
Revista CS 44

El malestar en el trabajo con gafas 
violeta: significados sobre el ausentismo 
laboral por motivos de salud mental en 
funcionarias del poder judicial chileno*

Juan Carlos Cea-Madrid I , Paula Cornejo-Abarca II 

https://doi.org/10.18046/recs.i44.02

Cómo citar: Cea-Madrid, Juan Carlos; Cornejo-Abarca, Paula (2024). El malestar en el trabajo con gafas 
violeta: significados sobre el ausentismo laboral por motivos de salud mental en funcionarias del poder 
judicial chileno. Revista CS, 44, a02. https://doi.org/10.18046/recs.i44.02

Resumen: En este artículo nos acercamos a los significados atribuidos a las licencias laborales 
por motivos de salud mental en funcionarias del poder judicial en Chile. Desde una aproximación 
cualitativa, con un enfoque crítico, exploramos las experiencias de trabajadoras con relación al 
malestar en el trabajo remunerado, dando cuenta de la importancia de observar este fenómeno 
desde una perspectiva de género. Se concluyó que el reposo laboral no refiere solamente a una 
dimensión sanitaria, sino que se construye socialmente como una instancia de autocuidado y 
un espacio de refugio frente a las asimetrías de poder y las dinámicas de violencia de género en 
el mundo del trabajo. Finalmente, se propuso una aproximación crítica a la conceptualización 
del malestar laboral bajo parámetros biomédicos e individuales, favoreciendo nuevas narra-
tivas contra su despolitización en un escenario creciente de psiquiatrización de la sociedad. 
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Abstract: In this article, we delve into the meanings of mental health leave among female 
judicial branch employees in Chile. Using a qualitative and critical approach, we explored the 
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workers’ subjective experiences of discomfort in paid work and emphasize the importance of 
examining this phenomenon from a gender perspective. We argue that sick leave pertains not 
only to protecting physical health, but it is also a socially constructed instance of self-care and 
a refuge against power asymmetries and gender violence in workplace dynamics. Finally, we 
propose a critical approach to the conceptualization of biomedical and individual parameters 
of workplace wellbeing, thus fostering new narratives against depoliticization in a scenario of 
increasing psychiatrization of society.

Keywords: Mental Health, Working Women, Employment, Medical Leave, Chile

Introducción
A nivel mundial se ha establecido que el ausentismo laboral debido a problemas 
de salud mental constituye una amenaza para la productividad económica. En 
este contexto, se destaca la importancia de reducir la carga económica asociada 
con los trastornos mentales y enfocar los esfuerzos en la recuperación de la 
fuerza laboral (Mills, 2018). En Chile, durante el período comprendido entre 
2004 y 2015, los trastornos mentales y del comportamiento ocuparon el primer 
lugar entre las causas de licencias laborales, representando el 27 % del gasto 
total del país destinado a permisos médicos (Almonte; Muñoz; Parrini, 2018). 
En el año 2020, como resultado de la pandemia, los problemas de salud mental 
representaron el 28,7 % del total de licencias médicas en el país. Al desglosar 
los datos por género, se observa que dos de cada tres licencias por trastornos 
mentales correspondieron a mujeres (65 %). Al analizar por grupos de edad, las 
personas de 25 a 44 años concentraron el 61 % de las licencias relacionadas con 
enfermedades mentales (Superintendencia de Seguridad Social - SUSESO, 2021).

Las cifras mencionadas guardan estrecha relación con las profundas trans-
formaciones que ha experimentado el panorama laboral en nuestro país. Las 
reformas neoliberales han ocasionado modificaciones en el mercado laboral y un 
deterioro en la calidad de los empleos, propiciando la emergencia de nuevas ocu-
paciones caracterizadas por su precariedad, temporalidad e inseguridad (Julián, 
2018). Simultáneamente, con el progreso del sector de servicios, la subjetividad 
ha adquirido el carácter de un recurso laboral. En este contexto, las mujeres 
enfrentan una doble afectación de su subjetividad e identidad, derivada de las 
tensiones entre las demandas del trabajo remunerado y las responsabilidades 
domésticas y familiares que aún recaen sobre ellas, principalmente (Undurraga; 
Cornejo-Abarca, 2021).
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Así, el ausentismo laboral por motivos de salud mental no es neutral en 
términos de género. A nivel internacional identificamos algunos estudios enfo-
cados en mostrar la relación trabajo-familia con el impacto en la salud mental y 
el estrés de las mujeres trabajadoras (Ibarra; Hernández; González, 2018; Young-
Mee; Sung-il; 2020). En Chile, encontramos algunos estudios sobre ausentismo 
laboral, riesgos psicosociales, acoso laboral y la relación entre salud mental y el 
conflicto trabajo-familia (Ahumada; Ansoleaga; Castillo-Carniglia, 2021; Anso-
leaga; Díaz; Mauro, 2016; Barros; Barros, 2008; Díaz; Mauro, 2010; Gómez-Urrutia; 
Jiménez-Figueroa, 2019; Luengo-Martínez; Palma; Sandoval; Sepúlveda; Villa-
rroel, 2019;). Sin embargo, existe un conocimiento limitado en esta materia —
específicamente en la comprensión de los significados de las licencias laborales 
por causas de salud mental— desde una metodología cualitativa con un enfoque 
crítico y de género.

En este marco, sostenemos que las sociedades occidentales comprenden la 
salud mental como un atributo individual, por sobre un entendimiento colectivo 
o comunitario, reflejando la estructura del sistema capitalista (Bondi; Burman, 
2001). En torno a un mandato productivo, el predominio del trabajo remunerado 
y sus requerimientos ha crecido progresivamente bajo el modelo neoliberal, y 
las formas de trabajo postayloristas exigen cada vez más la autogestión de la 
subjetividad (Weeks, 2020). Por tanto, las(os) trabajadoras(es) se sienten excesi-
vamente presionadas(os) y agotadas(os) en sus puestos de laburo, lo que se ha 
reflejado en el incremento de licencias laborales por motivos de salud mental. 
Este aumento del número de personas diagnosticadas por motivos psiquiátricos 
se ha descrito como un proceso de progresiva psiquiatrización de la sociedad 
(Beeker et al., 2021).

En este sentido, es necesario problematizar los marcos interpretativos que 
comprenden el malestar en el trabajo como un problema individual y biomé-
dico, en la medida en que no se han encontrado marcadores biológicos para 
verificar ningún tipo de diagnóstico psiquiátrico (Davies, 2022; Whitaker, 2015). 
En ausencia de eso, cabe la importancia de atender los factores estructurales 
relacionados con los niveles crecientes de insatisfacción y desconexión de las(os) 
trabajadoras(es), así como indagar en las estrategias que han desarrollado para 
sobrellevar el malestar laboral en función de sus recursos subjetivos, materiales 
y simbólicos (Grippaldi, 2022).

Para profundizar en este ámbito, el presente estudio tuvo por objetivo 
comprender los significados sobre el ausentismo laboral por motivos de salud 
mental en funcionarias del poder judicial chileno. Al respecto, el trabajo en el 
sector público en el último tiempo se ha definido por una creciente individuali-
zación a partir de la implementación de instrumentos de rendición de cuentas, 
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y por una política de evaluación e incentivos al desempeño promovida por los 
actuales lineamientos en gestión pública (Fardella; Sisto; Morales; Rivera; Soto, 
2016; Sisto, 2012).

Al interior del Estado, el Poder Judicial está integrado por tribunales a cargo 
de administrar justicia. Su estructura es jerárquica y se encuentra encabezada 
por la Corte Suprema de Justicia, le siguen las cortes de apelaciones y, en su base, 
se encuentra un gran número de juzgados o tribunales de primera instancia. Si 
bien las mujeres componen la mayoría de dicha instancia (58,2 %), existe una 
brecha de género significativa en el acceso a los cargos de mayor jerarquía en 
las altas cortes. Esta brecha corresponde a un -23,8 %, donde ellas representan 
el 38,1 % y los hombres el 61,9 % (Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No 
discriminación del Poder Judicial, 2022). Respecto a la modalidad de contratación 
de las(os) funcionarias(os), un 32 % corresponde a contrata, es decir, presenta 
un carácter transitorio o de reemplazo y un 68 % es titular, representando un 
alto grado de estabilidad laboral en la dotación del personal.

De esta manera, en la medida que el Poder Judicial se caracteriza por una 
cultura organizacional centrada en la formalidad, la jerarquía y el cumplimiento 
de metas, con un predominio de mujeres como fuerza de trabajo en ciertos 
sectores de la estructura general (Jiménez-Figueroa; Gómez-Urrutia, 2021), la 
compleja relación entre género, salud mental y trabajo remunerado en el Chile 
contemporáneo se erige como un ámbito relevante para este estudio.

Marco conceptual
Para comprender los resultados de la investigación, analizamos las intersecciones 
de trabajo remunerado, gubernamentalidad y género en un contexto neoliberal 
en el que predominan procesos de psicologización de las relaciones laborales 
y psiquiatrización de la sociedad, así como la conformación de prácticas de 
resistencia en los entornos de trabajo.

Mujeres, trabajo remunerado y malestar laboral

La vivencia subjetiva de las mujeres trabajadoras debe ser interpretada dentro 
del contexto del sistema capitalista, el cual dicta la vida de las personas a tra-
vés del orden de género y el sistema patriarcal (Cunnison; Stageman, 1995). En 
este marco conceptual, reconocemos que las organizaciones e instituciones 
no operan de manera neutral en términos de género (Acker, 1990). Una de las 
consecuencias más destacadas de este orden es la división sexual del trabajo 
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que culturalmente asigna a las mujeres responsabilidades en la esfera privada, 
en contraste con la asignación de los hombres a la esfera pública y productiva 
(Meza-Martínez, 2018; Mora, 2013). Este orden de género establecido ha llevado 
a la invisibilización de gran parte de las labores de cuidado no remuneradas que 
se llevan a cabo en el seno de las familias, y que persisten mayoritariamente 
como responsabilidad exclusiva de las mujeres, a pesar de su creciente ingreso 
al mercado laboral (Arriagada; Todaro, 2012; Undurraga; Gunnarson, 2021; 
Undurraga; López, 2021; Yopo-Díaz, 2022).

Sumado a lo anterior, en un mercado neoliberal como el chileno donde las 
exigencias laborales han aumentado, se ha generado, a su vez, un incremento 
del conflicto trabajo-familia caracterizado por la individualización de este con-
flicto, en el que las mujeres son las más perjudicadas pese a las políticas de 
conciliación trabajo-familia (Cabello-Hutt, 2020; Undurraga; Cornejo-Abarca, 
2021; Yopo-Díaz, 2022; 2018). Esto destaca la necesidad de indagar en los efectos 
subjetivos que este conflicto genera en ellas.

Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE, 2017) indicó que la maternidad conlleva una carga de impac-
tos negativos superior a la paternidad, afectando los niveles de participación en 
el trabajo remunerado, el desarrollo profesional, la educación y los ingresos. Esta 
problemática se intensificó con motivo de la pandemia del COVID-19, reavivando 
el debate en torno a la crisis de los cuidados (Arteaga-Aguirre; Cabezas-Cartagena; 
Ramírez-Cid; 2021; Yaish; Mandel; Kristal, 2021).

De esta forma, en el mercado laboral del sistema capitalista se producen 
diversas desigualdades de género. En particular, las labores de servicio de las 
mujeres en el ámbito público, así como el trabajo precario en sectores informales 
y formales (Berniell; Berniell; de la Mata; Edo; Marchionni; 2020; Ledwith, 2012). 
Además, todavía se mantienen las brechas de género en las oportunidades para 
las mujeres como fuerza laboral, aumentadas por prejuicios y discriminación, 
que luego se expresan en el acceso y permanencia en el trabajo, salario, participa-
ción en espacios de poder y calidad del empleo (Ferguson, 2020; Undurraga, 2018).

Otra de las aristas que emergió como consecuencia de la desigualdad estruc-
tural fue la violencia de género en los lugares de trabajo, problemática trans-
versal a nivel mundial (García; Reif, 2020), la cual se ha empezado a visibilizar 
en los últimos años como un problema importante en Chile (Undurraga; López, 
2020). Pérez-Ramírez (2021) sostuvo que la violencia surgió producto del orden 
de género, del sistema capitalista y de posiciones asimétricas de poder en la 
que las mujeres quedan en posiciones de desventaja. La Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT, 2019) definió que la expresión de violencia y acoso en 
el contexto laboral se manifiesta en prácticas y comportamientos inaceptables 
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que pueden causar daño psicológico, físico, económico o sexual. Asimismo, se 
vincula al machismo, entendido como un fenómeno cultural basado en el poder 
patriarcal masculino, que resulta en la discriminación y desvalorización de las 
mujeres, producto de su opresión (Lagarde, 1997).

Estos componentes, conceptos y factores son relevantes de considerar en 
nuestra investigación debido al efecto que tienen en la subjetividad de las muje-
res trabajadoras.

Neoliberalismo y gubernamentalidad: la individualización  
de malestares colectivos

En conversación con el apartado anterior, Vargas-Monroy (2020) señaló que el 
estudio del gobierno de las mujeres al interior de los órdenes laborales requiere 
abordar el lugar central que ocupa el trabajo femenino dentro del capitalismo 
global, reconociendo y problematizando las situaciones de subalternidad y explo-
tación de las mujeres trabajadoras (Vargas-Monroy; Pujal, 2013). Si bien se ha 
descrito que la feminización del trabajo se ha convertido en el nuevo paradigma 
del trabajo contemporáneo, este fenómeno no se debe entender solo como la 
incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, sino sobre todo desde 
la importancia que han adquirido las competencias que, tradicionalmente, les 
eran propias: la reproducción y los cuidados (Morini, 2014).

De esta manera, el trabajo emocional, las habilidades comunicativas, la 
implicación personal en la prestación laboral y la absorción de la subjetividad 
en el mundo del trabajo son elementos subyacentes de las relaciones laborales 
contemporáneas (Morini, 2014). Así, la noción de gubernamentalidad como 
forma de pensar el poder más allá del Estado, explora cómo el gobierno consiste 
en el conocimiento y la modulación de la conducta de los individuos y las colec-
tividades (Jordana, 2021), permitiendo examinar las condiciones de producción 
de subjetividad en el lugar de trabajo, y la construcción de identidades laborales 
bajo el neoliberalismo.

Otra característica de la organización capitalista del trabajo en la actualidad 
corresponde a la psicologización de las relaciones laborales (Crespo; Revilla, 
2011; Pulido-Martínez, 2015), ya que se ha producido un aumento del involucra-
miento del complejo psi en los entornos de trabajo con el propósito de entender y 
tratar problemas colectivos de forma individual. Esto significa que se promueve 
en las(os) sujetas(os) la capacidad de ser responsables, tener iniciativa, ser abier-
tos y flexibles, configurando una identidad laboral que se ha visto afectada por 
las políticas de competitividad individual y exigencia en los resultados (Sisto; 
Fardella, 2008). A su vez, este mandato se ha asociado a un régimen laboral carac-
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terizado por el incremento de horas dedicadas al trabajo y de carga laboral, la 
disminución del tiempo libre y el escaso control sobre las tareas y los ritmos en 
este ámbito (Weeks, 2020). En consecuencia, un nuevo orden laboral tiene como 
correlato la producción de subjetividades que se inscriben en la intensificación 
del trabajo remunerado y en dinámicas de autoexplotación, afectando en mayor 
medida a las mujeres.

Un tercer elemento en el que se inscribe el trabajo contemporáneo refiere 
a los procesos de psiquiatrización de la sociedad comprendidos como un meca-
nismo que favorece el uso de intervenciones biomédicas para afrontar problemas 
subjetivos, desplazando la posibilidad de intervenir sobre las causas sociales 
(Beeker et al., 2021). Entendemos la psiquiatrización como un dispositivo de 
control disciplinario y mecanismo de opresión que ubica en un primer plano 
las interpretaciones psiquiátricas de la diferencia y la disidencia, con exclusión 
de otros significados posibles (Logan; Karter, 2022).

En este sentido, el uso de terminologías médicas reformula el sufrimiento 
como un problema que la autoridad psiquiátrica es capaz de abordar (Davies, 
2022). Este hecho traspasa la responsabilidad social y colectiva a una responsa-
bilidad individual, disminuyendo las experiencias compartidas que favorecen 
la acción colectiva para el cambio sistémico y la transformación social.

Conflictividad laboral y subjetividad: resistencias en la esfera  
del trabajo remunerado

En el análisis del trabajo en la contemporaneidad también es trascendental 
reconocer las significaciones de las tensiones y resistencias. Si bien se ha estu-
diado el uso de dispositivos de gobierno en el mundo laboral, recalcando el 
lugar de las(os) trabajadoras(es) que aceptan e internalizan las condiciones de 
explotación y se observan como empresarias(os) de sí misma(os), es importante 
abordar las prácticas de resistencia que se desarrollan en los entornos laborales, 
en particular las acciones que se inscriben en una subjetividad integrada a las 
formas actuales de organización del trabajo y sometida a la lógica del mercado 
(Morales-Muñoz, 2021).

En esa línea, cabe destacar la capacidad de elaborar novedosas estrategias 
frente a la dominación por parte de las(os) sujetas(os) en sus prácticas cotidianas 
(De Certeau, 1996) y de enfatizar en la capacidad inventiva para diseñar prácticas 
de resistencia en condiciones de asimetría de poder, y que se inscriben en el 
discurso oculto de las(os) subordinadas(os) (Scott, 1990). Al respecto, es posible 
examinar aquellas que emergen del papel activo de las(os) trabajadoras(es), más 
allá de las acciones colectivas e intervenciones en el escenario público, con el 
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fin de subrayar las formas diversas de contestación y las fisuras en la estructura 
de dominación que surgen desde la capacidad de agencia de las(os) sujetas(os) 
en el mundo del trabajo (Santos-Junior, 2018; 2020).

Metodología
El estudio lo desarrollamos desde una metodología cualitativa, enfoque que se 
interesa por la forma en la que el mundo es comprendido, experimentado y 
producido desde la perspectiva de las(os) actores sociales (Vasilachis, 2006). En 
la investigación cualitativa, se establecen relaciones de confianza y reciproci-
dad, un clima de horizontalidad donde prevalece el respeto mutuo, el diálogo 
reflexivo y se acepta el involucramiento de la subjetividad del(a) investigador(a) 
en dicho proceso (Cornejo; Salas, 2011; Sisto, 2008).

Como técnica de producción de información utilizamos la entrevista semies-
tructurada para aproximarnos a los significados sobre ausentismo laboral por 
motivos de salud mental desde el relato de las participantes. Esta técnica establece 
un juego de lenguaje de preguntas abiertas y relativamente libres por medio de 
las cuales se orienta la obtención de la información respecto a la temática de 
estudio (Gaínza, 2006). Las entrevistas se realizaron a través de una plataforma 
de videollamada durante el segundo semestre del año 2020.

Para dar cuenta del contexto de indagación referido a las relaciones de 
género y condiciones de trabajo en el sector público, los criterios de inclusión 
de las participantes del estudio fueron mujeres funcionarias de juzgados o tribu-
nales de primera instancia del Poder Judicial de la zona central de Chile, con o 
sin hijas(os), con 10 años o más desempeñando funciones en este sistema, y que 
hubieran obtenido al menos una licencia laboral por motivos de salud mental 
en los últimos 5 años.

Respecto a las consideraciones éticas de la investigación, se resguardó la 
participación voluntaria basada en el consentimiento informado, la confiden-
cialidad de la información y el respeto al anonimato de las participantes. Para 
ello, tal como se observa en el Cuadro 1, se identificó a las participantes con 
números del 1 al 6, con sus respectivas edades, estado civil y número de hijos(as), 
y su cargo de manera genérica para asegurar que no fueran reconocidas por sus 
pares o jefaturas.

Para el análisis de las entrevistas utilizamos la producción de categorías 
emergentes, de acuerdo con los planteamientos de la teoría fundamentada 
(Strauss; Corbin, 2002). En esta tradición se enfatiza en la importancia de una 
conceptualización densa y un examen detallado de los datos con el objetivo de 
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Cuadro • 1
Edad, estado civil, número de hijas(os) y cargo de las seis participantes

Participante Edad Estado civil Cargo

1 38 años Soltera, sin hijas(os) Administrativa

2 51 años Divorciada, con hijas(os) Magistrada

3 39 años Casada, con hijas(os) Administrativa

4 60 años Separada, con hijas(os) Administrativa

5 55 años Divorciada, sin hijas(os) Consejera técnica

6 46 años Casada, con hijas(os) Magistrada

Fuente: elaboración propia con base en información otorgada por las participantes.

desarrollar conceptos fundamentados empíricamente en relación con la teoría 
(Vasilachis, 2006). De esta manera, planteamos un acercamiento a los concep-
tos y significados levantados por las propias participantes, de acuerdo con un 
proceso de análisis y categorización de las entrevistas individuales, basado en 
un ejercicio interpretativo inductivo.

Las codificaciones y el análisis se realizaron de manera iterativa, con retro-
alimentación y reuniones periódicas entre las(os) autores, donde se respetó la 
narrativa de las mujeres entrevistadas. Todas las categorías y códigos se siste-
matizaron manualmente en el programa Excel.

Resultados
El proceso de análisis se realizó a partir de la conformación de tres categorías 
emergentes que integran los significados sobre las licencias laborales por moti-
vos de salud mental de las entrevistadas: individualización del conflicto laboral; 
medicalización del malestar en el trabajo; y desconexión del espacio laboral.

Individualización del conflicto laboral

Con relación a las causas asociadas a la obtención de una licencia laboral por 
motivos de salud mental, las entrevistadas se refirieron a situaciones de con-
flicto que reflejaron las desigualdades estructurales de género, producto del 
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sistema capitalista y patriarcal (Cunnison; Stageman, 1995), manifestándose en 
el entorno de trabajo por medio de formas de autoritarismo e imposición de la 
jerarquía laboral, así como condiciones de estrés asociadas a actitudes discri-
minatorias, falta de flexibilidad y malos tratos por parte de las jefaturas (en su 
mayoría hombres).

Al respecto, una entrevistada mencionó que las vivencias personales y 
los cambios en la organización del trabajo generaron condiciones de desgaste 
emocional que se mantuvieron de forma prolongada en el tiempo. Desde su 
experiencia y voz señaló:

Con el tiempo, con el desgaste, con las malas vivencias que uno tiene (…) 
a medida que los hijos van creciendo tú vas sintiendo que vas teniendo 
otra carga emocional fuerte, y que ya vas entrando en situaciones labora-
les que no te sientes apoyada, y no empatizan como con uno, entonces, 
ahí es donde se produjeron estas situaciones de que yo caí en depre ya, 
o sea, de tanto aguante, aguante, aguante. (…) Ahí empecé ya a caer en 
depresión porque ya me sentía estresada personalmente. (Participante 
4, comunicación personal, 11.08.2020)

Otra de las causas de las licencias de salud mental correspondió a situaciones 
de estrés laboral que tuvieron su origen en burlas provenientes del administrador 
del tribunal por la condición de embarazo de la mujer trabajadora, generando 
una necesidad de ausentarse del trabajo para evitar las actitudes discriminato-
rias, de agobio laboral y subjetivo:

Yo estaba embarazada de mi primer hijo y el administrador del tribunal 
tiene un humor muy negro, burlesco y a mí siempre me molestaba por el 
tema de que yo estaba embarazada, siempre siempre me molestaba por 
cualquier cosa, era un chiste muy desagradable (…) llegó un momento 
después de Año Nuevo que tenía que volver a trabajar, después del fin de 
semana largo. (…) Sabes tú que me dolía la guata, pero así mal, yo pensé 
de hecho que iba a nacer la guagua y era porque yo pasé tan mala noche 
pensando en que tenía que volver a trabajar y ver a este caballero: me 
descomponía. Entonces ya ahí empecé a conocer lo que eran las licencias 
por salud mental (Participante 3, comunicación personal, 08.07.2020)

De esta manera, es posible evidenciar la relación entre malestar subjetivo y 
violencia de género laboral como una de las principales causas de las licencias 
médicas. La carga tensional debida a malos tratos recibidos por parte de superio-
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res y la falta de reconocimiento en el trabajo remunerado, aluden directamente a 
asimetrías de poder y de género en el contexto laboral. Esta situación se expresó 
en el establecimiento de una relación de jerarquía que impuso comentarios 
despectivos y una condición de subordinación que promovió una adaptación 
constante a las exigencias de múltiples jefaturas.

Mira mis licencias no han sido por cargas laborales, de yo sentirme 
estresada, de yo sentir que no puedo con el trabajo. Nunca. (…) Es más 
que nada porque ya llega un punto en que a veces no soporto a los jue-
ces. (…) Y sabes tú que desgasta, de verdad y ahí llegaba un momento 
en que ya no me quería levantar para ir a trabajar. Porque de verdad 
saber que me tocaba trabajar con determinados jueces era como: no 
quiero, de verdad no quiero, no quiero, porque son de esas personas 
que de una manera tan sutil te hacen sentir estúpida. (Participante 3, 
comunicación personal, 08.07.2020).

Las dos licencias que he tenido han sido por malos tratos (…) enten-
diendo que yo no tengo un jefe, tengo 12 jefes, 13 jefes y, particularmente, 
los jueces tienen una particularidad y es que cada uno es un mundo 
aparte del otro, y cada uno es un dios porque así es la cosa. Entonces, 
lidiar con 13 deidades no es fácil (…) te requiere bastante disposición, 
tensión también y una carga tensional bastante importante. (Partici-
pante 5, comunicación personal, 10.07.2020)

Dichas manifestaciones expresadas por las participantes se alinean con 
los tipos de violencia de género identificados por Undurraga y López (2020), 
como la discriminación hacia la maternidad y el trato condescendiente a las 
mujeres trabajadoras, que persisten en distintos espacios laborales. Los relatos 
de las participantes sobre los malos tratos reafirmaron el concepto de violencia 
planteado por la OIT (2019), el de machismo propuesto por Lagarde (1997), y las 
posiciones de desventaja y asimetrías de poder que enfrentan muchas mujeres 
en sus lugares de trabajo (García; Reif, 2020), así como la persistencia de una 
cultura masculina en distintos espacios laborales (Acker, 1990; Wajcman, 2000).

En línea con lo señalado por Bondi y Burman (2001), el análisis de esta 
primera categoría evidenció un proceso de individualización de los problemas 
de salud mental y una evasión de la colectivización estructural y relacional. Así 
pues, existe una individualización del conflicto laboral en la medida que las ten-
siones que conllevan la obtención de una licencia laboral por motivos de salud 
mental se asocian a la concentración del poder y a condiciones adversas que se 
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imponen en los entornos laborales, lo que implica la represión de las emocio-
nes y favorece una interiorización del agobio, descontento y desgaste subjetivo 
frente a la subordinación y la arbitrariedad.

Medicalización del malestar en el trabajo

En esta categoría, las participantes reflejaron la psiquiatrización del malestar 
subjetivo (Beeker et al., 2021) producto de las exigencias y ritmos de trabajo 
impuestos por el modelo neoliberal (Weeks, 2020). En el caso de las mujeres, 
esto incluye la doble jornada laboral (Ferguson, 2020). Así, las entrevistadas 
comprendieron el ausentismo laboral por motivos de salud mental como el 
resultado de un conjunto de presiones a nivel laboral o personal.

En línea con lo anterior, se refirieron principalmente a condiciones de estrés, 
carga tensional y desgaste emocional permanentes en el tiempo, que genera-
ron dificultades en el trabajo, derivando en una solicitud de ayuda profesional 
(médica) que culminó en la obtención de una licencia psiquiátrica. Al respecto, 
una entrevistada destacó el sentimiento de acumulación de estrés prolongado 
en el tiempo, producto de una jornada laboral y de estudio muy demandante: 
“Un psiquiatra me diagnosticó depresión leve. Pero esto fue por un cúmulo de 
mucho tiempo de estrés, de periodos de estrés que me daban” (Participante 1, 
comunicación personal, 04.08.2020).

También, las participantes madres resaltaron y confirmaron la relación exis-
tente entre el desgaste emocional y el conflicto de conciliación familia-trabajo 
(Escalera-Izquierdo; Herránz, 2000), dando cuenta de las consecuencias que este 
conflicto puede tener a nivel subjetivo en las mujeres trabajadoras (Undurraga, 
Cornejo-Abarca, 2021) para las que la salud mental tiene un rol crucial. A propó-
sito de esto, una entrevistada señaló que las condiciones de desgaste emocional 
se asociaron a esta tensión existente entre la continua disponibilidad ante las 
demandas laborales y la falta de tiempo para desarrollar labores de cuidado, lo 
que se manifestó en una presión sostenida por las exigencias del trabajo remu-
nerado y la sensación de culpa por no poder desempeñar su rol de madre:

yo caí en depre ya, o sea, de tanto aguante, aguante, aguante, porque 
un(s) niña(o) mía(o) trató de tomar pastillas, porque siempre yo, mis 
niñas(os) estaban en manos de terceros, después otra(o) chica(o) mía 
cayó en anorexia, y yo trabajando, trabajando, trabajando, y las(os) pos-
tergué a ellas(os). Entonces, cuando yo me di después cuenta de eso, ya 
era demasiado tarde. (Participante 4, comunicación personal, 11.08.2020)
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Asimismo, para otra entrevistada, el imperativo de destinar el tiempo para 
sus hijas(os) en el hogar implicó una extensión de la jornada laboral, articulando 
una sobrecarga de trabajo remunerado y no remunerado, y una disminución del 
tiempo de descanso. En ambos casos, se relevó la naturalización de roles tradi-
cionales de género asociados a la división sexual del trabajo, donde la percepción 
del tiempo en las madres trabajadoras representó un componente importante 
al momento de hablar sobre las causas de su ausentismo laboral:

Todos los fallos los redactaba en el tribunal, había veces que yo iba los 
sábados, los domingos, incluso los feriados a terminar fallos porque 
sentía que en mi casa me era muy difícil concentrarme con las(os) 
niñas(os). En el fondo, yo trataba de que ellas(os) tuvieran la idea de que 
la mamá en casa siempre está disponible para ellas(os). (…) Era un ritmo 
insuperable de trabajo y de cansancio. (Participante 6, comunicación 
personal, 28.07.2020)

Del mismo modo, los discursos de las mujeres trabajadoras estuvieron 
fuertemente marcados por la valoración e importancia que tenía la noción de 
productividad y la incompatibilidad de esta con el estado del malestar subjetivo, 
manifestado muchas veces a nivel físico-corporal por medio de las sensaciones 
de dolor o agotamiento producido por el sistema laboral, lo que se pretendió 
desestimar y reprimir en favor de la sensación de autosuficiencia y el imperativo 
de responder al mandato laboral. Tal como señaló Weeks (2020), es relevante 
destacar cómo efectivamente la sobrevaloración de la productividad impuesta 
por el sistema neoliberal logra sumergirse en las subjetividades y corporalidades 
cotidianas de las trabajadoras, impulsando a la autogestión en la esfera labo-
ral. Nuevamente, las condiciones de estrés y su permanencia en el tiempo son 
factores que contribuyeron a la medicalización y psiquiatrización del malestar 
subjetivo de ellas:

Y así partí con muchos periodos de estrés hasta que empezó, empecé 
a ir cada vez como en picá [sinónimo de decaer]. Iba como cayendo, 
cayendo y yo no me había dado cuenta. (…) Era un tema como que ya 
todos los días sentía un peso en el pecho o una opresión importante 
que no se me pasaba con nada. Entonces, eso gatilló en que empecé a 
trabajar mal, me empezó a fallar la memoria así, muy mal; empecé a 
tener algunos problemas en el trabajo por lo mismo. (Participante 1, 
comunicación personal, 04.08.2020)
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Yo sentía que en el trabajo yo gastaba la energía de todo el día, la gastaba 
en la mañana. Después, ya no me quedaba más energía ni siquiera para 
volver a la casa. (…) Ahí nuevamente tuve que ir al psiquiatra porque fue 
como que me trato de hacer la loca, pero el cuerpo me boicotea, pese 
a yo querer trabajar trabajar trabajar. (Participante 6, comunicación 
personal, 28.07.2020)

De esta manera, el proceso de psiquiatrización se justificó según los cuadros 
de estrés y las situaciones tensionales que vivenciaron las funcionarias entre-
vistadas, y que se asociaron a cambios en los estados de ánimo que terminaron 
afectando el rendimiento laboral sobrevalorado en un sistema neoliberal. Este 
hallazgo dialoga con lo planteado por Davies (2022), relacionado con cómo la 
individualización del malestar subjetivo recae en la capacidad individual de 
gestionar las emociones en favor de la productividad. Este malestar se traduce 
en la consulta psiquiátrica y se inscribe en un marco explicativo particular al 
ser interpretado bajo una condición médica que requiere reposo laboral.

Desconexión del espacio laboral

En esta categoría, las licencias laborales por motivos de salud mental se com-
prenden como una estrategia de resistencia individual al malestar laboral y como 
una alternativa de alivio frente a situaciones adversas en los entornos de trabajo. 
Al respecto, una entrevistada significó el ausentismo laboral como un espacio 
de refugio y cuidado de sí en torno a la necesidad de detenerse y escapar de 
condiciones hostiles de maltrato que afectaban su bienestar, con el propósito de 
recuperar energías y retornar al espacio laboral luego de un período de descanso:

En mi segundo embarazo, a mí cada vez que me tocaba trabajar con una 
de estas juezas que yo te digo que eran maltratadoras, a mí me tocaba 
con ellas y yo iba al doctor y pedía licencia, así de simple, porque era o 
estaba toda la semana adolorida con la guata así dura o estaba tranquila 
con mi hija sin escuchar leseras. (…) Me daban pastillas para dormir, 
pero ya la verdad pastillas para dormir no necesito. Entonces, era más 
que nada el tema de estar en la casa así relajada, ya que pasen los días, 
que pase si el final esto es casi de sobrevivencia, ya que pase, tomo 
fuerzas y sigo. (Participante 3, comunicación personal, 08.07.2020)

Otra entrevistada se refirió a la importancia de desconectarse del trabajo 
para tener un tiempo personal de calma y serenidad con el fin de abordar de 
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mejor manera las situaciones que afectaban el desempeño laboral. Enfatizó que 
hubo momentos en los que:

uno necesita estar fuera: cuando estaba en la casa con la licencia me 
permitió aquietar la cabeza, y poder pensar con más claridad, darme el 
espacio para estar más tranquila, con tranquilidad pude pensar mejor 
y resolver mejor los problemas. (Participante 2, comunicación perso-
nal, 14.07.2020)

Respecto al período de desconexión, una de las participantes lo describió 
como la expresión de un agotamiento que solo ameritaba descanso, frente a las 
expectativas de dedicar tiempo a labores no remuneradas:

Yo decía qué raro estar con una licencia, porque yo en mi cabeza decía 
tengo licencia voy a ordenar la casa, voy a hacer esto, pero no pude 
hacer nada, nunca. Ni siquiera pude llevar a mi hija(o) al doctor una vez. 
Ese nivel (…), yo me acuerdo levantarme en la mañana y sentir como 
taquicardia y echarme en el sofá y sentir que ya no tenía fuerzas para 
vivir el resto del día. (Participante 6, comunicación personal, 28.07.2020)

Finalmente, el ausentismo laboral por motivos de salud mental se asumió 
como un llamado de atención sobre la necesidad de preocuparse por el bienestar 
integral, destinar un tiempo para el autoconocimiento, y abrir una oportunidad 
para desarrollar mecanismos de autoayuda:

Uno siempre tiene que estarse cuidando la salud mental, uno siempre 
habla de la salud física, de que no me vaya a resfriar, tomo vitamina C, 
y que esto y lo esto otro, pero uno descuida su salud mental, como que 
siempre lo vai [sinónimo de vas] dejando de lado. (…) Yo considero que 
uno siempre siempre debe estar cuidándose porque una de las cosas 
que me tocó, que vi en su oportunidad, y que yo no quería que a mí me 
pasara y, por eso, me lo tomé en serio, sobre todo la primera vez que 
me dio depre. Es que, si tú no cuidas tu salud mental, esta empieza a 
decaer y no va a llegar un momento en que tú repuntas y vuelves a ser 
la persona que fuiste antes. Cuesta mucho, creo yo, si no te cuidas y no 
te lo tomas en serio. Entonces, yo creo que esa es como la enseñanza 
más importante que a mí me dejó realmente. Tener realmente ese auto-
cuidado. (Participante 1, comunicación personal, 04.08.2020)
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En suma, las licencias laborales por motivos de salud mental se compren-
dieron como una vía de escape individual frente a la sensación de agobio, y una 
línea de fuga de los mandatos, exigencias y malos tratos del trabajo, constitu-
yéndose en un espacio protegido y legitimado de reposo laboral. Este hallazgo 
conversa con la individualización y autogestión del malestar subjetivo (Weeks, 
2020), cuya medicalización constituye un mínimo soporte en el marco de la pre-
cariedad estructural en que se insertan las(os) trabajadoras(es) (Julián, 2018).

Conclusiones
Desde hace varios años la salud mental en Chile es la primera causa para otorgar 
licencias médicas. La presente investigación favorece una aproximación a este 
fenómeno en el marco del neoliberalismo, el cual ordena la vida de las personas, 
y reproduce el orden de género y patriarcal por medio de la división sexual del 
trabajo (Meza-Martínez, 2018; Mora, 2013). En este contexto, evidenciamos que 
el sistema capitalista desestima las fuentes sociales de la carga laboral, el estrés 
y el agotamiento subjetivo, favoreciendo la conceptualización del malestar en 
el trabajo remunerado bajo parámetros biomédicos e individuales. Lo anterior, 
ha permitido retirar del debate público las experiencias laborales adversas para 
trasladarlas al ámbito privado de la atención sanitaria, despolitizando y desacti-
vando los efectos del trabajo en la esfera de la subjetividad bajo el neoliberalismo 
(Davies, 2022).

Frente a ello, considerar los elementos políticos, económicos, sociales, 
culturales, ambientales e intrapsíquicos en el proceso de desgaste mental de 
la clase trabajadora (Pereira; Souza; de Lucca; Iguti, 2020) implica examinar de 
manera crítica el proceso de psiquiatrización de la sociedad, en la medida que 
contribuye a mantener inalteradas las condiciones estructurales que inciden 
en el malestar laboral, favoreciendo la patologización de las emociones que son 
negativas o perjudiciales en términos económicos, así como la mercantilización 
de las respuestas al problema del sufrimiento con el propósito de resguardar 
una fuerza laboral productiva. Frente a ello, en palabras de Moncrieff (2022: 
10, traducción propia), se sostiene que “rechazar la medicalización de los lla-
mados problemas de salud mental es un paso necesario para revelar algunas 
de las contradicciones fundamentales del capitalismo y sentar las bases para el 
cambio político”.

Adicionalmente, una aproximación con gafas violeta permite observar cómo 
las posiciones y experiencias de las mujeres trabajadoras no pueden ser neutrales 
en términos de género, ya que las instituciones y organizaciones no lo son (Acker, 
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1990; Wajcman, 2000). Desde esta perspectiva, donde la flexibilidad y la gestión 
individual del conflicto trabajo-familia reflejan un orden de género tradicional y 
capitalista (neopatriarcal) (Cárdenas-Tomazic; Hein, 2018), es posible y necesario 
comprender los relatos de las entrevistadas en la intersección entre el mundo 
subjetivo, el espacio laboral y el ámbito familiar (Undurraga; Cornejo-Abarca, 
2021) en un contexto donde claramente el conflicto trabajo-familia persiste y 
contribuye en el malestar subjetivo experimentado por las mujeres.

Revelar las desigualdades y violencias de género estructurales, asociadas a 
las licencias médicas por motivos de salud mental, desde una perspectiva social y 
política es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. 
Esta visión nos impulsa a repensar las políticas públicas y las prácticas dentro de 
las instituciones donde, con frecuencia, se naturalizan violencias e injusticias, 
encubriendo esta problemática como un fenómeno femenino, individual y privado.

En línea con lo anterior, si la feminización del mercado laboral ha implicado 
históricamente una inserción de las mujeres en condiciones más desfavorables 
y de desigualdad estructural (Ferguson, 2020), las licencias laborales por motivos 
de salud mental adquieren un doble sentido: son una instancia de autocuidado 
y un espacio de refugio para las mujeres trabajadoras frente a las asimetrías de 
poder y las dinámicas de violencia que subyacen a los entornos laborales, en 
una dinámica de debilitamiento de las protecciones de las(os) trabajadoras(es) 
y el poder de negociación colectiva (Julián, 2018). En este sentido, la suspensión 
transitoria de la actividad laboral por motivos de salud mental no constituye 
solamente una indicación médica o una herramienta terapéutica, sino una 
acción de resistencia individual ante el agobio y el cansancio provocado por las 
tensiones de los roles tradicionales de género y la intensificación del trabajo 
remunerado y no remunerado.

De esta manera, en un escenario de despolitización del trabajo bajo el neo-
liberalismo, creemos necesario recorrer el hilo subterráneo y, con frecuencia, 
invisible de los malestares subjetivos y las insubordinaciones cotidianas que 
acontecen en la esfera privada y laboral (Malo, 2004). Con el fin de ampliar las 
reflexiones en torno a la defensa y promoción de la salud y calidad de vida laboral, 
la presente investigación se propuso otorgar sentido a las acciones de rebeldía y 
demostraciones de descontento que expresan las mujeres trabajadoras desde una 
perspectiva crítica hacia las narrativas biomédicas y estructuras de desigualdad 
de género, predominantes en las relaciones laborales contemporáneas.

Si bien los alcances de este estudio se centraron en el sector público, espe-
cíficamente en funcionarias del Poder Judicial que aún presentan un alto grado 
de protección laboral y estabilidad contractual, además de una alta cultura 
patriarcal, se propone como proyección de esta investigación indagar en el 
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fenómeno de las licencias laborales por motivos de salud mental en el escena-
rio de incorporación de las mujeres al mundo del trabajo en el sector privado, 
considerando la posible relación entre políticas de conciliación trabajo-familia, 
la maternidad y las licencias laborales por motivos de salud mental.

Al mismo tiempo, es necesario aproximarse a la relación entre riesgos psi-
cosociales y salud laboral en los repertorios de lucha de las organizaciones de 
trabajadoras(es) en un contexto de gradual politización del conflicto laboral, 
desde un enfoque de género y participación de las mujeres en el ámbito sindical 
(Armijo; Caro; Román, 2021; Arteaga; Andrade; Jiménez; Fuentes, 2021). Ade-
más, es crucial observar estas dinámicas desde una perspectiva interseccional, 
dado el fuerte impacto de la intersección entre género y clase en el mercado del 
trabajo chileno (Mora, 2019).

Por último, se propone también indagar en la relación levantada por las 
mujeres entre la violencia de género y las licencias laborales por motivos de salud 
mental en el marco de la ratificación por parte del Estado chileno del Convenio 
190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, y la promulgación de la Ley Karin (Ley núm. 21 643, 2024), próxima a 
entrar en vigencia, que establece que las(os) empleadores y las entidades públi-
cas deberán contar con un protocolo de prevención del acoso sexual, laboral 
y violencia en los entornos de trabajo. Esto significa un avance relevante en 
la materia, ya que la permanencia de este tipo de conductas al interior de los 
espacios laborales revela una naturalización, invisibilización e indiferencia de 
estas prácticas por parte de un sistema capitalista y patriarcal.
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