajadoras y un trabajador (tabla 1) pertenecientes a distintos organismos 
colaboradores acreditados por el Sename. El contacto con el trabajador y las trabajado-
ras se realizó mediante el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores/as Subcon-
tratados del Servicio Nacional de Menores. La selección de las personas participantes se 
realizó a través de un muestreo orientado por la información (Flyvbjerg, 2011), cuyos cri-
terios de selección consideraron el tipo de programa (es decir, que fuesen programas de 
la línea ambulatoria de Sename) y la jerarquía de las personas trabajadoras (que no tuvie-
sen cargos de jefatura). En relación con las características sociodemográficas de las per-
sonas seleccionadas, todas pertenecían a organizaciones no gubernamentales ubicadas en 
la región de Valparaíso, Chile. La edad promedio de ellas fue de 31 años y su tiempo de 
ejercicio profesional en la red Sename fluctuó entre los 1 y 8 años.  

Respecto a la producción de datos, a lo largo del proceso etnográfico se realizaron 
dos rondas de entrevistas activas virtuales (Denzin, 2001), con el objetivo de abarcar las 
experiencias singulares de cada participante (Holstein & Gubrium, 1995). Estas entrevis-
tas estuvieron orientadas a conocer la experiencia laboral y las prácticas cotidianas de 
trabajo de este y estas profesionales. Asimismo, se realizaron dos talleres de reflexión 
grupales guiados por el método de biografía colectiva (Davies & Gannon, 2006), donde 
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se profundizó sobre los afectos presentes en el quehacer cotidiano. Cabe destacar que 
todo el proceso fue realizado mediante la plataforma Zoom debido a la contingencia sa-
nitaria generada por el COVID-19. 

Tabla 1 
Numeración de documentos y descripción de los y las participantes del estudio 

Nota. Los documentos donde no se señala la profesión o programa corresponden a las transcripciones de 
los talleres grupales. 

El diseño de esta investigación fue aprobado por el Comité de Bioética y Bioseguri-
dad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. En cada una de las ins-
tancias de producción de datos, se entregó a el y las participantes un consentimiento 
informado que contenía la descripción y objetivo de las actividades, así como los aspec-
tos éticos y de confidencialidad de la investigación. Este documento debió ser firmado 
antes de comenzar con las actividades ya mencionadas. Para garantizar la integridad éti-
ca de la investigación, todos los nombres de las personas participantes y de las organiza-
ciones en las que estas trabajaban fueron anonimizadas. 

El análisis de los datos se realizó, en un primer momento, a través de la codificación 
in vivo propuesta por la práctica de la teoría fundamentada (Charmaz, 2007). Esta técni-
ca contribuyó a la simplificación de los datos, identificando relatos particulares y agru-
pándolos en códigos más pequeños. De este análisis, se obtuvieron 75 códigos que fueron 
analizados en mayor profundidad mediante un análisis textual-afectivo (Cromby, 2012), 
el cual considera que experiencia y lenguaje están mutuamente interpenetrados. En este 

n.º documento Profesión Años de ejercicio     
profesional en Sename

Programa al que pertenece 
actualmente

D1 (grupal 1) — — —

D2; D12 Socióloga Residencia

D3; D14 Psicóloga 7 años Programa reparatorio en maltrato

D4; D13 Psicólogo 7 años Programa de intervención especializada

D5 (piloto) Psicóloga 3 años Programa de prevención focalizada

D6 (piloto) Técnico asistente social 1 año Programa de prevención focalizada

D7 (grupal 2) — — —

D8; D15 Trabajadora social 4 años Programa de prevención focalizada

D9; D11 Trabajadora social 8 años Familias de acogida especializada

D10; D16 Secretaria administrativa 7 años Programa reparatorio en maltrato
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análisis, el lenguaje no fue analizado en torno a su significado, sino que el foco estuvo en 
estudiar las palabras en relación con la materialidad y sensorialidad de los cuerpos (Enciso, 
2015), considerando que la experiencia narrada y los significados de esta descansan y se 
constituyen a través del cuerpo (Ruthrof, 1997). El procedimiento del análisis afectivo 
estuvo orientado por dos preguntas: la primera, aludió al afecto como una dinámica re-
lacional, preguntándose: ¿qué cuerpos humanos o no-humanos se relacionan o ensam-
blan entre sí? La segunda, buscó profundizar en ¿qué afectos se mueven y cómo se expe-
rimentan en los cuerpos humanos? 

Resultados 

A continuación, reportamos los principales resultados sobre cómo los trabajadores y 
trabajadoras experimentan las interpelaciones afectivas de los instrumentos de gestión 
del NMP presentes en la política de protección a la infancia chilena. Los resultados fue-
ron organizados en tres categorías: trabajo administrativo, política de protección a la 
infancia y política de infancia imaginada.  

Trabajo administrativo: complicado, devastador e indiferente 
Según los relatos, una de las características más evidentes del trabajo en programas 

que ejecutan la política de protección a la infancia en Chile es la sobrecarga laboral. Esta 
es explicada por el y las profesionales en relación con el trabajo administrativo que de-
ben realizar cotidianamente. En concreto, el trabajo administrativo implica sistematizar 
(en digital o papel) los procesos de intervención y cada una de las actividades que se rea-
lizan con los NNA, ya sea: 1) en la plataforma virtual del Servicio Nacional de Menores; 
2) en la carpeta física de seguimiento de los casos de cada organización; 3) los informes 
de permanencia de los programas; 4) los informes al Juzgado de familia; 5) la actualiza-
ción de los planes de intervención, entre otras cosas (D5, 16).   1

El trabajo administrativo es definido por las personas trabajadoras como complicado, 
devastador e indiferente. Es complicado debido a que está compuesto de muchos aspec-
tos muy específicos e intrincados que dificultan su comprensión. Uno de tales aspectos 
es que, a pesar que dentro de los programas hay familias, el trabajo de sistematización de 

 Los fragmentos de las entrevistas están citados de la siguiente forma: número de documento, número de cita 1

de ATLAS.ti. 
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las intervenciones debe realizarse por cada uno de los NNA, independiente de sus relacio-
nes de parentesco. Esto se vincula directamente con el hecho que la política de protec-
ción a la infancia en Chile es una política focalizada de intervención que está diseñada 
para operar sobre problemas sociales específicos, dirigidos a un cierto tipo de usuario de 
manera individual (Schöngut-Grollmus, 2017). Como menciona esta entrevistada:  

Yo por ejemplo ahora tengo... cuatro hermanos y que son tres causas distintas (…); es el 
mismo tribunal, están viendo lo mismo, los cuatro cabros  viven en la misma casa, con el 2

mismo cuidador (…), pero así tengo que ir informando. (D11, 62)  

Por otro lado, el trabajo administrativo es construido como devastador, puesto que 
destruye el sentido de tareas centrales del trabajo de protección de derechos de infancia, 
como por ejemplo, la intervención. Este tipo de trabajo es definido como un cuerpo que 
pesa más que otros cuerpos, por lo que, a su paso, arrasa con el sentido y las formas parti-
culares de ejecutar ciertas acciones, reconstruyéndolas a su modo. Como menciona el 
entrevistado: «pesa más la burocracia, pesa más la formalidad y, finalmente, terminamos 
tratando a los [NNA] que no están judicializados como si lo estuvieran [cursivas añadi-
das]» (D4, 8).  

Por último, el trabajo administrativo es percibido como indiferente, en tanto no le 
interesa relacionarse con las personas ni mostrarse atento a sus necesidades. Esta aspere-
za del trabajo administrativo afecta directamente el proceso de intervención, vaciándolo 
de su sentido ético, es decir, de su orientación hacia el bienestar de los NNA a través del 
establecimiento de una relación local, vincular y afectiva (Fardella-Cisternas et al., 2016).  

Yo de hecho recuerdo que teníamos una tabla de Excel donde marcamos a quién habíamos 
visto; y ya finalmente importaba más marcar el cuadrito de Excel y decir que los vi, a 
efectivamente preguntarle algo o saber cómo estaba. (D4, 50)  

Estas características del trabajo administrativo afectan a los cuerpos de trabajadores 
y trabajadoras, generando la sensación de terror y de falta de energía. El terror que gene-
ra el trabajo administrativo se relaciona con que el cumplimiento de las labores adminis-
trativas tributa directamente al financiamiento de las organizaciones. El logro de las me-
tas establecidas por Sename debe ser respaldado mediante procesos mensuales de rendi-
ción de cuentas que aseguran el pago íntegro de la subvención a las organizaciones (Pavez, 

 Chilenismo para niños, niñas o adolescentes.2
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2018). Uno de los aspectos relevantes de este proceso es que, si bien la rendición es reali-
zada por la organización, la responsabilidad del funcionamiento correcto del proceso 
recae en cada trabajador y trabajadora de manera individual. 

Por ejemplo, te avisan que van a ir a hacer una supervisión; entonces te dicen: «Oye, van a 
revisar todas las carpetas de los 80 niños» (…); entonces tienes que empezar a revisar las 
carpetas, los cabros [trabajadores y trabajadoras] se desesperan porque los tienen escritos 
en el computador y no lo imprimieron y si no está en la carpeta no lo pagan, y empieza la 
semana horrible. Entonces esa es la campaña del terror. (D16, 29)  

Por otro lado, la sensación de falta de energía se relaciona con que estos trabajado-
res y trabajadoras experimentan el trabajo administrativo como algo que les quita el vi-
gor. Esto se explica cuando consideramos que este tipo de trabajo no tiene sentido den-
tro de su quehacer laboral cotidiano y, sin embargo, es la labor que ocupa la mayor parte 
de su tiempo. Este sinsentido es tal que cuando las personas entrevistadas se refieren al 
cumplimiento de labores administrativas generalmente son descritas como «hacer nada» 
(D16, 67). Así, el exceso de trabajo administrativo no es reconocido como un trabajo va-
lioso dentro de las labores cotidianas, lo cual hace que estos trabajadores y estas trabaja-
doras gasten las fuerzas que les quedan en realizar más y mejores intervenciones para rea-
tribuirle el sentido a su trabajo, haciendo que «el cansancio sea interminable» (D14, 2; D16, 
31) y «haga imposible la resistencia» (D15, 45). 

En síntesis, el trabajo administrativo es percibido como un cuerpo que se caracteriza 
por ser complicado, devastador e indiferente. Estas características generan en los traba-
jadores y las trabajadoras una sensación de terror y falta de energía que las mantiene en 
un sentido de constante crisis (Mckenzie, 2017), las consume y les impide resistirse a los 
embates de la sobrecarga laboral administrativa (Gómez-Villar, 2016). Será esta cons-
trucción del trabajo administrativo y la experiencia afectiva que tienen los trabajadores 
y las trabajadoras en relación con este, lo que permita el disciplinamiento de aquellos 
cuerpos abyectos que no se alineen a la ejecución neoliberal de la política de protección 
a la infancia (Bealer, 2019).  

Política de protección a la infancia: empresa           
deshumanizadora 

Acorde con lo señalado por las personas entrevistadas, los organismos colaboradores 
acreditados de Sename para los cuales trabajan se organizan de manera similar a cómo lo 
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hace una empresa que vende productos. La razón de esto es que la ejecución de la políti-
ca está orientada primordialmente a lo cuantitativo, olvidando la complejidad de los 
procesos de intervención y los límites de las capacidades corporales y emocionales de los 
trabajadores y las trabajadoras (Pavez et al., 2019).  

Las ONG en este caso, que son las empresas privadas que se adjudican esos proyectos, lo 
que hacen es tratar de abaratar costos (…). Ese fenómeno es súper de empresa privada, al 
fin y al cabo, que es como tratar de darle una respuesta a un problema por encima, sola-
mente para poder llegar a las metas que me propone el servicio, pero no le estoy dando un 
énfasis a la complejidad del Sename. (D8, 39) 

El hecho que las organizaciones que ejecutan la política de protección a la infancia 
funcionen análogamente a una empresa privada que vende mercancías, ha construido un 
cuerpo ideal de trabajador o trabajadora que se caracteriza por ser un cuerpo masculino, 
que no tiene a su cargo el cuidado de personas, por lo que puede preocuparse solo de su 
trabajo y que, a su vez, tiene ahorros suficientes para no preocuparse por el hecho de 
percibir bajas remuneraciones (D2, 25; D5, 54; D16, 47). Asimismo, es un trabajador que 
no cuestiona el modelo y no es reflexivo, de manera tal que cumple todo lo que se le so-
licita (D4, 53; D6, 48; D16, 26). Es técnico y calculador, es decir, no se ve implicado en lo 
que les sucede a los NNA y sus familias (D5, 54; D14, 10) y es capaz de organizar todo 
prolijamente, independiente de si los usuarios o usuarias no quisieron contarle sus histo-
rias en profundidad, porque, para él, lo importante es que los informes estén completos 
en el tiempo estipulado (D3, 109; D8, 81; D9, 58). 

Esta construcción de trabajador ideal ha afectado la experiencia laboral cotidiana de 
los trabajadores y las trabajadoras. Respecto a esto, estas señalan que se sienten como una 
máquina o como una pieza u objeto completamente remplazable. En cuanto a la metáfo-
ra de la máquina, esta se refiere a la sensación que trabajadores y trabajadoras pueden ser 
programados para producir intervenciones de la misma manera en la que una máquina es 
programada para ensamblar productos. Como las máquinas, estos y estas profesionales 
no tienen ni consciencia ni emociones, por lo cual no es necesario preguntarles su opi-
nión ni sus sentimientos, siendo su fin último el aumento de la productividad de la em-
presa al menor costo y en el menor tiempo posible. Como menciona esta entrevistada:  

Entrevistador: ¿Cómo dirías tú que ve la política de infancia a los trabajadores y a las tra-
bajadoras?  
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Entrevistada: Como máquinas (…). No se ve que el trabajador también es persona y que 
tiene límites; tiene el límite que le permite su cuerpo, su humanidad (…). A lo mejor uno 
con las máquinas uno puede doblar 200 cajas en una hora; y es como que el interventor 
puede hacer 24 sesiones a la semana sin pensar; por ejemplo, que a veces uno también tie-
ne un impacto emocional que va a enlentecerla (sic), o a veces uno tiene problemas en la 
casa, o a veces con las mismas familias. (D14, 25) 

Asimismo, las personas entrevistadas señalan que la política de protección a la in-
fancia las hace sentir como piezas movibles o reemplazables. Con esto se refieren a que sien-
ten que esta política los y las ve como trabajadores vacíos, sin contenido. En este senti-
do, los cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras son objetivados y despojados de su 
humanidad (Chen, 2012), pasando a ser un cuerpo insignificante e inanimado, que se puede 
mover y desechar sin ningún cambio sustancial en la maquinaria productiva.  

La metáfora de la pieza reemplazable se ve con claridad cuando las personas entre-
vistadas hablan de la alta rotación de personal que hay dentro de las organizaciones, la 
cual está permitida por los convenios entre estas y Sename. Ejemplo de ello es lo que 
ocurre en los periodos de licitación, en donde se finalizan los contratos y se cambian a 
los trabajadores y las trabajadoras de un programa a otro sin mayor importancia, bajo la 
excusa de «todos hacen lo mismo»: 

Normalmente se tiene muy poco en cuenta (…) de que sea un profesional que tenga más 
experiencia (…) y eso en el fondo se nota cuando hacemos licitaciones cada dos años y hay 
que despedir a todos y cambiarse y es como que diera lo mismo…, yo Mariela y después 
pasa Juanita; «¡ah! da lo mismo, porque es otra trabajadora social, que va a hacer la misma 
pega, exactamente lo mismo»… Entonces, eres un trabajador social como sin…, sin conte-
nido, insignificante no más…, vacío…, que se puede despedir, recontratar, mover y no im-
porta. (D11, 21)  

Una de las implicaciones de que los cuerpos de los trabajadores y trabajadoras sean 
considerados como cuerpos-máquina u cuerpos-objeto es la transformación de los pro-
cesos de intervención psicosocial y las maneras en las que se perciben los cuerpos de los 
NNA que participan de ella. En este sentido, si los cuerpos de las personas que trabajan 
en la política de infancia son cuerpos-máquina, los NNA se transforman en productos. 
En concordancia, los NNA son vistos por la política «como objetos que puedo reparar…; 
son objetos que, bueno vienen porque están súper fisurados, súper fragmentados» (D16, 51). 
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Sumado a esto, como menciona una de las entrevistadas, la intervención en la política de 
infancia se transforma en «un servicio técnico, como un centro de reparación» (D14, 28).  

En resumen, los organismos colaboradores acreditados de Sename funcionan de ma-
nera similar a una empresa privada que produce manufacturas para su posterior comer-
cialización. La orientación de esta política hacia lo cuantitativo, por sobre los procesos 
personales de los trabajadores, las trabajadoras y los NNA, interpela a estos cuerpos de 
manera tal que los deshumaniza. Así, esta política ha transformado a los cuerpos de tra-
bajadores y trabajadoras en cuerpos-máquina; es decir, cuerpos no-humanos cuya fun-
ción principal es producir. Esta deshumanización ha tenido un impacto en las maneras 
de concebir la intervención y a los NNA: esta se ha transformado en un proceso estan-
darizado de reparación, mientras que los NNA se han transformado en productos daña-
dos, que deben ser recompuestos en un corto periodo de tiempo.  

Política de infancia imaginada: rehumanizadora y agencial  
En los relatos emerge como una temática recurrente el deseo de una política de pro-

tección a la infancia diferente. Para las personas entrevistadas la ideal sería: universal 
(D13, 46), tendría una relevancia primordial entre las políticas sociales (D11, 56), con-
templaría un enfoque de derechos (D12, 54), consideraría la complejidad de las interven-
ciones y buscaría articular las diferentes políticas de desarrollo social (D16, 77), com-
prendiendo que los problemas de la sociedad son parte un sistema que no puede ser 
fragmentado (D15, 53).  

Esta política ideal de protección a la infancia se convertirá en un cuerpo imaginado 
(Ahmed, 2017) que afectará la relación que tienen estos trabajadores y trabajadoras con 
la política social que tiene hoy una existencia material —en términos de leyes, planes y 
programas— en Chile. Esta política imaginada transformaría a estos y estas profesionales 
en agentes, moviéndolos a rechazar los embates de la política existente.  

Entrevistador: ¿Cómo [esta política ideal] cambia la metáfora de trabajador que me dijiste 
en un inicio? La idea de este trabajador máquina. 
Entrevistado: Uy…, yo creo que es como…, de ser como agente; algo así como…, como agen-
te po’.  (D15, 50) 3

 Chilenismo; pues.3
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En este sentido, la política imaginada-ideal afecta las capacidades de los cuerpos de 
los trabajadores y trabajadoras devolviéndoles a una posición de agentes, capaces de 
transformar los contextos en los que ejecutan su labor. Esta nueva capacidad de acción 
transforma las maneras en las que estos trabajadores y trabajadoras se describen en rela-
ción con su trabajo, surgiendo metáforas de sí relacionadas con seres vivos, lugares con 
movimiento orgánico u objetos que permiten morar en lugares profundos, como, por 
ejemplo: un canal (D14, 13), un batiscafo que alumbra las profundidades del mar (D13, 38) o 
un ave fénix (D16, 60). Así, trabajadores y trabajadoras se redefinen como cuerpos que 
sienten y viven, volviendo a tener forma humana, desmaquinizándose.  

Yo creo que [la metáfora de mí como trabajadora] es eso, como de tender la mano o tener 
los brazos abiertos; no solamente para ayudar o acoger, sino como ese encuentro humano, 
donde uno a veces, claro, tiene que sostener algunas cosas; o cuando hay situaciones com-
plejas donde alguno a veces tiene que tender la mano o a veces uno tiene que estrechar la 
mano de otro. Como esto de acordar cosas, de saludarse, de encontrarse (…). Es al revés a 
esto de que uno es máquina o se considera máquina. (D14, 35) 

Esta rehumanización y valoración del cuerpo de los trabajadores y trabajadoras los 
despierta a la reflexión, la cual mueve estos cuerpos a la resistencia. Esta resistencia es en-
tendida como una forma de subvertir la política de infancia, así como también la capa-
cidad de soportar aquello que oprime. En otras palabras, la resistencia es una fuerza que 
empuja a otros cuerpos al cambio; así como también una fuerza que los presiona. Suma-
do a esto, es importante resaltar que en los relatos la resistencia no es solo una acción 
que estos y estas profesionales ejecutan diariamente, sino que es un elemento constituti-
vo de sus cuerpos: estos son resistencia. 

Entrevistador: ¿Cómo definirías tú a los trabajadores y a las trabajadoras? 
Entrevistado: En una palabra: resistencia. Yo creo que eso es resistencia (…). Yo creo que al 
principio uno interioriza todo, pero después viene como un despertar, donde uno a lo 
mejor entiende su trabajo como…, no sé (…), poner el hombro;  pero a la vez también en4 -
frentar como…, como lo que está arriba; lo que está arriba oprime. Así que eso, yo pienso 
como en la palabra resistencia, resistentes así, como material de resistencia. (D3, 33) 

La constitución de los cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras como cuerpos 
resistentes es experimentada por estos como una tensión constante. Esta tensión genera 

 Apoyar, colaborar.4
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una contradicción existencial persistente que pone en juego su permanencia en los pro-
gramas para los que trabajan. Desde ahí, estos trabajadores y trabajadoras comienzan a 
cuestionarse las razones por las que continúan soportando y empujando el cuerpo de la 
política de infancia existente, a pesar que este pareciera oponerse infatigablemente al 
cambio. Este cuestionamiento se soluciona de al menos dos maneras: la renuncia o la 
transformación cotidiana del espacio de trabajo.  

Desde allí uno entra en contradicción con tus principios éticos. Hay una cuestión que 
viene así, como de preguntarte a ti misma: ¿cómo chucha estoy soportando esta hueá  [este 5

trabajo], por qué lo hago?, ¿lo hago solamente una cuestión económica?... Bueno, mejor 
entonces trabajo en otra cosa. Pero también viene con un compromiso al decir no sabes 
que yo quiero, de alguna manera, estar dentro de esto, porque es lo que me permite empe-
zar a cambiar las intervenciones; decirle [a las familias]: «Pucha  mira, oye, mira esta otra 6

alternativa, no nos quedemos con lo que es la orientación». (D1, 40) 

En este sentido, cuando los trabajadores y trabajadoras deciden continuar en sus 
trabajos, lo hacen con la condición de no cumplir plenamente con lo que establece la 
política de protección a la infancia existente, siendo su principal guía la política de pro-
tección a la infancia imaginada. El objetivo de esto es continuar reconociendo tanto los 
derechos de los NNA para quienes trabajan, así como también sus propios derechos y su 
labor. Esto se convertirá en el motor de su movimiento y lo que mantendrá sus cuerpos 
como cuerpos resistentes.  

[Cuando] en estos trabajos del corte más social (…) no hay un reconocimiento, ni hay una 
valorización respecto de lo que tú estás haciendo diariamente, en realidad ahí viene el 
desdén, viene la desgana, viene muchas veces decir: «Bueno y pa que estoy haciendo esta 
cuestión [trabajo], si esta empresa no me valora». Bueno, entonces ahí uno también entra 
y dice: «Bueno, lo hago entonces ¿por quién?, ¿lo hago por mí?... Ya, pero también lo hago 
por las personas que estoy viendo». Ese es como el motor. (D15, 11) 

En suma, según los relatos de las personas entrevistadas, uno de los cuerpos que los 
interpela afectivamente es la política de protección a la infancia que estos imaginan. Esta 
política ideal —universal, sistémica y con enfoque de derecho— otorga capacidades a los 
cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras que la política existente coopta (Massumi, 

 Chilenismo. En este caso denota desprecio.5

 Chilenismo. Denota contrariedad, molestia.6
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1995). Estas capacidades están relacionadas con la rehumanización de los cuerpos y con 
la constitución de estos como cuerpos resistentes, llenos de vida. Aquí, la resistencia es 
entendida como una tensión de fuerzas que empuja, a la vez que presiona u oprime. Esta 
tensión genera contradicciones que tendrán como salidas posibles la renuncia o la trans-
formación del trabajo cotidiano, siendo esto último el motor de estos cuerpos resistentes.  

Discusión 

Los hallazgos de la presente investigación sugieren que los cuerpos de los trabajado-
res y las trabajadoras de la política de protección a la infancia en Chile han sido deshu-
manizados, aterrorizados y despojados de su energía mediante las interpelaciones afecti-
vas cotidianas del trabajo administrativo y de la política misma. Esto indica que la in-
corporación del NMP en los servicios sociales, no solo ha implicado una transformación 
en las maneras concretas de gestionar y ejecutar la política de infancia, sino que también 
ha sido un intento de apropiación, captura y subordinación afectiva de su fuerza de tra-
bajo (Gómez-Villar, 2016). Como plantea Cena (2015), la «managerialización», como 
forma de regulación neoliberal, hace cuerpo en determinadas prácticas en pos de un par-
ticular régimen de sensibilidad que posibilita la reproducción del neoliberalismo a largo 
plazo. Dicho régimen de sensibilidad se ha centrado en el establecimiento de acciones de 
gestión financiera que aseguran la eficiencia en el uso de los recursos públicos. El foco en 
acciones centradas en la eficiencia y eficacia económica ha permitido la construcción de 
una política de infancia que tecnifica la labor de sus trabajadores y trabajadoras, no con-
siderando la complejidad de una intervención integral y con enfoque de derechos (Pavez 
et al., 2019). Esta situación pone en tensión a los trabajadores y las trabajadoras, en tanto 
les exige enfocarse y cumplir con una serie de labores administrativas que merman el 
tiempo que le dedican a la intervención y que no dan cuenta de los procesos que expe-
rimentan junto a los NNA (Fardella-Cisternas et al., 2016).  

No obstante, el estudio de los afectos permite develar que también existe la resisten-
cia. Uno de los elementos que la hacen posible son los cuerpos no-humanos imaginados 
por los trabajadores y trabajadoras (Ahmed, 2017). En efecto, será la política de protección 
a la infancia imaginada por estos y estas profesionales la que les permita constituirse 
como agentes dentro de los contextos laborales en los que se encuentran. El reconocimien-
to de esta experiencia relacional afectiva nos permite darle centralidad a la posición activa 
de los cuerpos-humanos en un contexto neoliberal y «managerial» del trabajo público, 
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develando que estos y estas trabajadoras son actores y actrices capaces posicionar la hu-
manidad como un elemento primordial de su quehacer, en contraposición a la organiza-
ción oficial del trabajo de la política de protección a la infancia chilena.  

De esta manera, los resultados presentados plantean que la subjetividad de las traba-
jadoras y los trabajadores está atravesada fuertemente por el afecto (Schaefer, 2019). Será 
en la relación afectiva entre los indicadores de éxito y mecanismos de evaluación de la 
política en donde los cuerpos de trabajadores y trabajadoras serán interpelados, afectando 
las maneras en que estos le dan sentido a la política y construyen su subjetividad laboral 
(Sellar, 2015). Asimismo, a través de la relación afectiva entre los cuerpos humanos y no-
humanos es posible iluminar una experiencia laboral alternativa, creativa, agencial y situa-
da (Deleuze & Guattari, 2015), que no se encuentra contemplada en las prácticas oficia-
les neoliberales y administrativas de la política de protección a la infancia de Chile.  

Este trabajo es, por sobre todo, un esfuerzo por rescatar voces y afectos que han sido 
escasamente visibilizados en la construcción de la política de infancia, considerándolos 
como un elemento central en la ejecución de dicha política, así como el lugar en donde 
se fisura la hegemonía de la NMP y la ideología neoliberal que la constituye (Ahmed, 
2017). Lo anterior se hace aún más relevante si consideramos que Chile se encuentra en 
un proceso de reestructuración esta política. Esta se deriva de una serie de develaciones 
mediáticas de abusos y negligencias ocurridas dentro de las organizaciones dependientes 
de Sename en los últimos años. A raíz de esto, en diciembre de 2020, luego de una exten-
sa discusión parlamentaria, se aprobó la ley 21 302 que crea el nuevo Servicio Nacional de 
Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Acorde con esto, en octubre de 2021 
comenzó la instalación de este nuevo servicio —denominado «Mejor niñez»— inicián-
dose así el proceso de transformación del antiguo Sename. En este contexto, el presente 
trabajo aporta elementos necesarios para tener en consideración para construir una nue-
va política de protección a la infancia con enfoque de derechos, situada y con sentido, 
que apunte al cuidado de los NNA en situación de vulneración de derechos. Para ello, es 
necesario tener en cuenta tanto la experiencia laboral encarnada de los trabajadores y las 
trabajadoras que ejecutan esta política como el conocimiento sensible que estos y estas 
han adquirido a lo largo de su trayectoria profesional en Sename.  

Los resultados presentados instan a continuar estudiando los afectos dentro de la 
política de protección a la infancia, comprendiendo que trabajadores y trabajadoras se 
constituyen, no solo desde el gobierno de sus racionalidades, sino también desde la ex-
periencia encarnada de las intensidades que se mueven entre cuerpos humanos y no-
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humanos (Gherardi et al., 2018). Respecto a esto, aún queda la tarea de desarrollar meto-
dologías que estén orientadas a encontrar el rastro de los afectos en la construcción de la 
subjetividad laboral (Knudsen & Stage, 2015). Lo anterior es un desafío, no solo en tér-
minos de los estudios de la política de protección a la infancia, sino que también dentro 
de los estudios de la psicología social del trabajo en Latinoamérica.  

Debido al contexto de pandemia en el que se realizó la investigación, una de las li-
mitaciones de este estudio es que la producción de datos se realizó únicamente de mane-
ra virtual. En este sentido, sería interesante profundizar en la experiencia laboral encar-
nada de los trabajadores y las trabajadoras de la política de infancia de forma presencial. 
Asimismo, para futuras investigaciones, se sugiere considerar que, si bien en este artícu-
lo planteamos que la política de infancia imaginada permite que los trabajadores vuel-
van a construir sus cuerpos como humanos, esta rehumanización no es total; tiene partes 
que siguen estando maquinizadas, creando sujetos fragmentados o quiméricos (Deleuze 
& Guattari, 2015). Desde ahí, proponemos profundizar en estas subjetividades múltiples, 
los afectos que las constituyen y en los efectos que estas tienen en el quehacer laboral 
cotidiano de los trabajadores y trabajadoras. 
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