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WOMEN RIGHTS
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rEsumEN: Este trabajo tiene por objetivo ofrecer un panorama general de los 
avances que ha tenido el reconocimiento de los derechos de la mujer en el 
mundo, considerando algunos antecedentes históricos y particularmente las 
principales convenciones internacionales ratificadas por Chile dirigidas a la 
eliminación de toda discriminación y violencia contra la mujer, con especial 
detención en los avances y logros obtenidos mediante la adecuación de su 
normativa interna, así como los desafíos aún pendientes por Chile en esta 
materia.
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AbsTrACT: The purpose of this work is to provide an overview of the progress 
made by the recognition of women’s rights in the world, considering some 
historical background and particularly the main international conventions, 
signed by Chile, aimed at eliminating discrimination and violence against 
women, with special attention to the progress and achievements made in 
this regard in the Chilean regulations and also indicating the challenges still 
pending.
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1. iNTroDuCCióN

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial se desplegó un intenso 
movimiento en favor del reconocimiento en el ámbito constitucional de los 
derechos de las personas, en cuanto todas ellas, sin distinción alguna, son ti-
tulares del derecho a la dignidad, a la libertad e igualdad. Las constituciones 
políticas se erigieron en verdaderas cartas de derechos con sus respectivos 
mecanismos jurídicos, recursos y acciones destinados a garantizarlos.

En forma casi paralela, en esa misma época y de manera específica, 
tomó especial relevancia el reconocimiento jurídico de los derechos de la 
mujer, el que en algunos países se ha incorporado en normas de rango cons-
titucional, mientras que en otros su regulación ha quedado como deber del 
legislador1.

Actualmente son muchas las brechas o distinciones que arbitraria-
mente se producen entre hombres y mujeres como, por ejemplo, en el dere-
cho a una remuneración justa e igualitaria, los derechos de la mujer casada 
en régimen de sociedad conyugal para administrar y disponer de sus bienes, 
el derecho de sufragio hasta hace algunas décadas, la igualdad de acceso a 
determinados cargos o desarrollo de ciertas actividades, entre muchos otros.

La discriminación respecto de la mujer es un problema de antigua 
data. En efecto, desde la antigüedad clásica, y aún antes, la discriminación y 
la mirada hacia el sexo femenino como algo inferior estuvo siempre presen-
te. Desde la violencia verbal y física, hasta lo que hoy suele denominarse “mi-
cromachismo”, la diferencia entre géneros ha existido en variadas versiones2.

Las distinciones arbitrarias han tenido lugar a lo largo de la historia, a 
tal punto que han sido las propias mujeres quienes no han tenido conciencia 
de las diferencias establecidas desde muy antiguo entre ambos sexos, en la 
creencia que el sexo masculino es superior al femenino.

Así, por ejemplo, ha sido señalado en términos que 

“todas las penosas y cansadoras tareas domésticas sin las cuales, claro 
está, no podríamos desempeñarnos en el espacio público –cocinar, la-
var, limpiar, cuidar a niños y ancianos– son realizadas por mujeres. Ello 
significa, en términos económicos, que ellas transfieren a los hombres 

1 En el ámbito constitucional, cabe destacar las Constituciones Políticas de Ecuador, 
Bolivia, Colombia, Perú y México. La Carta chilena  a partir de las reformas constitucionales 
de 1989 y 1999, como se indicará.

2 Micromachismo es una palabra que no tiene reconocimiento en el Diccionario de la 
lengua española de la RAE, pero que se ha desarrollado para referirse a un comportamiento 
de control y dominio cotidiano de la mujer, que por su menor intensidad o menos sutileza 
pasa desapercibido, estimándose que es una forma de violencia soterrada.
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su fuerza de trabajo –casi siempre de manera gratuita– liberándolos del 
costo en tiempo y dinero que les significaría a ellos realizar esas tareas 
imprescindibles para moverse en la vida laboral”3.

Hoy, el avance consiste en que la sociedad, y particularmente la mujer, 
ha tomado conciencia de que más allá de las diferencias biológicas, el ser 
humano es equivalente en todas sus formas y para lograr la igualdad jurídica 
es necesario que la sociedad y cada uno de sus miembros junto con tomar 
conciencia de esta realidad debe estar dispuesto a hacer un cambio, tanto en 
lo personal como en lo jurídico y social.

2. ANTECEDENTEs hisTóriCos

No obstante lo señalado, si recorremos un poco la historia, es posible advertir 
algunos hitos de reconocimiento a los derechos de las mujeres.

En la antigüedad clásica, destaca Esparta, cuyas mujeres –aunque no 
pueden ser vistas en igualdad de condiciones que los hombres–disfrutaban 
de un estatus, poder y respeto desconocidos en el resto del mundo clásico, 
tanto como madres de los guerreros espartanos, como mujeres con edu-
cación, y capaces de dirigir las propiedades y administrarlas en ausencia o 
muerte de sus maridos o hijos4.

Asimismo, la corriente filosófica de los estoicos admitía la igualdad de 
hombres y mujeres como un hecho propio de la naturaleza y se llegó a esti-
mar el matrimonio como una sociedad entre iguales. También en el cristia-
nismo primitivo y en la doctrina de los Padres de la Iglesia pueden advertirse 
pasajes que enaltecen a la mujer5.

Más adelante, con el fin del absolutismo monárquico en Inglaterra y 
el inicio del movimiento constitucionalista, retomando los principios de la 
Ilustración, la Carta inglesa Bill of Rights del siglo xVii, reconoce abiertamen-
te principio fundamental de igualdad de derechos y la autonomía individual. 

Sin embargo, pensadores tan destacados como Jean-Jacques Rousseau 
consideraron que el hecho de que la mujer obedeciera al hombre formaba 
parte del orden natural6. Pero fue desde esta época, que las mujeres co-
menzaron a luchar por sus derechos y el reconocimiento del principio de 
igualdad para hombres y mujeres. Una lucha con lentos y fatigosos avances.

3 VillAViCENCio y zúñigA (2015). 
4 lArA (2016), p. 49.
5 gArCíA (1975). 
6 CAlDEróN (2005). Véase también  El Emilio o  de la educación, capítulo V.
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Inmediatamente después de la Revolución francesa, en 1791, la dra-
maturga y activista francesa Olympe de Gouges, publicó la “Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana” tomando como modelo la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, lo que 
debe entenderse como una sátira que tuvo como objetivo evidenciar que la 
Revolución solo tendría verdadero efecto cuando todas las mujeres tomasen 
conciencia de los derechos que históricamente les habían sido negados7.

En el siglo xix, el filósofo inglés, John Stuart Mill publicó, en apoyo de 
los derechos de las mujeres, su famoso libro El sometimiento de las mujeres, y 
en su calidad de miembro del Parlamento inglés abogó por el sufragio feme-
nino, idea que fue recogida en Inglaterra por el movimiento de las sufragistas 
hasta lograr este derecho en 19188.

La obra de John Mill tuvo una notable influencia en el desarrollo y 
consolidación del movimiento feminista del siglo xix, y nutrió decisivamen-
te la teoría sufragista con elementos de filosofía moral y política de gran 
significación histórica alcanzando un tremendo impacto sobre mujeres de 
Gran Bretaña, Estados Unidos y numerosos países europeos tales como 
Francia, Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca y España9.

Otra circunstancia relevante, a lo largo del siglo xix fue la lucha por el 
reconocimiento a las mujeres del derecho de propiedad. Especialmente en 
Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, grupos de mujeres comenza-
ron a rebelarse contra la legislación que les negaba el derecho a la propiedad 
una vez contraído el matrimonio. Ante tal presión, desde mediados del siglo 
xix legisladores estadounidenses y británicos comenzaron a aprobar estatu-
tos destinados a proteger las propiedades de las mujeres frente a sus esposos 
y los acreedores de los mismos10.

 7 CoNDorCET, DE gougEs, DE lAmbErT y oTros (2011).
 8 John Stuart Mill, filósofo, político y economista, inglés de origen escocés, vinculado al 

liberalismo y al pensamiento utilitarista del siglo xix, conocido por sus aportes al desarrollo 
de los derechos fundamentales de libertad y de igualdad, autor de numerosas obras tales como 
Sobre la Libertad (1859), El utilitarismo (1861), Principios de Economía Política (1848), su 
Autobiografía (1873), ya estando consagrado en su medio, es autor también de una obra que 
es un clásico de la teoría feminista El sometimiento de las mujeres, publicado en el año 1869. 
Fue parlamentario de 1865 a 1868 y primer diputado que incluyó en su programa electoral 
el voto femenino. 

 9 A comienzos del siglo xx algunos países nórdicos ya lo habían concedido (Finlandia 
1906, Noruega 1913, Dinamarca 1915), extendiéndose notoriamente después de la Primera y 
de la Segunda Guerra Mundial en los países europeos, Latinoamérica, África y Medio Oriente.

10 Cabe hacer notar que la legislación chilena mantiene sin modificación el estatuto de la 
mujer casada en régimen de sociedad conyugal en lo que respecta a la administración de sus 
bienes, la que todavía corresponde al marido, y debe actuar representada por éste en numerosas 
situaciones patrimoniales.
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A fines del siglo xix, en 1888, se creó la primera organización integra-
da por mujeres representantes de 53 organizaciones femeninas, provenien-
tes de nueve diferentes países para defender los derechos humanos feme-
ninos11. Se denominó “Consejo Internacional de Mujeres”, llegó a trabajar 
con la Sociedad de Naciones y, después de la Segunda Guerra Mundial, 
con las Naciones Unidas. Actualmente tiene la calidad de órgano asesor en 
el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sede en Suiza, de 
encuentra integrada con representantes de setenta países. Es la organización 
de mujeres más antigua de la historia.

3. CoNVENCioNEs iNTErNACioNAlEs

En el derecho internacional de derechos humanos los derechos de las mujeres 
ha sido objeto de protección especial. Como ha señalado la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnuch), la 
igualdad de género se encuentra en el centro de los derechos humanos y de 
los valores de Naciones Unidas12.

Es así que, como precisa Acnuch, la discriminación por motivos de 
sexo se prohíbe en casi todos los tratados de derechos humanos, incluyendo 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En dichos pactos, 
adoptados en Nueva York el año 1966 y ratificados por Chile el año 1972, se 
asegura a hombres y a mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos 
que dichos textos enuncian (artículo 3 de ambos textos). 

Los siguientes tratados internacionales se han dedicado de manera es-
pecífica a los derechos humanos de las mujeres, tanto en el ámbito interna-
cional como regional.

3.1. Convención para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer (Cedaw)

En 1963, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer13 la elaboración de una decla-

11 Mujeres provenientes de países tales como: Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Fin-
landia, Francia, India, Irlanda, Noruega y Reino Unido.

12 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (s/f).
13 La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es un órgano internacional 

intergubernamental destinado a la promoción de la igualdad de género y empoderamiento 
de la mujer, creado con el apoyo de Naciones Unidas, que ha cumplido un importante papel 
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ración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, a la que 
siguió, en 1979, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer (Cedaw)14.

La Cedaw15, fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Uni-
das en 1979, entró en vigor el año 1981 y fue ratificada por Chile el año 
198916. Es considerada en general, como el principal instrumento jurídico 
internacional de los derechos de la mujer de carácter vinculante y su objeti-
vo es eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, alcanzan-
do la igualdad formal y sustantiva en el disfrute de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales. 

Define  “discriminación contra la mujer” como:

“Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera” (art 1).

Condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas y exige 
a los Estados partes a tomar acciones necesarias para eliminarla (art. 2).

Adicionalmente, crea el Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción contra la Mujer, como el órgano encargado de examinar los avances de 
los Estados partes, quienes deben informarle las medidas legislativas, judi-
ciales, administrativas u otras que hayan adoptado para dar cumplimiento a 
la Convención17.

Finalmente, el año 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas 
fundó ONU Mujeres, mediante la fusión de varios organismos que funcio-
naban separadamente para desarrollar temas de género y de promoción de 
los derechos de la mujer. Es uno de los ejemplos más significativos de trabajo 
conjunto para el desarrollo de esta materia18. 

ONU Mujeres tiene dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible 
lograr en los próximos diez años la igualdad de género, con lo que se propo-

en las convenciones internacionales sobre los derechos de la mujer. ONU Mujeres. Un poco 
de historia (s/f).

14 oNu mujErEs (s/f).
15 Por su sigla en inglés.
16 Estado de ratificaciones disponible en https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.

aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en octubre, 2019].
17 El año 2018, Chile recibió las observaciones finales del Comité CEDAW, algunas de 

las cuales son revisadas más adelante. 
18 ACErCA DE oNu mujErEs; oNu mujErEs (s/f).
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ne eliminar todas las formas de violencias contra la mujer, asegurar la partici-
pación plena y efectiva de las mujeres dentro de la vida política, económica 
y publica, reconocer y valorar sus capacidades, entre otros. 

No obstante los avances señalados, cabe hacer presente que un recien-
te estudio estima que la Cedaw tiene ciertos déficits por cuanto la noción de 
discriminación establecida en ella se 

“sustenta en la defensa de los derechos y libertades desde una concepción 
aún formalista; esta sería una de las razones que explicaría por qué no 
fue posible que esta Convención abordara de modo expreso la violencia 
de género, considerando el carácter de discriminación sistémico que 
tiene (...)”19.

3.2. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la violencia contra la Mujer

En el ámbito regional, en 1928 se creó la Comisión Interamericana de Mujeres 
(CIM), la que se constituyó en el primer órgano intergubernamental destinado 
a garantizar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres20. En 
1990, redactó y aprobó la Declaración sobre la Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, la que culminó seis años después en la aprobación, en la 
localidad Belém do Pará en Brasil, de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer. 

Dicha Convención, conocida también como la Convención Belem do 
Para, fue aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Es-
tados Americanos en 1994, entró en vigor el año 1995 y fue ratificada por 
Chile en 199621.

Esta Convención entiende por violencia contra la mujer: 

“Cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como explícitamente  en el privado” (art. 1).

En este sentido, la Convención Belém do Pará manifiesta el nuevo pa-
radigma de derechos humanos, en tanto asume que

“lo privado es público y, en consecuencia, le corresponde a los Estados 
asumir el deber indelegable de prevenir, erradicar y sancionar los hechos 

19 iriArTE (2018), p. 65.
20 ComisióN iNTErAmEriCANA DE mujErEs, OEA.
21 Estado de ratificaciones en www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-61.html [octubre, 

2019].
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de violencia en la vida de las mujeres, tanto en las esferas públicas como 
en las privadas”22.

También establece mecanismos de cumplimiento de la protección de 
los derechos, tales como la obligación de los Estados miembros de presentar 
ante la Comisión Interamericana de la Mujer informes nacionales que debe-
rán incluir información relativa a las medidas adoptadas por el Estado para 
prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, y asistir a la mujer afectada 
por violencia (art. 10).  

Sin embargo, queda mucho por hacer. 
En un reciente estudio realizado por el Centro de Derechos Humanos 

de la Universidad Diego Portales, se detectó un número considerables de 
causas que no prosperaron por haber sido archivadas provisionalmente u 
otras razones. Como se señala:

“el estudio se centra en una muestra de 235 causas de delito de lesiones 
hacia mujeres en el contexto de relaciones de pareja bajo la Ley 20.066 
de Violencia Intrafamiliar y que terminaron en archivo provisional o 
por decisión de no perseverar entre 2012 y 2016. Se complementó el 
análisis con entrevistas a distintos actores del sistema de justicia. Además, 
se realizó una revisión y análisis de 48 sentencias dictadas en casos de 
femicidio (consumado, frustrado y tentado) en 2017”23.

3.3. Convenios de la Organización Internacional
del Trabajo 

Otro ámbito de protección específico que ha sido objeto de regulación por 
parte de organismos internacionales, han sido los derechos laborales que han 
dado origen a numerosos convenios en diversas materias, muchos de los cuales 
han sido ratificados por Chile. 

Algunos de estos convenios son los siguientes: 
– Convenio N° 100 sobre igualdad de remuneración de 1951, ratificado 

por Chile el año 1971; 
– Convenio N° 111 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación 

de 1958, ratificado por Chile el año 1971; 
– Convenio N° 156 sobre los trabajadores con responsabilidades fa-

miliares de 1981, ratificado por Chile el año 1994; y 
– Convenio N° 183 sobre la protección a la maternidad de 2000, no 

ratificado por Chile.

22 mEjíA (2012). 
23 CAsAs y CAsTAñEDA (2018).
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En ellos, se regulan diversas materias, por ejemplo, la obligación de los 
Estados de adoptar medidas legislativas para establecer la igual remunera-
ción para el trabajo de igual valor realizado por hombres y mujeres, sistemas 
de fijación de remuneraciones o, la protección que debe darse a la mujer 
embarazada, entre otras materias. 

4. siTuACióN juríDiCA ChilENA

Chile, en cumplimiento de sus compromisos internacionales, ha desarrollado 
un proceso de adecuación normativa de su ordenamiento jurídico, mediante 
la dictación o modificación de disposiciones legales y constitucionales, para 
lograr una efectiva igualdad entre hombres y mujeres.

En el rango constitucional, cabe destacar la reforma (Ley de Reforma 
Constitucional N° 19.611 de 1999) que modificó el artículo 1°, inciso 1 
para reemplazar la expresión “hombres” por “personas”; e incluir en el artí-
culo 19 N° 3 la frase: “hombres y mujeres son iguales ante la ley”.

Con la modificación del inciso 2 del artículo 5° del texto constitucio-
nal ya se había establecido el deber del Estado de respetar y promover los 
derechos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile 
y que se encuentren vigentes (ley N° 18.825 de 1989). Así, el conjunto de 
las convenciones suscritas por Chile conforman lo que se ha denominado 
“bloque de constitucionalidad”, estando los tribunales obligados a aplicar 
dichas normas, y sujetos al denominado “control de convencionalidad”.

En efecto, se han concretado numerosos avances legislativos en diver-
sas áreas temáticas que abarca la Cedaw, tales como: no discriminación, em-
pleo, salud, matrimonio y familia, la trata y explotación sexual de la mujer y 
fortalecimiento de la institucionalidad. Así, ha sido especialmente destacado 
por el Comité Cedaw en sus últimos informes.

Algunos avances en la legislación chilena sobre estas materias son:
– En materia de institucionalidad, el año 1991 se creó el Servicio Na-

cional de la Mujer, el que adquirió un rango superior con la dictación 
el año 2015 de la ley N° 20.820 que creó el Ministerio de la Mujer 
y la Equidad de Género como: 

“la entidad encargada de colaborar con la Presidencia de la República en 
el diseño, coordinación y evaluación de las políticas, planes y programas 
destinados a promover la equidad de género, la igualdad de derechos y 
de procurar la eliminación de toda forma de discriminación arbitraria 
en contra de las mujeres” (art. 1). 
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– En materia de no discriminación, el año 2012, la ley N° 20.609, 
conocida como Ley Antidiscriminación o Ley Zamudio, dispuso 
un procedimiento judicial especial para restablecer el imperio del 
derecho en caso de actos de discriminación arbitraria, 

“... en particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, 
la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u 
opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en 
organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la orientación sexual, 
la identidad de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia 
personal y la enfermedad o discapacidad” (art. 2).

– En materia de participación política, el año 2015 la ley N° 20.840 
sustituyó el sistema electoral binominal por uno de carácter pro-
porcional inclusivo, que fortalece la representación en el Congreso 
Nacional. Para ello, introdujo reglas de cuota, de manera que de 
la totalidad de candidaturas a diputado o diputada, o senador o 
senadora presentadas por los partidos, ni los candidatos hombres ni 
las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo. 
Asimismo, se otorga un incentivo monetario a cada partido político 
por cada mujer senadora o diputada electa. Estas disposiciones ya 
tuvieron aplicación en el proceso electoral parlamentario de 2017.

– En materia laboral, destacan numerosas modificaciones. Entre ellas, 
la ley N° 20.607 de 2012 que sancionó el acoso laboral como 

“toda conducta que constituya agresión u hostigamiento reiterados, 
ejercida por el empleado o por uno o más trabajadores, en contra de otro 
u otros trabajadores, por cualquier medio, y que tenga como resultado 
para el o los afectados su  menoscabo, maltrato o humillación, o bien 
que amenace o perjudique su situación laboral o sus oportunidades”.

 Asimismo, la ley N° 20.786 de 2015 que mejoró las condiciones 
laborales de las trabajadoras de casa particular

– En materia de matrimonio y familia, la ley N° 20.830 creó el Acuerdo 
de Unión Civil y la ley N° 20.480 modificó el Código Penal y la ley 
N° 20.666 sobre violencia intrafamiliar estableciendo el femicidio.

5. DEsAfios pENDiENTEs

Si bien han existido notorios avances mediante la adopción de las reformas 
legislativas señaladas precedentemente, que han mejorado el marco institu-
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cional y normativo chileno, existen muchas materias que requieren especial 
preocupación.

Chile, en cuanto Estado parte de la Convención (Cedaw) está sujeto a 
emitir informes periódicos ante el Comité creado por la Convención.

Así, en febrero del año 2018, el Comité examinó el séptimo informe 
emitido por Chile, junto a una delegación encabezada por la ministra de la 
Mujer y Equidad de Género, reunidos en Suiza, y se advirtieron varias falen-
cias en materia de discriminación y violencia contra la mujer24.

Destacaremos las que nos han parecido más urgentes:
a) El acceso limitado de las mujeres a la información sobre sus derechos 

y de los recursos legales de que disponen las víctimas de la violencia 
de género.

b) Las tasa persistentemente elevada de violencia de género contra 
las mujeres en ámbitos públicos y privados, incluyendo la violencia 
física, psicológica, sexual y económica y los altos índices de violencia 
intrafamiliar.

c) En materia de empleo, la desigualdad salarial por razón de género 
(el 22% en 2016) en los sectores público y privado, lo que repercute 
adversamente sobre las pensiones de las mujeres.

d) En materia educacional la persistencia de la enseñanza con estereo-
tipos de género y las conductas con sesgo de género en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje siguen repercutiendo en la elección de 
carrera de mujeres y niñas. Así, por ejemplo, es notable la desigualdad 
en el número de mujeres y niñas en disciplinas en las que tradicio-
nalmente predomina los hombres, como la ciencia, la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas.

e) En  materia de relaciones familiares, el régimen actual de propiedad 
marital es discriminatorio contra la mujer y requiere una reforma.

f) En materia de grupos desfavorecidos, se precisa una legislación que 
de protección a las mujeres migrantes, a las mujeres indígenas y 
aquellas con discapacidad.

g) En materia institucional es fundamental asignar recursos humanos, 
financieros y técnicos suficientes al Ministerio de la Mujer y Equi-
dad de Género y, sobretodo, organizar actividades de capacitación 
sistemática para la judicatura y otras autoridades estatales en relación 
con la discriminación.

En fin, es mucho lo que queda por hacer no solo en los ámbitos nom-
brados, sino que en otros que no ha sido posible abordar.

24 ComiTé pArA lA ElimiNACióN DE lA DisCrimiNACióN CoNTrA lA mujEr, Cedaw (2018).
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Sin embargo, en las últimas décadas pueden advertirse notorios avan-
ces en materia de derechos de las mujeres, lo que tiene especial relieve y 
proyección si comparamos la situación en que se encontraban las mujeres 
hace setenta años con la situación actual.

Destaca, asimismo, entre los progresos, la creación en los últimos años, 
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, 
de comisiones legislativas especiales, dedicadas exclusivamente a conocer y 
tramitar los proyectos de ley relacionados con mujer y la igualdad de género.

Estas comisiones se encuentran estudiando en estos días proyectos de 
ley significativos en esta materia, que abordan temáticas que han sido objeto 
de recomendaciones por el Comité Cedaw. Entre ellos, el Boletín N° 2.667- 
1025, que aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención Cedaw; el Bo-
letín Nº 11.077-07, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de vio-
lencia y el Boletín N° 11.970-34, que modifica el Código Penal en materia de 
tipificación del femicidio y otros delitos contra las mujeres26. 

Finalmente, cabe recordar que el próximo informe de Chile ante el 
Comité de la Cedaw debe ser enviado el año 2022, lo que constituye un 
enorme desafío. Esperemos que para entonces los avances a esa fecha sean 
verdaderamente notorios y nos ubique en el rango que corresponde a un 
país verdaderamente democrático y respetuoso del principio de igualdad.
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