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   La situación de las mujeres en la Región Asia Pacífico 
  La importancia estratégica de la región Asia Pacífico es innegable. Su liderazgo económico y geopolítico le han dado un rol fundamental en el orden internacional, que se espera trascienda a todos los ámbitos. No obstante, los diversos indicadores asociados a las brechas de género demuestran que, en ese aspecto, los desafíos aún son estructurales.  I. Contexto 
A pesar de la desaceleración económica proyectada por el Fondo Monetario Internacional para 2019,1 Asia Pacífico sigue siendo un polo indispensable del crecimiento global, con China e India como los principales actores.  Lo anterior se refleja además en el liderazgo que han asumido en temática vinculadas con la llamada Revolución Industrial 4.0 tales como la robótica, el 5G, la automatización y la inteligencia artificial.   Por otra parte, en esta zona se encuentra el 60% de la población mundial, es decir, alrededor de 4,3 mil millones de personas.  De hecho, según cifras del Banco Mundial, más de la mitad de la población femenina del mundo vive en Asia Pacífico.2 Sin embargo, sus realidades locales, en cuanto a brecha de género, resultan difícilmente homologables entre si debido a la diversidad de características socioeconómicas y culturales presentes.  Lo anterior -de acuerdo a los datos del informe de Índices e indicadores de desarrollo humano-3 supone que si bien muchas de estas naciones han alcanzado importantes mejoras en su desarrollo y calidad de vida propiciadas por el auge económico, las desigualdades entre mujeres y hombres aún se mantienen, debido a los roles y estereotipos de género imperantes, que llevan a que las mujeres vivan en condiciones de mayor vulnerabilidad, tengan menores posibilidades de competir en el ámbito laboral, político y económico; y asuman una carga adicional en las labores de cuidado no remunerado en el hogar.      
                                           
1 Disponible en: http://bcn.cl/29yz4  
2 Banco Mundial, “Population, female”, 2017. Disponible en: http://bcn.cl/2a8ia  
3 Pág. 5 a 7. Disponible en: http://bcn.cl/2a910  



 

 

II. La igualdad de género en la región Asia Pacífico  El contexto descrito es profundizado en el informe “Igualdad de género y Objetivos de Desarrollo Sostenible en Asia y el Pacífico”,4 que señala que la alta vulnerabilidad de las mujeres al cambio climático,5 su desplazamiento masivo a los enclaves urbanos y los cambios demográficos acaecidos en la mayoría de los países, podrían amplificar las brechas existentes y hacer aún más complejo el cumplimiento de las metas vinculadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), N°5 “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.6  En ese sentido, se alerta que siguen existiendo importantes lagunas en la disponibilidad y comparabilidad de los datos en la región.   No obstante lo anterior, los indicadores transversales han permitido determinar en qué ámbitos se encuentras las mayores inequidades respecto al género. Entre las que se destacan:  - La tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral ha caído desde un 56% en 1990 a un 49% en 2013.  - En algunos países, uno de cada dos mujeres experimentó violencia de sus parejas en los últimos 12 meses. - Las mujeres y niñas gastan hasta 11 veces más tiempo que los hombres y niños en labores domésticas no remuneradas. - A nivel regional, las mujeres ocupan menos de un 20% de los escaños parlamentarios. - Uno de cada tres son casados antes de los 18 años en el Sur y Suroeste de Asia.  III.      Los líderes de Asia Pacífico en igualdad de género  En la región Asia Pacífico se viven realidades disímiles, que son ratificadas por el Foro Mundial en el Informe sobre la Brecha Global de Género 2018,7 que ubica a dos países de la cuenca –Nueva Zelandia y Filipinas- dentro del top 10. Mientras que las grandes potencias de China, India, Japón y Corea se posicionan en los lugares 103, 108, 110 y 118 respectivamente, dentro de 149 naciones.      
                                           
4 El reporte analizó datos de 57 países y territorios de Asia y el Pacífico. Fue publicado en octubre 2018. 
Disponible en: http://bcn.cl/2a8kc  
5 Para profundizar esta temática, se recomienda leer “El impacto del cambio climático en las mujeres”. 
Disponible en: http://bcn.cl/2a97i  
6 Más información en: http://bcn.cl/28pat  
7 Disponible en: http://bcn.cl/28oef  



 

 

Ranking País 
1 Islandia 
7 Nueva Zelandia 
8 Filipinas 
39  Australia 
63 Chile* 
67 Singapur 
73 Tailandia 
77 Vietnam 
85 Indonesia 
88 Myanmar 
90 Brunei 
93 Cambodia 
101 Malasia 
103 China 
108 India 
110 Japón 
115 Corea 

Fuente: Informe sobre la Brecha Global de Género 2018  
*El 1er país latinoamericano del ranking es Nicaragua (5), le sigue Costa Rica (22), Bolivia (25) y Argentina (36)   En términos generales los ámbitos8 donde se han observado mayores progresos son salud y educación; y los más débiles son participación económica y empoderamiento político.  En el caso de los países que están dentro del top 10 del ranking se observan los siguientes avances:   Nueva Zelandia (7):   Sube dos lugares respecto a la medición 2017 debido a las mejoras en el subíndice de empoderamiento político, en el que el país entra en el top 10 con una proporción cada vez mayor de mujeres en el Parlamento. También cierra por completo su brecha de género en el nivel educativo por primera vez desde 2015. En general, el país ha cerrado más del 80% de su brecha de género desde la primera vez desde fue incorporado al índice.  Entre las iniciativas que han contribuido a este avance se destacada la Equal Pay Act de 1972,9 que tiene por objeto acabar y prevenir las discriminaciones en materia de remuneraciones, basadas en el sexo de los trabajadores.   
                                           
8 El índice midió las brechas de género en los ámbitos de participación económica y oportunidad; logros 
educacionales; salud y sobrevivencia; y empoderamiento político. 
9 Observatorio Asia Pacífico, “Conozca cómo Nueva Zelandia ha logrado disminuir la brecha salarial entre 
hombres y mujeres”, 12 de marzo de 2015. Disponible en: http://bcn.cl/2a924  



 

 

 Filipinas (8)  Sube dos lugares respecto a la medición 2017 cerrando un poco menos del 80% de su brecha de género en general, el valor más alto registrado desde su incorporación al índice. Lo anterior es resultado de sus acciones para reducir su brecha de género en la participación económica y la oportunidad debido a los aumentos en la igualdad salarial para trabajos similares y el ingreso laboral estimado de las mujeres. La brecha de género en salud y supervivencia permanece abierta por segundo año consecutivo, aunque en el nivel de educación se mantiene completamente cerrada.  Un hito que marcó el camino de Filipinas a esta posición en el ranking es la promulgación de la Carta Magna de la Mujer en 2009, que consideró la creación de nuevas leyes y la modificación de organismos que regularían y protegerían los derechos de la mujer filipina.10  IV. Conclusiones  El liderazgo sostenido de la región Asia Pacífico en el ámbito económico, no ha sido garantía de un crecimiento igualitario entre mujeres y hombres. Al revisar la situación de las mujeres en Asia Pacífico es posible constatar que conviven, al menos, tres realidades.   La primera circunscrita a países cuyas políticas públicas y legislación han permitido acortar las brechas de género y aprovechar la sinergia de la población femenina en su desarrollo. Seguidos por una segunda, que transita en la intención de avanzar en estas temáticas, pero sin alcanzar aún un estadio diferenciador.  La tercera, por su parte, apunta a naciones que, aunque han logrado una posición privilegiada en los temas vinculados a la 4º Revolución Industrial y son líderes internacionales (China, India, Japón y Corea), la disminución de la brecha de género supone grandes transformaciones culturales, que obligan la convergencia de diversas voluntades, donde lo político – legislativo puede ser un factor clave.  En este escenario, Chile se ubica más cerca del segundo grupo, lo que le permitiría aprovechar las sinergias existentes para desde la cooperación y el enfoque de género, desarrollar acciones sistemáticas que le permitan cumplir con las metas del ODS 5. 

                                           
10 Observatorio Asia Pacífico, “Carta magna de la mujer: La piedra angular de la política de género en 
Filipinas”, 16 de abril de 2018. Disponible en: http://bcn.cl/27fj6  


