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Resumen

El estudio examina la evolución histórica de la inclusión de la 
dimensión de género en la inserción comercial internacional 
de Chile, enfocándose particularmente en la reciente Política 
Exterior Feminista (PEF) que lo convierte en pionero en la 
región sudamericana al adoptar una de estas características. 
Se destacan problemas como la desigualdad salarial, la baja 
representación femenina en la toma de decisiones y la falta 
de mecanismos efectivos para garantizar los compromisos de 
género en los acuerdos comerciales a nivel internacional. En 
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virtud de ello, se hace un repaso de este nuevo milenio con 
el fin de analizar la importancia de los acuerdos regionales y 
plurilaterales más importantes que han permitido guiar la ac-
tuación en diversos escenarios intergubernamentales y de esta 
nueva necesidad nacional en abordar las causas estructurales de 
desigualdad a los fines de tomar en consideración las demandas 
específicas de las mujeres y otros grupos históricamente invi-
sibilizados de la sociedad. Además, se enfatiza la importancia 
de fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación de 
las políticas comerciales con perspectiva de género, así como 
la creación de instancias de resolución de controversias para 
asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos a los 
fines de erradicar la pobreza y promover un crecimiento más 
justo, igualitario e inclusivo para todos por igual.

Palabras Clave: Chile – Comercio Internacional – Género – 
Desarrollo – Política Exterior Feminista. 

AbstRAct

The study examines the historical evolution of the inclusion of 
the gender dimension in Chile’s international trade insertion, 
focusing particularly on the recent Feminist Foreign Policy, 
which makes it a pioneer in the South American region in 
adopting one of these characteristics. Problems such as wage 
inequality, low female representation in decision-making and 
the lack of effective mechanisms to guarantee gender com-
mitments in trade agreements at the international level are 
highlighted. In view of this, a review of this new millennium 
is made to analyze the importance of the most important 
regional and plurilateral agreements that have guided action 
in various intergovernmental scenarios and of this new na-
tional need to address the structural causes of inequality to 
consider the specific needs of women and other historically 
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invisible groups in society. It also emphasizes the importance 
of strengthening the mechanisms for monitoring and evalua-
ting trade policies from a gender perspective, as well as the 
creation of dispute settlement bodies to ensure compliance 
with the commitments undertaken to eradicate poverty and 
promote fairer, more equitable and inclusive growth for all.

Keywords: Chile – International Trade – Gender – Deve-
lopment – Feminist Foreign Policy.  
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IntRoducción

Bajo el lema “transformar nuestro mundo” se erigió la 
agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que 
centra los esfuerzos de la comunidad internacional alrededor de 
cinco ejes centrales: personas, planeta, prosperidad, paz y alian-
zas. En virtud de ello, se esbozan los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que buscan erradicar la pobreza y promover 
un crecimiento más justo, igualitario e inclusivo. Sin embargo, 
tras una pandemia que azotó el statu quo de las relaciones inter-
gubernamentales y generó un retroceso de más de una década 
en los niveles de participación de las mujeres (CEPAL, 2021), en 
conjunto a un complejo contexto global de inseguridad donde 
los niveles de desigualdad son comparables a los que se vivieron 
a principios del siglo pasado durante el imperialismo occidental 
(Laboratorio Mundial de Desigualdad, 2022) y en el cual “el 
orden global actual simplemente no funciona para todos” (Na-
ciones Unidas, 2024), es imperativo, hoy más que nunca, que se 
refrenden estos propósitos para poder garantizar ese mundo y 
futuro que queremos.

El objetivo de este estudio es analizar los avances que ha te-
nido Chile desde su inserción internacional en torno a género y 
su comercio exterior (COMEX). Lo cual se profundizó mediante 
la negociación e implementación de tratados bi y plurilaterales, 
acompañada de un aumento de su participación en organismos 
multilaterales y regionales. La dimensión género fue incorporada 
el año 2002, evolucionando hasta el año 2023 cuando el país 
adopta una Política Exterior Femenina.

desiguAldAdes poR géneRo

De acuerdo con los últimos estudios del Banco Mundial 
(2023), la participación de las mujeres en el ámbito laboral se ve 
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obstaculizada por un marco legal y normativo que las priva de sus 
plenos derechos y oportunidades. A nivel global, las mujeres solo 
tienen acceso a tres cuartas partes de los derechos otorgados a 
los hombres. Casi 2.400 millones de mujeres en edad de trabajar 
aún no gozan de la misma protección legal que los hombres, lo 
que dificulta su empoderamiento económico y genera obstáculos 
adicionales a su desarrollo integral.

A pesar de que existan leyes vigentes para abordar las brechas 
de género, la realidad es radicalmente distinta. En promedio, los 
países han establecido menos del 40% de los sistemas necesarios 
para garantizar la plena aplicación de derechos igualitarios. Un 
claro ejemplo de esta situación es la brecha salarial de género, 
donde si bien 98 economías han promulgado leyes que exigen 
la igual remuneración por trabajo de igual valor, solo en 35 de 
ellas –menos de una de cada cinco– han implementado medidas 
de transparencia o cumplimiento; como resultado, las mujeres 
ganan solo 77 centavos por cada dólar en comparación a los 
hombres (Banco Mundial, 2023).

Las desigualdades de género también se extienden al ámbito 
de la jubilación. En 62 economías que aborda el estudio del Ban-
co Mundial (2023), la edad de jubilación no es la misma para 
hombres y mujeres. A pesar de que las mujeres tienden a vivir 
más, debido a su menor remuneración durante su vida laboral, a 
las pausas por maternidad y a la jubilación anticipada, terminan 
recibiendo prestaciones jubilatorias más bajas y afrontando una 
mayor inseguridad financiera en la vejez.

Estas barreras legales, junto con las normas sociales de género 
discriminatorias, se convierten en nuevas formas de barreras 
comerciales. Si bien existen diversos factores que contribuyen 
a las brechas de género en el ámbito laboral del COMEX, es 
fundamental destacar que el trabajo de cuidados no remunerado 
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recae desproporcionadamente sobre las mujeres. Esto las obliga 
a optar por jornadas laborales a tiempo parcial, limitando sus 
oportunidades de desarrollo profesional y ascenso. 

Sin embargo, más allá de los ingresos percibidos o del número 
de puestos de trabajo ocupados por mujeres en este ámbito, se re-
quiere un enfoque cualitativo que promueva el empoderamiento 
femenino y fomente estructuras de ascenso hacia posiciones de 
mayor jerarquía y mejor remuneración. Es necesario romper las 
barreras que perpetúan los roles tradicionales o la concentración 
de mujeres en determinadas áreas, como las labores adminis-
trativas o los sectores históricamente feminizados, con el fin de 
impulsar su desarrollo profesional en condiciones de igualdad. 
Solo así se podrá aprovechar plenamente el potencial femenino y 
contribuir a la construcción de una sociedad más justa, inclusiva 
y equitativa para todos.

Por otro lado, aunque en la última década se han adoptado 
nuevos compromisos internacionales y se ha avanzado en la 
inclusión de capítulos de género en los Tratados de Libre Co-
mercio (TLC), estas medidas siguen siendo insuficientes por sí 
solas. Como señalan Kuhlmann & Bahri (2023), a pesar de los 
avances logrados en los tratados comerciales -cuyos detalles se 
abordarán más adelante en el texto-, aún persisten problemas de 
distribución arraigados a lo largo de los años. Específicamente, 
las repercusiones distributivas del comercio pueden variar entre 
los géneros, dado que mujeres y hombres enfrentan diferentes 
oportunidades y desafíos, desempeñando roles diversos en la 
sociedad, los mercados y las economías.

A su vez, un estudio reciente realizado por Barafani et al. 
(2022) resalta que, a pesar de la mayor presencia de mujeres 
líderes en el COMEX, su liderazgo suele ser subordinado dentro 
de la estructura empresarial, contando en Chile con un 31% de 

Latin American Journal of Trade Policy 20 (2024) - Universidad de Chile



45

este tipo de liderazgo. Además, el incremento de la participación 
femenina en este sector se concentra principalmente en tareas 
administrativas, resultado de la centralización de actividades 
tradicionalmente asociadas al género femenino, mientras que 
los roles de búsqueda de mercados y negociación suelen ser 
desempeñados por hombres en mayor medida. Por otro lado, 
la categoría de traders, en COMEX, está mayoritariamente 
conformada por hombres, lo cual se atribuye a estereotipos 
arraigados y a demandas laborales que suelen ser incompatibles 
con las responsabilidades familiares.

En resumen, las mujeres suelen sufrir de manera despropor-
cionada los eventuales efectos negativos de la apertura comercial 
y enfrentan mayores obstáculos para participar en actividades 
económicas. Este fenómeno se atribuye en parte a los estereotipos 
de género arraigados en la educación y la capacitación, así como 
a la disparidad salarial y a la distribución desigual de recursos, 
además del acceso desigual a insumos productivos como créditos 
y apoyo tecnológico. La evolución del empleo, impulsada por 
los cambios en el comercio, puede poner en riesgo los puestos de 
trabajo y los medios de vida de las mujeres, especialmente cuando 
las industrias que emplean mayoritariamente a mujeres se ven 
afectadas por la apertura comercial (Kuhlmann & Bahri, 2023).

comeRcio y desARRollo

Aunado a todo lo antes señalado, diversos estudios han 
demostrado que el comercio internacional puede ser una he-
rramienta poderosa para promover el desarrollo y la igualdad 
de género (Rocha & Piermatini, 2023), y así combatir crisis 
internacionales como la pobreza (Bartley et al., 2015; Fondo 
Monetario Internacional, 2022; ONU-Mujeres, 2024) pero, se 
necesitan de políticas y estrategias específicas para asegurar que 
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las mujeres se beneficien de manera equitativa de las oportuni-
dades comerciales.

Si bien el comercio puede tener efectos positivos en la igual-
dad de género (Rocha & Piermatini, 2023), como la creación de 
empleos y el aumento de los ingresos, también puede exacerbar 
las desigualdades existentes. La forma en que el comercio afecta 
a las mujeres depende de su rol en la economía. Por ejemplo, las 
mujeres que trabajan como asalariadas pueden verse beneficia-
das por la creación de empleos, pero también pueden enfrentar 
condiciones laborales precarias y discriminación salarial. A su 
vez, las emprendedoras pueden beneficiarse de nuevas oportu-
nidades de mercado, pero también pueden enfrentar obstáculos 
para acceder al financiamiento y a los recursos.

En general, el comercio puede ser una herramienta poderosa 
para promover la igualdad de género, pero es importante tener 
en cuenta los diversos factores que pueden afectar su impacto 
(Barafani & Barral, 2020).

Esto se debe a que, como señalan Laperle-Forget & Gürbüz 
(2024), las asimetrías en el impacto del comercio internacional 
sobre hombres y mujeres se enraízan en la estructura de género 
y roles en la sociedad, pero también dentro de la economía. Esta 
realidad, ha sido reiterada por la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Mundial (BM), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC), dejando de manifiesto que, 
si bien la participación femenina ha aumentado, sigue siendo 
desproporcionalmente menor a la masculina. En las cadenas 
globales de valor (CGV), por ejemplo, las mujeres representan el 
36% de la mano de obra, mientras que en empresas de propiedad 
extranjera asciende al 38% (Banco Mundial & Organización 
Mundial del Comercio, 2020). A nivel global, las mujeres ocupan 
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menos puestos de trabajo, cobran menos y experimentan con-
diciones laborales más precarias que los hombres (OIT, 2022). 
Y, solo el 47% de las mujeres a nivel mundial tiene un empleo 
formal, frente al 72% de los hombres (OIT, 2022).

En el contexto de países en vías de desarrollo y emergentes, 
las mujeres representan en promedio el 33% de la fuerza laboral 
en empresas con actividad comercial internacional. Esta cifra 
contrasta con el 24% y 28% que se observa en empresas no ex-
portadoras y no importadoras, respectivamente (Banco Mundial 
& Organización Mundial del Comercio, 2020). Lo que, a pesar 
de los avances, persisten brechas significativas en la participación 
y los beneficios del comercio internacional para las mujeres. Si 
bien la incorporación de la perspectiva de género (PEG) en las 
políticas comerciales ha ido ganando terreno, su implementación 
efectiva sigue siendo un desafío.

Considerando la urgente necesidad de incorporar la perspec-
tiva de género en las políticas públicas, con el fin de asegurar 
que las mujeres puedan beneficiarse de manera equitativa de las 
oportunidades comerciales y económicas, resulta alarmante la 
afirmación de Frohmann & Olmos (2022), quienes señalan que, 
al ritmo actual de cambios, “el cierre de la brecha económica 
entre hombres y mujeres tomaría 268 años” (p. 7).

Y es que, a pesar de la integración sistemática de la PEG en 
sistemas, estructuras, políticas y procedimientos a nivel global, 
lo que ha generado avances en materia de igualdad de género 
en las últimas décadas, las mujeres aún enfrentan desafíos, espe-
cialmente en el contexto del comercio internacional. Si bien la 
participación femenina en la fuerza laboral ha experimentado 
un aumento, las mujeres continúan estando poco representadas 
en sectores como el COMEX, adicional a enfrentarse a barreras 
para acceder a recursos productivos, formación y financiamiento, 
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lo que restringe su capacidad para competir en los mercados 
internacionales.

tRAyectoRiA históRicA de lA inseRción comeRciAl

La apertura comercial de Chile, a principios de los años ’90, 
estuvo marcada por el inicio de estrategias de negociaciones en 
torno a TLC y su participación en nuevos escenarios plurilatera-
les. En este sentido, junto con la creación de la OMC y de diversas 
instancias regionales, el país ha participado activamente en la 
creación de políticas internacionales que logren no solo apoyar 
el proceso de internacionalización de la economía nacional, sino 
también en estar en la vanguardia de temas atingentes para la 
comunidad internacional.

En el contexto de su creación en 1979, la Dirección General 
de Relaciones Económicas Internacionales1 (DIRECON) desem-
peñó un papel fundamental en la profesionalización del ámbito 
del comercio exterior y en el reposicionamiento de Chile en el 
escenario internacional. Este impulso se vio reforzado por el 
Programa de Mejoramiento de Gestión implementado en 1998 
bajo la presidencia de Eduardo Frei, pero que, en 2001, durante 
el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), permitió incorporar, 
impulsar y desarrollar nuevas y mejores prácticas en los servicios 
públicos (DIRECON, 2013).

El comercio exterior, como actividad económica con un 
marcado interés público, no fue ajeno a este proceso de moder-
nización. En este sentido, DIRECON incorporó la dimensión de 
género desde el año 2002 en sus actuaciones, lo que se tradujo 
en la formalización de una Mesa de Género, la adecuación de 

1 En la actualidad, la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales 
(SUBREI) es la sucesora legal de la DIRECON.
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instrumentos y la focalización de información para potenciales 
clientas exportadoras, así como en la realización de actividades 
directas para fomentar la participación de clientas institucionales, 
entre otras iniciativas (DIRECON, 2013).

Más allá de lo antes expresado, a través del libro “Chile, 
20 años de negociaciones comerciales” (DIRECON, 2013), el 
gobierno detallaba como éste había venido incorporando la 
participación femenina en las negociaciones de los acuerdos co-
merciales del país y, en foros internacionales. A su vez, aclaraba 
que, si bien no existían clausulas taxativas sobre género en sus 
TLC -ni en ninguno otro para la fecha-, ciertas desigualdades 
sociales, principalmente en materia laboral y de cooperación 
internacional, habían sido abordada con perspectiva de género 
en acuerdos con la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, 
Australia y Turquía (DIRECON, 2013).

No obstante, no fue sino hasta la publicación del informe 
anual de comercio exterior de Chile para el período 2014-2015, 
que el gobierno chileno establecía dos prioridades para su polí-
tica comercial entre 2014-2018: i) por una parte, la creación de 
nuevas y mejores oportunidades comerciales para los productos 
y servicios chilenos, y ii) por la otra, la necesidad de avanzar 
hacia temas nuevos y atingentes para la política comercial del 
país (DIRECON, 2015):

“En este contexto, los nuevos desafíos se relacionan con avanzar 
en nuevas áreas de la política comercial que incluyen principalmente 
la inserción de Chile en las CGV, comercio y cambio climático, 
mayor participación de las mujeres en las empresas, apoyo a las 
pymes exportadoras y comercio electrónico (e-commerce)” (DI-
RECON, 2015).

Este sería el primer avistamiento del país en cuanto al trabajo 
mancomunado de comercio exterior y género en su política co-
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mercial que, como prioridad, establecía la recolección y análisis 
de información desagregada por género con el fin de entender el 
fenómeno de las brechas de género existentes para poder formu-
lar estrategias que contribuyan a reducir las mismas.

Por lo que, la pregunta que guía esta investigación es, toman-
do en consideración la incorporación de la categoría de género 
en su política comercial, ¿Cuáles son los desafíos venideros que 
presenta la nueva PEF de Chile para profundizar la igualdad de 
género en el comercio y así lograr impulsar un empoderamiento 
económico femenino? Esto con el objetivo de contribuir a la 
comprensión de la relación entre el comercio internacional y el 
empoderamiento femenino, desde la experiencia chilena. 

géneRo y comeRcio: lA políticA comeRciAl chilenA

Chile, ha mantenido un firme compromiso con la promo-
ción de la participación femenina, la igualdad de género y el 
fortalecimiento económico a través del intercambio de bienes y 
servicios. Con una red de 34 tratados comerciales que abarcan 
65 economías, proporciona a sus exportadores e importadores 
acceso preferencial a casi el 90% del Producto Interno Bruto (PIB) 
global. Dentro de esta estrategia comercial, ha sido precursor 
en la inclusión de disposiciones sobre género y comercio en sus 
acuerdos con Uruguay, Canadá, Argentina, Brasil y Ecuador, 
reflejando el compromiso de promover con mayor énfasis la 
integración de las mujeres en el comercio internacional, a través 
de actividades de cooperación, capacitación, inclusión financiera, 
promoción del liderazgo femenino, fomento de redes de mujeres 
y recopilación de datos estadísticos con un enfoque de género 
(ProChile Colombia, 2023).

Hoy en día, herramientas como los datos segregados en el 
COMEX son importante debido a que “la visión sistémica de 
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las relaciones de género en las estadísticas permite que los in-
dicadores puedan responder a condiciones cambiantes, lo que 
genera alertas o señales respecto de las brechas, inequidades o 
barreras que deben priorizarse para su observación y análisis” 
(Instituto Nacional de Estadísticas, 2019, p. 1). Por lo tanto, 
resulta crucial realizar un análisis mixto entre lo cualitativo y 
cuantitativo de las medidas que se adopte con el fin de abordar 
plenamente la transversalización de género, siendo una necesidad 
imperiosa en las políticas públicas gubernamentales para mitigar 
las desigualdades arraigadas en una nación y avanzar hacia un 
desarrollo sostenible e inclusivo.

Lo antes planteado, pese al ideal teórico, no ha logrado co-
brar fuerza en la práctica. Así se ve reflejado, de conformidad 
con datos de la Dirección de Estudios de la SUBREI (2023), que 
esbozan dos aspectos muy relevantes para la formulación de 
políticas más eficaces e inclusivas, como lo son que, para 2022, 
la brecha de género entre el número de empresas exportadoras 
alcanzó a 43,6 puntos porcentuales, favoreciendo a las empresas 
lideradas por hombres. Y, por la otra, por cada empresa expor-
tadora liderada por mujeres existen 2,6 empresas exportadoras 
lideradas por hombres.

Chile, pese a ser vanguardista sobre la materia a nivel re-
gional, aún presenta brechas transversales significativas en la 
ejecución o implementación de sus políticas públicas. Es menester 
analizar la eficacia del conjunto de medidas gubernamentales 
para comprender hasta qué punto estas están contribuyendo 
a promover el empoderamiento de las mujeres en el ámbito 
comercial. Además de evaluar si realmente están generando un 
impacto significativo en la reducción de las brechas de género 
y en la creación de oportunidades equitativas en el panorama 
internacional en virtud de lograr un empoderamiento femenino.

Osnarci Ramos Borges, Ana María Vallina, Scarlett Bustos y Francisca Vere-Stead 
Chile y el comercio internacional con perspectiva de género: experiencia histórica y desafíos de la nueva 

política exterior feminista



52

En los últimos años, el país ha logrado dar pasos decisivos que 
contribuyen a abordar estas desigualdades y las urgentes necesi-
dades actuales. Un claro ejemplo de ello ha sido la adopción de 
una Política Exterior Feminista (PEF) (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2023a). Esta nueva proyección internacional, cuenta 
con un pilar específico de “comercio y género” el cual busca 
abordar la obstaculización presente en las relaciones económicas 
y comerciales del país para la plena integración de las mujeres en 
esta esfera, así como para promover una recuperación financiera 
que garantice la igualdad de género.

Como se observa, si bien Chile incorporó la dimensión de 
género desde 2002, no fue sino hasta 2014 que se estableció como 
una prioridad. Desde entonces, el gobierno -a través de la Subse-
cretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI)- ha 
sido enfático en destacar, particularmente a partir de su primer 
análisis sobre el impacto y la utilización de la red de TLC, que:

“Chile ha sido pionero en el mundo en la incorporación de los 
capítulos de género en los TLC. Estos capítulos instalan con mayor 
visibilidad y relevancia la inclusión de las mujeres en el comercio 
internacional. Estamos convencidos que la incorporación de las 
mujeres al comercio internacional es un tema prioritario para 
incrementar el crecimiento y el desarrollo en nuestro país. Si que-
remos hablar de un comercio inclusivo y sostenible, no podemos 
olvidar a quienes representan a la mitad de la población mundial” 
(SUBREI, 2019).

Así se refleja desde 2016 al acordar el primer capítulo de gé-
nero en un acuerdo comercial preferencial bilateral en el mundo. 
Esto, permitió a Chile marcar un hito histórico junto a Uruguay 
por el vanguardista desarrollo social intrínseco que se reflejaba 
con el TLC. Este aspecto relevante dio pie a la modernización 
de otros acuerdos comerciales del país y, a un ciclo de tratados 
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de tercera o última generación2, como aquellos firmados con 
Canadá, Argentina, Brasil, entre otros (SUBREI, 2019).

A su vez, el 2016 fue significativamente importante para la 
incorporación de la transversalización del género como priori-
dad en las políticas comerciales de Chile por dos razones. En 
primer lugar, se comenzaban a observar los primeros resultados 
positivos de programas específicos dirigidos a mujeres empresa-
rias, implementados por la Dirección General de Promoción de 
Exportaciones de la Cancillería de Chile (ProChile). Estos pro-
gramas beneficiaron a 800 mujeres, brindándoles capacitación 
y formación en diversas áreas (DIRECON-ProChile, 2017). En 
segundo lugar, la inclusión de datos desagregados por sexo en 
el Sistema de Registro de Actividades (SRA) resultó crucial. Esta 
medida permitió iniciar un análisis transversal de los resultados 
de las políticas comerciales implementadas por el gobierno, 
identificando así las brechas existentes en el ejercicio de la acti-
vidad económica por parte de las mujeres (DIRECON-ProChile, 
2017) que luego se verían reflejados en el año 2019 con el primer 
“Estudio de Brechas y Barreras de Género para la Exportación 
en Empresas Lideradas por Mujeres” (ProChile, 2019).

Dicha información desagregada, contemplada en la Primera 
Radiografía a la Participación de las Mujeres en las Exportacio-
nes Chilenas, arrojaba un total de 205 empresas lideradas por 
mujeres3. En dicho informe, se detallaba que, en virtud del Índice 

2 Son aquellos acuerdos comerciales preferenciales que no se limitan al libre 
comercio, sino que abordan temáticas conexas y fundamentales para el desa-
rrollo económico y social de las naciones.

3 Que, a los fines metodológicos del informe gubernamental, se entendía 
como una empresa liderada por una mujer que ostentaba el cargo de dueña, 
socia, fundadora, gerenta o directora y se encontraba así registrado en los 
sistemas de información de ProChile y las personas naturales que figuran en 
el Servicio Nacional de Aduanas.
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Global de Brechas de Género (2016), el país se encontraba en 
el lugar N°70 -de 144 países- pero que, particularmente, en la 
dimensión de oportunidad y participación económica de dicho 
índice, se ubicaba en el puesto 119, lo que reflejaba desde enton-
ces el gran desafío que representaba la equidad de género en el 
ámbito económico (DIRECON-ProChile, 2017).

En la actualidad, gracias a instrumentos focalizados en este 
ámbito como el “Programa Mujer Exporta”4 o el desarrollo de 
informes como “Estudio de Brechas y Barreras de Género para 
la Exportación en Empresas Lideradas por Mujeres” (2019), 
entre otras que serán abordadas en este capítulo, el Estado se 
posiciona en el puesto N°27 de este ranking global sobre brechas 
de género (WEF, 2023). Estando tan solo detrás de países como 
Nicaragua y Costa Rica que, en comparación, son economías 
mucho más pequeñas. 

Este progreso económico y social frente a la comunidad inter-
nacional, ha posicionado al país a nivel regional y mundial, como 
uno de los líderes en torno al fomento de agendas internacionales 
y políticas comerciales nacionales que promueven la participación 
y empoderamiento económico de las mujeres desde el ejercicio 
del comercio exterior. 

Análisis de lA evolución de géneRo y comeRcio

Para entender cómo ha ocurrido este proceso, es pertinente 
segmentar dos períodos de tiempo importantes en torno a la 
materia de comercio y género: El primero de estos es el período 
que denominamos “Pre-ODS” (2000-2015), el cual, estuvo 
marcado por la existencia de acuerdos y declaraciones que esta-
blecían marcos generales, teóricos y conceptuales que reforzaban 

4 Creado el 08 de marzo de 2016.
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el ideal de participación de la mujer en todos los ámbitos y se 
mantenía el reconocimiento de la igualdad de género para pro-
mover un desarrollo sostenible. Esto, principalmente producto 
de la Declaración de Beijing sobre la Mujer (1995), durante este 
período trajo como resultado el Plan de Acción de Accra sobre el 
Comercio, el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible (2001), 
Declaración Ministerial de Cancún sobre el Comercio (2003), 
la Declaración Ministerial de Hong Kong sobre el Comercio y 
la Inversión (2005), la Declaración Ministerial de Buenos Aires 
sobre la Mujer y el Desarrollo (2009), entre otros. 

Y, el segundo período está marcado por la implementación 
de la nueva agenda de la ONU, como lo son los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible desde 2015, que marca un punto de in-
flexión en la agenda internacional sobre género y el comercio 
internacional, ya que, se comienzan a gestar nuevos conceptos 
(como “comercio inclusivo”) y se adoptan con mayor énfasis nue-
vas políticas concretas y, más particularmente, con herramientas 
medibles, con el fin de cuantificar realmente no solo las brechas 
a nivel mundial sino también los resultados de estas estrategias 
internacionales y regionales.

En consecuencia, a través de un acuerdo multisectorial, la 
región de América Latina y el Caribe adoptaron la “Estrategia 
de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional 
de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030” 
en el marco de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer 
organizado por la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL). En este documento se establecen una serie 
de medidas urgentes para garantizar la inclusión paritaria de 
mujeres en diversos aspectos y niveles del Estado (CEPAL, 2016).
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En virtud de ello, la CEPAL estableció diez aspectos que ha-
bían de ser abordados en las políticas comerciales de las naciones 
para el logro de la igualdad de género en la región:

Tal como se mencionó anteriormente, los marcos teóricos de-
sarrollados durante el período Pre-ODS comenzarán a transfor-
marse en acciones más concretas durante este segundo período. 
La inclusión y el desarrollo de la PEG, no solo a nivel institucional 
de la ONU sino también en las agendas de gobierno, impulsarán 
la creación de este tipo de estrategias multilaterales y/o plurila-
terales. Al igual que con los diez ejes de implementación de la 
Estrategia de Montevideo, estos marcos de acción internacional 
permitirán abordar aspectos que antes no se habían considerado, 
como los datos desagregados por género, el análisis focalizado 
de las políticas públicas y el compromiso político de financiar 
proyectos que promuevan la internacionalización de empresas 
lideradas por mujeres, con el objetivo de reducir las brechas de 
su participación en el comercio internacional.

Es por lo antes presentado que esta investigación se centrará 
en los acuerdos, declaraciones y hojas de rutas más significativos 
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a nivel internacional en los cuales Chile se ha adherido desde el 
año 2016 en virtud del nuevo paradigma que se estableció a nivel 
internacional sobre el desarrollo de las naciones -por la agenda 
universal  2030- y a raíz del nuevo compromiso regional (Estra-
tegia de Montevideo) que profundizaba diversos aspectos que 
ya se habían venido trabajando tanto a finales del siglo pasado 
como a inicios de este pero que, finalmente, se encontraban con 
una mayor sinergia en torno a las agendas internacionales de 
trabajo. Bajo esta perspectiva, los más destacados serían:

Año de 
adopción

2017 2018 2019 2019

Signatarios 127 miembros 
de la OMC

7 países . Miembros del 
APEC. 

Países de la 
Alianza del 
Pacífico

Área de 
Enfoque

Igualdad de 
género en 
el comercio 
internacional

Comercio 
internacional 
progresivo e 
inclusivo

Empodera-
miento eco-
nómico de las 
mujeres

Comercio in-
clusivo y em-
poderamiento 
económico 
femenino

Objetivos Eliminar los 
obstáculos 
al empode-
ramiento 
económico de 
las mujeres y 
fomentar su 
participación 
plena en el 
comercio 
internacional

Lograr un 
comercio 
internacional 
más justo, 
inclusivo y 
sostenible

Garantizar 
una mayor 
integración 
y empodera-
miento de las 
mujeres en la 
región de Asia 
Pacífico.

Lograr el em-
poderamiento 
de las mujeres 
y eliminar 
barreras para 
su participa-
ción plena en 
el comercio 
internacional.

5

6 Australia, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, 
Nueva Zelanda, Perú.

Tabla 1
Cuadro comparativo de los principales instrumentos inter-
nacionales sobre comercio internacional y género los cuales 

Chile adoptó o se adhirió desde 2016
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Principales 
estrategias 
propuestas

1.Recopilar 
datos y esta-
dísticas sobre 
la participa-
ción de las 
mujeres en 
el comercio 
internacional.

2.Eliminar las 
barreras co-
merciales que 
enfrentan las 
mujeres.

3.Promover 
la creación 
de políticas 
públicas sensi-
bles al género 
en materia de 
comercio.

1. Reducir las 
barreras aran-
celarias y no 
arancelarias 
que limitan las 
oportunidades 
a mujeres, 
PYMEs y 
pueblos in-
dígenas en el 
comercio.

2. Facilitar el 
comercio de 
bienes y servi-
cios.

3.Fortalecer 
y mejorar las 
normas labo-
rales.

4.Compartir 
información 
que pueda 
contribuir al 
desarrollo de 
sus econo-
mías.

1.Fortalecer 
el marco legal 
y regulatorio 
para promo-
ver el empo-
deramiento 
económico de 
las mujeres.

2.Invertir en 
educación y 
capacitación 
-así como en 
competencias 
digitales- para 
las mujeres.

3.Facilitar 
el acceso 
al financia-
miento para 
las empresas 
lideradas por 
mujeres.

4.Mejorar la 
capacidad de 
participación 
femenina y de 
PYMEs en las 
CGV.

5.Promover el 
uso de datos 
desglosados 
por sexo en 
el desarrollo 
y mejora de 
políticas y 
programas.

1.Fomentar la 
incorporación 
y monitoreo 
del enfoque 
de género en 
todos los gru-
pos técnicos 
de la Alianza 
del Pacífico, 
tomando como 
referencia la 
visión 2030 
de la organi-
zación, con 
especial énfasis 
en las barreras 
estructurales 
que afrontan 
las mujeres 
empresarias 
por razones de 
género.

2.Crear un 
programa de 
capacitación 
para las muje-
res empresarias 
enriqueciendo 
sus habilidades 
y capacidades 
para continuar 
incorporándo-
las al comercio 
y empoderarlas 
económica-
mente. 
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Resultados 
esperados

-Aumento de 
la participa-
ción de las 
mujeres en las 
exportaciones. 

-Reducción de 
las brechas de 
género en los 
ingresos.

-Mayor em-
poderamiento 
económico de 
las mujeres.

-Fortaleci-
miento de po-
líticas públi-
cas sensibles 
al género.

-Aumento 
del volumen 
del comercio 
entre los sig-
natarios.

-Mayor par-
ticipación de 
las mujeres, 
PYMEs y 
pueblos origi-
narios.

-Fortaleci-
miento de las 
normas labo-
rales.

-Reducción de 
la pobreza y la 
desigualdad.

-Contar con 
leyes, políticas 
y regulaciones 
que prohíban la 
discriminación 
por motivos de 
sexo en el ac-
ceso al capital, 
oportunidades 
y condiciones 
laborales.

-Incrementar 
el equilibrio de 
género en la 
región entre los 
graduados de 
STEM en edu-
cación terciaria 
y en puestos de 
investigación e 
I+D.

-Incrementar 
el equilibrio 
de género 
en la región 
especialmente 
con puestos de 
liderazgo feme-
ninos.

-Aumento de 
la participa-
ción de las 
mujeres en 
el comercio 
internacional.

-Mayor ac-
ceso a finan-
ciamiento y 
mercados.

-Reducción de 
las brechas de 
género en el 
sector empre-
sarial.

-Mayor em-
poderamiento 
económico de 
las mujeres.

-Contribuir 
al desarrollo 
económico 
sostenible de 
la región.

Instrumen-
to Interna-
cional

Acuerdo 
Mundial so-
bre Comercio 
y Género 
(GTAGA por 
sus siglas en 
inglés)

Hoja de Ruta 
para la auto-
nomía y el em-
poderamiento 
económico de 
las mujeres en 
la Alianza del 
Pacífico

Declaración 
conjunta so-
bre el plan de 
trabajo 2022-
2024

Declaración 
Conjunta de 
ministras de 
la Mujer y 
ministros de 
Comercio de 
APEC
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Año de 
adopción

2020 2020 2022 2024

Signatarios 11 países . Países de la 
Alianza del 
Pacífico

Miembros 
ITAG.

Miembros la 
APEC

Área de 
Enfoque

Igualdad de 
género en 
el comercio 
internacional

Autonomía 
y empodera-
miento eco-
nómico de las 
mujeres

Promoción 
del comercio 
inclusivo y 
sostenible y 
un desarrollo 
más justo.

Participa-
ción plena e 
igualitaria de 
las mujeres y 
crecimiento 
económico 
inclusivo de la 
región.

Objetivos Eliminar 
las barreras 
comerciales 
que enfrentan 
las mujeres y 
promover su 
participación 
en el comercio 
internacional.

Promover la 
autonomía 
y el empo-
deramiento 
económico de 
las mujeres en 
la región de 
la Alianza del 
Pacífico

Promover 
un comercio 
inclusivo, con 
un enfoque 
particular en 
la igualdad 
de género 
y el empo-
deramiento 
económico 
femenino.

Fomentar 
una mayor 
integración de 
políticas in-
clusivas y sos-
tenibles que 
promuevan la 
participación 
plena de las 
mujeres.

Principales 
estrategias 
propuestas

1.Reducir las 
barreras co-
merciales que 
afectan a las 
mujeres.

2.Promover la 
contratación 
pública sensi-
ble al género.

1.Fortalecer la 
participación de 
las mujeres en la 
toma de decisio-
nes económicas.

2.Eliminar 
las barreras 
que limitan la 
autonomía y 
el empodera-
miento 

1.Compartir 
experiencias y 
prácticas para 
desarrollar 
disposiciones 
comerciales 
inclusivas 
sobre comer-
cio y género, 
PYME, traba-
jo decente, 

1.Fomentar 
entornos que 
faciliten la 
integración de 
las mujeres en 
las CGV.

2.Intercambiar 
experiencias 
sobre iniciativas 
de políticas 
comerciales

6

6 Fue una iniciativa de Canadá, Chile y Nueva Zelanda. Posteriormente se unieron Aus-
tralia (2024), Costa Rica (2023), Ecuador (2023) y México (2021).
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Principales 
estrategias 
propuestas

3.Fortalecer 
la capacidad 
de las mu-
jeres para 
participar en 
el comercio 
internacional.

4.Cooperar 
y compartir 
buenas prácti-
cas para eli-
minar la dis-
criminación 
en materia de 
empleo y ocu-
pación.

económico de 
las mujeres, en 
especial aquellas 
relacionadas 
a los trabajos 
domésticos y de 
cuidado.

3.Fortalecer la 
prevención y 
detección de 
todas las formas 
de discrimina-
ción, violencia y 
acoso contra las 
mujeres en los 
sitios de trabajo.

4.Promover el 
acceso de las 
mujeres a la 
tierra, el crédito 
y otros recursos 
productivos.

5.Disminuir las 
brechas digitales 
de género.

6.Promover la 
recolección y 
análisis de in-
formación con 
PEG.

entre otras, en 
negociaciones 
bilaterales, 
regionales y 
multilaterales.

2.Identificar 
oportunidades 
para incluir 
a miembros 
potenciales 
del ITAG es-
pecialmente, 
signatarios 
del CPTPP y 
APEC.

3.Promover el 
GTAGA para 
aumentar el 
compromiso 
político inter-
nacional.

4.Seguir pro-
fundizando en 
las áreas del 
plan 2020-
2022 y ex-
plorar nuevas 
atingentes. 

inclusivas.

3.Incrementar 
esfuerzos para 
reducir las 
barreras para 
la participación 
femenina en las 
áreas STEM .

4.Promover 
el uso de TIC  
para mejorar la 
participación 
femenina.

5.Apoyar la 
transición de 
empresas lide-
radas por muje-
res de la econo-
mía informal a 
la formal.

6.Fomentar 
un diálogo 
tripartito  para 
fomentar el 
empoderamien-
to económico 
femenino.

7

8

9

7

8

9

Acrónimo por sus siglas en inglés que hace referencia a: ciencias, tecnología, ingeniería 
y matemáticas.

Acrónimo por sus siglas en inglés que hace referencia a las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones

Entre el gobierno, las empresas privadas y las organizaciones del tercer sector.
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Resultados 
esperados

-Mayor acce-
so a los mer-
cados para 
las empresas 
lideradas por 
mujeres.

-Lograr au-
mentar el 
nivel de ex-
portación de 
las mujeres en 
el comercio 
internacional.

-Fortalecer 
la red de 
instrumentos 
internacio-
nales que 
promueven la 
igualdad de 
género en el 
comercio.

-Adoptar 
normas, pro-
gramas y/o 
políticas para 
eliminar las 
barreras que 
impiden el 
acceso de las 
mujeres de la 
región al capi-
tal y crédito, y 
que garanticen 
la igualdad 
de derechos y 
oportunidades 
entre hombres 
y mujeres en 
el trabajo.

-Aumentar 
el equilibrio 
regional de 
mujeres en 
puestos de 
liderazgo y 
en áreas en 
STEM.

-Fomentar 
una mayor 
comprensión 
del impacto 
positivo del 
comercio in-
clusivo en las 
economías.

-Desarrollar e 
implementar 
disposiciones 
comerciales 
inclusivas.

-Reducción de 
las barreras 
comerciales 
y brechas de 
género.

-Mayor parti-
cipación de las 
PYME en el 
comercio.

-Lograr una 
mayor par-
ticipación y 
liderazgo de 
las mujeres 
en el ámbito 
laboral.

-Generar 
un mayor 
crecimiento 
y acceso a 
recursos eco-
nómicos y de 
propiedad 
para las mu-
jeres.

-Reducción de 
las brechas de 
género en el 
comercio.

Fuente: Elaborado propia, sobre la base de la información obtenida de los 
instrumentos internacionales mencionados en el cuadro.

Todos estos instrumentos internacionales que abordan el 
comercio inclusivo y sostenible comparten un objetivo común: 
crear un sistema de comercio internacional que beneficie a 
todos los sectores de la sociedad. A través de áreas específicas 
en conjuntas con el comercio como las son aquellas relaciona-
das a PYMEs, género, trabajo decente, entre otros, se generan 
enfoques particulares que buscan promover la coherencia de 
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políticas internacionales con el fortalecimiento de la capacidad 
nacional de sus signatarios a los fines de generar un desarrollo 
más equilibrado, sostenible, justo y próspero para todos los 
actores de la comunidad internacional. Logrando así que cada 
uno de estos sirvan como base para diseñar e implementar pro-
gramas, iniciativas, actividades y políticas en materia comercial 
que integren efectivamente a las mujeres emprendedoras y/o 
empresas lideradas por mujeres en el comercio internacional, 
las cadenas de suministro y las CGV.

Este conjunto de declaraciones y planes de acción regionales 
o plurilaterales tienen efectos similares a un capítulo sobre gé-
nero en un acuerdo comercial preferencial, ya que está diseñado 
para ayudar a eliminar las barreras que enfrentan las mujeres 
al participar en el comercio y propone diversas actividades de 
cooperación que podrían llevarse a cabo. No obstante, estos 
manifiestos son “independiente” y no vinculan ningún acuerdo 
comercial específico, por lo que, pese a estar abierto a la firma 
de cualquier economía interesada y representar un compromiso 
político de buena voluntad, presenta problemas en cuanto a su 
ejecución o una resolución vinculante para resolver disputas 
entre sus actores.

En la actualidad, más allá de ofrecer oportunidades directas, 
pueden generar un marco más robusto a través de mecanismos 
de solución de controversias o, de mecanismos de seguimiento 
que acentúa el compromiso sobre su cumplimiento. En este sen-
tido, Chile cuenta con una amplia red de acuerdos comerciales 
preferenciales que permiten destacar su vocación en torno a la 
construcción de un comercio más inclusivo, próspero, sostenible 
y justo, así como denotar un interés mayor en la ejecutividad 
de las disposiciones acordadas.
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Tipo de Acuerdo 
Comercial

TLC Moderni-
zación del 
TLC

Acuerdo 
Comercial

Acuerdo de 
Asociación de 
Economía Di-
gital

Signatarios Chile y 
Uruguay

Chile y 
Canadá

Chile y 
Argentina

Chile, Nueva 
Zelanda y Sin-
gapur

Entrada en vigor 2018 2019 2019 2021

Prohibición de discri-
minación por género 
(empleo y/o contra-
tación)

Sí Sí Sí No

Fomento de la conci-
liación entre la vida 
laboral y familiar

Sí No Sí No

Empoderamiento 
Femenino (participa-
ción o económico)

Sí Sí Sí Sí, en capítulo 
referente a 
la “inclusión 
digital”.

Mecanismo de imple-
mentación y segui-
miento

Sí, a tra-
vés de un 
Comité de 
Género.

Sí, a tra-
vés de un 
Comité de 
Comercio y 
Género.

Sí, a tra-
vés de un 
Comité de 
Género y 
Comercio.

Sí, Comité 
Conjunto 
para cualquier 
asunto

Solución de contro-
versias

No No No Sí

Temas conexos 
(violencia contra la 
mujer o empodera-
miento de las muje-
res indígenas)

No No No Sí, en materia 
de pueblos indí-
genas y sectores 
rurales -en gene-
ral- en el capí-
tulo referente 
a la “inclusión 
digital”.

Tabla 2
 Cuadro comparativo de los acuerdos comerciales que posee Chile y que 

incluyen capítulos de género en la actualidad
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Tipo de Acuerdo 
Comercial

TLC Acuerdo de 
Integración 
Comercial

TLC Acuerdo Co-
mercial

Signatarios Chile y 
Brasil

Chile y 
Ecuador

11 Estados Chile y Para-
guay

Entrada en vigor 2022 2022 2023 2024

Prohibición de discri-
minación por género 
(empleo y/o contra-
tación)

Sí Sí Sí Sí

Fomento de la conci-
liación entre la vida 
laboral y familiar

No Sí No Sí

Empoderamiento 
Femenino (Participa-
ción o económico)

Sí Sí Sí Sí

Mecanismos de 
implementación y 
seguimiento

Sí, un 
comité de 
Comercio 
y Género.

Sí, un co-
mité de 
Comercio y 
Género.

Sí, a través 
de un Con-
sejo Labo-
ral, Comité 
de Coope-
ración y 
Desarrollo 
de Capaci-
dades o el 
Comité de 
Desarrollo 
(según co-
rresponda).

Sí, un comité 
de Comercio y 
Género.

Solución de contro-
versias

No No No No

10

10 Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelan-
da, Perú, Singapur y Vietnam. 
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A la luz del cuadro anterior, se observa que, al menos desde 
el año 2018, existen ocho acuerdos comerciales económicos 
vigentes que incorporan cláusulas y disposiciones -taxativas o 
referenciales- en materia de igualdad de género. Sin embargo, lo 
que resulta aún más relevante para los fines de esta investigación 
es el énfasis que estos acuerdos ponen en el empoderamiento 
femenino. Ya que, si bien la igualdad de derechos y oportuni-
dades entre hombres y mujeres es fundamental, su mero reco-
nocimiento no garantiza que ellas tengan el poder necesario 
para aprovecharlas. Por lo tanto, promover la adopción de 
prácticas que eliminen las barreras comerciales y no comerciales 
no solo estimula un crecimiento económico más próspero, sino 
que también contribuye a construir una sociedad más justa e 
inclusiva para todos.

En este sentido, la incorporación de la perspectiva de género 
en las cláusulas comerciales de Chile con otros actores permite 
profundizar la transversalización de este enfoque en sus políticas. 
Porque además de los beneficios intrínsecos de estos acuerdos 
comerciales como lo son un mayor acceso a los mercados 
internacionales y el reforzamiento al reconocimiento de dere-
chos -como el de no discriminación-, estos acuerdos permiten, 
al menos a priori, aumentar las probabilidades de autonomía 
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Temas conexos 
(violencia contra la 
mujer o empodera-
miento de las muje-
res indígenas)

Sí, específi-
camente los 
referentes a 
la violencia 
contempla-
dos en la 
Convención 
Belém 
do Pará 
(1994).

Sí, específi-
camente los 
referentes a 
la violencia 
contem-
plados en 
la Conven-
ción Belém 
do Pará 
(1994).

No Sí. En torno 
a mujeres 
rurales/indí-
genas, como 
los referentes 
a violencia de 
la Convención 
Belém do Pará 
(1994).

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de información obtenida de SUB-
REI (2024).
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económica de las mujeres, establecer nuevos mecanismos para 
abordar las diversas estructuras de violencia contra ellas y gene-
rar una mayor sensibilización de género en torno a las políticas 
públicas sociales y laborales del país.

Sin embargo, como se puede observar en el cuadro, existen 
tres aspectos relevantes que, en comparación entre sí, es nece-
sario destacar. En primer lugar, aún no se ha logrado unificar 
el criterio en torno al fomento de la conciliación entre la vida 
laboral y familiar para la participación de las mujeres en el 
comercio exterior. Esto impide establecer nuevas estrategias 
para abordar los trabajos de cuidados y domésticos a los que 
las mujeres tienen una mayor exposición. 

En segundo lugar, a partir de la adopción de un enfoque de 
comercio inclusivo, Chile pareciera que ha incorporado -prin-
cipalmente como un tema conexo indispensable- el principio de 
no violencia contra las mujeres contemplado en la Convención 
Belém do Pará de 1994 en sus últimos acuerdos comerciales. 
Este principio, a diferencia del de no discriminación para la 
contratación y/o en el empleo, permite avanzar un paso más allá 
en la lucha contra las barreras visibles o sutiles que se evidencian 
en el comercio internacional. Si bien ambos están estrechamente 
relacionados, esta última inclusión permite que se desarrolle un 
enfoque más profundo en torno a la prevención y erradicación 
de las múltiples formas de violencia que se presentan en el 
comercio internacional. De esta manera, el reconocimiento de 
ambos permite un marco mucho más robusto para la protección 
integral de las mujeres en la actividad económica.

Y, por último, cabe destacar que, a excepción del Acuerdo 
de Asociación de Economía Digital, ninguno de los acuerdos 
comerciales vigentes de Chile -pese a que algunos incluyan un 
capítulo de género de manera taxativa- cuenta con mecanismos 
de solución de controversias específicos para algún caso de in-
cumplimiento de las disposiciones que promueven precisamente 
la participación y el empoderamiento económico de las mujeres 
en el comercio internacional, situación que es distinta con otros 
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temas emergentes en la relación económica internacional, como 
por ejemplo, en temas ambientales. 

Si bien se cuenta con un comité de vigilancia para garantizar 
la implementación y seguimiento de las disposiciones acordadas, 
su incumplimiento no tendría consecuencias trascendentales 
en la relación económica internacional entre las partes. Esta 
situación se contrasta, por ejemplo, con la cláusula que rige 
el Acuerdo de Asociación Chile-UE (2003), la cual establece 
que los principios democráticos y el respeto a los DD. HH son 
un elemento esencial del mismo. O, por su parte, en el CPTPP 
(2023), el cual, en virtud de su preámbulo, compromete a sus 
firmantes a promover altos niveles de protección del Medio Am-
biente, razón por la cual establecen diversas formas de solución 
de controversias específicas para garantizar su protección en 
el ejercicio comercial. Este mecanismo no está presente en los 
capítulos de género.

el nuevo pARAdigmA chileno: lA políticA exteRioR feministA

Desde la llegada al gobierno del actual presidente, Gabriel 
Boric, la política exterior ha presentado un cambio vanguar-
dista. Su primera designación en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Antonia Urrejola, fue enfática en señalar que su 
política estaría basada en los aspectos de democracia, DD. HH, 
feminismo y turquesa 5 (Urrejola, 2022). Todos los aspectos que, 
de conformidad con el programa de gobierno de Boric, serían 
los que guiarían una nueva etapa política para el país en sus 
relaciones con otros actores internacionales.

En este sentido, Jorquera & Maurás (2022: 90-91) señalan 
que los objetivos de una PEF son:

5 Conjunto de políticas caracterizadas por un especial énfasis en el cambio climáti-
co, la protección del océano y los ecosistemas.
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 “Buscar la solución pacífica de los conflictos y controversias, 
entendiendo que la seguridad posee significados diferenciados 
para mujeres y hombres; 2) Priorizar la igualdad, equidad y la 
justicia de género, promoviendo los derechos humanos en todas 
las áreas de la sociedad; 3) Visibilizar y posicionar a la toma de 
decisiones a actores históricamente invisibilizados, discrimina-
dos y violentados, en particular a las mujeres”.

Por lo que, en junio de 2023, sin distanciarse de esos obje-
tivos, se hacía pública la política exterior feminista del país, la 
cual establecía que: 

“Refuerza los principios y valores de la democracia y los 
derechos humanos, configurándose como una estrategia de 
inserción internacional acorde a los desafíos que plantea la 
agenda global en el presente. En este contexto, es participati-
va, en tanto apunta a abrir espacios para todos los actores en 
su diseño e implementación; es inclusiva, pues busca que sus 
beneficios alcancen a todos y todas; es transversal, al promover 
una acción coordinada en todos los ámbitos del quehacer del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y a nivel nacional e inter-
nacional; y es interseccional, pues reconoce que la desigualdad 
no solo es estructural, sino que también se configura a partir 
de la superposición de diversos factores. 

De esta manera, la PEF es un paradigma en construcción que 
aspira a transformar la manera en que se construye y aborda la 
agenda global y regional y cómo se redistribuye el poder entre 
los actores que por siglos han definido los términos, conceptos 
y ópticas con los que se estructura dicha agenda” (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2023, 29)

Así, los temas prioritarios para el Estado chileno serían: 
• Derechos humanos y fortalecimiento de la democra-
cia con foco en la igualdad de género.
•Promover la erradicación y eliminación de la violencia 
de género.
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• Empoderamiento y mayor representación de las 
   mujeres.
• Agenda “Mujeres, Paz y Seguridad”.
• Comercio y género.
• Cambio climático y género.
• Agenda digital, ciencia, tecnología e innovación.
• Sistema integral de cuidados.

Conforme a ello, la Dirección General Multilateral de la 
SUBREI, la cual alberga a la División de Comercio y Desarrollo 
Sustentable, así como el Departamento de Comercio Inclusivo, 
sería la encargada precisamente del fortalecimiento institucional, 
presupuestario y de participación y visibilidad de las mujeres en 
las relaciones económicas internacionales del país (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2023b).

Por lo que, como podemos observar, el cambio de visión 
del país representa una evolución significativa respecto a las 
iniciativas con perspectiva de género que se habían venido 
implementado en años anteriores. Mientras que las políticas 
previas incluían elementos de igualdad de género de manera 
fragmentaria, la PEF establece un enfoque integral y sistemático, 
que atraviesa todas las áreas de la política exterior chilena. En 
este sentido, no solo busca incorporar la perspectiva de género 
en las negociaciones y acuerdos internacionales, sino que tam-
bién se enfoca en la representación paritaria, la visibilización 
del trabajo en igualdad de género y la institucionalización de 
las políticas para garantizar cierto grado de permanencia a 
mediano y largo plazo. 

Ahora bien, en este año se publicó el Plan de Acción de la 
PEF para el período 2024-2025. En este documento oficial, se 
establecen objetivos e instrucciones más específicas que se espe-
ran alcanzar -gracias a la PEF- durante el período mencionado. 
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Se establecen 18 tareas específicas para abordar el ámbito de las 
relaciones económicas internacionales del país como se muestra 
en el Diagrama 2.

En este contexto, pese a que la PEF es reciente para el Estado, 
el gobierno ya ha adecuado e implementado diversos progra-
mas que aprovechan la modernización que traen consigo estos 
avances en el área de las relaciones económicas internacionales 
para generar un entorno favorable que permita la mejora de 
la estructura actual de empoderamiento de las mujeres en el 
comercio exterior del país, quienes, históricamente, han sido un 
grupo social partícipe pero que enfrentan disparidades signifi-
cativas en las oportunidades y el acceso a puestos de liderazgo, 
relegándolas a menudo a áreas tradicionalmente feminizadas, 
como la salud o el turismo y que, en general, termina generando 
lo que Barberá et al. (2011) denominan un laberinto de cristal.

los nuevos desAfíos de pRofundizAción

Al ser pionera en la región sudamericana, la PEF de Chile 
marca un hito histórico que plantea dos paradigmas fundamen-
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tales: En primer lugar, sirve como referente de evaluación para 
los países vecinos, quienes sin duda observarán con detenimiento 
el éxito o fracaso de la profunda integración de políticas igua-
litarias en todos los niveles de las relaciones internacionales del 
país. La experiencia chilena, brindará valiosas lecciones para la 
implementación de estrategias similares en otras naciones. Signi-
ficando que, en caso de ser exitosa, pudiera implicar, a mediano 
y largo plazo, una profundización de los lazos políticos, sociales 
y económicos en organizaciones regionales.

En segundo lugar, la PEF chilena tiene la obligación de 
reflexionar sobre las brechas existentes y las oportunidades 
que surgen a partir de su implementación, con el fin de opti-
mizar la destacada experiencia histórica del país en torno a la 
interrelación entre comercio y género. Este análisis permitirá 
identificar áreas de mejora y potenciar los aspectos más exito-
sos de la estrategia chilena, contribuyendo así a un avance más 
sólido y sostenible hacia la igualdad de género en el comercio 
internacional.

Maurás & Jorquera (2022: 101) establecen que “Debido a 
que las teorías y movimientos feministas no constituyen un todo 
uniforme, tenemos la tarea de construir un nuevo modelo de 
política exterior basado en aquellos denominadores comunes de 
nuestras sociedades y en una agenda feminista propia.”. En este 
sentido, es una oportunidad gubernamental para implementar 
medidas a través de programas nacionales y/o regionales de 
empoderamiento económico de las mujeres, que incluya medidas 
para reducir la brecha salarial, promover el emprendimiento 
femenino y facilitar el acceso oportunidades o financiamiento. 
Además, en virtud de la posición actual del país en torno a las 
desigualdades femeninas, es necesario fortalecer los mecanismos 
de protección de los derechos de las mujeres trabajadoras en el 
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sector exportador y promover la participación de las mujeres 
en los procesos de negociación comercial.

En conclusión, la investigación evidencia la evolución de 
Chile en el comercio internacional con una perspectiva de gé-
nero cada vez más marcada. Y, si bien se han logrado avances 
significativos al incorporar la igualdad de género como prin-
cipio rector, es crucial trascender esta noción y avanzar hacia 
un enfoque que promueva el empoderamiento femenino. Esto 
implica no solo garantizar la igualdad de oportunidades, sino 
también eliminar las barreras estructurales que impiden a las 
mujeres participar plenamente en la economía y tomar decisio-
nes sobre sus vidas.

La necesidad de cerrar las brechas de desigualdad salarial, 
social y de derechos se revela como un desafío persistente. A 
pesar de los esfuerzos realizados, las mujeres continúan en-
frentando discriminación en el mercado laboral y una menor 
representación en puestos de toma de decisiones. En este sentido, 
resulta fundamental profundizar en el análisis de las causas 
estructurales de estas desigualdades, tales como los roles de 
género asignados socialmente, la falta de acceso a servicios de 
cuidado y la violencia de género.

Asimismo, la investigación ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de considerar las particularidades de grupos específicos 
de mujeres, como las indígenas y las rurales. Estas mujeres 
enfrentan desafíos adicionales derivados de su pertenencia a 
comunidades marginadas y de las condiciones de vida en zonas 
rurales. Por tanto, es necesario diseñar políticas públicas que 
aborden de manera específica sus necesidades y realidades.

Finalmente, la implementación de los acuerdos comer-
ciales con perspectiva de género requiere de mecanismos de 
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seguimiento y evaluación robustos, así como de la creación 
de instancias de resolución de controversias que garanticen el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. En este sentido, 
resulta fundamental fortalecer la capacidad institucional para 
monitorear los impactos de las políticas comerciales sobre las 
mujeres y asegurar su participación efectiva en los procesos de 
negociación y toma de decisiones. La ausencia de mecanismos 
de solución de controversias específicos para el capítulo de gé-
nero debilita la capacidad de estos acuerdos comerciales para 
alcanzar efectivamente la igualdad de género en el comercio 
internacional. Esto se debe a que, sin consecuencias claras a 
raíz de un incumplimiento, los Estados pueden ser menos pro-
pensos a adoptar las medidas necesarias para implementar las 
disposiciones acordadas.

Más allá de todo esto, vale destacar que esta red de ins-
trumentos internacionales ha contribuido, sin lugar a duda, 
al progresivo aumento de un tipo de comercio que, como lo 
señalan tanto sus áreas de enfoque como en el análisis de sus 
disposiciones, promueve un desarrollo sostenible con especial 
atención a los problemas sociales relacionados con los pueblos 
indígenas, las PYMEs, el desarrollo regional y la igualdad de 
género. En síntesis, este nuevo tipo de comercio, conocido como 
comercio inclusivo y sostenible, busca reivindicar y hacer par-
tícipe del progreso económico de las naciones a algunos de los 
grupos históricamente más olvidados durante la liberalización 
del comercio.

En conclusión, la política exterior feminista de Chile repre-
senta un avance significativo en la búsqueda de un comercio 
internacional más justo y equitativo. Sin embargo, su éxito 
dependerá de la voluntad política para implementar medidas 
concretas y de la capacidad de articular una visión de desarrollo 
que coloque a las mujeres en el centro. La superación de los de-
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safíos planteados en esta investigación requerirá de un esfuerzo 
conjunto de los gobiernos, el sector privado, la academia y la 
sociedad civil.
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