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Resumen 
El objetivo de este ensayo es el de reflexionar 
sobre  tres de  los  temas prioritarios en Méxi 
co para la investigación con enfoque de géne 
ro:  ciudadanía,  pobreza  y  empoderamiento. 
Se enfatiza sobre la necesidad de realizar in 
vestigación de género dirigida a  fortalecer  la 
propuesta analítica y conceptual de estos tér 
minos ya que se les utiliza ampliamente aun 
que sin claridad. Los avances que se logren en 
este sentido  serán base  sólida para  el diseño 
de acciones de intervención que transformen 
los procesos que generan desigualdades de gé 
nero. 
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Abstract 
The  aim of  this essay  is  to  reflect  upon  three 
pertinent themes of research with a gender focus 
in Mexico:  citizenship,  poverty, and  empower 
ment. Emphasis is placed on the need to do gen 
der  research  that  strengthens  the  analytical  and 
conceptual  proposal  of  these  terms  as  they  are 
widely  employed,  but without  clarity. The  ad 
vances that are achieved in this sense will build a 
solid  base  for  the design  of  intervention  actions 
that transform the processes that generate gender 
inequality. 
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Introducción�

n� sus� inicios,� la� investigación� sobre� las� mujeres� se� dirigió� a� la� documentación� y�
denuncia� de� desigualdades� que� en� diversos� ámbitos� existen� respecto� a� los� hom-�
bres.� Paulatinamente� ha� ido� acumulándose� evidencia� de� la� actividad� femenina� des-�
de� la� antropología,� la� sociología,� la� economía,� la� ciencia� política,� la� historia.� Los�
aportes� de� cada� una� de� estas� disciplinas,� así� como� la� creciente� generación� de� infor-�
mación� estadística� desagregada� por� sexo,� han� sido� fundamentales� para� profundi-�
zar� en� el� estudio� de� estas� desigualdades� entre� hombres� y� mujeres.�

El� género� se� ha� construido� como� objeto� de� estudio� gracias� al� aporte� teóri-�
co� conceptual� de� académicas� de� diversas� disciplinas� que� se� han� dado� a� la� tarea� de�
revisar� conceptos� y� categorías� de� sus� propios� campos.� Actualmente,� la� reflexión� se�
dirige� hacia� el� género� trascendiendo� la� idea� de� hombres� y� mujeres� como� dos�
realidades� distintas.� Así,� la� investigación� de� género� se� constituye� fundamentalmente�
como� interdisciplinar� y� hace� énfasis� en� desplazar� la� mirada� hacia� las� relaciones�
sociales� basadas� en� la� diferencia� sexual,� en� tanto� ámbito� de� producción� y� repro-�
ducción� de� la� desigualdad� de� género.�

Si� bien� existe� ya� una� amplia� producción� de� descripciones� de� hechos,� fenó-�
menos� y� procesos� en� los� que� las� mujeres� resultan� en� desventaja� debido� a� jerarquías�
de� género,� el� avance� logrado� en� cuanto� a� propuestas� conceptuales� y� teóricas� que�
expliquen� el� porqué� y� el� cómo� de� esta� subordinación� ha� sido� heterogéneo.� La�
problematización� teórica� en� las� distintas� áreas� temáticas� del� campo� interdisciplinario�
del� género� no� se� ha� desarrollado� de� manera� uniforme.�

El� objetivo� de� este� ensayo� es� el� de� reflexionar� sobre� tres� de� los� temas� prio-�
ritarios� en� México� para� la� investigación� con� enfoque� de� género:� ciudadanía,� pobre-�
za,� empoderamiento.� Sin� pretender� que� éstos� sean� los� únicos� temas� prioritarios,�
este� ensayo� se� dirige� a� enfatizarlos� debido� al� ambiguo� y� extendido� uso� de� los�
términos� ciudadanía,� pobreza� y� empoderamiento,� tanto� en� proyectos� de� investiga-�
ción� como� en� el� diseño� de� programas� y� política� social.� Considero� que� en� estas�
áreas� temáticas� existe� la� necesidad� de,� además� de� describir� y� denunciar� los� hechos,�
avanzar� en� la� propuesta� analítica� y� conceptual.� Los� avances� que� se� logren� en� este�
sentido� serán� bases� sólidas� para� el� diseño� de� acciones� de� intervención� dirigidas� a� la�
transformación� de� procesos� reproductores� de� desigualdades� de� género� conecta-�
das� con� otros� ejes� de� inequidad� tales� como� la� clase,� la� etnia,� el� parentesco,� la� gene-�
ración. 

E
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Ciudadanía y equidad de género�

El� término� de� ciudadanía� alude� a� los� derechos� y� obligaciones� que� confiere�
una� comunidad� a� sus� miembros.� Tiene� que� ver� tanto� con� una� cuestión� de� identidad�
como� con� una� forma� de� relacionarse� con� la� sociedad� a� través� del� ejercicio� de�
derechos� y� el� cumplimiento� de� obligaciones.� En� el� marco� de� los� importantes� apor-�
tes� que� la� investigación� con� enfoque� de� género� ha� realizado� al� área� temática� de� la�
relación� mujeres-Estado-política,� el� concepto� de� ciudadanía� tiene� un� largo� camino�
que� recorrer.�

Se� requiere� de� una� profunda� problematización� para� que� el� concepto� de�
ciudadanía� sea� una� herramienta� analítica� útil� en� la� indagación� de� desigualdades� de�
género� ligadas� a� procesos� de� formación� de� identidad� de� hombres� y� mujeres� como�
sujetos� sociales,� como� miembros� de� estados,� grupos� o� comunidades� con� dere-�
chos� y� obligaciones.�

De� cara� a� una� creciente� presencia� femenina� en� los� mercados� de� trabajo,� en� la�
vida� pública,� en� diversos� movimientos� sociales� es� menester� avanzar� en� una�
reconceptualización� amplia� de� la� ciudadanía� que� articule� el� género� con� otros� ejes�
de� inequidad� (clase,� etnia,� parentesco,� generación).� Es� prioritario� favorecer� investi-�
gaciones� que� se� orienten� al� estudio� de� procesos� de� formación� de� las� mujeres� como�
sujetos� sociales� en� su� calidad� de� ciudadanas� alejándose� de� la� imagen� del� ciudadano�
universal�1� construido� a� partir� de� un� modelo� abstracto,� neutral,� sin� sexo,� clase� y�
ninguna� relación� social.� Es� en� esta� línea� que� habría� que� encaminar� la� investigación�
hacia� la� construcción� de� una� ciudadanía� incluyente� en� el� ámbito� económico� (equi-�
dad� económica),� cultural� (valores,� normas)� y� personal� (vida� doméstica� y� familiar)�
(Meer� y� Sever,� 2004:22).�

Académicas� feministas� como� Fraser� (1997),� Kabeer� (2005),� Lister� (1997,�
2004),� Mouffe� (1992,� 1999,� 2001),� Tarrés� (1989),� Yuval-Davis� (1997)� han� avanza-�
do� en� la� reformulación� de� la� separación� entre� lo� público� y� lo� privado� que� excluye�
a� las� mujeres� del� concepto� de� ciudadanía.� Extender� hacia� el� concepto� de� ciudada-�
nía� la� valiosa� crítica� que� desde� los� estudios� de� género� se� ha� realizado� respecto� a� la�
oposición� público� / � privado�2� permitiría� identificar� aquellos� derechos� de� las� muje-�
res� que� deben� incorporarse� en� una� concepción� amplia� que� no� estuviera� centrada� en�
la� actividad� de� la� esfera� pública� y,� por� tanto,� que� no� incluyera� solamente� derechos�
políticos� y� civiles� sino� también� sociales� y� económicos.� Asimismo,� el� reconocimien-�
to� y� revalorización� que� se� ha� hecho� de� los� movimientos� sociales� como� formas� no�
institucionalizadas� de� política,� también� desde� los� estudios� de� género,� da� condicio-�
nes� para� indagar� e� incorporar� en� esta� concepción� amplia� de� ciudadanía� aquellos�
derechos� ligados� al� tipo� de� participación� «informal»� mediante� la� cual� las� mujeres�
expresan� su� ciudadanía.
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Una� dirección� para� hacerlo� sería� redefinir� el� concepto� a� partir� de� investiga-�
ción� sobre� prácticas� realizadas� por� mujeres� identificando� aquéllas� que� no� han� sido�
consideradas� en� una� noción� de� ciudadanía.� Ello� permitiría� agregar� una� gama� de�
actividades� a� partir� de� las� cuales� sea� posible� derivar� derechos� de� las� mujeres� que� es�
necesario� garantizar� estructuralmente� a� partir� de� un� concepto� de� ciudadanía�
reelaborado� y� extendido.� Las� áreas� son� múltiples� y� diversas:� movimientos� sociales,�
sexualidad,� reproducción,� trabajo� doméstico� y� de� cuidado,� vida� familiar.�3�

Aunque� existe� un� sesgo� de� género� en� el� ejercicio� de� la� política� y� en� los�
aparatos� legales,� en� México� se� da� una� lenta� pero� creciente� participación� femenina.�4�

Cada� vez� más,� las� mujeres� ocupan� posiciones� con� derechos� y� obligaciones� más�
igualitarios� a� los� de� los� hombres.� Sin� embargo,� es� fundamental� encaminar� los� estu-�
dios� no� sólo� hacia� la� identificación� de� disposiciones� y� obstáculos� puntuales� que� han�
frenado� el� avance� gradual� de� las� mujeres� hacia� las� jerarquías� más� altas� en� los� pues-�
tos� de� gobierno� sino� también� hacia� ampliar� la� mirada� e� incorporar� a� las� agendas�
políticas� temas� de� transformación� en� las� relaciones� de� género� que� otrora� fueron�
considerados� privados� y� más� extensamente� ligados� a� cuestiones� de� ciudadanía� y�
derechos.� El� incremento� de� la� presencia� femenina� en� aparatos� legales,� órganos� de�
gobierno� y� organizaciones� políticas� en� general� no� significa� que� los� factores� sociales�
limitantes� del� desarrollo� pleno� de� una� noción� de� ciudadanía,� que� incluya� plenamen-�
te� a� las� mujeres,� se� hayan� modificado.� Para� la� construcción� de� ciudadanía� es� prio-�
ritario� encaminar� la� investigación� hacia� la� identificación� de� estos� factores� así� como�
la� de� mecanismos� que� permitan� deconstruir� patrones� de� género� y� una� cultura� de�
género� que� sitúa� lo� femenino� en� inferioridad� respecto� de� lo� masculino. 

Pobreza e intersección de las desigualdades�

Prácticamente,� desde� que� en� la� década� de� los� años� setenta� se� iniciaron� los�
estudios� sistemáticos� sobre� las� mujeres,� éstos� se� ocuparon� privilegiadamente� de�
aquéllas� de� escasos� recursos.�5� Mujeres� en� pobreza� han� sido� estudiadas� desde� la�
antropología,� la� economía,� la� sociología,� la� demografía,� la� psicología� y� la� historia.�

Se� ha� documentado� que� las� consecuencias� que� tiene� la� diferencia� sexual� se�
revelan� en� una� menor� escolaridad,� en� oportunidades� laborales� con� menor� presti-�
gio� y� con� menores� salarios,� en� opciones� limitadas� de� participación� política,� por�
mencionar� algunas.� Asimismo,� se� ha� acumulado� evidencia� de� que� las� modificacio-�
nes� que� se� realizan� en� la� organización� de� los� grupos� domésticos� y� en� las� estrategias�
de� sobrevivencia� de� hogares� en� pobreza� están� sostenidas,� en� una� gran� parte,� por�
manos� femeninas.� Las� relaciones� desiguales� dentro� de� las� unidades� domésticas� y�
los� lugares� de� trabajo� han� sido� también� preocupación� de� los� estudios� de� género
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desde� hace� varias� décadas.� Existe,� pues,� una� importante� acumulación� de� informa-�
ción� y� conocimiento� que� ha� permitido� caracterizar� la� situación� de� las� mujeres� de�
escasos� recursos.�

Sin� embargo,� la� investigación� sobre� la� pobreza� en� su� enlace� con� el� género�
como� eje� de� inequidad� requiere� fortalecerse� en� el� nivel� teórico.� El� reto� de� los�
estudios� de� la� pobreza� con� un� enfoque� de� género� es� el� de� comprender� y� explicar�
en� qué� condiciones� la� desigualdad� de� género� produce� y� reproduce� pobreza� en�
general� y� la� de� las� mujeres� en� particular.� ¿Cómo� se� concatenan� los� atributos� y�
papeles� que� se� asignan� socialmente� al� sexo� femenino� con� la� situación� socioeconómica�
para� producir� más� o� menos� pobreza?� (Riquer,� 2001).� Se� requiere� una� consolida-�
ción� teórica� y� metodológica� de� esta� área� temática� que� permita� entender� la� relación�
entre� desigualdad� de� género� y� pobreza,� sin� confundir� una� con� la� otra.�

Hasta� ahora,� los� resultados� de� estudios� realizados� en� la� dirección� de� acercar-�
se� a� lo� que� sucede� al� interior� de� las� unidades� domésticas,� la� apertura� conceptual� de�
la� unidad� doméstica� y� el� consiguiente� develamiento� de� una� enorme� heterogenei-�
dad� de� características� de� los� hogares� y� condiciones� al� interior� de� ellas,� ha� enriqueci-�
do� el� debate� sobre� pobreza.�6� Los� avances� que� se� han� dado� al� incorporar� las� des-�
igualdades� de� género� ya� no� permiten� pensar� ingenuamente� en� el� hogar� como� un�
colectivo� solidario.� Sin� negar� el� valor� de� la� información� obtenida� utilizando� el�
hogar� como� unidad� de� análisis,� la� búsqueda� está� dirigida� a� enriquecer� el� conoci-�
miento� que� genere� datos� acerca� de� la� distribución� de� los� recursos� al� interior� de� los�
hogares.�

Es� una� prioridad� en� los� estudios� de� género� el� redefinir� la� pobreza� como�
objeto� de� estudio.� Para� ello� sería� conveniente� avanzar� en� la� construcción� de� mode-�
los� estadísticos� satisfactorios� que� consideren� la� especificidad� territorial� y� que� per-�
mitan� acercar� los� resultados� que� han� tenido� estudios� etnográficos� que� acumulan�
evidencia� acerca� de� la� pobreza� femenina� con� los� generados� por� un� gran� número�
de� investigaciones� que� analizan� bases� de� datos� agregadas.�7�

El� rumbo� de� la� investigación� cuyo� objeto� de� estudio� sea� la� pobreza� requiere�
avanzar� también� en� la� generación� de� indicadores� de� desigualdades� de� género� que�
limiten� los� resultados� de� las� acciones� que� las� mujeres� realizan� para� enfrentar� la�
pobreza;� que� identifique� las� condiciones,� arreglos,� estructura� y� composición� de�
hogares� que� favorecen� la� autonomía� de� las� mujeres� y� los� movimientos� en� las� jerar-�
quías� de� género� hacia� la� equidad;� que� reconozca� ejes� de� subordinación� en� los� que�
se� manifiestan� desigualdades� de� género� en� variados� entornos� y� que� están� veladas�
en� prácticas� diversas;� que� explore� formas� de� generación� de� ingresos� que� propicien�
cambios� en� la� posición� de� las� mujeres.
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También� es� prioritario� avanzar� en� la� conceptuación� de� la� pobreza� de� tiem-�
po� como� característica� distintiva� de� la� pobreza� de� las� mujeres� comparada� con� la�
de� los� hombres.� Estudiar� el� uso� del� tiempo� de� hombres� y� mujeres� ha� permitido�
documentar� que,� en� efecto,� son� las� mujeres� las� que� dedican� mucho� más� tiempo� a�
las� tareas� de� crianza� y� reproducción� y� al� trabajo� no� remunerado,� y� padecen� lo� que�
se� ha� denominado� «dobles� y� triples� jornadas».�8�

Es� necesario� perfeccionar� las� metodologías� de� medición� del� Uso� del� tiem-�
po� que� permitan� evidenciar� las� dinámicas� intrafamiliares� y� las� relaciones� de� poder�
que� mantienen� a� las� mujeres� en� posiciones� de� subordinación.� En� este� sentido� es�
imperativo� seguir� avanzando� en� la� construcción� de� un� conjunto� de� indicadores�
mínimos� aceptados� regionalmente� para� la� medición� del� uso� del� tiempo,� diseñar� y�
fomentar� los� levantamientos� de� encuestas,� las� cuentas� satélites� y� la� armonización�
del� clasificador� de� actividades.�9 

Empoderamiento y trabajo�

El� campo� temático� del� trabajo� ha� recibido� atención� privilegiada� desde� los�
estudios� de� género.� En� éste� se� han� documentado� las� desigualdades� entre� hombres�
y� mujeres� a� la� vez� que� se� problematizan� conceptos� y� dimensiones� analíticas.� El�
cuestionamiento,� crítica� y� redefinición� del� concepto� de� trabajo� incorporando� acti-�
vidades� extra� domésticas� dirigidas� a� la� obtención� de� ingresos,� así� como� aquéllas�
orientadas� a� la� reproducción� (suelen� mencionarse� trabajo� doméstico,� crianza,� cui-�
dado,� producción� para� autoconsumo� y� tareas� comunitarias)� ha� repercutido� fuerte-�
mente� en� la� discusión� sobre� la� pobreza� femenina.�

La� reelaboración� del� trabajo� como� objeto� de� estudio� ha� permitido� acercar-�
se� a� las� condiciones� de� vida� de� las� mujeres� desde� el� ángulo� de� las� dificultades� que�
encuentran� para� articular� sus� actividades� en� la� esfera� productiva� y� la� reproductiva.�
La� preocupación� por� las� repercusiones� de� la� actividad� extra� doméstica� sobre� las�
condiciones� de� vida� de� las� mujeres� ha� sido� campo� prolífico� para� estudios� desde� el�
enfoque� de� género.�

Existe� amplia� investigación�10� acerca� de� los� efectos� que� tienen� los� estereoti-�
pos� de� género� que� suponen� una� división� sexual� del� trabajo� no� mercantil� (en� la� cual�
se� asume� que� hay� siempre� una� mujer� disponible� para� las� tareas� del� cuidado)� sobre�
las� condiciones� de� vida� de� las� mujeres,� estén� en� situación� de� pobreza� o� no.� En� la�
misma� línea,� no� obstante,� existe� un� área� temática� que� requiere� atención� de� los�
estudios� de� género� y� que� no� ha� sido� suficientemente� abordada.� Se� trata� de� la�
relación� entre� trabajo� y� procesos� de� empoderamiento.� Es� prioritario� abordar� el�
tema� en� relación� con� las� actividades� de� producción� y� generación� de� ingresos.� No�
se� ha� profundizado� suficiente� en� la� cuestión� del� trabajo� conceptuado� como� un
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recurso� de� poder� que� permite� a� las� mujeres� salir� del� campo� de� la� reproducción,�
ingresar� a� espacios� públicos,� disponer� de� ingresos� (por� mínimos� que� éstos� sean);�
todas� ellas� condiciones� que� en� el� largo� plazo� deslegitiman� una� división� sexual� del�
trabajo.�

Resulta� central� ligar� las� cuestiones� del� trabajo� con� el� examen� de� las� condicio-�
nes� necesarias� para� detonar� procesos� de� empoderamiento.� ¿Qué� condiciones� y�
qué� formas� de � generar� ingreso� son� propicias� para� detonar� procesos � de�
empoderamiento� femenino?�

Para� hacerlo� se� requiere,� sin� embargo,� avanzar� en� dar� claridad� conceptual� al�
término.�11� El� empoderamiento� hace� referencia� a� promover� a� las� mujeres� como�
agentes� activas� de� las� estrategias� de� desarrollo� en� lugar� de� como� receptoras� pasivas.�
Parte� de� la� premisa� de� que� el� poder� está� distribuido� en� forma� inequitativa� a� favor�
de� los� varones� y� en� sustancial� detrimento� de� las� mujeres.� De� allí� que� las� estrategias�
que� despliega� este� enfoque� se� dirijan� a� capacitar� a� las� mujeres� en� un� conjunto� de�
destrezas� que� les� permitan� «apropiarse»� de� las� cuotas� de� poder� que� le� han� sido�
escamoteadas.� Es� una� estrategia� de� crecimiento� del� movimiento� de� mujeres,� casi� al�
margen� del� tipo� de� actividad� que� los� proyectos� impliquen.� Las� estrategias� para�
lograr� el� empoderamiento� de� las� mujeres� se� dirigen,� pues,� a� dar� a� las� mujeres� las�
condiciones� para� que� puedan� transformar� las� relaciones� de� poder� en� donde� su�
posición� es� desventajosa.�

Sin� embargo,� con� el� tiempo,� se� ha� dado� una� importación� acrítica� del�
empoderamiento� hacia� campos� más� amplios� del� trabajo� con� las� comunidades� y�
las� mujeres� de� distintos� sectores� sociales� al� grado� que� parecería� que� cualquier� ac-�
ción� de� intervención� tendría� el� potencial� de� convertirse� en� empoderamiento� para�
las� mujeres.�

Ante� la� confusión� que� se� ha� dado� en� torno� al� empoderamiento,� Gita� Sen�
(1998)� aborda� la� cuestión� haciendo� un� esfuerzo� por� dar� claridad� al� concepto.� La�
autora� señala� que� el� empoderamiento� se� relaciona,� primero� y� antes� que� nada,� con�
el� poder,� cambiando� las� relaciones� de� poder� a� favor� de� aquellos� que� con� anterio-�
ridad� tenían� escasa� autoridad� sobre� sus� propias� vidas� (1998:� 122).� Siguiendo� a�
Batliwala� (1993)� señala� que� el� empoderamiento� incluye� control� sobre� los� recursos�
(físicos,� humanos,� intelectuales,� financieros,� y� el� de� su� propio� ser)� y� control� sobre� la�
ideología� (creencias,� valores,� actitudes).� Es� decir,� es� el� proceso� de� ganar� poder,�
tanto� para� controlar� los� recursos� externos� como� para� el� crecimiento� de� la� autoestima�
y� capacidad� interna.� Se� trata� de� control� extrínseco� sobre� los� recursos� pero� también�
de� capacidad� intrínseca� para� hacerlo.�12� Afirma� que� el� verdadero� empoderamiento�
incluye� típicamente� a� ambos� elementos� y� raramente� se� sostiene� sin� alguno� de� ellos.
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Conclusiones�

Sen� (1998)� considera� que� una� estrategia� en� contra� de� la� pobreza� que� coloque�
en� el� centro� la� cuestión� del� empoderamiento,� es� adecuada� no� sólo� para� abordar� las�
múltiples� dimensiones� que� se� entrelazan� para� generar� y� reproducir� pobreza� en�
grupos� específicos� (cada� grupo� es� pobre� por� diferentes� razones,� aunque� se� traslapen)�
sino� también� para� permitir� que� los� beneficiarios� puedan� relacionarse� con� los� admi-�
nistradores� y� operadores� de� programas� como� iguales� permitiendo� la� evaluación� y�
seguimiento� de� los� recursos� destinados� al� programa.�13�

Sin� embargo� no� se� avanzado� sobre� el� conocimiento� de� las� formas� de� acti-�
vidad� extradoméstica� a� través� de� las� cuales� las� mujeres� generan� un� ingreso� y� que�
simultáneamente � dan� condiciones � propicias � para� detonar� procesos� de�
empoderamiento.� Partiendo� del� enorme� potencial� que� tiene� el� concepto� y� recono-�
ciendo� la� poca� claridad� existente,� es� importante� generar� marcos� a� partir� de� los�
cuales� construir� el� empoderamiento� como� elemento� nodal� para� acercarse� a� avan-�
ces � en� la� construcción� de� una� equidad� de� género� así� como� herramientas�
metodológicas� que� permitan� hacerles� observables� en� el� campo.� La� capacidad� ex-�
plicativa� del� concepto� dependerá� de� que� pueda� generarse� una� propuesta� analítica�
que� delimite� su� alcance� y� los� observables� a� lo� que� haría� referencia.�
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Notas�

1� Véase� Young� (1996).�

2� Véanse� Lebon� y� Maier� (2007),� Showstack� (1987).�

3� Al� respecto� véase� McPhail,� 2005.�

4� Véanse� Cejas,� 2008;� Comisión� de� Equidad� y� Género,� 2007;� Tarrés,� 2003.�

5� Fernández� y� Riquer� (1986)� realizan� una� revisión� de� 91� investigaciones � hechas� y� publicadas� en�
América� Latina� encontrando� que� prácticamente� la� totalidad� es� sobre� mujeres � pobres,� el� 53.8%�
tratan� sobre� trabajo� extra� doméstico� de� las � mujeres� de� escasos� recursos� del� campo� y� la� ciudad�
(Riquer,� 2001).�

6� Véanse� Ariza� y� Oliveira,� 1996;� Ariza,� González� de� la� Rocha� y� de� Oliveira,� 1994;� Cacique,� 2000;�
Salles,� 1991,� 1992� y� 1994;� Jelín,� 1984� y� 1998;� Oliveira,� 1998;� y� Yanagisako,� 1979.�

7� Véase� Rubalcava� y� Murillo,� 2006.�

8� Véase� Arriagada,� 2005;� Durán,� 2000.�

9� Se� han� dado� ya� varias� reuniones� internaciones � de� expertas� y� expertos� en� encuestas� sobre� uso� del�
tiempo.� La� más� reciente� se� realizó� en� México� los� días � 10� y� 11� de� julio� de� 2008� organizada� en� el�
marco� de� la� Conferencia� Estadística� de� las � Américas� de� la� CEPAL.�

10� El� debate� sobre� la� relación� entre� trabajo� extradoméstico� y� la� situación� de� las � mujeres� se� ha�
desarrollado� ya� por� varias � décadas.� Para� una� revisión� sintética� de� las� maneras � de� plantear� e�
investigar� la� cuestión� véase� García� y� De� Oliveira,� 2003.�

11� El� término� empoderamiento� fue� introducido� en� proyectos� de� desarrollo� al� ser� adoptado� por�
UNICEF� para� favorecer� la� autonomía� de� las� mujeres� (The� Women’s� Empowerment� Framework).�

12� Sobre� empoderamiento� de� las� mujeres � véanse� al� menos� Batliwala,� 1993,1994;� García,� 2003;� Sen,�
1998�

13� Respecto� al� empoderamiento� como� estrategia� para� abatir� la� pobreza� y� los� diversos� acercamientos�
que� se� han� dado� para� su� medición� en� general� y� sobre� la� condición� de� las� mujeres � véanse,� además�
de� los � citados� en� el� texto,� Uphoff,� 2003� y� World� Bank,� 2002.
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