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Resumen: Aun cuando el diseño de políticas es uno de los espacios de configuración institucional del orden 
de género, la investigación académica en torno a los procesos de producción de las leyes es prácticamente 
inexistente. En consecuencia, este estudio tiene como objetivo develar las representaciones sociales de la 
masculinidad presentes en el discurso parlamentario chileno, en el marco de la tramitación de la Ley 20.047, 
que regula los permisos por paternidad.

Considerando un enfoque cualitativo, un diseño fenomenológico y una recolección de información me-
diante revisión documental en los archivos digitales de la Biblioteca del Congreso Nacional, se obtuvo un 
corpus textual que fue sometido a un análisis estructural del discurso.

Los resultados muestran un discurso parlamentario que sobrevalora la paternidad biológica y reduce su 
ejercicio a una práctica de acompañamiento a la maternidad. También evidencia una imagen equitativa de 
los derechos y deberes que hombres y mujeres tienen respecto de sus hijos/as y una modalidad de pensa-
miento que releva el involucramiento de los varones jóvenes en las tareas reproductivas. Todo lo cual devela 
una representación de la masculinidad en la cual convergen sistemas de creencias tradicionales con esque-
mas cognitivos más igualitarios y que presenta diferencias según sexo y sector político.
Palabras clave: representaciones sociales; masculinidad; paternidad; discurso parlamentario; análisis 
estructural del discurso; Chile.

ENG Social representations of masculinity  
in parliamentary discourse in Chile

Abstract: Although policy design is one of the spaces for the institutional configuration of the gender order, 
academic research on the processes of law production is practically non-existent. Consequently, this study 
aims to unveil the social representations of masculinity present in the Chilean parliamentary discourse within 
the framework of the processing of Law 20.047, which regulates paternity leave.

Considering a qualitative approach, a phenomenological design, and information collection through doc-
umentary review in the digital archives of the National Congress Library, a textual corpus was obtained and 
subjected to a structural analysis of discourse.

The results show a parliamentary discourse that overvalues biological fatherhood and reduces its practice 
to accompanying maternity. It also demonstrates an equitable image of the rights and duties that men and 
women have regarding their children and a mode of thinking that highlights the involvement of young men 
in reproductive tasks. All of this reveals a representation of masculinity in which traditional belief systems 
converge with more egalitarian cognitive frameworks and which presents differences according to sex and 
political sector.
Keywords: social representations; masculinity; fatherhood; parliamentary discourse; structural analysis of 
discourse; Chile.
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1. Introducción
Las relaciones de género pro pias de la sociedad tradicional, donde los hombres desempeñan roles —ser 
proveedores, por ejemplo— diametralmente  opuestos a los que cumplen las mujeres —entre otros, ser cui-
dadoras— (Gilmore, 1994), están experimentando tensiones tan grandes que algunos autores hablan de una 
crisis del modelo patriarcal de masculinidad (Badinter, 1993; Clare, 2002) o de una crisis del orden de género 
como un todo (Connell, 2019). No obstante, dichas crisis no han cristalizado en un cambio que resulte sig-
nificativo y subvierta la forma desigual en que hombres y mujeres se relacionan en sociedades patriarcales 
como la nuestra (Benavente y Valdés, 2014).

Una de las desigualdades de género más fuertemente ancladas corresponde a la distribución injusta que 
hombres y mujeres tienen respecto de las tareas de cuidado y crianza de los/as hijos/as (Comunidad Mujer, 
2018, 2021; PNUD, 2019). A pesar de que la evidencia muestra un creciente deseo de los padres por partici-
par en estas tareas (Barker et al., 2021), su participación se expresa fundamentalmente en el plano discursivo 
(Aguayo et al., 2016) siendo todavía muy baja su participación efectiva (Iniciativa Spotlight y UNFPA, 2021). Lo 
anterior debe entenderse como una expresión de la persistencia del orden de género característico de la 
sociedad patriarcal que asigna a la mujer el cumplimiento de estas labores (Valdés y Olavarría, 1997) y como 
una consecuencia de la todavía insuficiente reorientación de las políticas sociales dirigidas a las familias 
hacia políticas de igualdad de género (Arriagada, 2006). En consecuencia, asistimos a un escenario en el 
cual coexisten las tradicionales relaciones de género patriarcales con incipientes nuevos pactos o negocia-
ciones en las responsabilidades del quehacer familiar (Ambrosio, 2005).

Este escenario familiar de escasa participación de los padres en las tareas de cuidado y crianza de los/as 
hijos/as ha sido abordado tímidamente por las políticas públicas desde el retorno a la democracia, contán-
dose esfuerzos por promover el ejercicio de la paternidad en materias tales como: el embarazo y el parto, el 
apego, el cuidado por enfermedad del hijo/a, y el cuidado del hijo/a en caso de divorcio o separación de los 
progenitores (Aguayo y Sadler, 2011). En cuanto al apego del padre con su hijo/a, la producción legislativa chi-
lena postdictadura cívico-militar se limita a la ampliación del postnatal masculino de 1 a 5 días (Ley 20.047)1 
y la creación del posnatal parental (Ley 20.545)2.

Aun cuando estas iniciativas resultan ser un aporte, no han logrado incidir mayormente en el involucra-
miento de los varones en las tareas de cuidado y crianza, observándose un escaso uso de este tipo de per-
misos por parte de los padres (Vera, 2022). Ejemplo de esto es que, a una década de la creación de la Ley 
20.545 (2011 a agosto de 2021), solo 2.165 hombres trabajadores que fueron padres usaron el beneficio, de 
un total de 950.987 permisos de postnatal parental, lo que representa el 0,23% del total de subsidios otor-
gados (Sepúlveda, 2021).

El escaso uso que los padres hacen de estas políticas públicas ha sido atribuido, entre otras considera-
ciones, al carácter conservador de estas leyes3, las cuales, al consagrar el cuidado y la crianza de los hijos 
y las hijas como un asunto de responsabilidad principal de la mujer, impiden el desarrollo de políticas de 
cuidado diseñadas con equidad de género (Herrera et al., 2018), lo que a su vez impacta negativamente en 
el necesario cambio cultural que permita una verdadera corresponsabilidad en el cuidado y la crianza de los/
as hijos/as (IPPF/WHR y Promundo, 2017).

Como hemos visto, a pesar de que las relaciones de género están experimentando cambios, las leyes no fa-
vorecen una distribución igualitaria del cuidado y la crianza de los hijos. Cuestión que explicaría el por qué los va-
rones, especialmente los más jóvenes y con mayor nivel educacional, no tienen una carga de cuidados y crianza 
igualitaria a la de las mujeres a pesar de que son quienes más se interesan por participar de estas tareas (Aguayo 
et al., 2016). Como ha señalado Arriagada (2007), los cambios culturales en las familias se expresan con mayor 
fuerza en sus propias prácticas cotidianas que en los esfuerzos del Estado dirigidos a su bienestar.

Cabe entonces preguntarse, ¿Por qué los incipientes pero alentadores cambios que se están produ-
ciendo en las relaciones de género no permean suficientemente los diseños de las políticas orientadas a la 
participación de los varones en las tareas de cuidado y crianza de los/as hijos/as? ¿Por qué en esas políticas 
persiste una identidad masculina patriarcal que no representa la diversidad de formas en que actualmente 
los hombres desean ejercer su paternidad?

Estas preguntas pueden encontrar respuesta en el estudio de los procesos y mecanismos de producción 
de las leyes, en tanto creemos que estas actúan como reproductoras de formas simbólicas que han legiti-
mado y perpetuado una concepción tradicional y patriarcal de las relaciones de género, de la masculinidad 
y de la paternidad (Bustelo y Lombardo, 2006). En este sentido, nos parece que el análisis del discurso 

1 El Artículo 66 del Código Civil consagraba solo 1 día de permiso paternal, hasta que en el gobierno del presidente Ricardo Lagos 
la Ley 20.047 introdujo un inciso en el Artículo 195 que añadió 4 días, sumando así un total de 5 días. Luego, en el primer gobierno 
de la presidenta Michelle Bachelet, la Ley 20.137 sustituyó el Artículo 66 y modificó el Artículo 195, sin embargo, esto no significó 
ninguna variación en los 5 días de permiso paternal alcanzados en el gobierno de Ricardo Lagos.

2 Durante el segundo periodo presidencial de Michelle Bachelet, se promulgó la Ley 20.891, que perfeccionó el permiso postnatal 
parental.

3 Las leyes chilenas que regulan las tareas de cuidado y crianza de los/as hijos/as, expresan su carácter conservador en que los 
derechos que establecen siguen siendo de titularidad casi exclusiva de las mujeres, relegando a los hombres al ejercicio de solo 
dos derechos propios, a saber, el permiso de cinco días (Ley 20.047) y el seguro para el acompañamiento de niños y de niñas 
afectados por una condición grave de salud (Ley SANNA). De esta forma, el Estado incorpora tímidamente a la legislación las 
transformaciones en las relaciones de género, manteniendo el carácter estructural de la tradicional división sexual del trabajo.
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parlamentario, en materia de proyectos de ley orientados a regular los permisos paternales, permite develar 
las representaciones de la masculinidad que tienen los diversos actores sociales que confluyen en la discu-
sión pública al interior del Estado. Estas visiones de mundo quedan plasmadas en la política pública y, como 
fundamentaremos más adelante, se imponen a la ciudadanía normalizando una noción unitaria de lo que 
debe ser la masculinidad y la paternidad.

2. El Estado, las leyes y la (re)producción del género
Entenderemos el género como una construcción sociocultural (Connell, 2019) que tiende a mantenerse 
y perpetuarse por la legitimidad que le proporciona el Estado (Bourdieu, 2000) a través de la acción de 
individuos que operan al interior de esta institución paradigmática ejerciendo poder político y simbólico 
(Thompson, 1998). En este mismo sentido, Salazar y Pinto (2002) entienden al Estado y al mercado como las 
estructuras componentes de un sistema social que persiste relativamente incólume en el tiempo, integran-
do las transformaciones en las relaciones de género de manera tal que estas no afecten significativamente 
su lógica de reproducción estructural.

Situándonos directamente en nuestro objeto de estudio, debemos señalar que las concepciones de gé-
nero que circulan en los parlamentos dan cuenta de estos como espacios de producción simbólica en don-
de el sector político de procedencia condiciona las representaciones de los/as parlamentarios/as (Verge, 
2021) y el sexo incide en el apoyo u oposición a iniciativas de igualdad entre hombres y mujeres (Elizondo y 
Silvestre, 2023).

Para Bourdieu (2000), la división sexual del mundo —escisión fundante de la subordinación femenina y 
la dominación masculina— ha estructurado también la organización del Estado, el que a su vez ha reprodu-
cido simbólicamente ese orden social en las leyes que produce. Por tanto, debe entenderse que la noción 
de masculinidad presente en las leyes que regulan la participación de los padres en las tareas de cuida-
do y crianza de los hijos/as es una (re)producción simbólica del ordenamiento de género que asigna a los 
hombres una serie de tareas distintas de aquellas que la noción de feminidad asigna a las mujeres, confi-
gurándose así un tipo particular de organización familiar y de organización societal (Álvarez et al., 2018). En 
consecuencia, debe entenderse que los roles de género son principios estructuradores de los varones y de 
las mujeres, así como de la familia y de la sociedad en su conjunto (De Barbieri, 1993); sin embargo, así como 
construyen la realidad también son construidos en las sociedades modernas por el Estado (Bourdieu, 1997).

Bourdieu y Wacquant (2005) sostienen que los grupos de poder que participan de la producción de las 
categorías oficiales de la familia (léase paternidad, maternidad, etc.) lo hacen influyendo en el proceso de he-
chura de la legislación. A través de distintos medios (leyes, decretos, entre otros), el Estado produce las ca-
tegorías oficiales y, dependiendo de la orientación de esas definiciones, favorece una forma de organización 
social en desmedro de otras (Bourdieu, 1997). Ese conjunto de acciones públicas destinadas a modelar el 
espacio social, deben ser entendidas como el resultado de la lucha de intereses de ciertos grupos de poder 
que, operando al interior del Estado, buscan imponer a todos los habitantes de un territorio una determinada 
concepción de lo propiamente masculino y, a la vez, de lo propiamente paterno (Bourdieu y Wacquant, 2005). 
Para Bourdieu (2000), el Estado es el lugar de producción de principios de dominación que se imponen has-
ta en el lugar más íntimo del espacio social.

3. Representaciones sociales, discurso parlamentario y masculinidad
La delimitación de nuestro objeto de estudio requiere que tomemos posición respecto de aquello que bus-
camos develar en el discurso político, a saber, las representaciones sociales sobre la masculinidad. Por lo 
tanto, en este punto señalamos que nuestra investigación aborda el estudio de las representaciones socia-
les desde los postulados de su corriente estructural (Moscovici, 1979; Abric, 2001), posicionamiento teórico 
que nos permite considerar a la masculinidad como un objeto o referente de representación posible de ser 
rastreado en el discurso político.

Las representaciones sociales son esquemas cognitivos construidos socialmente que actúan como 
marcos interpretativos de la sociedad, condensando un conjunto de significados compartidos por los su-
jetos (Riffo-Pavón, 2022). Estos esquemas actúan como principios que orientan las prácticas en el mundo 
social (Cárcamo, 2016) sobre la base de imágenes, creencias y prejuicios que circulan en contextos sociales 
específicos (Cárcamo y Garreta, 2020) y cuya transformación se alcanza por la acción de personas, grupos 
y movimientos sociales que repercuten en las formas de concebir objetos sociales relevantes (Rodríguez, 
2007). En consecuencia, la noción de representaciones sociales permite visualizar al parlamento como un 
espacio social en el cual los políticos orientan sus prácticas —entre ellas sus discursos— bajo la guía de 
prenociones compartidas a través de las cuales le otorgan un significado particular a la masculinidad y al 
ejercicio de la paternidad.

En otro orden de cosas, Molina (2000) ha señalado que la política es uno de los contextos en que “el gé-
nero opera como un subtexto donde puede leerse entre líneas la exclusión de las mujeres” (p. 256). En con-
secuencia, la utilización del género como categoría para someter a análisis el discurso político, permitiría 
relevar “ciertas relaciones de poder (…) que no podrían asirse de otro modo” (p. 255). Este es un planteamien-
to del todo coherente con la manera en que en este estudio entendemos el discurso político, a saber, como 
aquel discurso “producido dentro de la escena política, es decir dentro de los aparatos donde se desarrolla 
explícitamente el juego del poder” (Giménez, 1981: 127).

El discurso parlamentario —subgénero del discurso político— ha sido útil para estudiar la influencia que el 
género tiene sobre el proceso de hechura de los cuerpos legales (Mayorga et al., 2016). Este tipo de estudios, 
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que entrecruzan el discurso político con el género, suponen una alternativa a los análisis tradicionales de las 
leyes, ya que permiten la emergencia de las distintas visiones de mundo que los legisladores ponen estraté-
gicamente en juego (Weckesser, 2016).

Por lo tanto, adherimos al llamado enfoque sociodiscursivo, el cual busca establecer la relación entre los 
discursos y lo social (Weckesser, 2016), desde la perspectiva interdisciplinaria de la sociología y el análisis 
del discurso (Costa y Mozejko, 2008), donde los discursos parlamentarios son prácticas sociales que cons-
truyen realidades a partir de un contexto que condiciona esas mismas prácticas, más allá de los límites del 
discurso mismo (van Dijk, 2001).

En consecuencia, entenderemos el discurso parlamentario como una práctica social productora de le-
yes que regulan la masculinidad y que a la vez es producida por las condiciones sociales que actúan como 
contexto del evento discursivo. Para Costa y Mozejko (2008), se trata de “un principio de explicación de las 
ideas que no se ubicaría en el nivel mismo de las ideas, principios o convicciones, sino de factores objetivos 
e intereses ligados a los mismos” (p. 42).

En cuanto a la noción de masculinidad, debemos señalar que la concebiremos como una configuración 
de prácticas a través de la cual los hombres ocupan un lugar en las relaciones de género que es opuesto a 
la feminidad (Connell, 2019). Esta masculinidad es el producto de la socialización de género basada en los 
roles que históricamente el patriarcado ha asignado a los hombres y que debe ser entendida como un pro-
yecto de género hegemónico que no siempre ni en todas partes es el mismo (Connell, 2009). Por lo tanto, la 
masculinidad debe entenderse como un constructo sociocultural (Marqués, 1997).

Dentro de la tradición de los estudios de las masculinidades, también llamada por la academia mexi-
cana como estudios de género de los hombres (Núñez, 2016), el estudio de la paternidad es conside-
rado uno de sus principales tópicos (Aguayo y Nascimento, 2016). En consecuencia, entenderemos la 
paternidad como parte de la construcción sociocultural de la masculinidad propia del sistema de domi-
nación patriarcal4.

La masculinidad es un constructo que viene configurándose y reconfigurándose a través de un antiguo 
proceso histórico de eternización de la arbitrariedad de la división sexual, el cual —reforzado por la acción de 
deshistorización de la mujer llevada a cabo por el Estado, la Iglesia, la familia y la escuela— ha sido exitoso 
en instalar, legitimar y perpetuar la dominación masculina (Bourdieu, 2000). Contrario a lo sucedido con los 
hombres, la historia ha reservado a las mujeres el lugar de la subordinación (López, 2000).

Tanto para Bourdieu (2000) como para Connell (2019), el Estado es una de las instituciones que son estruc-
turadas por el orden de género y que a la vez estructuran dicho orden. Para estos autores, el Estado reproduce 
simbólicamente ese orden social a través de las políticas que diseña. En consecuencia, debe entenderse que la 
noción de masculinidad presente en las leyes que regulan la participación de los padres en las tareas de cuidado 
y crianza de los hijos/as es, en gran medida, una (re)producción simbólica del orden social preexistente.

4.  La intersección entre representaciones sociales, discurso parlamentario y masculinidad 
en la producción académica

Finalmente, debemos señalar que en la revisión de la literatura especializada no hemos encontrado ningún 
artículo de investigación que aborde el estudio de las representaci ones de la masculinidad (o la paternidad) 
en el discurso político o parlamentario, lo cual se verificó a través de una revisión sistemática de artículos de 
investigación indexados en las bases de datos WOS, Scopus, SciELO, ProQuest y EBSCO.

No obstante, la revisión de la producción intelectual arroja resultados respecto del estudio de otros ob-
jetos de representación presentes en el discurso de agentes políticos: las representaciones sexistas en el 
discurso político mexicano (Rodríguez, 2005), la representación de la inmigración en el discurso del Partido 
Popular español (Rubio, 2011), la representación del inmigrante en el discurso político argentino (Flax, 2019a 
y 2019b), entre otros.

Lo mismo sucede para el caso de las investigaciones que abordan el estudio de las representaciones 
sociales de la masculinidad en otros tipos de discursos, entre las cuales encontramos: representaciones 
sociales de masculinidad y su expresión en el ámbito familiar (Ospina, 2007), representaciones sociales 
sobre masculinidad en estudiantes de pedagogía (Lizama, 2008), representaciones sociales en torno 
a la masculinidad en estudiantes de enseñanza media (Matamala y Rodríguez, 2010), representaciones 
sociales sobre masculinidad y paternidad en padres con hijos gays (Montenegro et al., 2019), represen-
taciones sociales sobre emociones y masculinidad en hombres colombianos (Mendieta-Izquierdo et al., 
2021), entre otros.

Los antecedentes expuestos nos permiten modelar un objeto de estudio, a saber, las representaciones 
de la masculinidad presentes en el discurso político. Llevado al contexto chileno de producción de las leyes 
que regulan los permisos paternales, podemos señalar que lo que se quiere conocer en este estudio son 
las representaciones sociales de la masculinidad presentes en el discurso parlamentario de senadores/as, 
diputados/as y ministros/as de Estado, en el marco de las discusiones en sala efectuadas durante la trami-
tación de la Ley 20.047, en el Congreso Nacional de Chile.

4 Salazar y Pinto (2002), en su obra titulada Historia Contemporánea de Chile. Volumen IV: Hombría y Feminidad, hacen referencia 
a la idea de que en América Latina se habría desarrollado una versión regional del patriarcado universal: el machismo, variante 
extrema y reforzada de dominación que tendría su origen en los procesos de conquista y colonización y cuya posterior consoli-
dación habría sido posible por la institucionalización del derecho, privado y público, y por las prácticas educativas y de mercado.
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5. Metodología
Como hemos decidido utilizar una perspectiva sociodiscursiva, este estudio aprehende la realidad social a 
través de un enfoque cualitativo.

El método de producción de datos fue la revisión de material documental archivado, por considerarse 
una fuente muy valiosa de datos cualitativos (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018) y la manera menos difi-
cultosa de acceder a los discursos de políticos difícilmente accesibles.

El corpus (Flick, 2015) estuvo compuesto por el registro de las discusiones en sala efectuadas por los/as 
senadores/as, los/as diputados/as y los/as ministros/as de Estado durante la tramitación de la Ley 20.047, el 
cual se encuentra disponible en la historia de ley construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir 
de la información disponible en sus archivos. Se trata de 4 discusiones en sala, las cuales se llevaron a cabo 
entre el 15 de septiembre del año 2004 y el 9 de agosto del año 2005.

El método de análisis utilizado es el análisis estructural del discurso (de aquí en adelante AED) pro-
puesto por Martinic (2006) e inspirado en la semántica estructural desarrollada por Greimas (1996), ya 
que es considerado un método de análisis que permite develar las representaciones sociales conteni-
das en el discurso.

El procedimiento se realizó siguiendo las cinco etapas propuestas por Cárcamo y Jarpa-Arriagada (2021) 
adaptadas al tipo de corpus textual utilizado en nuestra investigación. En consecuencia, las etapas fueron: a) 
codificación inicial de cada una de las discusiones en sala (una a una), b) lectura horizontal de tipo temático, 
c) identificación de ejes de sentido y significación por cada categoría, d) asignación de códigos disyuntivos 
en cada uno de los ejes de significación con las valoraciones positivas (+) o negativas (-) que los sujetos 
otorgan y e) elaboración de estructuras semánticas (simples, paralelas, jerarquizadas y cruzadas) que faci-
litan la identificación de los campos semánticos a través de los cuales circulan los discursos. Siguiendo lo 
planteado por Martinic (2006), los códigos fueron representados de la siguiente manera: código explícito: … 
para representar aquello manifiestamente enunciado en el discurso; código hipotético: (…) para representar 
aquello que se encuentra implícito en el discurso; y código condensado: “…” para representar aquello que es 
explicitado en el discurso y sintetizado en el análisis.

Como consideración ética de esta investigación, se resguardó el anonimato de los sujetos utilizándose 
en reemplazo de sus nombres una referencia a sus cargos (diputado/a, senador/a y ministro/a de Estado) y 
militancias políticas.

6. Resultados

6.1. Tipos de paternidad
La Figura 1 muestra que el discurso que se estructura a partir del eje semántico “tipos de paternidad” pre-
senta una valoración positiva de la paternidad biológica o consanguínea. Las expresiones “tremendamente 
importante” y “maravilloso” son los recursos discursivos utilizados por una de las parlamentarias para relevar 
este tipo de paternidad por sobre aquella que es producto de la adopción de un/a hijo/a.

Pero este beneficio no solo favorece al trabajador en el caso del hecho tremendamente importante y, a 
la vez, maravilloso, como lo es el nacimiento de un hijo biológico, sino también en caso de que adopte 
uno (diputada UDI5).

Figura 1. Estructura semántica paralela. Eje de significación “Tipos de paternidad”

Fuente: elaboración propia.

5 Unión Demócrata Independiente es un partido político chileno de derecha fundado el 24 de septiembre de 1983.
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6.2. El lugar de la paternidad
El discurso parlamentario también se estructura en torno al lugar de residencia del hombre durante su pa-
ternidad (ver Figura 2), valorándose negativamente el no cohabitar con la madre de sus hijos/as. Para uno de 
los senadores los padres que no cohabitan junto a la madre de sus hijos “no tienen responsabilidad familiar 
alguna” y, en consecuencia, no deben gozar del beneficio de un derecho paternal. Con esta sentencia, el 
parlamentario deslegitima la paternidad de todos aquellos varones que, por diversas circunstancias o ra-
zones, desarrollaron trayectorias de vida que los llevaron a adoptar un modelo de paternidad alternativo al 
modelo tradicional del orden de género.

El beneficio es para todos los padres, independiente de que vivan o no en el hogar, situación que, en 
mi concepto, debe ser analizada (…) terminaremos favoreciendo con los mencionados cuatro días de 
permiso a padres que no viven en el hogar con sus mujeres, que no tienen responsabilidad familiar 
alguna (senador, RN6).

Figura 2. Estructura semántica paralela. Eje de significación “El lugar de la paternidad”

Fuente: elaboración propia.

6.3. Participación de los hombres en el embarazo
En el discurso parlamentario se idealiza la participación de los padres chilenos en el embarazo. Se asume, 
sin referenciar evidencia científica alguna, que la mayor parte de los hombres participan activamente y du-
rante casi todo el proceso de las diferentes instancias de cuidado médico que su hijo/a y la madre de su 
hijo/a necesitan (ver Figura 3).

La gran mayoría de los padres participan en casi todo el proceso del embarazo, concurren a los con-
troles periódicos e ingresan a la maternidad al momento del nacimiento, donde permanecen solo 
algunas horas ya que deben volver al trabajo (diputado, RN).

Figura 3. Estructura semántica paralela. Eje de significación “Participación de los hombres en el embarazo”

Fuente: elaboración propia.

6 Renovación Nacional es un partido político chileno de centro derecha fundado el 29 de abril de 1987.
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6.4. Participación de los hombres en el nacimiento y apego inicial
En el discurso parlamentario, la participación de los varones en el parto y en los primeros días de vida del 
recién nacido aparece condicionada por el extracto social. Así, los padres pertenecientes a “la gente del 
mundo popular” no gozarían de los privilegios de paternidad que tienen aquellos padres de los niveles so-
cioeconómicos más altos.

Como evidencia la Figura 4, el discurso que se estructura a partir del eje de participación de los hombres 
en el nacimiento y apego inicial presenta una valoración positiva de los privilegios que las condiciones socia-
les de posibilidad les permiten disfrutar a los padres de clases sociales acomodadas, entre ellos: “asistir al 
parto” y “compartir con sus hijos en sus primeras horas de vida”; por el contrario, cuando los parlamentarios 
hacen referencia a los padres de sectores populares, los significan como hombres impedidos de esos mis-
mos privilegios, situación valorada negativamente.

Tuve la suerte de asistir al parto de mis seis hijos. Sin embargo, la gente del mundo popular no puede 
hacer lo mismo. En muchos casos, ni siquiera pueden estar con sus otros hijos mientras su pareja está 
en el hospital (diputado 1 UDI).

Soy de aquellos que han tenido la posibilidad de compartir con sus hijos en sus primeras horas de 
vida. Pero, lamentablemente, no todos pueden hacerlo (…), que los padres, sobre todo de los sectores 
populares, compartan más con sus hijos (diputado 2 UDI).

La Figura 4, también muestra que la realidad problemática que describen las y los parlamentarios no 
se agota en el condicionamiento que el nivel de ingresos representa para la participación de los padres en 
el nacimiento y apego inicial, sino que también se hace extensivo al lugar donde se lleva a efecto el alum-
bramiento y las primeras horas de vida de los/as hijos/as. En este caso, la escisión social es la siguiente: 
mientras los/as hijos/as de padres de alto nivel de ingresos nacen en clínicas (salud privada pagada), los/as 
hijos/as de padres de bajo nivel de ingresos nacen en hospitales (salud pública subsidiada). Esta realidad 
es visualizada como un fenómeno permanente y propio de la estructura social del país: “Siempre ocurre en 
este país tan inequitativo”.

Otra política pública importante fue facilitar la presencia del padre en el nacimiento del hijo con la del 
establecimiento del derecho a tener un día de permiso con motivo del parto. Antes la presencia del 
padre en este acontecimiento, solo se veía en las clínicas y casi nunca —como siempre ocurre en este 
país tan inequitativo— en los hospitales públicos (diputada, PPD7).

Figura 4. Estructura semántica paralela. Eje de significación “Participación de los hombres en el nacimiento y apego inicial”

Fuente: elaboración propia.

6.5. Derechos y deberes de los hombres en el cuidado y crianza de los/as hijos/as
Los/as parlamentarios/as chilenos/as valoran positivamente que los hombres tengan los mismos derechos y 
deberes que las mujeres respecto del cuidado y la crianza de los/as hijos/as. Estos elementos se proyectan 
con base a tres componentes configurativos convergentes:

7 Partido Por la Democracia es un partido político chileno de centro izquierda fundado el 15 de diciembre de 1987.
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Primero, se reconoce la dimensión jurídica de los derechos y obligaciones de ambos progenitores:
El padre tiene tantos derechos y obligaciones como la madre en el nacimiento de un hijo (diputado, 
PDC8).

Un segundo elemento versa sobre el cuidado y protección entendidos como la responsabilidad que tanto 
a la madre como al padre les cabe:

No solo la madre es responsable del niño, sino que también el padre tiene el derecho y el deber de 
entregar los cuidados necesarios al hijo, sobre todo al recién nacido (diputado, RN).

Y el tercero refiere a la importancia asignada a la persona recién nacida desde una lógica temporal con-
tinua que la proyecta como hijo o hija:

Los hijos, definitivamente, ya no son solo un asunto de la madre, sino de dos (…). Qué duda cabe de 
que un hijo es demasiado importante como para pensar que solo es asunto de una persona y no de 
dos (diputada, RN).

Esta realidad es mayormente valorada cuando esas tareas son “asumidas en conjunto por los progenito-
res”, tal como lo evidencia el siguiente relato:

(Las) responsabilidades frente al nacimiento de hijos o hijas (…) deben ser asumidas en conjunto por 
los progenitores (diputado 2 UDI).

La Figura 5 permite observar cómo se jerarquizan las diferentes valoraciones que en el discurso parla-
mentario se realizan acerca del cuidado y la crianza de los hijos.

Figura 5. Estructura semántica jerarquizada. Eje de significación  
“Derechos y deberes de los hombres en el cuidado y crianza de los/as hijos/as”

Fuente: elaboración propia.

6.6. Roles de los hombres en el cuidado y crianza de los/as hijos/as
Al rol que cumplen los padres en el cuidado y la crianza de los/as hijos/as se le significa como de apoyo y 
acompañamiento al rol de la mujer en estas mismas tareas. De esta manera, se entiende que la mujer tiene 
un rol protagonista o principal en las tareas reproductivas y que el hombre participa de estas en un rol secun-
dario de auxilio o favor (ver Figura 6).

Que el hombre, apoyando a la mujer, participe en el cuidado de los hijos (…). Creo que este concepto 
del padre acompañando a la madre (…) los hace más comprometidos de por vida (diputada, UDI).

Hay un reconocimiento social del hombre, en cuanto a su participación más activa al interior de la 
familia, acompañando a su pareja en ese momento tan importante que es el nacimiento de un hijo 
(diputada independiente, dentro del pacto Concertación de Partidos por la Democracia9).

8 Partido Demócrata Cristiano es un partido político chileno de centro izquierda fundado el 28 de julio de 1957.
9 Alianza política y electoral chilena que gobernó por cuatro períodos presidenciales consecutivos entre los años 1990 y 2010, la 

cual estuvo conformada por el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical 
Social Demócrata.
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Figura 6. Estructura semántica simple. Eje de significación “Roles de los hombres en el cuidado y crianza de los/as hijos/as”

Fuente: elaboración propia.

6.7. Involucramiento de los hombres en el cuidado y crianza de los/as hijos/as
Tal como se observa en la Figura 7, en el discurso parlamentario chileno se significa la participación de los 
hombres en las tareas de cuidado y crianza de los/as hijos/as en dos sentidos.

Por una parte, a un tipo de paternidad no tradicional, que se implica en las actividades reproductivas y es 
ejercida principalmente por varones jóvenes, se le atribuyen significados de “participación”, “responsabili-
dad” y “afectividad”.

Ha habido una transformación increíble e interesante en la forma como los hombres, especialmente 
los más jóvenes, participan en la vida familiar (…). Hay un mundo de jóvenes que tiene una forma dis-
tinta de compartir la responsabilidad del cuidado de los hijos (diputada UDI).

El padre ya no es más aquel varón ajeno a los problemas cotidianos y que solo dicta normas y aplica 
sanciones. Hoy es capaz de crear condiciones que le permiten vivir muy cercanamente el afecto de 
sus hijos (diputada PPD).

Por otra parte, a la paternidad tradicional, caracterizada por un escaso o nulo ejercicio de la crianza o el 
cuidado, se le representa como una práctica social “lejana”, “autoritaria” y “castigadora”.

Con la integración de los varones jóvenes mucho más a las tareas de crianza de los niños, ya no son 
los padres lejanos, autoritarios, castigadores, sino mucho más incorporados al aspecto concreto que 
significa la crianza de los hijos (diputada PPD).

Figura 7. Estructura semántica paralela. Eje de significación “Involucramiento de los hombres en el cuidado y crianza”

Fuente: elaboración propia.

7. Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos a partir del AED, aplicado a las discusiones de sala llevadas a cabo durante los 
cuatro trámites constitucionales previos a la aprobación de la Ley 20.047, que establece un permiso paternal 
en el Código del Trabajo, evidenciaron que en las representaciones de la masculinidad y de la paternidad que 
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se develaron en el discurso político-parlamentario convergen sistemas de creencias propios del orden de 
género de la sociedad patriarcal con esquemas cognitivos no tradicionales más igualitarios.

Entre los sistemas de creencias tradicionales identificados en el discurso parlamentario chileno, se en-
cuentran la sobrevaloración de la paternidad biológica o consanguínea y la minusvaloración de las pater-
nidades ejercidas por hombres que por diferentes razones no cohabitan con las madres de sus hijos/as 
ni residen con estos/as. Estas formas de representar la paternidad generan disposiciones de continuidad 
cultural respecto de los clásicos mandatos (procrear, proteger y proveer) que recaen sobre la masculinidad 
(Gilmore, 1994).

Como parte de los esquemas cognitivos no tradicionales identificados, destacan: por un lado, la imagen 
de que los varones tienen los mismos derechos y deberes que las mujeres respecto de los/as hijos/as, valo-
rando positivamente la corresponsabilidad en su cuidado y crianza; por otro lado, la valoración positiva que 
se hace respecto de la disposición subversiva de los varones jóvenes en lo relativo al involucramiento en 
las tareas reproductivas, en tanto participan con mayor responsabilidad y afecto que los hombres de gene-
raciones anteriores. Lo expuesto pone de relieve que los cambios culturales que devienen de las prácticas 
sociales propias de las familias van permeando también el discurso parlamentario que busca establecer 
marcos regulatorios específicos dirigidos a contribuir a su bienestar (Arriagada, 2007).

El análisis efectuado también nos permitió develar: a) una idealización de la masculinidad en lo relativo 
a la participación de los padres durante el proceso del embarazo, b) un esquema cognitivo que permite 
distinguir que el ejercicio de la masculinidad se ve afectado por la clase social, c) y una forma de significar 
el rol de los hombres en el cuidado y la crianza como un asunto de apoyo y acompañamiento a la mujer. Si 
bien se reconoce el modelamiento de una representación dirigida a relevar la participación de los padres por 
medio de un índice de valoración positivo, dicha participación se va performando por la influencia de la clase 
social y la convicción en un rol paterno de acompañamiento a una madre protagonista del proceso. En tal 
sentido, es posible evidenciar la persistencia de formas simbólicas que legitiman una manera convencional 
de establecer las relaciones entre los sexos (Bourdieu y Wacquant, 2005) y configuran un tipo particular de 
organización familiar y de organización societal (Álvarez et al., 2018), perpetuando con ello la producción de 
políticas maternalistas que consagran la principal responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos y las 
hijas en la mujer, impidiendo con ello una reorientación de los esfuerzos legislativos en estas materias hacia 
políticas de cuidado diseñadas con equidad de género (Herrera et al., 2018). Lo expuesto permite constatar 
la fuerza de la categoría género en tanto que construcción sociocultural que se resiste a ser resemantizada 
del todo (Connell, 2019) por quienes llevan a cabo la producción de las categorías oficiales al interior de una 
institución paradigmática como el Estado (Thompson, 1998; Bourdieu, 2000).

El análisis también ha evidenciado la emergencia de dos campos semánticos que al cruzarlos analíti-
camente nos permiten visualizar la forma en cómo circulan y se intersectan los discursos parlamentarios 
hegemónicos e igualitarios en torno a la masculinidad. Tal es el caso del cruce entre los discursos relativos 
a la participación de los hombres en el nacimiento y apego inicial y aquellos discursos relativos al involucra-
miento de los hombres en el cuidado y la crianza posteriores (Ver Figura 8).

En uno de esos campos semánticos, el colectivo de los varones jóvenes se representa con un involucra-
miento mucho más decidido en el cuidado y la crianza, mientras que en el otro campo semántico se repre-
senta a los hombres de nivel socioeconómico alto —independientemente de joven/no joven— con una mayor 
participación en el nacimiento y apego inicial, producto de las mayores posibilidades (“la suerte”) que les 
brinda su posición en la estructura social. No obstante, al relacionarlos analíticamente, se matiza la fuerza de 
los campos semánticos anteriormente descritos. De hecho, el cruce axial evidencia que en el discurso par-
lamentario no ser un varón joven y no tener una buena posición en la estructura social es significado como 
algo doblemente negativo para la paternidad (- -). Mientras que esa realidad se matiza cuando se trata de un 
hombre joven con mala situación socioeconómica (- +) o de un hombre no joven pero con buena situación 
socioeconómica (+ -). La más alta valoración de la masculinidad/paternidad es depositada en aquellos hom-
bres jóvenes pertenecientes a los extractos sociales más favorecidos (+ +).

Finalmente, el proceso que va dando forma a las representaciones que circulan en el discurso parlamen-
tario evidencia esquemas cognitivos anclados en significados compartidos, tal como lo expusiera Riffo-
Pavón (2022). En dichos significados sobre la masculinidad, como hemos señalado anteriormente, se en-
cuentra el valor asignado a los derechos y obligaciones de los padres respecto de sus hijos/as como un 
asunto de responsabilidad compartida con las madres. En tal sentido, se constata la configuración de repre-
sentaciones que buscan permear el universo simbólico con base a la necesidad de transformar la categoría 
de género convencionalmente reconocida (Connell, 2019). Esta convergencia de significados de ruptura con 
el ordenamiento tradicional del género muestra que el discurso de los/as parlamentarios/as de todo el es-
pectro político posee contenidos que son plausibles de explicar como fruto de un aprendizaje —producto 
de la acción de movimientos sociales como el feminismo, por ejemplo— en la forma de concebir objetos 
sociales relevantes (Rodríguez, 2007).

Algunas de las disputas discursivas entre los/as parlamentarios/as chilenos/as confirman la relación en-
tre el sector político de procedencia y las diferentes representaciones simbólicas del género que tienen 
lugar al interior de un parlamento (Verge, 2021). Tal es el caso de las creencias que sobrevaloran la pater-
nidad biológica y minusvaloran la paternidad adoptiva, las ideas que degradan a aquellos varones que no 
cohabitan con sus hijos/as y las imágenes que idealizan la participación de los hombres en el embarazo y el 
parto, todas las cuales se encuentran presentes únicamente en los discursos de parlamentarios y de parla-
mentarias representantes de partidos políticos de la derecha chilena (UDI y RN).
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Figura 8. Estructura semántica cruzada. Eje de significación “Participación de los hombres en el nacimiento  
y apego inicial/Involucramiento de los hombres en el cuidado y crianza”

Fuente: elaboración propia.

Otra dimensión o variable explicativa para algunas de las diferencias encontradas entre las representa-
ciones de la masculinidad resulta ser el sexo. Solo en las parlamentarias, tanto de derecha como de izquier-
da, se encuentran presentes las creencias de que los hombres deben apoyar o acompañar a las mujeres 
en las tareas reproductivas (UDI e Independiente de izquierda) y que los varones jóvenes son mejores que 
los varones no jóvenes en el cuidado y la crianza de los/as hijos/as (UDI y PPD). Ello permite sostener que 
aun cuando las parlamentarias comparten con sus colegas varones algunas concepciones tradicionales 
de la masculinidad, también desarrollan esquemas sociocognitivos más igualitarios que ellos. Lo cual es 
coherente con la evidencia acerca de la propensión de las parlamentarias —por sobre los parlamentarios— a 
apoyar iniciativas feministas de igualdad entre hombres y mujeres (Elizondo y Silvestre, 2023).

En suma, las dimensiones “sector político” y “sexo” complejizan la producción discursiva en torno a la 
masculinidad, descartando la posibilidad de hacer extensiva una visión unitaria de las relaciones de género 
a todo el parlamento chileno.

A través del discurso parlamentario analizado también se desvelan creencias y prejuicios que intervienen 
en los contenidos modeladores de estas representaciones (Cárcamo y Garreta, 2020), como por ejemplo la 
siguiente afirmación: “La gran mayoría de los padres participan en casi todo el proceso del embarazo, con-
curren a los controles periódicos e ingresan a la maternidad al momento del nacimiento” (diputado, RN), la 
cual no posee ni se afirma en evidencia científica alguna más que una simple prenoción arbitraria. Se trata 
de un enunciado performativo dirigido a producir un efecto en el constructo sociocultural de la masculinidad 
(Marqués, 1997; Bourdieu, 2000).

Haber develado las visiones sobre la masculinidad presentes en el discurso parlamentario chileno du-
rante la etapa de diseño de una política pública que regula la participación de los varones en el ámbito re-
productivo permite comprender cómo se modela el carácter conservador de la legislación en esta materia 
con miras a conquistar reformas legales que permitan que los derechos de cuidado y crianza de los/as hijos/
as posean un enfoque de igualdad que contribuya a un cambio social que nos acerque a la superación de la 
tradicional división sexual del trabajo eternizada por instituciones como la familia, la escuela, la Iglesia y el 
Estado (Bourdieu, 2000). Nos parece que la vigente política de permisos paternales en Chile no refleja las 
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actuales transformaciones en las relaciones de género ni ayuda a la promoción de una sociedad más iguali-
taria (IPPF/WHR y Promundo, 2017). Esta política pudo ser efectiva a corto plazo, pero en el actual escenario 
ha perdido legitimidad por no tener el arraigo cultural que permita lograr un orden social estable.

Una limitación del presente estudio la constituye el corpus analizado, ya que en él no se encontró infor-
mación que permitiera develar las representaciones sociales de la masculinidad de uno de los actores po-
líticos clave en la tramitación de proyectos de ley, a saber, los ministros y las ministras de Estado. El corpus 
muestra una escasa participación de dichos actores políticos en las discusiones de sala, observándose 
intervenciones discursivas breves y acotadas en las cuales no fue posible encontrar ninguna referencia im-
portante sobre la noción de masculinidad o paternidad.

Respecto de las proyecciones de esta investigación, creemos que sería relevante estudiar las con-
tinuidades o rupturas que a lo largo del tiempo han experimentado las representaciones sociales de 
la masculinidad presentes en el discurso político-parlamentario chileno, esto, a través de un estudio 
comparativo de los discursos presentes en la tramitación de los proyectos de ley más significativos 
para la regulación normativa de los permisos paternales en Chile, a saber, aquel que dio origen a la Ley 
20.047 (que establece un permiso paternal en el código del trabajo) y aquel que derivó en la Ley 25.545 
(que modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental). 
Este es un futuro ejercicio académico que se justifica teóricamente dado que los contenidos de una 
representación, cualquiera sea su objeto de referencia, pueden sufrir transformaciones producto de la 
discusión social (Rodríguez, 2007).
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