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Resumen

En las últimas décadas, la relación entre comercio interna-
cional y género ha ganado relevancia, aunque el comercio de 
servicios desde una perspectiva de género sigue siendo un área 
poco explorada. Chile, una de las economías más integradas 
con el mundo, enfrenta el desafío de diversificar su canasta 
exportadora, altamente concentrada en commodities, y de 
reducir las persistentes brechas de género en su economía. El 
sector servicios, que emplea a una gran proporción de mujeres, 
representa una oportunidad estratégica para abordar ambos 
desafíos. Este estudio analiza la relación entre género y co-
mercio de servicios en Chile, utilizando un enfoque cualitativo 
exploratorio que puedan servir como referencia para futuras 
investigaciones y como insumo para el diseño de políticas 
públicas. Los hallazgos destacan la importancia de diseñar 
políticas públicas específicas que fomenten la participación 
femenina en las exportaciones de servicios y contribuyan a 
un desarrollo económico más inclusivo y sostenible.

Palabras Clave: Comercio de servicios – género – política 
comercial – política exterior feminista.
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AbstRAct

In recent decades, the relationship between international 
trade and gender has gained relevance, although the trade in 
services from a gender perspective remains underexplored. 
Chile, one of the most globally integrated economies, faces 
the challenge of diversifying its export basket, which is highly 
concentrated in commodities, and reducing persistent gender 
gaps in its economy. The services sector, employing a large 
proportion of women, represents a strategic opportunity to 
address both challenges. This study analyzes the relationship 
between gender and trade in services in Chile, using an ex-
ploratory qualitative approach that serves as a reference for 
future research and as input for the design of public policies. 
The findings highlight the importance of designing specific 
public policies to promote female participation in service 
exports and contribute to more inclusive and sustainable 
economic development.

Keywords: Trade in services – gender – trade policy – Feminist 
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1.- IntRoducción

En las últimas décadas, la perspectiva de género en el co-
mercio internacional ha ganado atención tanto en la agenda 
de los responsables de políticas públicas como en la academia 
(Bahri et al., 2023). Este interés ha tenido un claro reflejo en 
el sistema multilateral, donde diversas organizaciones han in-
tegrado la igualdad de género en sus lineamientos y objetivos.

Una de las iniciativas más relevantes en esta materia ha sido 
impulsada por Naciones Unidas (ONU). La Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible establece en su Objetivo 5: “Lograr la 
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, 
considerando el comercio internacional como un medio para 
alcanzar esta meta.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) ha sido también un actor clave, cuando 
en su novena conferencia declaró que el desarrollo sostenible 
y el empoderamiento femenino serían principios transversales 
en sus programas y políticas. Desde entonces, la institución ha 
trabajado en la estandarización de la perspectiva de género 
dentro de sus operaciones y lineamientos.

Fuera del ámbito de Naciones Unidas, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) ha adoptado un rol relevante en 
esta materia. Un ejemplo destacable es la Declaración de Buenos 
Aires sobre el Comercio y el Empoderamiento Económico de 
las Mujeres, firmada en 2017 durante la undécima Conferencia 
Ministerial y respaldada por 118 miembros de la organización. 
La declaración reconoce que las políticas comerciales inclusivas 
pueden contribuir a la igualdad de género, el empoderamiento 
económico de las mujeres y el crecimiento económico inclusivo. 
Sin embargo, persisten desafíos significativos en la implemen-
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tación de estas políticas debido a su carácter, en muchos casos, 
no vinculante (Bahri, 2021).

A nivel global, se ha demostrado que el comercio internacio-
nal no es neutral desde el punto de vista del género; su impacto 
difiere entre hombres y mujeres (World Bank & WTO, 2020). 
Estas diferencias son críticas al momento de diseñar políticas 
públicas destinadas a reducir la brecha de género, ya que cerrar 
dichas brechas no solo promueve la igualdad, sino también 
impulsa el crecimiento económico y mejora la productividad 
(Revenga & Shetty, 2012).

En el caso de Chile, uno de los países más abiertos al co-
mercio internacional, los retos económicos continúan siendo la 
diversificación de la canasta exportadora, altamente dependien-
te de los recursos naturales (López & Muñoz, 2015; Sossdorf, 
2024), y la reducción de la brecha de género en la economía. 
Por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste 
en torno al 18,9%. Aunque Chile ha sido pionero en la inclu-
sión de disposiciones de género en sus acuerdos comerciales, el 
impacto real de estas iniciativas sigue siendo incierto, debido 
principalmente a su naturaleza no vinculante y a su exclusión 
de los mecanismos de solución de controversias (Bahri, 2021).

En este contexto, la promoción del comercio de servicios 
se presenta como una estrategia clave para diversificar la eco-
nomía chilena y, al mismo tiempo, potenciar la participación 
femenina en el comercio internacional. A nivel mundial, el 
comercio de servicios ha sido el sector económico de mayor 
crecimiento en la última década (OMC, 2019), representando 
en 2022 el 61,8% del valor agregado del PIB global. Además, 
a diferencia del comercio de bienes, el comercio de servicios 
puede ser menos intensivo en capital, menos dependiente de 
infraestructura física y ofrecer más oportunidades laborales a 
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las mujeres, especialmente en economías en desarrollo (Nayyar, 
Cruz y Zhu, 2021).

Sin embargo, la mayoría de los estudios que abordan la 
relación entre comercio y género lo hacen de manera transver-
sal, sin considerar las especificidades de los distintos sectores 
económicos. Esto es particularmente relevante si consideramos 
que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector servicios 
y que dicho sector ha crecido de manera exponencial. La pan-
demia del Covid-19 exacerbó estas desigualdades, evidenciando 
la volatilidad de la participación femenina en la economía y 
subrayando la necesidad de diseñar políticas públicas más 
inclusivas y sensibles al género, especialmente en los servicios 
(OIT, 2021; CEPAL, 2021).

Este artículo busca analizar la relación entre el comercio 
internacional de servicios y el género, con un enfoque particular 
en el caso de Chile. La pregunta de investigación que guía este 
estudio es: ¿De qué manera se ha analizado la relación entre el 
comercio internacional de servicios y el género a nivel global 
y en el caso de Chile? Como hipótesis, se plantea que a pesar 
de la importancia del sector servicios para la participación 
femenina en la economía, tanto global como nacionalmente, 
su impacto específico en la relación entre comercio y género 
ha sido insuficientemente estudiado.

En cuanto a la metodología, se adopta un enfoque cualita-
tivo exploratorio, utilizándose métodos de análisis documental 
y estadístico para obtener resultados preliminares que puedan 
servir como referencia para futuras investigaciones y como 
insumo para el diseño de políticas públicas. Los resultados 
encontrados destacan que las mujeres están mayoritariamen-
te empleadas en el sector servicios, con una participación 
destacada en áreas como educación, salud y tecnologías de la 
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información. Sin embargo, se observa una baja representación 
femenina en las exportaciones de servicios, donde las empresas 
lideradas por mujeres representan una proporción limitada del 
total, aunque con un crecimiento significativo en los últimos 
años. Estas tendencias subrayan la necesidad de implementar 
estrategias específicas para potenciar la participación femenina 
en este sector clave.

Luego de esta introducción, el resto del trabajo se organiza 
de la siguiente manera. La segunda sección describe los datos 
y la metodología, incluyendo las fuentes de información y 
herramientas de análisis utilizadas para explorar la relación 
entre comercio de servicios y género. La tercera sección analiza 
la participación femenina en el sector servicios, destacando las 
principales ocupaciones y las oportunidades en el comercio 
internacional según los modos del AGCS. La cuarta sección 
examina programas de fomento para mujeres exportadoras, 
evaluando su impacto en el sector servicios. La quinta sección 
aborda el género en los acuerdos comerciales, con ejemplos y 
propuestas para fortalecer estas disposiciones en el contexto 
chileno. La sexta sección explora la participación femenina en el 
comercio internacional desde la perspectiva chilena, destacando 
iniciativas como la “Hoja de Ruta de Género para la Expor-
tación de Servicios”. Finalmente, la séptima sección presenta 
las conclusiones, resaltando las áreas clave para avanzar en la 
equidad de género en el comercio internacional en el sector de 
servicios.

dAtos y metodologíA

Este estudio adopta una lógica exploratoria, dada la escasez 
de información específica sobre la relación entre el comercio 
internacional de servicios y el género. Se emplearon métodos de 
análisis documental y estadístico, así como entrevistas y análisis 

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



13

de políticas, con el objetivo de obtener resultados preliminares 
que puedan servir como referencia para futuras investigaciones 
y como insumo para el diseño de políticas públicas.

Para identificar las principales tendencias globales y nacio-
nales en torno al empleo femenino, se analizaron diferentes 
fuentes oficiales de información, tales como la OIT, el Banco 
Mundial, ProChile y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
en el caso chileno. El análisis permitió observar la participación 
de las mujeres en la fuerza laboral, discernir los sectores con 
mayor concentración de mano de obra femenina y evaluar la 
relevancia del sector servicios en comparación con las tenden-
cias globales, donde el sector terciario constituye la mayor parte 
del PIB mundial en términos de valor agregado.

Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas a profundidad de 
carácter semiestructurado con expertos en comercio, género 
y comercio de servicios. Estas entrevistas permitieron obtener 
información cualitativa que complementa la limitada literatura 
existente sobre la relación entre ambas disciplinas, explorando 
la participación de las mujeres en el comercio de servicios, tanto 
como parte de la fuerza laboral como en su rol de exportadoras. 
Además, el análisis incluyó una evaluación específica de los 
cuatro modos de prestación de servicios definidos en el Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios.

En una etapa posterior, se realizó un análisis de frecuencia 
sobre Programas de Exportación para mujeres en Iberoamérica, 
los cuales suman un total de diez. Se consideraron términos 
como “servicios”, “sector terciario” y “tercer sector”, entre 
otros. Este método permitió abordar la relación entre género y 
comercio a través de herramientas de política comercial distin-
tas a los Acuerdos Comerciales tradicionales, como programas 
específicos de fomento.
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Por último, se analizó la base de datos de la Organización 
Mundial del Comercio sobre disposiciones de género en acuer-
dos comerciales, actualizada hasta octubre de 2022. Este análisis 
buscó identificar la presencia del sector servicios en dichas 
disposiciones y evaluar su potencial impacto en la promoción 
de la participación femenina en el comercio internacional.

Para profundizar la investigación en torno al comercio y 
género, así como su relación con el comercio de servicios, se 
consideró relevante analizar otras herramientas de política 
comercial, además de los Acuerdos Comerciales. Si bien estos 
últimos han sido el foco principal de atención en la academia 
y entre los tomadores de decisiones, existen otros instrumentos 
que pueden desempeñar un rol importante en el fomento de la 
participación femenina en el comercio internacional.

En las últimas décadas, varios países han incorporado dis-
posiciones y capítulos sobre género en sus acuerdos comerciales 
preferenciales, tanto a nivel bilateral como plurilateral. El pri-
mer acuerdo en incluir un capítulo de este tipo fue el Tratado 
de Libre Comercio entre Uruguay y Chile (2016), seguido por 
otros acuerdos, como el TLC entre Canadá y Chile (2019), Chile 
y Argentina (2019) y Canadá e Israel (2019). Estos capítulos 
suelen contener disposiciones generales relacionadas con el 
respeto a la maternidad, la igualdad salarial, la eliminación de 
la discriminación y el reconocimiento de la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer de la ONU. Sin embargo, estas disposiciones son no 
vinculantes y no forman parte de los sistemas de solución de 
controversias de dichos acuerdos.

lAs mujeRes en el sectoR seRvicios

El sector servicios representa uno de los espacios de mayor 
concentración de empleo femenino a nivel mundial. En 2022, 
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el 57% de los empleados en este sector eran mujeres, según 
datos de ILOSTAT recopilados por la OIT. La participación 
femenina en el sector ha crecido de forma constante desde 
1991, con una ligera caída de dos puntos porcentuales en los 
últimos tres años.

Dentro de los principales rubros en los que se desempeñan 
las mujeres, la OIT (2020), basándose en datos de ILOSTAT 
en 121 países, identificó las siguientes ocupaciones dominadas 
por trabajadoras:

1. Trabajadores de cuidado personal
2. Profesionales asociados de la salud
3. Personal de limpieza y ayudantes
4. Empleados generales y operadores de teclado
5. Profesionales de la salud
6. Profesionales de la enseñanza
7. Empleados de atención al cliente
8. Otros trabajadores de apoyo administrativo
9. Asistentes de preparación de alimentos
10. Trabajadores de servicios personales
11. Profesionales jurídicos, sociales y culturales
12. Profesionales asociados en áreas jurídicas, sociales y   

 culturales
13. Profesionales asociados en negocios y administración
14. Trabajadores de ventas
15. Trabajadores de procesamiento de alimentos,                

 carpintería, confección y otros oficios
16. Profesionales en negocios y administración

De estas dieciséis ocupaciones, catorce pertenecen directa-
mente al sector servicios. Sin embargo, estas cifras representan 
sólo el empleo formal, lo que deja de lado el trabajo informal 
no remunerado que también recae mayoritariamente en las 
mujeres, como las tareas de cuidado y los trabajos domésticos.

Antonieta Sepúlveda
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A pesar de su alta presencia en el sector servicios, este no 
constituye un espacio igualitario en términos de oportunidades 
y condiciones laborales. Las mujeres suelen ocupar puestos de 
menor calificación con salarios inferiores a los de los hombres. 
Por ejemplo, la OIT (2020) indica que las ocupaciones con 
mayor presencia femenina son, en su mayoría, trabajos de cui-
dados personales, donde el empleo es un 88% femenino frente 
a un 12% masculino. Este dato pone en evidencia la necesidad 
de diseñar políticas públicas que impulsen la participación 
femenina en actividades de mayor valor agregado dentro del 
comercio de servicios.

En cuanto a la internacionalización del sector servicios, 
existe un marcado contraste con respecto a la participación 
laboral global. Aunque las empresas exportadoras del sector 
emplean a más mujeres que hombres, la propiedad de estas 
empresas sigue siendo predominantemente masculina: un 88% 
de las empresas exportadoras de servicios son propiedad de 
hombres (World Bank & World Trade Organization, 2020). 
Esto refuerza la necesidad de diseñar políticas comerciales que 
no sean neutrales en términos de género y permitan aprovechar 
las oportunidades de empleo femenino en el sector.

En este contexto, surgen dos preguntas fundamentales:

1. ¿Cómo potenciar el sector exportador de servicios, que 
ya emplea a una mayor proporción de mujeres?
2. ¿Cómo mejorar los niveles de participación feme-
nina en el sector exportador de servicios, especialmente 
en posiciones de liderazgo?

Según la UNCTAD (2004), los países desarrollados siguen 
siendo los principales destinos de los proveedores de servicios 
provenientes de países en desarrollo, en particular en el rubro 
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de servicios asistenciales. Los movimientos de Sur a Sur también 
son relevantes, aunque menos estudiados y frecuentemente no 
registrados de manera adecuada.

Un factor clave en la relación entre comercio de servicios y 
género es la forma en que los distintos modos de comercio de 
servicios definidos en el AGCS afectan a las mujeres de manera 
diferenciada. Según el informe Trade and Gender Opportunities 
and Challenges for Developing Countries de UNCTAD (2004), 
los modos más relevantes para la participación femenina son el 
modo 1 (comercio transfronterizo) y el modo 4 (movimiento 
temporal de personas físicas):

Modo 1: Comercio transfronterizo

o Es especialmente relevante debido al alto número de 
Pymes lideradas por mujeres, que emplean el 71% de la 
mano de obra femenina (Hultgren, 2018).

o Estas empresas suelen estar vinculadas a servicios 
digitales, como el procesamiento de datos, facturación, 
correo electrónico y pagos (Lipowiecka & Kiriti-Ngan-
ga, 2016).

o Esta modalidad permite a las mujeres superar barreras 
de presencia comercial en el extranjero y operar con me-
nores costos de inversión. No obstante, las empresarias 
identifican la falta de capacitación en sistemas fiscales 
y financieros como un obstáculo relevante (UNCTAD, 
2004).

Modo 2: Consumo en el extranjero

o Dos rubros destacados son el turismo (donde el 54% 
de los empleados son mujeres) y la salud, sectores que 
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se vieron especialmente afectados por la pandemia del 
Covid-19 (OMT, 2022). Las políticas de reactivación 
económica podrían haberse dirigido a estos sectores para 
beneficiar el empleo femenino.
 

Modo 3: Presencia comercial

o Este modo presenta mayores desafíos para las mujeres 
debido a la alta inversión de capital requerida, lo cual 
representa un obstáculo para las Pymes lideradas por 
mujeres, que suelen enfrentar dificultades en el acceso a fi-
nanciamiento (Global Entrepreneurship Monitor, 2021).

o La falta de capacidades financieras y gerenciales tam-
bién limita su participación (ProChile, 2021).

Modo 4: Movimiento temporal de personas físicas

o Este modo está asociado principalmente a trabajos de 
menor calificación, como servicios de limpieza y cuida-
dos. La falta de políticas de retorno garantizado complica 
la temporalidad del movimiento, creando vulnerabilida-
des adicionales (ONU Mujeres, 2011).

A pesar de la importancia de los modos 1 y 4 para el em-
poderamiento femenino, estos son los menos estudiados en 
términos de comercio de servicios y género. Como señala APEC 
(2023), profundizar la investigación en estos modos permitiría 
identificar estrategias efectivas para potenciar el empleo feme-
nino en el comercio internacional de servicios.

En conclusión, aunque el sector servicios constituye una 
oportunidad clave para la participación femenina, persisten ba-
rreras estructurales que limitan su impacto pleno en el comercio 
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internacional. Comprender estas barreras a nivel desagregado y 
según las modalidades de comercio resulta esencial para diseñar 
políticas públicas más inclusivas y efectivas.

PRogRAmAs de fomento de lAs exPoRtAciones y PARticiPAción de 
lAs mujeRes

Con el objetivo de profundizar la investigación sobre 
la relación entre comercio y género, se consideró relevante 
analizar instrumentos de política comercial alternativos a los 
acuerdos comerciales. Aunque estos últimos han sido el foco 
de atención de académicos y tomadores de decisiones, existen 
otras herramientas que pueden desempeñar un papel clave 
en la promoción de la participación femenina en el comercio 
internacional.

En la última década, han surgido diversas iniciativas públi-
cas para fomentar la inclusión de mujeres en el comercio inter-
nacional a través de programas especializados como se muestra 
en la Tabla 1. Estas iniciativas han perseguido objetivos como:

1. Apoyar a las mujeres empresarias en la internacio-
nalización de sus empresas, promoviendo una mayor 
participación en las exportaciones.

2. Capacitar a las empresarias en comercio internacional.

3. Facilitar conexiones entre empresas lideradas por 
mujeres y compradores internacionales.

Estos programas están mayoritariamente orientados a 
pymes. Uno de los primeros programas en este ámbito fue 
SheTrades, lanzado en 2015 por el Centro de Comercio Inter-
nacional (CCI). Este programa tiene como objetivo apoyar a 
las mujeres empresarias en los países en desarrollo, mejorando 
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sus beneficios económicos a través de la internacionalización 
de sus negocios (Frohmann, 2019). SheTrades ofrece acceso a 
redes globales y facilita la inclusión de negocios liderados por 
mujeres en las cadenas de suministro de empresas multina-
cionales. Aunque este programa busca apoyar exportaciones 
lideradas por mujeres, no establece directrices específicas para 
empresas del sector servicios, lo que limita su impacto en un 
ámbito con necesidades particulares.

Inspirados por SheTrades, Chile y Brasil lanzaron en 2016 
sus propias iniciativas: Mujer Exporta y Mulheres na Expor-
tação, respectivamente. Ambos programas incluyen capacita-
ciones para pymes lideradas por mujeres. Sin embargo, una 
diferencia clave es que Mujer Exporta incluye explícitamente 
al sector servicios como uno de sus focos de promoción (Pro-
Chile, 2022), mientras que el programa brasileño no menciona 
este sector.

En 2017, Perú y Argentina siguieron con los programas Ella 
Exporta y Mujeres Exportadoras, respectivamente. Este último 
fue actualizado en 2021, cambiando su nombre a Argentinas 
al Mundo. En el caso de Costa Rica, el programa Mujeres 
Exportadoras lanzado en 2018 excluye completamente a las 
empresas del sector servicios, limitándose a pymes del sector 
manufacturero (ProComer, 2018).

Otros programas similares en la región incluyen Mujer 
Exporta (El Salvador y México), Mujer Emprende Export 
(Panamá), PROMUJERES (Ecuador) y el Women in Trade In-
vestment Program (Canadá). Entre estos, solo PROMUJERES 
(Ecuador) menciona explícitamente al sector servicios como 
parte de su enfoque.
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Tabla 1: Programas de fomento de la exportación                 
de servicios para mujeres

Nombre Características 
generales

Estrategias Algunos resultados

Mujer 
Exporta 
(CHILE)

Desarrollar 
y reforzar el 
trabajo de 
las empresas 
exportadoras 
femeninas

Financiación. 
Capacitación de 
mujeres empre-
sarias.

Documentos y 
estudios en torno 
a la exportación 
de empresas pro-
piedad de mujeres

Mujer Exporta ayu-
dó a más de 1000 
empresarias, lo que 
representa un 12% 
más que ProChile 
2017 (2022).

Mujeres 
en la 
expor-
tación 
(BRA-
SIL)

Sensibilización, 
capacitación 
y promoción 
para la inter-
nalización de 
las empresas 
propiedad de 
mujeres.

Reuniones pe-
riódicas con las 
empresas propie-
dad de mujeres.

Reuniones de 
empresas propie-
dad de mujeres 
con empresas 
y compradores 
extranjeros.

Se prevén 7,8 mi-
llones de dólares 
estadounidenses para 
nuevos negocios de 
mujeres empresarias. 

El objetivo es ayu-
dar a más de 2000 
empresas propiedad 
de mujeres en capa-
citaciones a través 
del programa en los 
próximos dos años, a 
partir de 2016 apex-
Brasil 2017. 

Mujeres 
expor-
tadoras 
(COSTA 
RICA)

Programa 
diseñado para 
pequeñas y 
medianas em-
presas propie-
dad de mujeres 
en el sector de 
los productos 
manufactura-
dos.

Elegir empresas 
propiedad de mu-
jeres con potencial 
exportador a 
través de políticas 
públicas que ten-
gan como objetivo 
la promoción de la 
inclusividad.

Treinta fabricantes 
se incluyeron en el 
programa a finales de 
2018, que se abrían a 
nuevas vías de expor-
tación o exportaban 
por primera vez.

Antonieta Sepúlveda
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Ella Ex-
porta

(PERÚ)

Programa 
para empresas 
propiedad de 
mujeres con al 
menos un año 
de antigüedad 
con oportu-
nidades de 
exportación o 
que ya expor-
tan.

Asesoramiento 
profesional para 
la exportación. 
Asistencia téc-
nica.

Capacitación 
PromPerú (2021)

2020 el programa 
había capacitado a 
más de 100 mujeres, 
con la ayuda de la 
Embajada de Estados 
Unidos PromPerú 
(2021).

Argenti-
nas en el 
mundo

Promueve una 
participación 
inclusiva en el 
comercio inter-
nacional, para 
las empresas 
propiedad 
de mujeres y 
LGBTQ+.

Coaching y asis-
tencia. 

Ofrece informa-
ción para la toma 
de decisiones 
sobre mercados 
internacionales 
estratégicos.

Poner en contacto 
a las empresas 
que participan en 
el programa con 
empresas extran-
jeras.

Agencia Argentina 
de Inversiones y 

Comercio Interna-
cional (2020)

Según sus propios es-
tudios, las empresas 
propiedad de mujeres 
que exportan ofrecen 
mejores salarios y 
son más productivas 
Agencia Argentina de 
Inversiones y Comer-
cio (2020).

Dado que el pro-
grama sólo tiene un 
año de vida, aún no 
se dispone de resul-
tados.

Mujer 
Exporta 
(EL SAL-
VADOR)

Este programa 
capacitará a 
las mujeres 
en materia de 
exportación de 
sus empresas.

Formación de 
mujeres empre-
sarias

Dado que se trata de 
un programa muy re-
ciente, no hay mucha 
información sobre 
sus repercusiones.
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Mujer 
Exporta 
(MEXI-
CO)

Programa 
que relaciona 
la creación 
de pequeñas 
empresas y 
la igualdad 
y encuentra 
oportunidades 
de crecimiento 
económi-
co para las 
empresas 
propiedad de 
mujeres.

Crea rondas 
periódicas de 
negociación de 
empresas mexica-
nas propiedad de 
mujeres con com-
pradores interna-
cionales.

Programas 
anuales de capa-
citación para las 
empresas partici-
pantes 

Cuatro exitosas ron-
das de negociación 
que han vinculado 
a empresas propie-
dad de mujeres con 
potenciales compra-
dores

Mujer 
Em-
prende 
Export 
(PANA-
MÁ)

Impulsar, 
promover y 
reforzar la 
competitividad 
internacional 
de las empre-
sas propiedad 
de mujeres.

El programa 
aportará asesora-
miento, asistencia 
técnica, capa-
citación e ideas 
de promoción 
comercial perso-
nalizadas para 
cada empresa que 
forme parte del 
programa.

Información no 
disponible sobre los 
resultados.

PROMU-
JERES 
(ECUA-
DOR)

Foro para 
mujeres expor-
tadoras que las 
pone en con-
tacto con otras 
empresas.

Eventos virtuales 
para las mujeres 
participantes.

Capacitación 
Gobierno del 
encuentro.

445 empresas reci-
bieron formación a 
través de este foro.

Rondas de negocia-
ción con 20 compra-
dores de América, 
Europa y Asia Go-
bierno del encuentro.
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Fuente: elaboración propia en base a las páginas web oficiales.

A pesar de su contribución a visibilizar las barreras que 
enfrentan las mujeres en el comercio internacional, la mayoría 
de estos programas no están diseñados para abordar las parti-
cularidades del sector servicios. Esto resulta problemático, ya 
que los servicios requieren estrategias y medios diferentes a los 
del comercio de bienes. Por ejemplo, la exportación de servi-
cios a menudo implica el uso de plataformas digitales y menos 
infraestructura física, pero requiere una mayor capacitación en 
herramientas tecnológicas y fiscales.

Además, pocos programas establecen una relación explícita 
entre sus iniciativas y los beneficios que pueden ofrecer los 
acuerdos comerciales. Aunque están orientados principalmen-
te a la promoción de exportaciones, no consideran las demás 
actividades económicas relevantes para las mujeres, como su 
participación como empleadas o consumidoras.

Es esencial que futuros programas incluyan directrices 
específicas para empresas del sector servicios y busquen vin-
cularse más estrechamente con las disposiciones de género en 
acuerdos comerciales. Esto podría maximizar el impacto de 

Las mu-
jeres en 
el comer-
cio.

Progra-
ma de 
inversión 

(CANA-
DÁ)

Este programa 
capacita a las 
empresarias 
para alcanzar 
su potencial 
en el comercio 
internacional.

Aporta solucio-
nes financieras e 
información in-
ternacional sobre 
el mercado EDC 
2022.

Las empresas propie-
dad de mujeres han 
duplicado su capa-
cidad exportadora 
entre 2011 y 2017.

Más de 12 700 em-
presas propiedad de 
mujeres exportan 
hoy EDC 2022.
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estas iniciativas y fomentar una mayor inclusión femenina en 
el comercio internacional.

el géneRo en los AcueRdos comeRciAles 

En las últimas décadas, muchos países han incluido dispo-
siciones y capítulos sobre género y comercio en sus acuerdos 
comerciales preferenciales, tanto a nivel bilateral como pluri-
lateral (López et al., 2019; Bahri et al., 2023; Flores & López, 
2023). El primer acuerdo en incorporar un capítulo específico 
sobre género fue el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 
Uruguay y Chile (2016). Desde entonces, otros acuerdos, como 
los TLC entre Canadá y Chile (2019), Chile y Argentina (2019), 
y Canadá e Israel (2019), han seguido esta tendencia. Sin em-
bargo, estos capítulos suelen incluir disposiciones generales 
relacionadas con temas como el respeto a la maternidad, la 
igualdad salarial, la eliminación de la discriminación y el reco-
nocimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU. A pesar 
de su importancia, estas disposiciones no están vinculadas a 
los mecanismos de solución de controversias, lo que limita su 
obligatoriedad y alcance práctico.

Aunque la inclusión de capítulos de género en acuerdos 
comerciales es relativamente reciente, ya había esfuerzos pre-
vios en este ámbito. Por ejemplo, el TLC entre Chile y Canadá, 
que entró en vigor en 1997, incorporó menciones a la equidad 
de género en temas como cooperación laboral, igualdad de 
género en el lugar de trabajo y equidad salarial, aunque estas 
disposiciones eran dispersas y poco específicas.

El TLC entre Canadá y Chile, modernizado y que entró en 
vigencia en 2019, incluye un capítulo denominado “Comercio 
y Género”, que consta de cuatro artículos:

Antonieta Sepúlveda
Comercio internacional de servicios y género: el caso de Chile



26

1. Disposiciones Generales
2. Acuerdos Internacionales
3. Actividades de Cooperación
4. Comité de Comercio y Género

Los dos primeros artículos contienen compromisos no vin-
culantes. Por otro lado, los artículos de “Actividades de Coope-
ración” y “Comité de Comercio y Género” representan medidas 
concretas para fomentar la inclusión femenina en el comercio 
bilateral, como la realización de reuniones periódicas entre las 
partes. Sin embargo, este capítulo carece de un mecanismo de 
implementación claro y no está sujeto al sistema de solución 
de diferencias, lo que limita su efectividad y cumplimiento.

En cuanto a la relación entre género y comercio de servicios, 
un ejemplo destacado es el Grupo de Acción para el Comercio 
Inclusivo (ITAG), liderado por Canadá, Chile, México y Nueva 
Zelanda. Este grupo, creado en el marco de la Cooperación 
Económica Asia-Pacífico en 2018, tiene como objetivo pro-
mover políticas de comercio inclusivo. Una de sus principales 
iniciativas fue el Acuerdo Global de Comercio y Género (2020), 
que incluye un capítulo titulado “Comercio y Género en los 
Servicios”. Este capítulo establece lo siguiente:

a) “Si un Participante adopta o mantiene medidas 
relativas a los requisitos y procedimientos de conce-
sión de licencias, los requisitos y procedimientos de 
cualificación o las normas técnicas relativas a la auto-
rización para el suministro de un servicio, garantizará 
que dichas medidas no discriminen por razón de sexo.”

b) “Los Participantes no considerarán la diferenciación 
legítima, así como la adopción de medidas especiales 
temporales destinadas a acelerar la igualdad de género 

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



27

de facto, como discriminación a efectos de este apar-
tado. La diferenciación legítima se define como un 
trato diferenciado que es razonable y objetivo, y tiene 
por objeto lograr un propósito legítimo de política 
pública.”

Aunque estas disposiciones son generales, representan uno 
de los avances más significativos en la incorporación de género 
y comercio de servicios en acuerdos internacionales.

A nivel mundial, solo 10 acuerdos comerciales contemplan 
cláusulas relacionadas con género y comercio de servicios. 
Entre ellos destacan:

1. AfCFTA (Acuerdo Continental Africano de Libre 
Comercio): Entró en vigor en 2018 y contiene un 
Protocolo sobre Comercio de Servicios en la Parte VI 
(Disposiciones Institucionales). En el artículo 27, punto 
2.d, se establece:

“Mejorar la capacidad exportadora de proveedores tanto 
formales como informales, con especial atención a los micro, 
pequeños y medianos; mujeres y jóvenes proveedores” (Orga-
nización Mundial del Comercio, 2022).

2. TLC entre el Reino Unido, Irlanda del Norte y 
Australia (2021): En su Capítulo 9 sobre Servicios 
Financieros, el artículo 9C.8, titulado “Problemas 
Emergentes”, dispone:

“Las Partes deben compartir sus mejores prácticas para 
promover la igualdad en los servicios financieros y reconocer la 
importancia de construir una industria de servicios financieros 
diversa, incluyendo equilibrada en género, y el impacto positivo 
que la diversidad tiene en la toma de decisiones equilibrada, los 
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consumidores, la cultura del lugar de trabajo, las inversiones y 
los mercados competitivos.”

3. Declaración Conjunta de la OMC sobre Regla-
mentación Nacional de los Servicios (2021): Aunque 
no es un acuerdo comercial propiamente dicho, esta 
declaración incluye una disposición específica sobre 
género que establece:

“Si un Miembro adopta o mantiene medidas relativas a 
la autorización para el suministro de un servicio, el Miembro 
se asegurará de que: ... (d) tales medidas no discriminen entre 
hombres y mujeres.”

Según la base de datos de la OMC, hasta octubre de 2022, se 
contabilizan 311 menciones a cláusulas de género en acuerdos 
comerciales. Chile participa en 70 de estos acuerdos, lo que 
representa el 22% de las menciones totales, posicionándose 
como uno de los países más activos en la inclusión de género 
en sus negociaciones comerciales. Sin embargo, ninguno de 
estos acuerdos contempla específicamente la relación entre 
género y servicios.

Aunque ha habido avances en la incorporación de cláusulas 
de género en acuerdos comerciales, estas tienden a enfocarse en 
la no discriminación y en fomentar la cooperación sin establecer 
mecanismos vinculantes ni acciones concretas. Chile tiene la 
oportunidad de liderar esta agenda, trabajando en acuerdos 
futuros que incluyan capítulos dedicados al comercio de servi-
cios con perspectiva de género o integren estas consideraciones 
en los capítulos de servicios existentes.

Latin American Journal of Trade Policy 20 (2024) - Universidad de Chile
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PARticiPAción femeninA en chile

Esta sección tiene como objetivo analizar el mercado laboral 
chileno para identificar estrategias que integren una perspectiva 
de género en el comercio. Es esencial evaluar los sectores con 
mayor participación femenina y compararlos con tendencias 
globales en este ámbito.

Según el Programa Género, Educación y Trabajo (GET), 
en 2016 las mujeres chilenas se concentraban principalmente 
en sectores como el comercio (21,9%), la enseñanza (15%), el 
trabajo doméstico (11,1%) y los servicios sociales y de salud 
(9,2%) (Programa Género & GET, 2016). Por su parte, los 
hombres se empleaban mayoritariamente en el comercio (17%), 
la industria (13,1%) y la construcción (14,1%). Aunque ambos 
géneros están principalmente empleados en el sector servicios, 
el porcentaje de mujeres es significativamente mayor, reflejando 
una tendencia mundial.

Desde el año 2000, el empleo femenino en el sector terciario 
ha mostrado un crecimiento constante en Chile. Según datos 
de la OIT, el 83% de las mujeres chilenas que participaban 
en la fuerza laboral en 2000 estaban empleadas en servicios, 
cifra que aumentó al 85% en 2019. Este porcentaje es nota-
blemente superior al promedio mundial, donde solo el 44% de 
las mujeres trabajaba en servicios en 2000. Estas estadísticas, 
sin embargo, no incluyen trabajos informales ni domésticos, 
que también tienen un impacto significativo en la economía.

En el ámbito del comercio internacional, las empresas chile-
nas lideradas por mujeres (ELM) enfrentan múltiples desafíos. 
Según ProChile (2021), estas empresas representaron solo el 
0,9% del valor de las exportaciones de servicios, equivalente 
a USD 9,4 millones. En 2022, las exportaciones de servicios 
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lideradas por mujeres crecieron un 13,9%, alcanzando los USD 
483 millones, lo que equivale al 3% de las exportaciones de 
servicios en Chile (SUBREI, 2023). A pesar de este crecimiento, 
las ELM aún tienen una participación limitada en comparación 
con empresas lideradas por hombres, que representaron el 70% 
de las exportaciones de servicios ese mismo año.

Los servicios exportados por mujeres chilenas se destacan 
en áreas de alto valor agregado, como tecnologías de la infor-
mación, investigación y desarrollo (I+D) en química y biología, 
y servicios educativos. Además, sectores como la educación 
(97,3%), la editorial (89,4%) y los estudios de mercado 
(72,4%) muestran una participación femenina superior a la 
masculina (SUBREI, 2023). Esto subraya la capacidad de las 
mujeres para sobresalir en sectores vinculados a la economía 
del conocimiento y la innovación.

Sin embargo, las exportaciones de servicios de las ELM 
representan una fracción mínima en comparación con sectores 
como la agricultura o la manufactura. Esto refleja un potencial 
significativo de crecimiento en el sector servicios, especialmente 
si se implementan políticas públicas enfocadas en capacitación, 
acceso a financiamiento y reconocimiento profesional en mer-
cados internacionales.

Las mujeres enfrentan una serie de barreras para participar 
plenamente en el comercio internacional, entre las que destacan:

1. Acceso al financiamiento: Las mujeres suelen tener 
dificultades para obtener préstamos debido a la falta de 
avales, lo que es especialmente problemático en el sec-
tor servicios, donde los activos tangibles son limitados.
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2. Capacitación sectorial: Existe una necesidad de for-
mación especializada para mujeres que buscan liderar 
empresas de servicios y ocupar puestos directivos.

3. Redes internacionales: La falta de conexiones con 
mercados extranjeros limita las oportunidades de 
exportación.

4. Colaboraciones público-privadas: Estas alianzas 
son fundamentales para potenciar la participación 
femenina, pero siguen siendo escasas.

En 2024, Chile implementó una iniciativa pionera en co-
laboración con la CEPAL: la “Hoja de Ruta de Género para 
la Exportación de Servicios”, que establece áreas prioritarias 
de acción:

1. Promoción de las empresas lideradas por mujeres:
 o Crear redes de asociación para la exportación       
          de servicios.
 o Difundir oportunidades de financiamiento.
 o Visibilizar casos de éxito de empresas lideradas 
          por mujeres.
 o Incorporar la perspectiva de género en programas   
   de exportación.

2. Producción y difusión de datos desagregados por 
género:
 o Promover el análisis de datos desagregados por 
          sexo y variables interseccionales (edad, etnia, 
          uso del tiempo, entre otros).
 o Difundir estadísticas desagregadas entre las 
          instituciones gubernamentales.
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3. Fomento de la participación femenina en ciencia y 
tecnología:
 o Apoyar emprendimientos liderados por mujeres 
            en áreas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y 
         matemáticas).
 o Reducir brechas de género en sectores tecnológicos 
    y de conocimiento.

4. Transversalización de la igualdad de género:
 o Incorporar la perspectiva de género en todas 
             las instituciones públicas y privadas involucradas 
         en el comercio de servicios.
 o Promover alianzas público-privadas para fortalecer 
         la participación femenina.

Chile también trabaja en la implementación de una 
Política Exterior Feminista, que busca institucionalizar 
transversalmente la perspectiva de género en todos los temas 
internacionales, incluyendo el comercio. Esta política recono-
ce que los problemas globales, como el cambio climático, la 
migración y la seguridad, no pueden abordarse eficazmente 
sin considerar las realidades diversas de las mujeres.

A pesar de los avances, las mujeres siguen estando subre-
presentadas en el comercio internacional, especialmente en el 
sector servicios. Sin embargo, iniciativas como la Hoja de Ruta 
de Género y la Política Exterior Feminista ofrecen un marco 
para promover una participación femenina más equitativa. Es-
tas acciones no solo benefician a las mujeres, sino que también 
contribuyen a diversificar y fortalecer la economía chilena en 
un contexto global.

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

El vínculo entre género y comercio se está consolidando 
como un tema crucial tanto para la investigación académica 
como para la formulación de políticas públicas. Las mujeres 
continúan estando infrarrepresentadas en el comercio interna-
cional, a pesar de los esfuerzos realizados mediante programas 
orientados a la exportación y la inclusión de capítulos de gé-
nero en acuerdos comerciales. Sin embargo, para maximizar 
su impacto, es necesario profundizar en el análisis de sectores 
específicos, como el de los servicios.

El sector servicios, uno de los de mayor crecimiento a nivel 
global y particularmente relevante durante la pandemia de Co-
vid-19, constituye una oportunidad estratégica para fomentar 
la participación femenina, especialmente en países en desarrollo 
donde concentra la mayor proporción del empleo femenino. Las 
políticas dirigidas a este sector tienen el potencial de reducir las 
brechas de género, mejorar la calidad de vida de las mujeres y 
generar mayores ingresos para las economías locales.

A nivel general, es fundamental avanzar en la creación de 
datos desagregados por género en el comercio de servicios, así 
como promover investigaciones sobre los modos de suministro 
más ignorados: el modo 1 (comercio transfronterizo) y el modo 
4 (movimiento temporal de personas físicas). Estos esfuerzos 
son esenciales para diseñar políticas más inclusivas y efectivas.

En el contexto de América Latina, las recomendaciones 
globales también son pertinentes, pero es prioritario diversificar 
los programas de exportación orientados a mujeres, con un 
enfoque especial en el sector servicios. Este sector, al emplear 
a la mayoría de las mujeres en la región, requiere estrategias 
específicas que integren financiación, capacitación y apoyo 
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gubernamental, creando un ecosistema favorable para la in-
ternacionalización de sus negocios, independientemente del 
tamaño de las empresas.

Chile ha sido pionero en la inclusión de género en el co-
mercio internacional, con programas como Mujer Exporta y la 
incorporación de disposiciones de género en acuerdos comercia-
les. Sin embargo, aún se dispone de datos limitados para evaluar 
el impacto real de estas iniciativas. Es necesario fortalecer la 
recopilación y análisis de datos, así como desarrollar políticas 
específicas que potencien el sector servicios y permitan reducir 
las brechas existentes entre hombres y mujeres.

El país también debe profundizar en la investigación sobre 
los diversos roles que desempeñan las mujeres en la economía, 
más allá de su participación como exportadoras. Estrategias 
integrales podrían incorporar a más mujeres en actividades de 
servicios de alto valor agregado, lo que no solo elevaría sus 
ingresos y condiciones laborales, sino también contribuiría a 
la diversificación económica de Chile.

En definitiva, la hipótesis planteada en este trabajo se con-
firma: aunque el sector servicios es crucial para la participación 
femenina en la economía, tanto a nivel global como nacional, 
el análisis de su impacto y particularidades en la relación entre 
comercio internacional y género en Chile ha sido insuficiente. 
Con políticas adecuadas y un enfoque más sólido en este sector, 
es posible avanzar hacia una mayor equidad de género y un 
desarrollo económico más inclusivo. 
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