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Desde	   la	  “renuncia 	  al	  poder”	   implícita	  en	   el	  discurso	  de	  muchas	  feministas,	   allá	  

por	  los	  años	  70	  y	  80,	  a	  la	  consideración	  del	  poder	  como	  un	  instrumento	  que	  las	  
mujeres	   podemos	   u[lizar	   para 	   cambiar	   nuestras	   vidas,	   ha	   ocurrido	   todo	   un	  

abanico	  de	  debates	  sobre	  los 	  procesos	  de	  “ganar	  poder”	  que	  debemos	  conocer	  
todas	   aquellas 	  personas	  que	   contribuimos,	   de	  una	  u	  otra	  forma,	   a	   los	  cambios	  

sociales.

Clara	  Murguialday	  nos 	  ofrece	  en	  estas	  páginas	  un	  amplio	  análisis	  sobre	  el	  enfoque	  

del	   empoderamiento,	   sus	  diferentes	   interpretaciones	  y	   usos	  durante	   las	  úl[mas	  
dos 	  décadas	  en	  el	  campo	  del	  desarrollo	  y	   la 	  cooperación	  internacional.	  También	  

nos 	  invita	  a	  retomar	   los	  significados	  radicales	  y	  transformadores	  que	  atribuyeron	  

al	   concepto	   las 	   feministas	   que	   lo	   crearon	   ya	   que,	   como	   bien	   dice	   la	   autora,	  	  	  	  	  	  
“esta	  es	  la	  única	  vía	  posible	  para	  hacer	  del	  empoderamiento	   una	  estrategia	  ú[l	  

para	  lograr	  mayor	  equidad	  de	  género	  en	  el	  desarrollo	  de	  las	  sociedades”.	  

Con	  esta	  nueva	  publicación	  de	   la	  Colección	  Cooperacció	   queremos	  con[nuar	  el	  

aprendizaje	   sobre	   el	   enfoque	   del	   empoderamiento	   iniciado	   en	   “Un	   paso	  más.	  
Evaluación	  del	   impacto	  de	  Género”,	  manual	  de	  la	  misma	  autora	  que	  publicamos	  

en	  esta	  misma	  colección	  en	  2008.	  	  

Esperamos	   que	   estas	   reflexiones	   sobre	   el	   empoderamiento	   sean	   de	   vuestro	  

interés.

Estrella	  Ramil	  Paz
Directora	  de	  Cooperacció

PRESENTACIÓN
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Han	   transcurrido	   casi	   tres	   décadas	   desde	   que	   ac0vistas	   e	   inves0gadoras	   del	   desarrollo	  

formularon,	   en	   la	   III	   Conferencia	   Mundial	   de	   las	   Mujeres	   (Nairobi	   1985),	   una	   visión	  

alterna0va	   al	   discurso	   que	   hasta	   entonces	   había	   predominado	   en	   el	   trabajo	   con	   las	  

mujeres,	  a	  la	  que	  denominaron	  enfoque	  de	  empoderamiento.	  

Analizando	  la	  situación	  de	  las	  mujeres	  desde	  una	  perspec0va	  basada	  en	   las	  necesidades	  e	  

intereses	   de	   las	  más	   pobres,	   las	  ac0vistas	  hicieron	   de	   la	   creación	   de	  organizaciones	  de	  

mujeres	  y	  los	  planteamientos	  feministas	  los	  pilares	  de	  una	  nueva	  estrategia	  para	  enfrentar	  

las	   estructuras	   que	   determinan	   las	   vidas	   co0dianas	   de	   millones	   de	   mujeres.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Desde	   entonces,	  muchas	   organizaciones	   de	   mujeres	   califican	   como	   empoderamiento	   la	  

estrategia	  pro	  igualdad	  que	  hace	  del	   fortalecimiento	  de	  las	  capacidades	  y	  la	  autonomía	  de	  

las	   mujeres	   la	   herramienta	   clave	   para	   transformar	   las	   estructuras	   que	   perpetúan	   la	  

dominación	  masculina.

La	   evolución	   de	   este	  enfoque	   ha	   tenido	   luces	  y	   sombras	  en	   el	   discurso	   y	  la	  prác0ca	  del	  

desarrollo.	   En	   una	   primera	   etapa,	   las	   elaboraciones	   feministas	   fortalecieron	   la	   visión	  

radical	  del	  empoderamiento	  como	  estrategia	  para	  el	  cambio;	  sin	  embargo,	  después	  de	  que	  

la	   IV	   Conferencia	   Mundial	   de	   las	   Mujeres	   (Beijing	   1995)	   lo	   legi0mara	   como	   vía	   para	  

avanzar	  hacia	  la	  equidad	  de	  género,	  el	  concepto	  penetró	  en	  el	  discurso	  oficial	  asociado	  a	  la	  

idea	  de	  que	  el	  empoderamiento	  de	   las	  mujeres	  contribuye	  al	  logro	  de	   las	  metas	  globales	  

del	  desarrollo,	  al	  mismo	  0empo	  que	  perdía	  terreno	   la	  idea	  de	  que	  el	  empoderamiento	  de	  

las	   mujeres	   es	   una	   meta	   del	   desarrollo	   que	   se	   jus0fica	  por	   sí	   misma	   sin	   necesidad	   de	  

recurrir	  a	  supuestas	  sinergias	  con	  obje0vos	  considerados	  más	  relevantes.	  

Actualmente,	  el	   uso	   popular	   de	   la	  palabra	   empoderamiento	   indica	   que	   sus	   significados	  

poco	  0enen	  que	  ver	  con	  el	   sen0do	  original	   que	   le	  dieron	   quienes	  la	  promovieron.	  Se	  ha	  

señalado	   que	   el	   término	   se	   está	   aplicando	   en	   circunstancias	   que	   “claramente	   no	  

involucran	   una	  adquisición	   de	   poder	   más	   allá	  de	   una	   ac0vidad	   simbólica	   o	  un	  evento”1,	  

mientras	  que	  en	  el	  campo	  del	  desarrollo	  el	  concepto	  “se	  ha	  conver0do	  en	  una	  palabra	  de	  

moda	  que	  se	  usa	  para	  añadir	  glamour	  a	  determinadas	  intervenciones	  interesadas	  en	  lograr	  

diversos	   resultados	   económicos	  y	   sociales,	  que	   si	   bien	   pueden	   ser	  muy	  deseables	  en	   sí	  

mismos,	  no	  necesariamente	  cues0onan	  las	  relaciones	  de	  poder	  existentes”2.	  
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Estamos,	  por	  tanto,	  ante	  un	  concepto	  de	  moda,	  elás0co	  y	  ambiguo,	  “llama0vo	  y	  esquivo”3,	  

que	  permite	  múl0ples	  usos	  con	  diversos	  sen0dos,	  a	  menudo	  contradictorios.	  

Este	  documento	  repasa	  en	  el	  capítulo	  I 	  la	  evolución	  del	  concepto	  empoderamiento	  desde	  

sus	  orígenes	  en	  las	  luchas	  de	  diversos	  colec0vos	  sociales,	  en	  par0cular	  los	  movimientos	  de	  

mujeres,	  hasta	  su	   entrada	  en	   el	  escenario	  del	  desarrollo.	  En	   el	  capítulo	   II	  analiza	  algunos	  

de	  los	  usos	  instrumentales	  (y	  poco	  o	  nada	  transformadores)	  que	  actualmente	  se	  hacen	  de	  

este	  término	  en	  el	  campo	  del	  desarrollo,	  así	   como	  las	  propuestas	  polí0cas	  que	  de	  ellos	  se	  

derivan	  y	  sus	  implicaciones	  para	  el	  bienestar	  de	  las	  mujeres.	  Finalmente,	  en	  el	   capítulo	  III	  

se	  sinte0zan	   los	  consensos	  feministas	  alcanzados	  hasta	  la	  fecha	  en	  torno	  a	  los	  significados	  

del	   enfoque	   del	   empoderamiento	   y	   algunas	  estrategias	  usadas	   por	   los	  movimientos	   de	  

mujeres	  para	  promover	  procesos	  de	  empoderamiento.	  
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La	  idea	  del	  empoderamiento,	  como	  expresión	  de	  las	  aspiraciones	  explícitas	  e	  implícitas	  de	  

personas	  y	  grupos	  carentes	  de	  poder,	  está	  en	  la	  base	  de	  una	  manera	  alterna0va	  de	  percibir	  

el	  desarrollo	  surgida	  a	  par0r	  de	  las	  experiencias	  de	  las	  organizaciones	  sociales,	  más	  que	  de	  

las	  reflexiones	  teóricas	  sobre	  el	  desarrollo.

1.	  	  Sus	  orígenes	  en	  las	  luchas	  sociales

Los	   orígenes	  del	   concepto	   pueden	   rastrearse	  en	   las	   luchas	  de	  determinados	  colec0vos	   a	  

mediados	   del	   siglo	   pasado.	   Un	   uso	   temprano	   de	   la	   noción	   de	   empoderamiento	   se	  

encuentra	   en	   el	   discurso	   del	   Movimiento	   por	   los	   Derechos	   Civiles	   para	   la	   población	  

afroamericana	  en	   los	  Estados	  Unidos	  durante	   los	  años	   sesenta, 	  que	  planteó	   la	  búsqueda	  

del	  poder	  negro	  como	  una	  estrategia	  de	  lucha	  a	  la	  que	  definió	  así:	  “Un	  llamado	  para	  que	  la	  

gente	  negra	  en	  este	  país	  se	  una,	  reconozca	  su	  herencia	  ancestral	  y	  construya	  un	  sen0do	  de	  

comunidad. 	  Es	  un	  llamado	  para	  que	  la	  gente	  negra	  comience	  a	  definir	  sus	  propias	  metas,	  a	  

vincularse	  y	  apoyar	  a	  sus	  propias	  organizaciones”4.

También	  pueden	  percibirse	  sus	  huellas	  en	  el	  amplio	  movimiento	  de	  Educación	  Popular	  que	  

desde	   los	  años	   setenta	   del	   siglo	   pasado	   recorre	  América	  La0na,	   impulsando	   numerosos	  

programas	   de	   alfabe0zación	   y	   educación	   de	   adultos	   des0nados	   a	  dar	   voz	   a	   los	   pobres,	  

fortalecer	   su	   autoconfianza	   y	   promover	   su	   organización	   y	   movilización	   polí0cas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Los	   planteamientos	   de	   Paulo	   Freire	   (1969,	   1970)	   en	   torno	   a	   cómo	   la	   gente	   oprimida	  

adquiere	  conciencia	  crí0ca	  sobre	  su	  realidad	  a	  través	  de	  procesos	  educa0vos	   liberadores,	  

han	  estado	  en	  la	  base	  de	  este	  movimiento.	  Dis0nguiendo	  entre	  una	  forma	  no	   reflexiva	  de	  

estar	   en	   el	   mundo	   y	   una	   visión	   crí0ca	   de	   la	   realidad,	   Freire	   señala	   que	   el	   con0nuum	  

existente	  entre	  una	  y	  otra	  forma	  de	  conciencia	  puede	  recorrerse	  mediante	  una	  educación	  

que,	  en	  lugar	  de	  domes0car	  y	  adaptar	  a	  la	  persona	  a	  su	  realidad, 	  le	  ayuda	  a	  problema0zar	  

esta	  y	  a	  analizarla	  de	  manera	  crí0ca.	  El	   desarrollo	  de	   la	  conciencia	  crí2ca	  se	  logra	  a	  par0r	  

de	  	  un	  	  diálogo	  	  grupal	  	  sobre	  	  situaciones	  	  vitales	  	  significa0vas,	  	  que	  	  se	  	  analizan	  tomando
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4 Carmichael y Hamilton, citados por Stromquist (1997)

I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DEL CONCEPTO 

EMPODERAMIENTO



como	   referencia	  el	   contexto	  más	  amplio	  para	  entender	   sus	  causas	  y	  progresa	  desde	   ese	  

punto	  hasta	  la	  organización	  y	  la	  acción.	  

Los	   postulados	   freirianos	   apelan	   a	   promover	   procesos	   en	   los	   que	   la	   gente	   sin	   poder	  

cues0one	   las	   estructuras	   que	   limitan	   su	   desarrollo	   y	   par0cipación	   social,	   de	   ahí	   que	   la	  

literatura	   sobre	   el	   empoderamiento	   tenga	   en	   ellos	   una	   referencia	   importante.	   En	   los	  

estudios	  del	  desarrollo	  se	  reconoce	  que	  el	  acceso	  a	  la	  lectoescritura	  es	  un	  factor	  clave	  para	  

el	   aumento	   de	   la	   autonomía	   y	   las	   oportunidades	   de	   las	   personas:	   la	   alfabe0zación	  

empodera	  porque	  permite	  acceder	  al	  conocimiento	  escrito	  y	  el	  conocimiento	  es	  poder.	  	  

Así	  mismo	   la	   idea	  del	   empoderamiento	   es	   deudora	  de	  los	  planteamientos	   de	  Gramsci	   y	  

Foucault,	  que	  en	  los	  años	  setenta	  y	  ochenta	  revolucionaban	  la	  ciencia	  social	  crí0ca	  con	  sus	  

planteamientos	  sobre	  el	  poder	  y	  la	  par0cipación	  polí0ca.	  Foucault	  (1992)	  señalaba	  que	  el	  

poder	   es	   una	   relación	   social	   que	   opera	  en	   todos	   los	   ámbitos	   de	   la	   sociedad,	  desde	   las	  

relaciones	   interpersonales	   hasta	   las	   ins0tuciones	   de	   gobierno,	   en	   tanto	   que	   el	  

pensamiento	  gramsciano	   remarcaba	  la	  necesidad	  de	  que	  la	  sociedad	  civil	   par0cipe	  en	   las	  

ins0tuciones	   polí0cas	   con	   el	   fin	   de	   lograr	   un	   sistema	   polí0co	   más	   equita0vo.	   Aunque	  

ninguno	   de	   estos	   pensadores	   u0lizó	   el	   término	   empoderamiento	   (ni	   abordaron	  

explícitamente	  las	  relaciones	  de	  género	  en	  sus	  análisis	  sobre	  las	  relaciones	  de	  poder),	  sus	  

planteamientos	  de	  que	  los	  oprimidos	  han	  de	  desarrollar	  su	  propia	  capacidad	  de	  definir	  sus	  

prioridades	  y	  modificar	  su	  situación	  contribuyeron	  a	  que	  las	  organizaciones	  sociales	  dieran	  

mayor	  importancia	  en	  su	  trabajo	  a	  generar	  conciencia,	  organización	  y	  movilización	  polí0ca.	  

En	   esas	   mismas	   décadas,	   la	   interacción	   entre	   el	   feminismo	   y	   la	   Educación	   Popular	  

propiciaba	   en	   América	   La0na	   formas	   par0culares	   de	   trabajar	   con	   las	   mujeres	   de	   los	  

sectores	  populares,	  que	  cons0tuyeron	   las	  experiencias	  prác0cas	  a	  par0r	  de	  las	  cuales	   las	  

feministas	   teorizarían	   posteriormente	   sobre	   el	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres.	   En	  

par0cular	   las	   promotoras	   populares	   feministas,	   crí0cas	   hacia	   la	   ceguera	   de	   género	   del	  

modelo	   freiriano	  e	  interesadas	  en	  que	   los	  procesos	   concien0zadores	   tomaran	  en	   cuenta	  

también	  los	  puntos	  de	  vista	  y	  necesidades	  de	  las	  mujeres, 	  se	  dieron	   a	  la	  tarea	  de	  revisar	  

los	  planteamientos	  e	  innovar	  las	  metodologías	  de	  la	  Educación	  Popular	  con	  el	  propósito	  de	  

incorporar	  las	  experiencias	  vitales	  de	  las	  mujeres	  a	  los	  procesos	  colec0vos	  de	  cambio.	  

La	   Educación	   Popular	   entre	   Mujeres	   fue	   el	   resultado	   de	   sus	   experimentaciones:	   una	  

propuesta	   educa0va	   que	   recupera	   el	   ámbito	   de	   lo	   personal	   y	   rescata	   las	   experiencias	  

co0dianas	   de	   las	   mujeres	   en	   el	   espacio	   domés0co	   y	   en	   sus	   roles	   reproduc0vos,	   para	  

construir	   el	   nosotras,	   las	   mujeres	   como	  momento	   de	   iden0dad	   colec0va	   y	  de	   reflexión	  

sobre	  el	  carácter	  polí0co	  de	  las	  vivencias	  personales,	  y	  para	  proyectarse	  en	  la	  acción	  hacia	  

sí	   mismas	   y	   hacia	   fuera, 	  en	   la	   búsqueda	   del	   cambio	   personal	   y	   de	   la	   acción	   colec0va.	  	  	  
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Como	   plantean	   algunas	   de	   sus	   principales	   impulsoras5,	   “lo	   co0diano,	   lo	   personal,	   lo	  

afec0vo	   como	   mujeres	   es	   lo	   que	   guía	   nuestra	   experiencia	   educa0va,	   ya	   que	   es	   en	   lo	  

co0diano	  donde	   las	  mujeres	   podemos	   reconocernos	   con	  más	   facilidad,	  donde	  podemos	  

dar	   expresión	   a	   nuestra	   voz,	   donde	   podemos	   apropiarnos	   de	   nuestra	   existencia	   y	  

transformar	  lo	  privado	  en	  colec0vo,	  lo	  personal	  en	  polí0co	  (…)	  Nuestra	  toma	  de	  conciencia	  

significa	   desarrollar	   una	   voluntad	   de	   poder	   a	   todos	   los	   niveles,	   para	   ar0cularnos	   en	  

condiciones	  de	  igualdad	  a	  la	  vida	  social”.	  

Un	  momento	  importante	  en	  la	  génesis	  de	   la	  idea	  del	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  fue	  

el	   IV	  Encuentro	  Feminista	   de	  América	  La0na	  y	  el	  Caribe	  (Taxco	   1987),	  durante	  el	   cual	   se	  

discu0eron	   varios	   mitos	   que	   guiaban	   el	   accionar	   del	   feminismo	   en	   el	   con0nente	   y	  

obstaculizaban	   su	   capacidad	   organiza0va	   e	   incidencia	   polí0ca6.	   La	   lista	   de	   mitos	   estaba	  

encabezada	  por	   uno	   que	   decía	  “a	   las	   feministas	   no	   nos	   interesa	   el	   poder”;	   su	  abordaje	  

crí0co	  resaltó	  que	  analizar	  el	  poder	  sólo	  en	  clave	  de	  dominación	  sobre	  otros	  “llevaba	  a	  no	  

reconocer	   las	  relaciones	  de	  poder	  dentro	   del	  movimiento	  y	  a	  entender	   la	  posición	  de	   las	  

mujeres	   en	   la	   sociedad	   como	   víc0mas	   y	  personas	   carentes	   de	   poder”7.	   De	   ahí	   que	   las	  

feministas	  la0noamericanas	  y	  caribeñas	  propusieran	  considerar	  el	  poder	  no	  sólo	  como	  una	  

fuente	   de	   opresión	   de	   las	   mujeres	   sino	   también	   como	   un	   recurso	   a	   u0lizar	   para	  

transformar	   su	   situación,	  y	  pensar	   otras	  formas	  de	  poder	  que	  estuvieran	  más	  en	  sintonía	  

con	  el	  ideario	  feminista.	  	  

2.	  Su	  entrada	  en	  el	  discurso	  del	  desarrollo

Los	   primeros	   debates	   sobre	   empoderamiento	   entre	   los	   profesionales	   del	   desarrollo	  

tuvieron	   lugar	   a	  comienzos	   de	   los	   años	  80	   en	   Filipinas,	  India	   y	  otros	   países	  del	   Sudeste	  

asiá0co, 	  después	   de	   que	   la	   Campaña	  Contra	   el	   Hambre	   y	   la	   Acción	   para	   el	   Desarrollo	  

auspiciaran	  en	   1983	   el	  primer	   taller	   de	  capacitación	  centrado	   en	  el	  empoderamiento	  de	  

los	  pobres	  rurales, 	  al	  que	  siguieron	  otros	  sobre	  la	  educación	   y	  el	   empoderamiento	  de	  las	  

mujeres.	   Aunque	   en	   sus	   inicios	   el	   concepto	   aparecía	   asociado	   a	   las	   estrategias	   de	  

desarrollo	  rural	  integral	  y	  de	  par0cipación	  comunitaria,	  la	  idea	  de	  que	  las	  mujeres	  ganaran	  

poder	  sobre	  sus	  propias	  vidas	  además	  de	  ver	  sa0sfechas	  sus	  necesidades	  más	  perentorias,	  
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empezaba	   a	   ocupar	   un	   creciente	   espacio	   en	   las	   reflexiones	   de	   las	   organizaciones	   que	  

trabajaban	  con	  mujeres	  rurales	  y	  urbanas	  pobres.

En	  el	  campo	  de	  las	  mujeres	  y 	  el	  desarrollo,	  el	  concepto	  empoderamiento	  hunde	  sus	  raíces	  

en	   los	  cues0onamientos	  que	  las	  inves0gadoras	  feministas	  hacían	  por	   esas	  mismas	  fechas	  

al	  escaso	  alcance	  transformador	   de	  las	  actuaciones	  que	  pretendían	  mejorar	   el	  estatus	  de	  

las	  mujeres. 	  El	  enfoque	  Mujeres	  en	  el	  Desarrollo	  (MED)	  se	  había	  instalado	  en	  las	  agencias	  

a	  mediados	  de	  los	  años	  70	  pregonando	  la	  necesidad	  de	  programas	  dirigidos	  a	  integrar	  a	  las	  

mujeres	  en	  los	  procesos	  de	  desarrollo.	  Sin	  embargo,	  con	  la	  entrada	  en	  vigor	  de	  las	  polí0cas	  

de	   ajuste	   macroeconómico,	   muchas	   ac0vistas	   del	   desarrollo	   estaban	   llegando	   a	   la	  

conclusión	   de	   que	   la	   desigualdad	   entre	   hombres	   y	  mujeres	   y	   la	   existencia	  de	   un	   orden	  

social	   y	  económico	   injusto,	  cons0tuían	   los	  principales	  obstáculos	  para	   la	  par0cipación	  de	  

las	  mujeres	  en	   los	  procesos	  de	  cambio	  de	  sus	  sociedades.	  Resaltando	  que	  “los	  problemas	  

de	   la	   mujer	   del	   Tercer	   Mundo	   no	   surgen	   de	   una	   falta	   de	   integración	   al	   proceso	   de	  

desarrollo…	  las	  mujeres	  están	  bien	   integradas	  a	  ese	  proceso,	  pero	   lo	  están	  en	   las	  escalas	  

inferiores	   de	   una	   estructura	   de	   producción	   y	  acumulación	   inherentemente	   jerárquica	   y	  

conflic0va”8,	  urgían	   a	   estudiar	   las	   relaciones	   entre	   hombres	   y	  mujeres	   causantes	   de	   las	  

desventajas	  de	  estas	  a	  la	  hora	  de	  acceder	  a	  recursos	  y	  poder	  en	  sus	  sociedades.	  

Al	   calor	   de	   estos	   planteamientos,	   nuevos	   campos	   de	   estudio	   fueron	   incorporados	   a	   la	  

reflexión	   sobre	   las	   mujeres	   y	   el	   desarrollo.	   El	   trabajo	   reproduc0vo	   realizado	   por	   las	  

mujeres,	   la	   estructura	   de	   parentesco	   y	   la	   organización	   familiar,	   el	   desigual	   acceso	   a	  

recursos	  materiales	  y	  simbólicos,	  empezaron	  a	  ser	  consideradas	  cues0ones	  relevantes	  para	  

entender	  el	  impacto	  del	  desarrollo	  en	   las	  vidas	  de	   las	  mujeres. 	  Al	  reconocer	   las	  asimetrías	  

de	  género	   se	  sentaban	   las	  bases	  de	  un	  marco	   discursivo	  más	  favorable	  para	  exigir	   que	  el	  

desarrollo	   se	   preocupase	   por	   la	   equidad	   de	   género	   y	   por	   el	   empoderamiento	   de	   las	  

mujeres,	   tal	   como	   venían	   planteando	   los	   grupos	   de	   mujeres	   del	   sudeste	   asiá0co	   que	  

hacían	  talleres	  sobre	  empoderamiento.	  

Algunos	   de	   estos	   grupos	   habían	   par0cipado	   junto	   a	   ac0vistas	   del	   desarrollo	   en	   las	  

reuniones	  internacionales	  dedicadas	  a	  revisar	   el	   cumplimiento	  de	   las	  metas	  de	   la	  Década	  

de	   la	   Mujer	   (1975-‐1985).	   Fue	   en	   los	   “talleres	   de	   ideología	   feminista	   y	   estructuras”	  

realizados	   en	   Bangkok	   (1979)	   y	   Stony	   Point	   (1980)	   donde	   surgieron	   las	   primeras	  

elaboraciones	  teóricas	  sobre	  el	  poder	   que	   las	  mujeres	  necesitan	   conquistar,	  un	   poder	   no	  

entendido	   como	  dominación	  sobre	  otros	  sino	   como	  autovaloración	  posi0va,	  capacidad	  de	  

elegir	   y	   controlar	   la	   propia	   vida,	   y	   ampliación	   de	   las	   oportunidades	   para	   influir	   en	   la	  

dirección	  del	  cambio	  social.	  
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Pocos	  años	  después	  se	  creó	   la	  red	  de	  inves0gadoras,	  ac0vistas	  y	  grupos	  feministas	  del	  Sur	  

denominada	   DAWN	   (Development	   Alterna0ves	   with	   Women	   for	   a	   New	   Era)	   que	  

presentaría	  en	  la	  III 	  Conferencia	  Mundial	  de	  la	  Mujer	   (Nairobi	  1985)	  el	  documento	  con	  las	  

principales	  tesis	  del	  enfoque	  del	  empoderamiento9:

๏ Las	  mujeres	  son	  una	  fuerza	  fundamental	  para	  el	  cambio,	  tanto	  en	  lo	  que	  se	  refiere	  a	  su	  

subordinación	  respecto	  a	  los	  hombres	  como	  en	  las	  luchas	  sociales	  por	  la	  democracia	  y	  

la	  jus0cia	  económica.	  

๏ Han	  de	   ser	   las	  propias	  mujeres, 	  organizadas	  a	  par0r	  de	  sus	  necesidades	   inmediatas	  y	  

sus	  vivencias	  co0dianas, 	  las	   que	   tomen	   conciencia	   sobre	   sus	  intereses	  estratégicos	  y	  

logren	  cambios	  radicales	  en	  su	  posición	  respecto	  a	  los	  hombres.

๏ Las	   mujeres	   experimentan	   la	   opresión	   de	   manera	   diferente	   según	   su	   raza,	   clase,	  

historia	  colonial	  o	  posición	  de	  sus	  sociedades	  en	  el	  orden	  económico	  internacional.

๏ El	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres	   pobres	   es	   central	   para	   el	   desarrollo	   de	   las	  

sociedades	  y	  su	   búsqueda	  determina	  el	  0po	   de	  ac0vidades	  a	  promover:	  movilización	  

polí0ca, 	  cambios	  legales, 	  toma	  de	  conciencia	  y	  educación	  popular;	  pero	  también	  0ene	  

implicaciones	  en	  las	  estructuras	  y	  los	  procedimientos	  de	  las	  organizaciones.

๏ Los	  procesos	  abiertos	  y	  democrá0cos	  dentro	  de	  las	  organizaciones	  son	  esenciales	  para	  

empoderar	   a	   las	  mujeres, 	  que	   así	   podrán	   soportar	   mejor	   las	  presiones	   familiares	   y	  

sociales	   derivadas	   de	   su	   par0cipación.	   La	   creciente	   autonomía	   y	   control	   sobre	   sus	  

propias	   vidas	   por	   parte	   de	   las	   mujeres	   pobres	   y	   su	   par0cipación	   en	   las	  

responsabilidades	  y	  la	  toma	  de	  decisiones	  dentro	  de	  sus	  organizaciones,	  contribuye	  a	  

la	  viabilidad	  de	  estas	  a	  largo	  plazo.	  

๏ El	   empoderamiento	   de	   las	   personas	   y	   las	   organizaciones	   requiere	   recursos	  

(financieros, 	   de	   conocimiento	   y	   tecnológicos),	   el	   aprendizaje	   de	   habilidades	  

específicas	  y	  la	  formación	  de	  liderazgos,	  tanto	   como	   procesos	  democrá0cos,	  diálogo,	  

par0cipación	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  técnicas	  para	  la	  resolución	  de	  conflictos.

Desde	  mediados	  de	  los	  años	  80,	  obtener	  poder	  a	  través	  de	  la	  organización	  ha	  sido	  la	  meta	  

que	  ha	  orientado	  el	  trabajo	  de	  numerosos	  grupos,	  redes	  y	  movimientos	  de	  mujeres	  en	  el	  
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mundo,	   que	   comparten	   un	   mismo	   compromiso	   por	   el	   empoderamiento	   y	   una	  

preocupación	   por	   rechazar	   estructuras	  burocrá0cas	   rígidas	  a	   favor	  de	   otras	  abiertas	  y	  no	  

jerárquicas10.	  

La	   utopía	   planteada	  por	   la	   Red	   DAWN	   en	   Nairobi	   sigue	  vigente:	   “Queremos	   un	   mundo	  

donde	   no	   exista	  desigualdad	   basada	   en	   la	   clase,	   género	   y	  raza	   en	   ningún	   país	   ni	   en	   la	  

relación	   entre	   los	   países. 	   Queremos	   un	   mundo	   donde	   las	   necesidades	   básicas	   se	  

conviertan	  en	   derechos	  básicos	   y	  donde	   la	  pobreza	  y	  todas	   las	  formas	   de	  violencia	   sean	  

eliminadas	   (…)	   Sólo	   profundizando	   los	   vínculos	  entre	   la	   igualdad,	  el	   desarrollo	   y	   la	   paz	  

podremos	   mostrar	   la	   intrincada	   relación	   que	   existe	   entre	   los	   derechos	   básicos	   de	   los	  

pobres	  y	   las	   transformaciones	  de	   las	  ins0tuciones	  que	   subordinan	   a	   las	  mujeres.	  Ambos	  

pueden	  alcanzarse	  a	  través	  del	  auto-‐empoderamiento	  de	  las	  mujeres”11.
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Aunque	   los	   movimientos	   de	   mujeres	   asignaron	   al	   concepto	   empoderamiento	   un	  

significado	  e	  implicaciones	  polí0cas	  muy	  concretas,	  durante	  las	  décadas	  80	  y	  90	  la	  palabra	  

empoderamiento	   careció	   de	   una	   definición	   precisa	  por	   parte	   de	   las	   diversas	   disciplinas	  	  	  	  	  	  	  

-‐educación, 	  psicología,	  economía,	  trabajo	  social,	  desarrollo-‐	  que	  empezaron	  a	  u0lizarla,	  de	  

modo	  que	  igual	  podía	  referirse	  a	  la	  necesidad	  de	  cambios	  en	  la	  forma	  en	  que	  se	  distribuye	  

el	   poder	   que	   a	   la	  manera	  de	   ayudar	   a	  los	  pobres	   a	  crear	   por	   sí	   mismos	  organizaciones	  

viables	   o	   a	  algo	   que	   se	   hace	  para	   la	  gente.	  La	   falta	   de	   precisión	   en	   sus	   significados,	   la	  

insuficiente	   inves0gación	   empírica	   sobre	   su	   aplicación	   y	   la	   carencia	   de	   instrumentos	   e	  

indicadores	   para	   medir	   sus	   resultados,	   han	   favorecido	   los	   usos	   superficiales	   e	  

instrumentales	  del	  concepto	  empoderamiento,	  especialmente	  en	  el	   campo	  del	   desarrollo	  

y	  la	  cooperación.	  

1.	  Empoderamiento	  y	  parHcipación

En	   el	   discurso	   del	   desarrollo	   se	   ha	   establecido	   un	   vínculo	   muy	   fuerte	   entre	  

empoderamiento	  y	  par0cipación.	  Si	  es	  cierto	  que	  “la	  esencia	  de	  la	  par0cipación	  0ene	  que	  

ver	   con	  ejercer	  el	  derecho	  a	  tener	  voz	  y	  a	  elegir”12,	  este	  concepto	  presenta	  efec0vamente,	  

fuertes	  vínculos	  con	  el	  de	  empoderamiento.	  

En	   el	   discurso	   y	  la	   prác0ca	   del	   desarrollo	   el	   término	   par0cipación	   ha	   tenido	   diferentes	  

significados,	  dependiendo	   de	   quién	   lo	   usa,	  desde	  qué	  perspec0va	   y	  con	  qué	   propósito:	  

aunque	   en	   muchos	   casos	   es	   entendida	   como	   un	   medio	   para	   hacer	   más	   eficaces	   y	  

sostenibles	  las	  intervenciones,	  reduciendo	  costes	  al	  movilizar	   los	  recursos	  de	  los	  colec0vos	  

meta,	  lo	  que	  la	  convierte	  en	  poco	  más	  que	  una	  herramienta	  de	  ges0ón	  para	  incrementar	  la	  

eficiencia	  del	   proyecto,	  la	  par0cipación	   también	  puede	  ser	  considerada	  como	  un	  obje0vo	  

en	  sí	  misma,	  en	  tanto	  propicia	  la	  agencia	  de	  quienes	  par0cipan	  para	  	  determinar	  su	  	  propio

19

12 Saxena, citada en Cornwall (2000)

II. VISIONES INSTRUMENTALES 

DEL EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES 



desarrollo.	  Así,	  ambos	  términos	  también	  0enen	  en	  común	  el	  ser	  conceptos	  imprecisos	  que	  

pueden	  ser	  ignorados	  en	  la	  prác0ca,	  cuando	  no	  manipulados	  con	  fines	  polí0cos	  diversos13.

Siendo	   evidentes	   las	   conexiones	   entre	   ambos	   conceptos,	   entre	   quienes	   trabajan	   por	   el	  

desarrollo	   se	   ha	   generalizado	   la	   creencia	   de	   que	   un	   colec0vo	   social	   se	   empodera	   por	  	  	  	  	  	  	  	  	  

el	   mero	   hecho	   de	   par0cipar	   en	   los	   programas	   que	   lo	   0enen	   como	   des0natario.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Sin	   embargo, 	  tomar	   parte	   en	  proyectos	  no	  es,	  por	   sí	   solo, 	  un	   signo	  de	   empoderamiento	  

debido	  a	  las	  múl0ples	  formas	  que	  puede	  adoptar	  la	  par0cipación	  y	  los	  diversos	  intereses	  a	  

los	  que	  puede	  responder.	  Como	  señala	  Oxfam	  (1997),	  “aunque	  en	  teoría	  empoderamiento	  

y	  par0cipación	  debieran	  ser	  dos	  caras	  de	  la	  misma	  moneda,	  en	  la	  prác0ca	  mucho	  de	  lo	  que	  

se	  presenta	  como	  par0cipación	  popular	  en	  el	  trabajo	  del	  desarrollo	  no	  está	  empoderando	  

de	  ninguna	  manera	  a	  los	  más	  pobres	  y	  desfavorecidos	  de	  la	  sociedad”.

Las	   organizaciones	   de	  mujeres	   se	   muestran	  muy	  crí0cas	  hacia	   la	   abusiva	   u0lización	   del	  

concepto	  par0cipación	  en	  el	  discurso	  oficial	  del	  desarrollo. 	  Constatan	  que	  la	  par0cipación	  

de	  las	  mujeres	  queda	  casi	  siempre	  reducida	  a	  los	  proyectos	  dirigidos	  a	  ellas	  y/o	  a	  las	  fases	  

de	   iden0ficación	  y	  ejecución	  de	   ac0vidades,	  y	  que	  su	   presencia	  en	  estas	  no	  asegura	  que	  

sus	  necesidades	  y	  opiniones	  serán	  tomadas	  en	  cuenta;	  también	  denuncian	  que	  se	  dedican	  

pocas	  ac0vidades	  y	  menos	  recursos	  a	  cues0onar	  las	  ideas	  y	  ac0tudes	  de	  los	  hombres	  que	  

frenan	  su	  par0cipación.	  

Quienes	   cri0can	   la	   instrumentalización	   que	   algunos	   enfoques	   del	   desarrollo	   hacen	   de	  

ambos	   conceptos,	   enfa0zan	   que	   el	   empoderamiento	   sólo	   puede	   asociarse	   a	   una	  

modalidad	   de	   par0cipación	   que	   es0mula	   a	   las	   personas	   a	   adquirir	   conciencia	   crí0ca,	  

organizarse,	  decidir	   y	  actuar	   por	   sí	  mismas	  para	  dar	   solución	   a	  sus	   problemas.	  También	  

señalan	   que	   “algunas	   organizaciones	   pueden	   sen0rse	   más	   cómodas	   con	   el	   concepto	  

par0cipación	   que	   con	   el	   de	   empoderamiento,	   pues	   aquél	   está	   menos	   directamente	  

centrado	  en	  cues0onar	  las	  relaciones	  de	  poder”14.

2.	  Empoderamiento	  y	  logros	  económicos

Desde	  que	  el	  concepto	  empoderamiento	  penetró	  en	   el	  discurso	  oficial	  de	  las	  agencias	  de	  

desarrollo	   ha	   sido	   ampliamente	   u0lizado	   para	   referirse	   a	   determinadas	   estrategias	  

dirigidas	   a	   mejorar	   la	   situación	   económica	   de	   colec0vos	   empobrecidos.	   En	   la	   úl0ma	  
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década	   se	   ha	  generalizado	   además	  la	   idea	  de	  que	  el	   empoderamiento	   económico	  de	  los	  

pobres,	  y	  en	  par0cular	  de	   las	  mujeres	  pobres,	  es	  un	  pilar	   esencial	   de	  cualquier	  estrategia	  

que	  busque	  reducir	  la	  pobreza.	  En	  algunos	  países,	  el	  término	  ha	  sido	  usado	  también	  como	  

sinónimo	  de	  desarrollo	  económico	  en	  su	  sen0do	  más	  restric0vo15.

La	   asociación	   entre	  empoderamiento	   y	  logros	  económicos	   se	   ha	   visto	   fortalecida	   por	   el	  

impulso	   dado	   en	   la	   úl0ma	   década	   al	   obje0vo	   de	   reducir	   la	   pobreza	   en	   el	   mundo.	  

Efec0vamente,	  el	   análisis	   que	   considera	  la	   pobreza	  como	   consecuencia	   del	   poco	  o	   nulo	  

control	  que	  determinados	  colec0vos	  sociales	  0enen	   sobre	   las	  condiciones	  en	   que	   viven,	  

concluirá	   fácilmente	   que	   cualquier	   estrategia	   que	   pretenda	   reducir	   la	   pobreza	   ha	   de	  

preocuparse	  por	  el	  acceso	  de	  la	  gente	  a	  dicho	  control,	  es	  decir,	  por	  su	  empoderamiento.	  

Esta	  fuerte	  vinculación	  fue	  reconocida	  por	  primera	  vez	  por	  el	  Banco	  Mundial	  a	  comienzos	  

del	   milenio,	   cuando	   planteó	   el	   empoderamiento	   como	   uno	   de	   los	   tres	   pilares	   de	   la	  

reducción	   de	   la	   pobreza	   y	   conformó	   el	   equipo	   encargado	   de	   elaborar	   las	   estrategias	  

correspondientes16. 	  Una	   prueba	   de	   la	   rápida	   expansión	   de	   este	   concepto	   es	   que	   cinco	  

años	  después	  el	  concepto	  empoderamiento	  aparecía	  mencionado	  en	  la	  documentación	  de	  

cerca	  de	  1.800	  proyectos	  del	   Banco17.	  También	  se	   incorporó	   rápidamente	  al	   lenguaje	  de	  

las	  polí0cas	  nacionales	  para	  reducir	   la	  pobreza,	  como	   lo	  mostraba	  una	  revisión	  realizada	  

en	  2002	  de	  39	  estrategias	  nacionales	  an0-‐pobreza:	  en	  casi	  la	  mitad	  de	  ellas	  se	  mencionaba	  

explícitamente	   el	   empoderamiento,	   sobre	   todo	   en	   el	   ámbito	   de	   la	   gobernabilidad	  

democrá0ca	  (asociado	  al	  fortalecimiento	  de	  las	  capacidades	  de	  los	  colec0vos	  sociales	  para	  

reclamar	   servicios	  públicos),	  la	  equidad	  de	  género	  (enfa0zando	  el	  acceso	  de	  las	  mujeres	  a	  

la	   educación,	   mercados	   laborales,	   créditos	   y	   par0cipación	   polí0ca)	   y	   la	   par0cipación	  

comunitaria,	  tanto	  en	   las	  dis0ntas	  fases	  de	  los	  proyectos	  de	  desarrollo	  como	  en	  la	  ges0ón	  

de	  recursos	  naturales.	  

Se	   ha	   objetado,	   sin	   embargo,	   que	   las	   estrategias	   an0-‐pobreza	   no	   suelen	   definir	   con	  

claridad	   el	   significado	   que	   atribuyen	   al	   concepto	   empoderamiento,	   no	   detallan	   las	  

estrategias	   para	   lograrlo	   cuando	   es	   propuesto	   como	   meta	   de	   las	   intervenciones	   ni	  

establecen	   los	   instrumentos	   para	   recolectar	   los	   datos	  que	   permi0rían	   evaluar	   su	   logro.	  	  	  	  	  

Es	  más,	  algunas	  autoras	  señalan	  que	  la	  falta	  de	  indicadores	  directos	  para	  medirlo	  hace	  que	  

no	   se	   puedan	   establecer	   claramente	   los	   retornos	   económicos	   de	   inver0r	   en	   el	  
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empoderamiento	   de	   la	   gente	   y	   concluyen	   que	   “la	   relación	   entre	   empoderamiento	   y	  

desarrollo	  sigue	  siendo	  una	  hipótesis”18.

Abundando	   en	   esta	   línea	  de	   pensamiento, 	  se	   ha	   resaltado	   que	   cuando	   las	   agencias	   de	  

desarrollo	   u0lizan	   el	   concepto	   empoderamiento	   para	   significar	   logros	   económicos,	   el	  

término	   parece	   referirse	   a	   potenciar	   la	   capacidad	   de	   los	   individuos	   para	   ser	   más	  

emprendedores	   y	   adquirir	   una	   auto-‐confianza	   empresarial	   que	   les	   posibilite	   “hacer	   las	  

cosas	  por	   sí	  mismos	  y	  tener	  éxito	  sin	  la	  ayuda	  de	  otros”19. 	  De	  ahí	  que	  en	  muchos	  casos,	  la	  

búsqueda	  del	   empoderamiento	   de	   las	  mujeres	  se	   haya	  reducido	   a	  poner	   en	  marcha	  un	  

conjunto	  de	  estrategias	  para	  fortalecer	   la	  capacidad	  emprendedora	  y	  la	  produc0vidad	  de	  

las	  mujeres	   individuales,	  en	   contextos	   de	   reforma	  macroeconómica	   donde	  el	   Estado	   ha	  

abandonado	  sus	  responsabilidades	  sociales.	  

Algunos	   instrumentos	   del	   desarrollo,	  como	   la	  provisión	   de	  microcréditos,	   han	   llegado	   a	  

asociarse	   fuertemente	   con	   el	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres.	   Los	   programas	   de	  

microcrédito	   asumen	   que	   las	   mujeres	   son	   buenas	   pagadoras	   de	   los	   préstamos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

–su	  principal	  preocupación-‐	  y	  dan	  por	  hecho	  que	  se	  obtendrán	  resultados	  en	  términos	  de	  

empoderamiento	   y	  reducción	   de	   la	   pobreza.	   Aunque	  hay	   evidencia	  empírica	   de	   que	   el	  

acceso	  a	  servicios	  financieros	  contribuye	  a	  la	  produc0vidad	  económica	  y	  el	  bienestar	  social	  

de	  las	  mujeres	  pobres	  y	  sus	  familias,	  numerosos	  estudios	  señalan	  que	  son	  necesarios	  más	  

y	  mejores	  análisis	  sobre	  el	  contexto	  relacional	   en	  que	  viven	  las	  mujeres	  y	  sobre	  el	  0po	  de	  

ac0vidades	   produc0vas	   que	   realizan,	  para	  poder	   asegurar	   que	   los	  microcréditos	  0enen	  

potencial	  empoderador.	  

De	  sus	   análisis	   sobre	  el	   impacto	  de	   las	  microfinanzas	  en	  el	   Sudeste	  asiá0co	  Naila	  Kabeer	  

(2005)	  concluye	  que	  estas	  “no	  empoderan	   ‘automá0camente’	  a	  las	  mujeres	  más	  de	  lo	  que	  

lo	   hace	   la	   educación,	   las	   cuotas	   polí0cas,	   el	   acceso	   al	   trabajo	   remunerado	   u	   otras	  

intervenciones	   de	   desarrollo…	   Todas	   estas	   intervenciones	   son	   simplemente	   diversas	  

puertas	   de	   entrada	   a	   procesos	   de	   largo	   plazo,	   cada	   una	   con	   un	   potencial	   de	  

transformación	  social	  que	  0ene	  que	  ser	  comprobado	  en	  cada	  contexto”.	  También	  merecen	  

más	   atención	   la	   visión	   individualista	   del	   empoderamiento	   que	   subyace	   en	   muchas	  

inicia0vas	  de	  microfinanciamientos	  y	  la	  desconsideración	  hacia	  los	  aspectos	  estructurales	  

que	   condicionan	   el	   limitado	   acceso	   de	   las	   mujeres	   al	   capital	   produc0vo.	   Como	   ha	  
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adver0do	  Linda	  Mayoux	  (2002),	  “hay	  evidencias	  de	  que	  des0nar	  créditos	  a	  la	  mujeres	  sin	  

establecer	   redes	   de	   apoyo	   y	   estrategias	   de	   empoderamiento	   adecuadas,	   simplemente	  

hará	  recaer	  el	  peso	  de	  la	  deuda	  y	  la	  subsistencia	  familiares	  sobre	  las	  mujeres”.

Desde	   la	   perspec0va	   del	   desarrollo	   humano	   también	   se	   ha	   planteado	   que	   el	  

empoderamiento	   de	   las	   mujeres	   guarda	   estrecha	   relación	   con	   su	   acceso	   a	   recursos	  

económicos. 	  Amartya	  Sen	  (1999)	  es	  un	  ardiente	  defensor	  de	  esta	  idea	  cuando	  plantea	  que	  

la	   capacidad	   de	   las	   mujeres	   para	   ganar	   una	   renta	   independiente	   o	   tener	   derechos	   de	  

propiedad	  son	  elementos	  que	  contribuyen	  muy	  posi0vamente	  a	  reforzar	   la	  voz	  y	  la	  agencia	  

de	   las	  mujeres.	  Analizando	   el	   hogar	   como	   espacio	  del	   conflicto	   coopera2vo, 	  Sen	   resalta	  

también	  que	  el	  tener	  un	  trabajo	  remunerado	  puede	  darles	  unas	  mejores	  opciones	  en	  caso	  

de	  que	  el	   arreglo	  domés0co	  se	  rompa	  (mejor	  posición	  de	  ruptura),	  una	  mejor	  percepción	  

de	   su	   contribución	   a	   la	   prosperidad	   familiar	   y	  una	  percepción	  más	  clara	  de	  sus	   propios	  

intereses	   y	   bienestar	   personal,	   elementos	   todos	   ellos	   que	   contribuyen	   a	   fortalecer	   su	  

poder	  de	  negociación	  al	  interior	  del	  hogar20.

Por	   su	  parte,	  las	  defensoras	  del	  enfoque	  Género	  en	  el	   Desarrollo	   (GED)	  también	   recalcan	  

que	  la	  autonomía	  económica	  de	   las	  mujeres	   es	  requisito	   indispensable	   para	  que	  puedan	  

sostenerse	  sus	  cambios	  subje0vos	  cuando	  éstos	  son	   profundos	  y	  radicales, 	  y	  para	  que	  no	  

haya	   retrocesos	   en	   el	   camino	   hacia	  la	   igualdad.	   Lograr	   que	   las	  mujeres	  tengan	   ingresos	  

propios	  es	  fundamental,	  pero	   lo	   es	  mucho	  más	  su	  acceso	   a	  la	  propiedad	  de	   los	   recursos	  

produc0vos	  ya	  que	  ésta	  “determina	  no	  sólo	  el	  0po	  de	  ac0vidades	  que	  pueden	  realizar	  para	  

obtener	   ingresos,	   sino	   también	   sus	  opciones	   y	  estrategias	   económicas”21.	   En	   par0cular,	  

0ene	  especial	   importancia	  que	   las	  mujeres	   accedan	  a	   la	  propiedad	   individual	   de	   la	  0erra	  

pues,	  como	  se	  ha	  planteado	  para	  el	   caso	  de	   las	  sociedades	  asiá0cas,	  esta	  “provee	  más	  de	  

lo	  que	  puede	  dar	  un	  empleo	  y	  proporciona	  una	  base	  más	  sólida	  para	  la	  par0cipación	  social	  

y	   polí0ca	   y,	   por	   consiguiente,	   para	   impugnar	   la	   desigualdad	   de	   género	   en	   varios	   otros	  

frentes”22.	  

No	   obstante,	  algunas	  autoras	  han	   alertado	   sobre	   el	   economicismo	   que	   permea	   algunos	  

planteamientos	  sobre	  el	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres,	  cuando	  se	  resaltan	  los	  aspectos	  

económicos	  de	  la	  situación	   de	  las	  mujeres	  mientras	  que	  prác0cas	  e	   ins0tuciones	  sociales	  

como	   la	  poligamia,	  la	  herencia	  patrilineal	  de	  la	  propiedad	  de	   la	  0erra,	  los	  tabúes	  sobre	  el	  

uso	   femenino	   del	   espacio	   público,	  el	   matrimonio	  de	   niñas	   o	  el	   abandono	  de	  las	   familias	  
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por	  parte	  de	   los	  hombres,	  permanecen	  ocultas	   como	  causas	  del	  desempoderamiento	  de	  

las	  mujeres.	  

En	   este	   sen0do,	   Saskia	  Wieringa	   (1997)	   ha	   adver0do	   de	   que	   “si	   argumentamos	   que	   la	  

única	   causa	  de	   la	  miseria	   de	   las	  mujeres	   se	   encuentra	  en	   las	   injus0cias	   del	   modelo	   de	  

mercado, 	  tendremos	  que	   idear	  proyectos	  de	  generación	  de	   ingresos.	  Si,	  por	   el	  contrario,	  

entendemos	  que	  es	   causada	  por	   el	   control	  masculino	   sobre	   sus	  cuerpos,	  que	  les	   impide	  

hacer	   un	  uso	   total	  de	   las	  oportunidades	  disponibles	  a	  los	  hombres	  de	  sus	  mismos	  grupos	  

sociales,	  esta	   forma	   de	   control	   deberá	   ser	   quebrantada	   y	   reconstruida…	   Sin	   analizar	   a	  

profundidad	   la	   relación	   entre	   los	   problemas	   económicos	  y	   las	   ‘polí0cas	  del	   cuerpo’,	   los	  

programas	  dirigidos	  a	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	   las	  mujeres	  que	  sólo	  están	  centrados	  

en	  las	  dimensiones	  económicas	  de	  sus	  vidas,	  no	  van	  lo	  suficientemente	  lejos”.

3.	  ¿Sinergias	  entre	  Empoderamiento	  y	  Eficiencia	  Económica?	  

La	  retórica	  sobre	  las	  sinergias	  entre	  empoderamiento	  femenino	  y	  metas	  del	  desarrollo	  no	  

es	  nueva.	  Pueden	   vislumbrarse	   sus	   orígenes	   en	   los	   planteamientos	   de	  Esther	   Boserup	   y	  

otras	   feministas	   liberales	   que	   en	   los	   años	   70,	   para	   sustentar	   el	   enfoque	   MED,	  

argumentaron	  sobre	  los	  múl0ples	  beneficios	  que	  para	  el	  desarrollo	   acarrea	  la	  integración	  

de	  las	  mujeres	  en	  los	  procesos	  económicos.	  

En	   sus	   primeras	   formulaciones,	   las	  defensoras	   de	   este	  enfoque	  mantuvieron	   posiciones	  

muy	   crí0cas	   hacia	   el	   pensamiento	   desarrollista	   y	   denunciaron	   que	   la	   modernización	  

impactaba	  nega0vamente	   sobre	   la	   posición	   social	   de	   las	   mujeres	   al	  marginarlas	  de	   sus	  

beneficios	  económicos	  y	  sociales.	  Para	  convencer	  a	  los	  planificadores	  de	  lo	  mucho	  que	  las	  

mujeres	  podrían	  aportar	   al	  desarrollo	   si	   se	   las	   tratara	  como	  miembros	   produc0vos	  de	   la	  

sociedad	   y	   no	   como	   beneficiarias	   pasivas,	   las	   profesionales	   MED	   enfa0zaron	   que	   las	  

mujeres	  son	   ac0vas	   contribuyentes	   al	   bienestar	   familiar	   y	  al	   desarrollo	   local	   y, 	  por	   tanto,	  

merecedoras	  de	  mejores	  oportunidades	  económicas	  y	  sociales, 	  por	  lo	  que	  era	  justo	  que	  se	  

les	   des0naran	   mayores	   recursos	   produc0vos.	   Resaltando	   los	   roles	   produc0vos	   de	   las	  

mujeres	  y	  considerando	  que	  el	  origen	  de	  su	  atraso	  y	  subordinación	  estaba	  relacionado	  con	  

su	   exclusión	   del	   mercado,	   concluían	   que	   si	   la	   mujeres	   par0cipaban	   plenamente	   en	   la	  

esfera	   produc0va	   no	   sólo	   harían	   una	   contribución	   posi0va	   al	   desarrollo	   sino	   que	  

mejorarían	   su	  posición	  respecto	   a	   los	  hombres.	  En	  consecuencia,	  la	  plena	  integración	  de	  

las	  mujeres	  a	  los	  procesos	  de	  desarrollo,	  incorporándose	  al	  mercado	  y	  a	  la	  esfera	  pública	  
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en	   igualdad	   de	   condiciones	  con	   los	  hombres,	   fue	  planteada	  como	   la	   estrategia	  principal	  

para	  lograr	  jus0cia	  social	  y	  equidad	  para	  las	  mujeres23.

Las	  connotaciones	  redistribu0vas	  de	  estos	  argumentos	  los	  volvieron	  poco	  aceptables	  para	  

las	  ins0tuciones	  oficiales	  del	  desarrollo,	  más	  interesadas	  en	   los	  potenciales	  aportes	  de	  las	  

mujeres	   a	   una	   agenda	   de	   reducción	   de	   la	   pobreza	   que	   se	   comenzaba	   a	   vislumbrar	  

prioritaria.	  En	  su	  afán	  por	  evitar	  las	  resistencias	  que	  despertaban	  las	  propuestas	  feministas	  

de	   equidad,	   las	   profesionales	   MED	   se	   hicieron	   eco	   del	   desproporcionado	   porcentaje	  de	  

hogares	  pobres	  encabezados	  por	  mujeres	  y	  de	  que	  éstas	  son	   las	  principales	   responsables	  

de	   atender	   las	   necesidades	   básicas	   familiares,	   y 	   sus0tuyeron	   sus	   argumentaciones	  

centradas	  en	   la	   igualdad	   de	  oportunidades	   por	   el	   planteamiento	   de	   que	   “inver0r	   en	   las	  

mujeres	   pobres	  aportaría	   dividendos	   de	   eficiencia	   económica	   a	   los	   programas	   de	   lucha	  

contra	  la	  pobreza”24.	  

Las	   defensoras	   del	   enfoque	  MED	   planteaban	   que	   se	  produce	   un	   uso	   ineficiente	   de	   los	  

recursos	  del	  desarrollo	  cuando	  no	  se	  toman	  en	  cuenta	  los	  roles	  produc0vos	  de	  las	  mujeres	  

dentro	   y	   fuera	   del	   hogar,	   por	   lo	   que	   dedicaron	   grandes	   esfuerzos	   a	   documentar	   las	  

contribuciones	   de	   las	   mujeres	   rurales	   a	   la	   produc0vidad	   agrícola,	   a	   inves0gar	   el	   valor	  

económico	   de	   las	   ac0vidades	   reproduc0vas	   y	   a	   reclamar	   su	   reconocimiento	   en	   las	  

estadís0cas	  laborales	  y 	  en	  el	   producto	   nacional.	  Sus	  estudios	  contribuyeron	   a	  legi0mar	   la	  

asignación	   de	   recursos	   a	   proyectos	   específicos	   que	   mejoraran	   la	   produc0vidad	   de	   las	  

mujeres	  mediante	   su	   acceso	   a	   la	  capacitación, 	  la	   tecnología	  y	  el	   crédito. 	  Sostenían	  que,	  

dado	   que	   el	   aumento	   de	  su	   produc0vidad	   tendría	  un	   impacto	   posi0vo	   en	   el	   desarrollo	  

nacional,	   los	  costos	  de	   inver0r	   en	   la	  produc0vidad	   de	   las	  mujeres	  quedarían	   jus0ficados	  

por	  sus	  retornos	  económicos25.

Durante	   los	   años	   80,	   con	   el	   auge	   de	   estos	   planteamientos	   en	   las	   ins0tuciones	  

internacionales,	   par0cularmente	   en	   el	   Banco	   Mundial,	   las	   mujeres	   empezaron	   a	   ser	  

consideradas	   por	   los	   planificadores	   como	   medios	   para	   lograr	   mayor	   eficiencia	   en	   las	  

intervenciones	   del	   desarrollo,	   estuvieran	   éstas	   o	   no	   en	   correspondencia	   con	   las	  

necesidades	  e	   intereses	   de	   las	  mujeres.	  “Allí	   donde	  las	  mujeres	  desempeñaron	   un	   papel	  
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23  Primera versión del enfoque MED, denominada por Caroline Moser (1991) enfoque de 
Equidad. Naila Kabeer (1998) considera más adecuado llamarla enfoque de la Igualdad 
de Oportunidades,  para diferenciar este uso del concepto equidad de otro uso posterior, 
según el cual equidad  tiene que ver no tanto con la igualdad de oportunidades iniciales 
entre hombres y mujeres,  como con la igualdad de resultados (meta que puede requerir 
acciones de discriminación positiva hacia las mujeres).

24 Goetz, citada en Razavi y Miller (1995)
25 Segunda versión del enfoque MED, denominada por Moser enfoque Anti-pobreza.



importante	   en	   las	   estrategias	   a	   favor	   de	   los	   pobres,	   este	   papel	   fue	   claramente	  

instrumental.	   La	   educación	   y	   el	   empleo	   femeninos,	   por	   ejemplo, 	   fueron	   vistos	   como	  

medios	   efec0vos	   de	   resolver	   los	   problemas	   de	   población, 	   una	   de	   las	   mayores	  

preocupaciones	  de	  la	  estrategia	  de	  Sa0sfacción	  de	  Necesidades	  Básicas”26.	  

Al	  mismo	  0empo, 	  los	  colec0vos	  femeninos	  pobres	  se	  convir0eron	  en	  un	   importante	  grupo	  

meta	   de	   las	   actuaciones	   de	   la	  cooperación	   internacional. 	   Incluso	   se	   llegó	   a	   exagerar	   la	  

u0lidad	   de	   las	  mujeres	   para	   el	   desarrollo,	   al	   atribuirles	   una	   desmesurada	   e	   infundada	  

responsabilidad	   en	   la	   solución	   de	   problemas	   como	   la	   crisis	   alimentaria	   en	   Africa,	   la	  

degradación	  ambiental, 	  la	  desnutrición	  de	  la	  infancia	  o	  el	  fracaso	  de	  las	  polí0cas	  de	  ajuste	  

estructural.	  La	  mayor	   presencia	   de	   las	  mujeres	  en	   el	   discurso	   del	   desarrollo	   tenía	   como	  

reverso	  de	  la	  moneda	  la	  intensificación	  de	  sus	  cargas	  de	  trabajo,	  ya	  que	  los	  planificadores	  

esperaban	   que	   estas	   alargaran	   voluntariamente	   su	   jornada	   de	   trabajo	   no	   pagado	   para	  

incluir	  entre	  sus	  tareas	  la	  provisión	  de	  servicios	  básicos	  a	  la	  comunidad27.	  

Estos	  planteamientos	  se	  vieron	  reforzados	  a	  inicios	  de	   los	  años	  90	  cuando	  el	   discurso	  del	  

desarrollo	   de	   los	   recursos	   humanos	   ganó	   espacio	   en	   la	   agenda	   de	   las	   ins0tuciones	  

oficiales.	   Las	   mujeres	   empezaron	   a	   ser	   las	   des0natarias	   principales	   de	   las	   inversiones	  

des0nadas	  a	  construir	   capital	   humano	   (educación,	  salud,	  créditos	  y	  capacitación	  técnica),	  

una	   vez	   confirmados	   los	   altos	   beneficios	   de	   inver0r	   en	   ellas	   para	   aumentar	   la	  

produc0vidad	  del	  trabajo,	  reducir	   la	  pobreza,	  lograr	  un	  uso	  más	  eficiente	  de	  los	  recursos	  y	  

mayores	  beneficios	  sociales. 	  Aunque	  han	  sido	  evidentes,	  sobre	  todo	   en	  el	  caso	  de	  Africa,	  

las	   ganancias	   de	   inver0r	   en	   capital	   ssico	   y	   humano	   de	   las	   mujeres	   campesinas,	   la	  

u0lización	   de	   argumentos	   de	   eficiencia	   económica	   conduce	   a	   que	   las	   intervenciones	  

queden	   limitadas	   a	   aquellos	   casos	   donde	   los	   resultados	   económicos	   son	   evidentes,	   y	  

plantea	  el	   interrogante	  de	  qué	  ocurre	  con	  el	  obje0vo	  del	   empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  

cuando	  su	  búsqueda	  no	  favorece	  el	  éxito	  económico	  de	  un	  proyecto.	  

El	  argumento	  de	  la	  eficiencia	  confiere	  a	  la	  búsqueda	  del	  empoderamiento	  una	  connotación	  

instrumental	  poco	  acorde	   con	   la	  visión	   del	   desarrollo	   humano	   centrado	  en	   las	  personas.	  

De	  ahí	  que	  su	  u0lización	  plantee	  algunos	  riesgos	  que	  es	  necesario	  tomar	  en	  consideración:	  

por	  un	  lado,	  buscar	  el	  empoderamiento	  con	  argumentos	  basados	  en	  la	  eficiente	  u0lización	  

de	   los	   recursos	   humanos	   puede	   acarrear,	   en	   determinadas	   circunstancias, 	   un	   impacto	  
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nega0vo	  sobre	   las	  condiciones	  de	   vida	  de	   las	  mujeres28;	   por	   otro,	  un	   criterio	  de	  mérito	  

basado	   en	   la	   igual	   produc0vidad	   de	   las	   mujeres	   puede	   volverse	   en	   su	   contra	   si	   se	  

demuestra	  que	  su	  produc0vidad	  es	  considerablemente	  menor	   que	   la	  de	  los	  hombres;	  en	  

este	  caso,	  siguiendo	  la	  lógica	  del	  mercado,	  merecerán	  menos	  recursos29.	  

Finalmente, 	  no	   hay	  evidencias	   de	  que	   las	  polí0cas	  de	   empoderamiento	   y	   cualquier	   otra	  

polí0ca	  siempre	  obtendrán	  mejores	  resultados	  cuando	  se	  apliquen	  conjuntamente.	  Como	  

plantea	   Cecile	   Jackson	   (1996):	   “Es	   necesario	   rescatar	   las	   cues0ones	   de	   género	   de	   la	  

trampa	  de	  la	  pobreza. 	  La	  subordinación	  de	  las	  mujeres	  no	  se	  resolverá	  concentrándose	  en	  

los	  problemas	  de	  las	  mujeres	  víc0mas	  de	  la	  pobreza,	  hace	   falta	  considerar	   las	  cues0ones	  

de	   igualdad	  de	  un	  modo	  explícito	   dentro	  de	   los	  programas	  de	  desarrollo.	  Las	  polí0cas	  de	  

lucha	  contra	  la	  pobreza	  no	  son	  necesariamente	  apropiadas	  para	  abordar	  las	  cues0ones	  de	  

género,	  porque	  no	  es	  la	  pobreza	  la	  causa	  de	  la	  subordinación	  de	  las	  mujeres”.

Las	   razones	   de	   eficiencia	   para	   proveer	   recursos	   económicos	   a	   las	  mujeres	   son	   todavía	  

centrales	   en	   el	   discurso	   MED,	   lo	   que	   implica	   que	   sus	   defensoras	   y	   defensores	   han	  

sus0tuido	  las	  iniciales	  preocupaciones	  sobre	   la	  equidad	  por	  el	   cálculo	  de	  “cuánto	  necesita	  

el	  desarrollo	  a	   las	  mujeres”30.	  Al	  sostener	  que	  la	  planificación	  del	  desarrollo	  debe	  buscar	  

también	  la	  integración	  produc0va	  y	  el	   empoderamiento	  de	   las	  mujeres	  (entendidos	  en	  su	  

sen0do	  más	  restric0vo:	  acceso	  a	  recursos	  produc0vos	  para	  aumentar	  su	  produc0vidad)	  ya	  

que	   ambos	   contribuyen	   al	   éxito	   de	   las	   estrategias	   an0pobreza	   y	   de	   otras	   polí0cas	   de	  

desarrollo,	  los	  seguidores	  y	  seguidoras	  del	  enfoque	  MED	  siguen	  alimentando	  los	  aspectos	  

más	  problemá0cos	  de	  la	  retórica	  oficial	  en	   torno	  a	  la	  u2lidad	  del	   empoderamiento	  de	  las	  

mujeres.
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28 “Con diferencia, el modo más fácil de persuadir a los políticos de que deben considerar 
objetivos de igualdad es presentar a la mujer como un recurso que se suele infrautilizar, 
cuando no pasar por alto, y que puede ser movilizado para facilitar la aplicación de la 
política existente... Sin embargo, el problema que afecta a todas las mujeres, excepto a un 
número reducido que disfruta de una posición acomodada, no es que sean un recurso 
infrautilizado sino al contrario, que son un recurso explotado en demasía. Existe el peligro 
de que abogando por el empoderamiento y la igualdad se consiga todo lo contrario: 
maximizar la utilización del tiempo y del trabajo de la mujer” (Elson 1995).
29 Goetz (1995); Jaquette (s/f)
30 Razavi y Miller (1995)



4.	  Empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  y	  objeHvos	  del	  desarrollo

La	   idea	   de	   que	   el	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres	   contribuye	   al	   logro	   de	   las	   metas	  

globales	   del	   desarrollo	   0ene	   fuerte	   aceptación	   en	   el	   discurso	   de	   las	   agencias	  

internacionales	  desde	  hace	  más	   de	  una	  década.	  La	  apuesta	  por	   el	   fortalecimiento	   de	   las	  

capacidades	  de	   las	  mujeres	   se	   fundamenta,	  en	  buena	  medida,	  en	  datos	  que	  demuestran	  

que	   las	   acciones	   de	   desarrollo	   son	   más	   eficaces	   si	   0enen	   en	   cuenta	   las	   diferencias	   y	  

desigualdades	   entre	   mujeres	   y	   hombres.	   Efec0vamente, 	   muchos	   proyectos	   fracasan	  

porque	   se	   supone	   que	   ambos	   0enen	   iguales	   condiciones	   de	   vida	   y	   oportunidades	   de	  

par0da,	   lo	   cual	   no	   es	   cierto,	   o	   porque	  no	   se	   han	   considerado	   cómo	   actúan	   las	   pautas	  

culturales	  respecto	  a	  lo	  que	  es	  permi0do	  o	  restringido	  para	  cada	  género.

También	  se	  sos0ene	  sobre	  las	  fuertes	  evidencias	  de	  que	  la	  inversión	  en	  educación,	  salud	  y	  

empleo	   de	   las	   mujeres	   acarrea	   múl0ples	   beneficios	   para	   el	   desarrollo	   social.	   Es	  

ampliamente	  aceptado	  que	  la	  educación	  de	  las	  mujeres	  0ene	  el	  mayor	   impacto	   social	  de	  

todas	  las	   inversiones	  (reduce	  su	  fer0lidad	   y	  la	  mortalidad	   infan0l,	  mejora	  la	  educación	  de	  

hijas	  e	  hijos)	  y	  que	  gastar	   en	   cuidados	   sanitarios	  para	   las	  mujeres	  en	   edad	   reproduc0va	  

proporciona	  más	  beneficios	   sociales	   que	  cualquier	  otro	   gasto	   sanitario	   en	  cualquier	   otro	  

grupo	  demográfico.	  Se	  reconoce	  que,	  dado	  que	  en	  muchos	  países	  la	  seguridad	  alimentaria	  

del	  hogar	  es	  responsabilidad	  femenina,	  un	  aumento	  en	  su	  produc0vidad	  agrícola	  redunda	  

en	   mejor	   nutrición	   infan0l.	   Igualmente,	  a	   par0r	   de	   inves0gaciones	   sobre	   las	   pautas	   de	  

gasto	  intrafamiliar	  diferenciadas	  por	  género,	  progresa	  la	  idea	  de	  que	  aumentar	  los	  ingresos	  

de	   las	   mujeres	   cons0tuye	   un	   camino	   eficaz	   para	   comba0r	   la	   pobreza	   de	   sus	   hogares	  

puesto	  que	  éstas,	  a	  diferencia	  de	  los	  hombres,	  sí	   des0nan	   la	  casi	  totalidad	  de	   sus	  nuevos	  

ingresos	  a	  mejorar	  la	  alimentación,	  vivienda,	  educación	  y	  salud	  de	  su	  entorno	  familiar31.

Pero	   la	   aceptación	   oficial	   del	   discurso	   del	   empoderamiento	   no	   solo	   se	   sustenta	   en	  

argumentos	  de	   eficiencia	   y	   tasas	  de	  retorno	   social.	  Un	  complejo	  entramado	  de	  recursos	  

escasos,	  impermeabilidad	  de	   las	   ins0tuciones	   al	   ideario	   feminista	  y	  escasa	  capacidad	  de	  

incidencia	  polí0ca	  de	  los	  movimientos	  de	  mujeres,	  ha	  ayudado	  a	  que	  el	  discurso	  oficial	  del	  

desarrollo	  haya	  incorporado	  el	   empoderamiento	  de	   las	  mujeres	  más	  como	  una	  estrategia	  

eficiente	  para	  lograr	  otros	  obje0vos	  del	  desarrollo	  que	  como	  un	  asunto	  de	  estricta	  jus0cia	  

y	  equidad	  social.	  

Kabeer	   (1999)	   lo	   ha	   expresado	   con	   claridad:	   “Cuando	   los	   recursos	   del	   desarrollo	   son	  

escasos,	   apelar	   a	   las	   sinergias	   entre	   la	   emancipación	   femenina	   y	   los	   obje0vos	   del	  

desarrollo	  puede	   resultar	   más	  eficaz	  a	   la	   hora	  de	  defender	   los	   intereses	  de	   las	  mujeres,	  
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que	  simplemente	  abogar	  por	  la	  jus0cia	  de	  género.	  Y	  ello	  por	  dos	  razones:	  porque	  recurrir	  

al	  valor	   intrínseco	  de	  la	  jus0cia	  de	  género	  obliga	  a	  los	  planificadores	  del	  desarrollo	  a	  salir	  

de	  una	  zona	  que	  conocen	   bien	   (los	  proyectos	  de	  bienestar	   o	  de	  generación	  de	  ingresos)	  

para	  incursionar	  en	  los	  terrenos	  menos	  familiares	  del	  poder	  y	  la	  injus0cia	  social;	  y	  porque	  

quienes	   más	   ganarían	   si	   el	   desarrollo	   se	   orientara	   hacia	   obje0vos	   feministas,	   son	  

precisamente	   quienes	   menos	   capacidad	   0enen	   para	   incidir	   en	   las	   agendas	   de	   los	  

organismos	  que	  diseñan	  las	  polí0cas	  de	  desarrollo”.

Los	  argumentos	  sobre	  las	  supuestas	  sinergias	  son	  ampliamente	  u0lizados	  por	  las	  agencias	  

de	  Naciones	  Unidas	  que,	  desde	  la	  Conferencia	  de	  El	  Cairo	  hasta	  los	  Obje0vos	  de	  Desarrollo	  

del	  Milenio, 	  pasando	  por	   la	  Declaración	   Polí0ca	  de	  la	  Conferencia	  de	   Beijing,	  insisten	  en	  

resaltar	   los	   efectos	   beneficiosos	   que	   el	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres	   acarrea	   en	  

términos	  de	  salud	  y	  educación	  de	  la	  infancia, 	  descenso	  de	  la	  fer0lidad,	  bienestar	  familiar,	  

desarrollo	   comunitario,	   ges0ón	   sostenible	   de	   los	   recursos	   naturales	   o	   gobernabilidad	  

democrá0ca.	  	  	  

Los	   Informes	   sobre	   Desarrollo	   Humano	   ejemplifican	   cómo	   las	   ins0tuciones	   oficiales	   del	  

desarrollo	  combinan	  argumentos	  de	  equidad	  y	  argumentos	  de	  eficiencia	  en	  su	  defensa	  del	  

empoderamiento	   de	   las	   mujeres.	   Por	   un	   lado,	   se	   enfa0zan	   los	   aspectos	   de	   agencia	   y	  

empoderamiento	   cuando	   se	   plantea	  que	   el	   desarrollo	   debe	   ser	   hecho	   por	   las	   personas	  	  	  	  	  	  	  	  

y	   no	   solo	   para	   las	   personas,	   y	   que	   la	   gente	   debe	   par0cipar	   plenamente	   en	   las	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

decisiones	   y	  procesos	   que	  afectan	   a	  sus	   vidas.	  Pero	   al	  mismo	   0empo	   se	  promueve	  una	  

visión	   instrumental	  del	  empoderamiento	  al	  señalar	  que	  “inver0r	  en	  las	  capacidades	  de	  las	  

mujeres	   y	   empoderarlas	   para	   que	   puedan	   elegir	   es	   no	   sólo	   valioso	   en	   sí	   mismo,	   sino	  

también	  la	  mejor	  manera	  de	  contribuir	  al	  crecimiento	  económico	  y	  al	  desarrollo	  global”32.

4.1 Empoderamiento y ODM: ¿Cuánta equidad y cuánta 
eficiencia?

También	   la	  idoneidad	  de	  los	  Obje0vos	  de	  Desarrollo	  del	  Milenio	  para	  promover	  el	  avance	  

de	   las	   mujeres	   es	   a	   menudo	   defendida	   con	   argumentos	   de	   equidad	   y	   eficiencia.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Los	  movimientos	  de	  mujeres	  reconocen	  la	  importancia	  de	  que	  el	   empoderamiento	  de	  las	  

mujeres	   y	  la	   igualdad	   sean	   considerados	   por	   los	   ODM	  como	   obje0vos	  prioritarios	  en	   sí	  

mismos,	  y	  valoran	   posi0vamente	  el	   intento	   de	  relacionar	   la	   igualdad	  con	   las	  capacidades	  

(educación), 	   el	   acceso	   a	   recursos	   y	   oportunidades	   (empleo)	   y	   la	   posibilidad	   de	   influir	  
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(par0cipación	  polí0ca),	  como	  se	  deduce	  de	  los	  indicadores	  elegidos	  para	  medir	  el	  progreso	  

hacia	  tal	  obje0vo.	  

Ahora	  bien,	  existe	  un	  amplio	  consenso	  en	  la	  comunidad	  feminista	  global	  en	  torno	  a	  que	  el	  

ODM3	   está	   formulado	   de	   una	   manera	   polí2camente	   correcta	   pero	   no	   da	   pistas	   para	  

vislumbrar	   los	   cambios	   estructurales	   de	   profundo	   calado	   que	   requiere	   el	   logro	   de	   la	  

igualdad	   y	   el	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres.	   Los	   indicadores	   son	   muy	   restric0vos:	  

mientras	   unos	   enfa0zan	   el	   acceso	   igualitario	   a	   la	   educación	   pero	   no	   promueven	   la	  

eliminación	  de	  los	  estereo0pos	  de	  género	  en	   sus	  contenidos,	  otros	  transmiten	  el	  mensaje	  

posi0vo	  de	  que	  el	  empoderamiento	  requiere	  igualdad	  en	  la	  economía	  y 	  en	  la	  vida	  polí0ca,	  

pero	   los	   indicadores	   seleccionados	   (empleo	   femenino	   no	   agrícola	   y	   asientos	  

parlamentarios	  ocupados	  por	  mujeres)	  0enen	  serias	  limitaciones	  para	  medir	   los	  progresos	  

hacia	  ambos	  obje0vos.	  

El	   logro	  representado	  por	  el	  ODM3	  queda	  seriamente	  cues0onado	  cuando	  se	  repasan	  los	  

temas	  de	  género	  ausentes	  y/o	  mal	  abordados	  en	   los	  ODM,	  entre	  ellos	  la	  erradicación	  de	  la	  

violencia	   de	   los	   hombres	   contra	   las	   mujeres, 	   la	   valoración	   del	   trabajo	   de	   cuidar	   y	   las	  

ac0vidades	   económicas	   no	   remuneradas	   que	   realizan	   las	   mujeres,	   la	   precariedad,	  

desregulación	   e	   informalidad	   de	   los	   mercados	   de	   empleo,	   los	   derechos	   sexuales	   y	  

reproduc0vos	   y	  temas	   cruciales	   como	  el	   embarazo	   adolescente, 	  el	   aborto	   selec0vo	   por	  

género,	   las	   mu0laciones	   genitales	   femeninas	   y	   otros	   relacionados	   con	   las	   polí2cas	   del	  

cuerpo	  de	  las	  mujeres,	  cuya	  resolución	  compromete	  el	   logro	  de	  varios	  de	  los	  obje0vos	  del	  

desarrollo.	   Además,	   aunque	   se	   espera	   que	   las	   mujeres	   se	   sientan	   sa0sfechas	   con	   la	  

inclusión	  de	  un	  obje0vo	  enfocado	  a	  la	  igualdad	   y	  el	   empoderamiento,	  muchas	  feministas	  

sos0enen	  que	  las	  mujeres	  ganarían	  más	  si	  fueran	  atendidas	  las	  dimensiones	  de	  género	  del	  

resto	  de	  los	  obje0vos.	  

La	   valoración	   global	   de	   las	  organizaciones	  de	   mujeres	   es	  que	   los	   ODM	  cons0tuyen	   una	  

agenda	  de	  mínimos	  con	  metas	  muy	  inferiores	  a	  las	  comprome0das	  en	  las	  conferencias	  de	  

Naciones	  Unidas;	  son	   contradictorios	   en	  sus	   planteamientos	   de	   género	  y	   será	  imposible	  

evaluar	   sus	   impactos	   sobre	   la	  desigualdad	  de	  género.	  Sus	  crí0cas	  encontraron	   eco	  en	   las	  

agencias	  de	  desarrollo	  y	  el	  mensaje	  de	  Kofi	  Annan	  en	  la	  Conferencia	  de	  Beijing	  +	  10	  (2005)	  

ra0ficó	  que	  una	  serie	  de	  prioridades	  estratégicas33	  debían	  ser	  incorporadas	  al	   trabajo	  por	  
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los	  ODM,	  para	  lograr	   avances	  sustan0vos	  en	   términos	  de	   igualdad	  y	  empoderamiento	  de	  

las	   mujeres.	   A	   pesar	   de	   que	   hoy	   se	   reconoce	   oficialmente	   la	   necesidad	   de	   integrar	   el	  

enfoque	  de	  género	  en	  cada	  uno	  de	  los	  ODM	  y	  en	  todas	  las	  acciones	  dirigidas	  a	  erradicar	   la	  

pobreza	  en	  el	  mundo	  sin	  esperar	  a	  que	  se	  produzcan	  sinergias	  predefinidas	  o	  automá0cas,	  

los	  debates	  actuales	   sobre	   la	  Agenda	   post2015	  muestran	   que	   los	  ODM	  han	   hecho	  muy	  

poco	  para	  que	   los	  gobiernos	  cumplan	   los	  compromisos	  que	   adoptaron	  en	   la	  conferencia	  

de	  Beijing.

Las	   declaraciones	   y	   compromisos	   emanados	   de	   los	   foros	   y	  conferencias	   internacionales	  

realizadas	   en	   la	   úl0ma	  década	  sobre	   la	   eficacia	   de	   la	   ayuda	   y	  el	   financiamiento	   para	  el	  

desarrollo34	  han	  encontrado	  en	  la	  actual	  crisis	  financiera	  y	  su	  ges0ón	  polí0ca	  -‐centrada	  en	  

reducir	   la	   deuda	   mediante	   recortes	   del	   gasto	   público,	  priva0zaciones	   y	   destrucción	   de	  

empleo-‐	  una	  ú0l	   excusa	  para	  no	  ser	   llevadas	  a	  la	  prác0ca. 	  Aunque	  el	  Grupo	  de	  Trabajo	  de	  

Mujeres	   sobre	   Financiación	   del	   Desarrollo	   ha	   reclamado	   una	   profunda	   reforma	   de	   la	  

arquitectura	   financiera	   global	   “para	   asegurar	   que	   las	   respuestas	   polí0cas	   a	   la	   crisis	   no	  

pasen	  la	  carga	  del	  ajuste	  a	  la	  economía	  del	  cuidado”35, 	  sus	  demandas	  no	  han	  encontrado	  

respuesta	  en	   los	  gobiernos	  ni	  en	  las	  agencias	  mul0laterales,	  más	  interesados	  actualmente	  

en	  facilitar	   la	  entrada	  de	  las	  empresas	  al	  escenario	  de	  la	  financiación	  del	  desarrollo	  que	  en	  

cumplir	  sus	  compromisos	  en	  materia	  de	  igualdad	  y	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres.
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de Doha sobre la financiación para el desarrollo (Conferencia de Seguimiento del 
Consenso de Monterrey, Doha 2008).   
35  El Grupo de Trabajo de Mujeres sobre Financiación del Desarrollo (Women’s Working 
Group on Financing for Development), coordinado por la red DAWN, está integrado por 13 
redes feministas globales.  La declaración citada resultó de su II Consulta a las Mujeres 
(Nueva York, abril de 2009).
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Durante	   las	   úl0mas	   dos	   décadas	   se	   han	   realizado	   importantes	   esfuerzos	   teóricos	   para	  

depurar	   el	   significado	   del	   concepto	   empoderamiento	   y	   afirmar	   la	   radicalidad	   de	   sus	  

implicaciones.	   Buena	   parte	   de	   estas	   contribuciones	   han	   provenido	   de	   inves0gadoras,	  

planificadoras	  y	  ac0vistas	  del	  desarrollo36	  que	  inspiradas	  en	  los	  postulados	  feministas,	  han	  

profundizado	   en	   el	   análisis	   de	   los	   procesos	   de	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres	   desde	  

diversas	   perspec0vas	   (intereses	   de	   género, 	   derechos,	   poder,	   agencia,	   organización,	  

autonomía,	  salud,	  educación)	  y	  con	  obje0vos	  emancipadores.

El	  paradigma	  del	  desarrollo	  humano	  ha	  brindado	  el	  marco	  más	  adecuado	  para	  la	  mayoría	  

de	  estos	  aportes,	  desde	  que	   ul	  Haq	   (1999)	   iden0ficara	  el	   empoderamiento	   como	  uno	  de	  

los	  componentes	  esenciales	  del	  desarrollo	  humano.	  Este	  enfoque	  alterna0vo,	  que	  coloca	  a	  

las	   personas	   en	   el	   centro	   de	   las	   preocupaciones	   del	   desarrollo	   y 	  concibe	   este	   como	   un	  

proceso	  de	  expansión	  de	  las	  capacidades	  y 	  oportunidades	  de	  la	  gente	  para	  vivir	  la	  vida	  que	  

cada	  cual	   considere	  valiosa,	  ha	  permi0do	  pensar	  el	  desarrollo	  en	   términos	  de	  ampliación	  

de	   las	  libertades	   y	  fortalecimiento	  de	  la	  agencia	   de	   las	  mujeres	   para	   lograr	   su	   bienestar,	  

conceptos	  que	  también	  sustentan	  la	  visión	  feminista	  del	  empoderamiento.	  

Tras	   casi	   tres	   décadas	  de	   inves0gar	   y	  teorizar	   sobre	  los	   procesos	  de	  empoderamiento	  de	  

las	  mujeres,	  las	  feministas	  que	  trabajan	  en	  el	  campo	  del	  desarrollo	  han	  construido	  algunos	  

consensos	  en	  torno	  al	  significado	  y	  alcances	  de	  este	  concepto.	  Reconociendo	  que	  en	  todas	  

las	   sociedades	   las	   mujeres	   0enen	  menos	   capacidad	   de	  decisión	   que	   los	   hombres	   sobre	  

aspectos	  estratégicos	  de	  sus	  vidas,	  lo	   que	  caracteriza	  a	   las	  visiones	  feministas	   sobre	  este	  

tema	  es	  la	  recurrencia	  a	  conceptos	  como	  poder,	  derechos,	  intereses,	  elecciones	  y	  control,	  

a	  la	  hora	  de	  definir	  las	  implicaciones	  del	  empoderamiento	  en	  la	  vida	  de	  las	  mujeres.	  

También	   dan	   gran	   importancia	   a	   cómo	   estos	   procesos	   proveen	   a	   las	   mujeres	   de	  	  	  	  	  	  	  

recursos	   intangibles	   como	   la	   autoes0ma,	   las	   habilidades	   de	   reflexión	   y	   análisis,	   la	  

organización	  colec0va	  o	  la	  incidencia	  polí0ca,	  y	  afirman	  que	  los	  cambios	  propiciados	  por	  el
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empoderamiento	   ocurren	   tanto	   a	  nivel	   individual	   y	  en	   el	   ámbito	  del	   hogar	   como	   en	   las	  

estructuras	   sociales	   y	  el	   espacio	   público37.	   A	  contracorriente	   de	   la	   tendencia	   oficial,	   las	  

feministas	   enfa0zan	   que	   el	   empoderamiento	   “sólo	   logrará	   cambios	   significa0vos	   si	   se	  

orienta	  a	  transformar	   las	  relaciones	  de	  poder	   existentes”38,	  ya	  que	  implica	  “una	  alteración	  

radical	   de	   los	   procesos	   y	   estructuras	   que	   reproducen	   la	   posición	   subordinada	   de	   las	  

mujeres	   como	   género…	  (y)	   sólo	   0ene	   significado	   cuando	   se	   u0liza	   en	   el	   contexto	   de	   la	  

transformación	  social	  según	  la	  concepción	  feminista	  del	  mundo”39.	  

1.	  	  El	  empoderamiento	  Hene	  que	  ver	  con	  ganar	  poder	  	  

El	  aspecto	  más	  destacable	  del	  término	  empoderamiento	  es	  que	  con0ene	  la	  palabra	  poder,	  

de	  ahí	  que	  su	  u0lización	  implique	  siempre	  un	  llamado	  de	  atención	  sobre	  las	  relaciones	  de	  

poder	  existentes	  en	   la	  sociedad.	  En	  el	  campo	  de	  las	  mujeres	  y	  el	  desarrollo, 	  el	  uso	  de	  este	  

concepto	  ha	  venido	  a	  llenar	  un	  vacío	  notable	  de	  las	  teorizaciones	  anteriores,	  dado	  que	  “la	  

mayor	  debilidad	  de	  la	  literatura	  sobre	  mujeres	  y	  desarrollo	  es	  que	  ha	  evitado	  discu0r	  sobre	  

el	  poder”40.	  Efec0vamente,	  aunque	  las	  feministas	  han	  u0lizado	  esta	  categoría	  desde	  hace	  

medio	  siglo	  para	  analizar	  el	   sistema	  de	  dominio	  masculino,	  apenas	  hace	  dos	  décadas	  que	  

las	  reflexiones	  sobre	  el	  poder	   forman	  parte	  de	  los	  estudios	  sobre	  las	  mujeres,	  el	  género	  y	  

el	  desarrollo.	  

Algunas	  autoras	  han	  destacado	  la	  fuerte	  conexión	  entre	  empoderamiento	  y	  redistribución	  

del	   poder	   al	  definirlo	   como	   el	   “proceso	   de	   desafiar	   las	   relaciones	  de	   poder	   existentes	  y	  

obtener	   un	   mayor	   control	   sobre	   las	   fuentes	   de	   poder”,	   o	   como	   la	   “alteración	   de	   las	  

relaciones	   de	   poder	   que	   constriñen	   las	   opciones	  y	   autonomía	   de	   las	  mujeres	   y	   afectan	  

nega0vamente	  su	  salud	  y	  bienestar”.	  Se	  ha	  señalado	   así	  mismo	  que	  “aunque	  las	  mujeres	  

pueden	  empoderarse	  a	  sí	  mismas	  al	  obtener	  algún	  control	  sobre	  diferentes	  aspectos	  de	  su	  

diario	   vivir, 	  el	   empoderamiento	   también	   sugiere	   la	   necesidad	   de	   obtener	   algún	   control	  

sobre	  las	  estructuras	  de	  poder,	  o	  de	  cambiarlas”41	  .
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1.1  Las tres caras del “poder sobre”

En	   las	  ciencias	  sociales	  aparecen	   tres	  interpretaciones	   diferentes	  sobre	  el	   poder,	  aunque	  

todas	  0enen	   en	   común	   verlo	   como	   un	   “ejercicio	   de	  dominio	   sobre	  otros”42.	   Este	  poder	  

ejercido	   sobre	  otros	  nos	  remite	   tanto	  a	  la	  habilidad	  de	  una	  persona	  para	  hacer	  que	  otras	  

actúen	  en	  contra	  de	  sus	  deseos	  como	  a	  la	  capacidad	  que	  alguien	  0ene	  para	  sacar	  adelante	  

sus	   propios	   intereses	   en	   contra	   de	   los	   intereses	   de	   otro, 	   mediante	   la	   u0lización	   de	  

mecanismos	  diversos	  tales	  como	  obligar, 	  impedir,	  prohibir, 	  reprimir,	  negar	  o	  invisibilizar	  los	  

intereses	  de	  aquellos	  sobre	  los	  que	  se	  ejerce	  dominio.

El “poder sobre visible” (la toma de decisiones observable)

La	  primera	  y	  más	  habitual	  visión	  del	  “poder	   sobre”	  lo	  aborda	  como	  un	  asunto	  de	  toma	  de	  

decisiones	   sobre	  cues0ones	  en	   las	  que	  hay	  un	   conflicto	   observable.	  Al	   definirlo	   como	   la	  

capacidad	   de	   un	   actor	   para	   afectar	   el	   patrón	   de	   resultados	   de	   un	   conflicto,	   la	   visión	  

convencional	   en0ende	   el	   poder	   como	   un	   recurso	   limitado	   que	   se	   gana	   y	   se	   pierde	   e	  

incluso	   que	   se	   puede	  ver,	   puesto	   que	   los	  que	   ganan	   en	   las	   decisiones	   aparecen	   como	  

poderosos.	   También	   lo	   supone	   circulando	   en	   los	   espacios	   públicos	  donde	   se	   toman	   las	  

decisiones,	   espacios	   controlados	   por	   reglas	   explícitas	   y 	  mecanismos	   imparciales	   con	   la	  

finalidad	   de	   garan0zar	   que	   “todos	   0enen	   la	   posibilidad	   de	   par0cipar	   en	   forma	   más	   o	  

menos	  igual	  y	  donde	  la	  lógica,	  la	  información	  basada	  en	  hechos	  y	  el	  poder	  de	  la	  persuasión	  

y	  persistencia	  son	  vitales	  para	  lograr	  acuerdos	  mutuos	  y	  polí0cas	  favorables”43.	  

Sin	   embargo,	   el	   ejercicio	   del	   “poder	   sobre	   visible”	   está	   lejos	   de	   parecerse	   a	  una	  arena	  

neutral:	   recurre	   a	   formas	   violentas	   para	   imponer	   los	   intereses	   de	   los	   poderosos;	   se	  

manifiesta	  en	  leyes	  y	  polí0cas	  sesgadas,	  en	  estructuras	  económicas	  internacionales	  que	  no	  

son	   representa0vas, 	  en	   ins0tuciones	   estatales	  que	  hacen	   oídos	   sordos	  a	   las	  voces	   de	   la	  

ciudadanía,	  en	  sistemas	  judiciales	  corruptos,	  etc.

El “poder sobre oculto” (el poder de decidir sobre qué se decide)

La	  segunda	  visión	  del	  “poder	  sobre”	  lo	  en0ende	  como	  la	  capacidad	  para	  evitar	   la	  discusión	  

abierta	  de	  ciertos	  conflictos.	  Este	  es	  el	  0po	  de	  poder	  que	  ostenta	  quienes	  consiguen	  sacar	  

III.	  CONSENSOS	  FEMINISTAS	  SOBRE	  EL	  EMPODERAMIENTO	  DE	  LAS	  MUJERES	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

35

42 Lukes (1974)
43 JASS (2008)



adelante	   sus	   propios	   intereses	   en	   contra	   de	   los	   de	   otros	   impidiendo	   que	   estos	   sean	  

escuchados,	   excluyendo	   ciertas	   cues0ones	   de	   la	   agenda	   de	   decisión	   y	   restringiendo	   la	  

adopción	  de	  decisiones	  a	  cues0ones	  seguras.

Esta	  comprensión	  del	  poder	  permite	  apreciar	  que	  los	  conflictos	  no	  siempre	  son	  abiertos	  ni	  

las	   decisiones	   visibles,	   que	   el	   poder	   no	   se	   expresa	   solamente	   en	   quien	   gana	   qué	   sino	  

también	   en	   cuando,	  cómo	   y	  quién	   se	   queda	   fuera	  de	   la	   toma	  de	  decisiones	   porque	   ni	  

siquiera	   ha	   sido	   tomado	   en	   consideración.	   En	   efecto,	   el	   grupo	   poderoso	   puede	   ganar	  

conflictos	  no	   sólo	   ganándolos	  cuando	  son	   planteados	  abiertamente	   sino	   impidiendo	   que	  

las	   voces	   de	   los	   oponentes	   sean	   escuchadas	   y	   que	   el	   conflicto	   se	   haga	   visible	   en	   los	  

espacios	  donde	  se	  toman	  las	  decisiones.	  La	  coerción,	  la	  manipulación, 	  la	  información	  falsa	  

y	  otras	  maneras	  de	   influenciar	   son	   reconocidas	  como	   formas	   de	  ejercicio	   de	  este	   poder,	  

puesto	  que	  suprimen	  lo	  que	  de	  otro	  modo	  se	  hubiera	  cons0tuido	  en	  un	  conflicto	  abierto.	  

Quienes	   detentan	   “poder	   sobre	  oculto”	   pueden	  crear	   reglas	  de	   juego	  que	   impidan	   a	  los	  

grupos	   con	   menos	   poder	   expresar	   sus	   deseos;	   pueden	   legi0mar	   algunas	   voces	   y	  

desacreditar	   otras,	  determinando	  qué	  asuntos	  y	  qué	  personas	  han	   de	  ser	   incluidas	  en	  el	  

debate	   y	   cuáles	   no.	   Este	   0po	   de	   poder	   se	   manifiesta	   en	   “los	   procedimientos	  

implícitamente	  aceptados	  e	  indiscu0bles	  en	   ins0tuciones	  que,	  al	  demarcar	   las	  cues0ones	  

suscep0bles	  de	  decisión	  de	  aquellas	  que	  no	  lo	  son,	  benefician	  sistemá0ca	  y	  ru0nariamente	  

a	  ciertos	  individuos	  y	  grupos	  a	  costa	  de	  otros”44.

Esta	  manera	  de	  ejercer	   el	   poder	   -‐mediante	  procedimientos	   que	   permanecen	   ocultos	  al	  

análisis-‐	   es	   bastante	   común	   en	   las	   relaciones	   entre	   las	   mujeres	   y	   los	   hombres.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Las	   feministas	   han	   señalado	   que	   el	   poder	   masculino	   se	   ejerce	   movilizando	   normas	   y	  

mecanismos	  que	  0enen	  un	  sesgo	  de	  género	  a	  favor	   de	  los	  hombres,	  como	   los	  que	  operan	  

en	  la	  división	  sexual	  del	  trabajo	  o	  en	  la	  legi0mación	  polí0ca	  de	  la	  inviolabilidad	  de	  la	  esfera	  

domés0ca.	  Muchos	  conflictos	  que	  ni	   se	   asoman	   a	  las	  agendas	  públicas	  de	  debate	  versan	  

sobre	  temas	  en	  los	  que	  hay	  asuntos	  de	  género	  involucrados,	  como	  por	  ejemplo	  considerar	  

que	  la	  atención	  a	  niñas	  y	  niños	  es	  una	  tarea	  de	  cuidado	  natural	  de	  las	  mujeres,	  en	  lugar	  de	  

un	  problema	  social	  relacionado	  con	  el	  trabajo	  de	  las	  mujeres45.	  Cuando	  se	  aborda	  el	  poder	  

masculino	   en	   clave	   ins0tucional	   y	   no	   sólo	   en	   términos	   de	   relaciones	   interpersonales,	  

pueden	  apreciarse	  mejor	  los	  prejuicios	  de	  género	  implícitos	  en	  las	  reglas	  y	  prác0cas	  de	  las	  

diferentes	  ins0tuciones	  sociales.	  Kabeer	  (1998)	  ha	  señalado	  que	  “la	  franca	  discriminación	  

o	  las	  conspiraciones	  patriarcales	  son	  innecesarias	  cuando	  el	  privilegio	  masculino	  se	  puede	  

garan0zar	  simplemente	  poniendo	  en	  marcha	  procedimientos	  ins0tucionales	  ru0narios”.	  
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Abundando	  en	  este	  planteamiento	  Sara	  H.	  Longwe	  (2000)	  ha	  analizado	  cómo	  se	  evaporan	  

las	   polí0cas	   de	   género	   en	   las	   agencias	   del	   desarrollo,	   en0dades	   a	   las	   que	   define	   como	  

“reductos	  de	  dominio	  masculino…	  llenas	  de	  rasgos	  masculinos,	  implícitos	  en	  los	  valores,	  la	  

ideología,	   la	   teoría	   del	   desarrollo,	   los	   sistemas	   organiza0vos	   y	   los	   procedimientos”.	   El	  

elemento	   clave	   para	   conservar	   el	   dominio	   masculino	   en	   estas	   ins0tuciones	   es	   que	   sus	  

intereses	  y	  normas	  permanezcan	   invisibles,	  lo	  que	  puede	  lograrse	  por	  ejemplo,	  u0lizando	  

un	   vocabulario	   técnico	   que	   impide	   reconocer	   las	   contradicciones	   entre	   el	   discurso	  

favorable	  a	  la	  igualdad	   y	  las	  prác0cas	  alejadas	  del	  mismo,	  o	  abordando	   las	  cues0ones	  de	  

género	  como	  una	  preocupación	  secundaria	  relacionada	  únicamente	  con	  la	  eficiencia	  de	  un	  

proyecto,	  o	   limitando	   la	   mejora	   de	   la	   posición	   de	   las	   mujeres	   a	   la	   sa0sfacción	   de	   sus	  

necesidades	   básicas.	   En	   este	   sen0do,	   las	   agencias	   de	   desarrollo	   no	   son	   polí0camente	  

neutrales	   dado	   que	   desempeñan, 	   mediante	   el	   ejercicio	   del	   poder	   oculto,	   un	   papel	  

importante	  en	  la	  reproducción	  social	  del	  dominio	  masculino.

El “poder sobre invisible” (el poder de negar los intereses ajenos)

La	  tercera	   forma	  del	   poder	   0ene	  relación	   con	   el	  conflicto	  no	  observado, 	  es	   decir,	  con	   las	  

tensiones	  que	  se	  producen	  cuando	  se	  niegan	  intereses	  reales	  de	  la	  gente	  e	  incluso	  cuando	  

estos	   ni	   siquiera	  son	   reconocidos	   por	   las	  personas	   afectadas.	  Este	   0po	   de	   poder	   implica	  

que	  alguien	   consigue	  sacar	   adelante	   sus	  propios	   obje0vos	   impidiendo	   que	   su	   potencial	  

oponente	   se	   dé	   cuenta	   de	   que	   existe	   un	   conflicto	   de	   intereses.	   Ha	   sido	   calificado	   por	  

algunas	   feministas	   como	   el	   más	  penetrante,	   efec0vo	  e	   insidioso	  uso	   del	   “poder	   sobre”:	  

porque	   evita	   la	   expresión	   del	   conflicto	   y	   hace	   imposible	   que	   se	   conciba	   una	   situación	  

diferente,	  o	  porque	   impide	  que	  el	  conflicto	  surja	  “al	  formar	   las	  percepciones	  de	  la	  gente,	  

las	  cogniciones	  y	  las	  preferencias	  de	  una	  manera	  tal	  que	  ellos	  acepten	  su	  rol	  en	  el	  orden	  de	  

cosas	  existente	  porque	  no	  pueden	  ver	  o	  imaginar	  una	  alterna0va,	  o	  porque	  lo	  ven	  natural	  

e	  inmodificable,	  o	  porque	  lo	  valoran	  como	  si	  contuviera	  un	  orden	  divino	  y	  benéfico”46.

Los	  poderosos	  pueden	  ganar	  conflictos	  manipulando	  la	  conciencia	  de	  los	  menos	  poderosos	  

para	  hacerles	  incapaces	  de	  desear	  una	  situación	  diferente,	  sea	  porque	  no	  ven	  el	  conflicto,	  

porque	  aceptan	   la	  legi0midad	  del	  orden	  establecido,	  porque	  están	   resignados	  a	  su	  suerte	  

o	  porque	  no	   consideran	  posible	  transformar	  su	  situación.	  Sen	   (2000)	  se	  ha	  referido	  a	  este	  

poder	  cuando	  analiza	  la	  naturaleza	  del	  conflicto	  coopera2vo	  que	  caracteriza	  a	  los	  hogares	  y	  

concluye	  que	  las	  mujeres,	  par0cularmente	  en	  sociedades	  tradicionales,	  0enen	  dificultades	  

para	  tomar	   en	  cuenta	  su	  propio	  bienestar	   cuando	  abordan	  sus	   intereses	  personales	  en	  el	  
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escenario	   familiar. 	  En	   términos	  más	  generales,	   este	   autor	   ha	   planteado	   que	   aunque	   los	  

grupos	  desposeídos	  puedan	  estar	   acostumbrados	  a	  la	  desigualdad,	  no	  tener	  conciencia	  de	  

las	   posibilidades	   de	   cambio	   social	   ni	   esperanzas	   de	   mejorar	   sus	   circunstancias,	   “las	  

verdaderas	  privaciones	  no	  se	  evaporan	  por	  el	  mero	  hecho	  de	  que,	  en	  el	  cálculo	  par0cular	  

u0litarista	  del	  cumplimiento	   de	  la	   felicidad	   y	  el	  deseo,	   la	  situación	   socioeconómica	  de	   la	  

persona	  desposeída	  pueda	  no	  parecer	  par0cularmente	  desventajosa”.	  

1.2  Revisando el significado del poder  

Durante	   varias	   décadas	   los	   movimientos	   feministas	   entendieron	   el	   poder	   como	   un	  

ejercicio	   de	   dominio	   y	   control	   que	   impide	   a	   quienes	   lo	   sufren	   iden0ficar	   sus	   propios	  

intereses,	  expresarlos	  abiertamente	  o	  aspirar	   a	  su	  realización.	  Lo	   rechazaron	  además,	  por	  

considerar	  que	  todas	  sus	  manifestaciones	  son	  deudoras	  de	  una	  metodología	  de	  resolución	  

de	  conflictos	  basada	  en	   la	  lógica	  de	  suma	  cero	  -‐según	  la	  cual	  si	  una	  persona	  gana	  poder	  es	  

porque	   otra	   lo	   ha	   perdido	   en	   la	  misma	   proporción-‐	   ajena	   a	   la	   experiencia	   vital	   de	   las	  

mujeres	   en	   sus	   relaciones	   familiares	   y	   más	   específicamente,	   en	   el	   ejercicio	   de	   la	  

maternidad.

Esta	  visión	  del	  poder	  como	  algo	  intrínsecamente	  malo	  y	  rechazable	  fue	  hegemónica	  en	  los	  

movimientos	   feministas	   la0noamericanos	   y	   caribeños	   hasta	   mediados	   de	   los	   años	  

ochenta,	   como	   quedó	   reflejado	   en	   las	   memorias	   de	   los	   tres	   primeros	   Encuentros	  

Feministas	  de	  América	  La0na	  y	  el	  Caribe	  realizados	  entre	  1981	  y	  1985.	  Sin	  embargo,	  en	  el	  

Cuarto	   Encuentro	   celebrado	   en	   México	   en	   1987,	   se	   hizo	   patente	   que	   las	   feministas	  

comenzaban	  a	  replantear	  su	  idea	  de	  poder.	  La	  argumentación	  presentada	  para	  comba0r	  el	  

mito	  de	  que	  “a	  las	  feministas	  no	  nos	  interesa	  el	  poder”	  no	  deja	  lugar	  a	  dudas:	  “Si	  par0mos	  

de	  reconocer	  que	  el	  poder	  es	  fundamental	  para	  transformar	  la	  realidad, 	  no	  es	  posible	  que	  

no	  nos	  interese.	  Nosotras	  hemos	  visto	  a	  lo	  largo	  de	  nuestra	  militancia	  que	  a	  las	  feministas	  

sí	   nos	   interesa	   el	   poder	   pero	   que,	  por	   no	   admi0rlo	   abiertamente,	  no	   avanzamos	   en	   la	  

construcción	  de	  un	  poder	  democrá0co	  y,	  de	  hecho,	  lo	  ejercemos	  de	  una	  manera	  arbitraria	  

reproduciendo,	   además,	   el	   manejo	   del	   poder	   que	   hacemos	   en	   el	   ámbito	   domés0co:	  

vic0mización	   y	  manipulación.	  Sí,	  queremos	  poder.	  Poder	   para	   transformar	   las	  relaciones	  

sociales,	  para	  crear	  una	  sociedad	  democrá0ca	  y	  par0cipa0va”47.	  

Al	   asumir	   que	  el	   poder	   condiciona	  la	   experiencia	   de	   las	  mujeres	  en	  un	  doble	   sen0do	  ya	  

que	  “es	  tanto	   la	  fuente	  de	  opresión	  en	   su	  abuso	  como	  la	   fuente	  de	  emancipación	   en	  su	  
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uso”48, 	  las	   feministas	   pudieron	   ver	   a	   las	  mujeres	  no	   sólo	   como	   individuas	   some0das	  al	  

poder	   masculino	   sino	   también	   como	   personas	   capaces	   de	   oponer	   resistencia, 	  ac0va	   o	  

pasiva,	   a	   las	   fuentes	   de	   poder.	   Considerar	   el	   poder	   como	   un	   recurso	   que	   las	   mujeres	  

pueden	   u0lizar	   para	   transformar	   su	   situación,	   y	   a	   estas	   como	   individuas	   dispuestas	   a	  

ejercerlo	   colec0vamente, 	  les	  permi0ó	   reivindicar	   para	   las	  mujeres	   el	   ejercicio	   del	   poder	  

para	  hacer	  avanzar	  sus	  reivindicaciones	  frente	  a	  otros	  actores	  sociales	  e	  ins0tucionales.	  

Así,	   desde	   mediados	   de	   los	   años	   ochenta,	   al	   0empo	   que	   desarrollaban	   experiencias	  

concretas	  de	  poder	   e	  influencia	  a	  nivel	   local,	  fue	  abriéndose	  paso	   en	  los	  movimientos	  de	  

mujeres	  y	  feministas	  una	  visión	  del	  poder	  entendido	  más	  como	  “capacidad	  de	  ser	  y	  hacer”	  

que	  como	  dominio	   sobre	  otros;	   como	   algo	   que	   ocurre	  no	   sólo	   en	   las	   ins0tuciones	   sino	  

también	  en	  las	  vidas	  co0dianas	  (“lo	  personal	  es	  polí0co”);	  como	  conocimiento-‐poder	  que	  

opera	   a	   través	   de	   los	   discursos	   que	   enmarcan	   lo	   que	   es	   pensable	   y	   fac0ble;	   como	  

relaciones	   ins0tucionalizadas	   que	   al	   conver0rse	   en	   las	   reglas	   del	   juego,	  determinan	   el	  

acceso	  de	  las	  personas	  y	  los	  grupos	  a	  los	  recursos	  vitales.

Desde	   estas	   nuevas	   perspec0vas,	   las	   feministas	  que	  trabajan	  en	   el	   campo	   del	   desarrollo	  

han	   reivindicado	   abiertamente	   el	   poder	   para	   las	   mujeres.	   Así,	   por	   ejemplo,	   Srilatha	  

Batliwala	   (1997)	   ha	   definido	   el	   poder	   como	   “control	   sobre	   los	   bienes	   materiales,	   los	  

recursos	   intelectuales	   y	   la	   ideología”,	  al	   0empo	  que	  sos0ene	  que	  el	  empoderamiento	  de	  

las	   mujeres	   debe	   medirse	   en	   términos	   de	   “cuánta	   influencia	   0enen	   estas	   sobre	   las	  

acciones	  externas	  que	  afectan	  a	  su	  bienestar”.	  

También	   han	   realizado	   crí0cas	   interesantes	   a	   las	   concepciones	   hegemónicas	   sobre	   el	  

poder.	  Clarissa	  Hayward	  (1998)	  ha	  señalado	  que	  la	  pregunta	  central	  de	  los	  debates	  sobre	  el	  

poder	  (“¿Qué	  quiere	  decir	  que	  A	  0ene	  poder	  sobre	  B?”)	  se	  basa	  en	  el	  supuesto	  de	  que	  es	  

posible	   diferenciar	   los	  actos	   libres	   de	   los	   actos	   determinados	   por	   el	   poder	   de	   los	   otros,	  

pero	  este	  supuesto	  es	  erróneo	  ya	  que	  ignora	  que	  la	  dimensión	  del	  poder	  está	  presente	  en	  

todas	   las	   relaciones	   sociales,	   llegando	   incluso	   a	   conformar	   la	   propia	   iden0dad	   de	   las	  

personas.	  Según	  esta	  autora,	  en	  lugar	  de	  pensar	  el	  poder	  en	  términos	  de	  los	  instrumentos	  

que	  agentes	  poderosos	  usan	  para	  impedir	  que	  los	  no	  poderosos	  actúen	  libremente, 	  sería	  

más	   ú0l	   pensarlo	   como	   “las	   fronteras	   sociales	   que	   definen	   los	   campos	   de	   acción	   para	  

todos	  los	  actores	  y	  facilitan	  u	  obstaculizan	  lo	  que	  es	  considerado	  posible”.	  

Estas	  fronteras	  sociales	  están	  cons0tuidas	  por	   las	  leyes,	  normas,	  costumbres	  e	  iden0dades	  

sociales	  que	   enmarcan	   y	   restringen	   las	  actuaciones	  de	   las	   personas.	  Al	   definir	   el	   poder	  

como	   “la	  red	   de	  límites	  sociales	  que	  define	  los	  campos	  de	  acción”,	  Hayward	  reformula	  la	  
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pregunta	  sobre	  el	  poder:	  la	  cues0ón	  no	  es	  ya	  cómo	  este	  se	  distribuye	  o	  cómo	  hace	  A	  para	  

tener	   poder	   sobre	   B,	   sino	   más	   bien	   “cómo	   los	  mecanismos	   del	   poder	   definen	   lo	   (im)

posible,	  lo	   (im)probable,	  lo	  natural,	  lo	  normal, 	  lo	   que	  cuenta	  como	   problema”.	  Por	   tanto,	  

más	  que	   buscar	   cómo	   las	  acciones	  de	  unas	  personas	  son	   limitadas	  por	   otras,	  habría	  que	  

analizar	   las	   diferencias	   significa0vas	   que	   existen	   en	   las	   0tularidades	   sociales	   y	   en	   las	  

restricciones,	  y	  ver	  qué	  tan	  fijas	  e	  inmutables	  son	  estas	  diferencias.	  El	  empoderamiento	  de	  

una	  persona	  empieza	  cuando	  esta	  analiza	  cómo	  los	  límites	  sociales	  restringen	  su	  capacidad	  

para	  definir	   cómo	  quiere	  vivir	   y	  para	  llegar	  a	  disfrutar	   de	  las	  condiciones	  para	  vivir	   como	  

desea,	  y	  avanza	  mediante	  la	  iden0ficación	  crí0ca	  de	  cómo	  funcionan	  estas	  restricciones	  a	  

su	  libertad,	  hasta	  llegar	  a	  definir	  estrategias	  para	  cambiarlas.

Finalmente, 	  el	   concepto	   empoderamiento	   está	   también	   vinculado	   con	   el	   reverso	   de	   la	  

noción	  de	  poder:	  la	  ausencia	  de	  poder, 	  el	  desempoderamiento.	  Los	  primeros	  análisis	  sobre	  

la	   falta	   de	  poder	  de	  determinados	  colec0vos	  sociales	  resultaron	   poco	  adecuados	  porque	  

presentaban	  una	  foto	  demasiado	  está0ca	  de	  las	  relaciones	  sociales	  y	  obviaban	  que	  incluso	  

el	   colec0vo	   más	   desempoderado	   0ene	   el	   poder	   de	   resis0r	   e	   incluso	   de	   subver0r	   las	  

condiciones	   de	   su	   opresión49.	   Frente	   a	   ciertas	   perspec0vas	   que	   analizan	   el	   poder	   en	  

términos	   está0cos	   o	   enmarcado	   en	   dicotomías	   extremas	   (omnipotencia-‐impotencia;	  

dominio	   total-‐negación	  de	   intereses;	  ejercicio	   interpersonal-‐prác0ca	  ins0tucional),	  se	  ha	  

ido	   abriendo	   paso	   un	   enfoque	   que	   insiste	   en	   que	   tanto	   el	   empoderamiento	   como	   el	  

desempoderamiento	   deben	   ser	   visualizados	   como	   procesos,	  más	   que	   como	   realidades	  

fijas.

2.	  	  El	  empoderamiento	  es	  un	  proceso	  de	  cambio	  

Un	   segundo	   rasgo	  esencial	  del	  empoderamiento	   es	  ser	  un	   proceso	  de	  cambio	  que	  nunca	  

termina,	  ya	  que	  nadie	   llega	   nunca	  a	   estar	   empoderado	   en	  un	   sen0do	   absoluto.	  Es	   este	  

sen0do	  de	  proceso	  el	   que	  hace	  que	  “ningún	  otro	  concepto	  exprese	  tan	  claramente	  como	  

el	   empoderamiento	   la	  progresión	  desde	  un	  estado	   (la	   desigualdad	   de	   género)	   a	   otro	   (la	  

igualdad)”50.	  

Hay	  consenso	  entre	  las	  feministas	  del	  desarrollo	  en	  que	  el	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  

es	  un	  proceso	  de	  largo	  plazo	  que	  va	  de	  adentro	  hacia	  afuera	  y	  de	  abajo	  hacia	  arriba, 	  que	  

se	   inicia	   en	   el	   ámbito	   personal	   mediante	   el	   desarrollo	   de	   una	   autoimagen	   posi0va	   y	  
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confianza	  en	   las	  propias	  capacidades,	  con0núa	  en	  el	   ámbito	   de	   las	   relaciones	  cercanas	  a	  

través	  de	   la	  habilidad	  para	  negociar	   e	   influenciar	   las	  relaciones	   familiares,	   y	   se	   expande	  

hacia	  una	  dimensión	  colec0va	  en	   la	  que	  las	  mujeres	  construyen	  estructuras	  organiza0vas	  

suficientemente	   fuertes	   para	   actuar	   en	   la	   arena	   pública	   en	   pos	   de	   cambios	   sociales	   y	  

polí0cos.

Se	  trata,	  por	  tanto,	  de	  un	  proceso	  de	  auto-‐empoderamiento,	  individual	  y	  colec0vo,	  que	  no	  

puede	  ser	  otorgado	  por	   nadie	  externo,	  lo	   cual	  no	  quiere	  decir	   que	  determinados	  agentes	  

externos	   no	   tengan	  ningún	   papel	   que	  cumplir.	  Las	   feministas	  que	  se	   desempeñan	   como	  

promotoras	   y	   educadoras	   populares	   operan	   como	   agentes	   de	   cambio	   facilitando	   las	  

condiciones	   para	   que	   las	  mujeres	   “perciban	   las	   limitaciones	  que	   se	   autoimponen	   como	  

resultado	   de	   la	   opresión	   internalizada	   que	   cargan”51,	   y	   garan0zando	   que	   las	   mujeres	  

actúan	   a	   par0r	   de	   sus	  propios	   análisis	   y	  prioridades, 	  y	  no	   en	   base	   a	   agendas	   externas.	  

También	   se	   ha	   resaltado	   el	   posi0vo	   papel	   de	   las	   organizaciones	   de	   base	   que	   al	   crear	  

espacios	   para	   escuchar	   las	   voces	   de	   las	   mujeres	   y	   u0lizar	   metodologías	   par0cipa0vas,	  

ayudan	   a	   desafiar	   los	   estereo0pos	   convencionales	   respecto	   a	   las	   necesidades	   de	   las	  

mujeres,	  hacen	   visibles	   determinados	   intereses	   que	   permanecían	   ocultos	   y	   promueven	  

estrategias	  innovadoras	  para	  involucrar	  a	  las	  propias	  mujeres	  en	  los	  procesos	  de	  cambio52.	  

Entender	  el	   empoderamiento	  como	  un	  proceso	  de	  auto-‐empoderamiento	  implica	  que	  las	  

ins0tuciones	  de	  desarrollo	  no	  pueden	  reclamar	  que	  empoderan	  a	  las	  mujeres.	  Las	  mujeres	  

deben	   empoderarse	   ellas	   mismas.	   El	   apoyo	   externo	   es	   importante	   para	   animar	   y	  

acompañar	   los	   procesos	   de	   empoderamiento	   de	   las	   mujeres,	   y	   puede	   concretarse	   de	  

múl0ples	   formas:	   generando	   condiciones	   para	   que	   las	  mujeres	   par0cipen	   ac0vamente,	  

adquieran	  habilidades	  para	  tomar	  decisiones	  y	  controlen	  los	  recursos,	  así	  como	  apoyando	  

a	  las	  organizaciones	  de	  mujeres	  que	  trabajan	  contra	  la	  discriminación	  de	  género.	  

3.	  	  El	  empoderamiento	  es	  un	  asunto	  relacional	  

Un	   tercer	   tema	  de	  consenso	  es	  que	  el	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  es	  un	  proceso	  de	  

cambio	  que	  afecta	  al	  conjunto	  de	  las	  relaciones	  sociales,	  entre	  ellas	  las	  de	  género,	  en	  que	  

están	   inmersas	   las	   mujeres.	   A	   diferencia	   de	   algunos	   enfoques	   que	   consideran	   el	  

empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  como	  algo	  que	  ocurre	  en	  ellas	  al	  margen	  de	  las	  relaciones	  

e	   ins0tuciones	   sociales	   que	   constriñen	   sus	   campos	   de	   actuación,	   la	   visión	   feminista	  
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considera	  que	  las	  mujeres	  se	  empoderan	  siempre	  en	  relación	  a	  un	  otro	  respecto	  del	  cual	  

estaban	   desempoderadas.	  Ese	  otro	   puede	   ser	   el	  marido, 	  padre	   o	   líder	   comunitario	   que	  

restringía	   su	   capacidad	   de	   ser	   y	   hacer	   según	   su	   propia	   voluntad,	   las	   normas	   y 	  pautas	  

culturales	  que	   obstaculizaban	  su	   libertad	   de	  movimiento,	  o	   las	   estructuras	   económicas	  y	  

polí0cas	  que	  limitaban	  sus	  oportunidades	  de	  acceso	  a	  los	  recursos.	  

Esta	   visión	   relacional	   del	   empoderamiento	   le	   debe	   mucho	   a	   los	   planteamientos	  

foucaul0anos	   sobre	   el	   poder,	   entendido	   como	   un	   elemento	   presente	   en	   todas	   las	  

relaciones	  sociales,	  algo	  que	  no	  se	  posee	  sino	  que	  se	  ejerce	  y	  va	  siempre	  acompañado	  de	  

formas	  de	  resistencia,	  a	  menudo	  su0les,	  a	  las	  iden0dades	  y	  relaciones	  consideradas	  como	  

naturales	   o	   inmutables.	   Aunque	   Foucault	   nunca	   analizó	   la	   dimensión	   de	   género	   del	  

poder53,	  su	  visión	  relacional,	  mul0dimensional	  y	  dinámica	  del	  poder	  ha	  sido	  muy	  relevante	  

para	   el	   feminismo:	   la	   afirmación	   de	   que	   “lo	   personal	   es	   polí0co”	   es	   parte	   del	  

reconocimiento	  de	  que	  todas	  las	  relaciones	  sociales,	  incluidas	  las	  que	  se	  dan	  en	  el	  ámbito	  

privado	  de	  la	  familia,	  están	  atravesadas	  por	  el	  poder.	  

Dado	  que	  las	  mujeres	  se	  empoderan	  en	  el	  contexto	  de	  sus	  relaciones	  sociales	  y 	  estas	  están	  

atravesadas	  por	   las	  relaciones	  que	  establecen	  con	  los	  hombres,	  el	  empoderamiento	  de	  las	  

mujeres	   incluye	   el	   cues0onamiento	   de	   las	   relaciones	   de	   poder	   entre	   los	   géneros	   y	   su	  

sus0tución	   por	   un	   conjunto	  de	  arreglos	  más	   equita0vos	  que	   los	   actualmente	  existentes.	  

Maxine	  Molyneux	  (1985)	  insiste	  en	  esta	  misma	  idea	  al	  referirse	  a	  los	  intereses	  estratégicos	  

de	  las	  mujeres,	  los	  cuales	  incluyen	   inevitablemente	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  un	  proceso	  de	  

empoderamiento	   que	   les	   permita, 	   a	   par0r	   del	   análisis	   de	   su	   subordinación,	   formular	  

modelos	  alterna0vos	  de	  relaciones	  entre	  los	  géneros	  y	  movilizarse	  para	  hacerlos	  realidad.

Jo	  Rowlands	  (1997)	  ha	  enfa0zado	  que	  “el	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  es	  un	  asunto	  de	  

género	   y	   no	   simplemente	   un	   asunto	   de	   mujeres”	   porque	   0ene	   que	   ver	   con	   la	  

transformación	   de	   las	   relaciones	   sociales	   basadas	   en	   la	   diferencia	   sexual.	   	   En	   sus	  

inves0gaciones	   sobre	   cómo	   se	   empoderan	   las	   mujeres	   rurales,	   esta	   inves0gadora	   ha	  

constatado	  que	  estas	  se	  ven	   forzadas	  a	  confrontar	   las	  relaciones	  de	  género	  más	  cercanas	  

cuando	  desean	  par0cipar	   en	   proyectos	  generadores	  de	   ingresos	  o	   en	   las	  organizaciones	  

comunitarias,	   y	   expresan	   que	   donde	   su	   proceso	   de	   empoderamiento	   encuentra	   más	  

dificultades	  para	   avanzar	   es	  precisamente	   en	  el	   ámbito	   domés0co	   -‐lo	   que	  no	  es	  extraño	  
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puesto	  que	  “la	  familia	  es	   la	  úl0ma	  frontera	  de	  cambio	  en	   las	  relaciones	  de	   género...	  Uno	  

sabe	  que	  el	  empoderamiento	  ha	  ocurrido	  cuando	  éste	  ha	  cruzado	  el	  umbral	  del	  hogar”54.	  

Dado	   que	  para	  salir	  de	  sus	  hogares	  0enen	  a	  menudo	  que	  renegociar	  el	   orden	  domés0co	  

establecido,	  el	  uso	  del	  recurso	  0empo	  en	  la	  familia	  o	  las	  pautas	  de	  toma	  de	  decisiones	  en	  

la	  pareja,	  su	  empoderamiento	   involucra	  cambios	  en	   las	  ac0tudes	   y	  comportamientos	  de	  

los	  hombres55.	  

4.	  	  El	  empoderamiento	  Hene	  que	  ver	  con	  agencia	  y	  capacidad	  
de	  elegir	  

En	   la	   literatura	  sobre	  las	  mujeres	  y	  el	   desarrollo	   se	  han	  u0lizado	  diversos	  conceptos	  para	  

referirse	   a	   determinadas	   dimensiones	   del	   empoderamiento	   o	   como	   indicadores	  

aproximados	  de	   los	  resultados	  de	  tales	  procesos,	  desde	  el	  pionero	   estatus	  de	  las	  mujeres	  

hasta	   algunos	   más	   actuales	   como	   control	   sobre	   recursos,	   poder	   de	   negociación,	  

fortalecimiento	  de	  capacidades	  o	  autonomía.	  	   	   	  Sin	  embargo,	  lo	  que	  dis0ngue	  al	  concepto	  

empoderamiento	  de	  otros	  relacionados	  es	  la	  agencia, 	  es	  decir,	  la	  consideración	  de	  que	  son	  

las	  propias	  mujeres	  las	  que	  deben	  protagonizar	  el	  proceso	  de	  cambio	  en	  sus	  propias	  vidas.	  

Este	   elemento	   es	   tan	   relevante	   en	   la	   definición	   del	   empoderamiento	   que	   si,	   en	   un	  

determinado	   contexto	   se	  mejoraran	   notablemente	   los	   indicadores	   de	   igualdad	   pero	   las	  

mujeres	   no	   fueran	   protagonistas	   ac0vas	   del	   cambio	   sino	   simples	   receptoras	   de	   los	  

resultados	  del	  mismo,	  no	  podría	  decirse	  que	  ha	  habido	  empoderamiento56.

Sen	  (1999)	   ha	  enfa0zado	  el	   papel	   de	   la	  agencia	  en	  la	  búsqueda	  del	  bienestar	  humano	  al	  

señalar	   que	   “cualquier	   intento	   prác0co	   de	   mejorar	   el	   bienestar	   de	   las	   mujeres	   ha	   de	  

basarse	  en	  la	  agencia	  de	  las	  propias	  mujeres	  para	  conseguir	  ese	  cambio”.	  Sen	  valora	  muy	  

posi0vamente	  que	  los	  movimientos	  de	  mujeres	  actuales	  comiencen	   a	  prestar	   atención	   a	  

los	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  agencia	  -‐en	  contraste	  con	  su	  anterior	  dedicación	  exclusiva	  

a	  los	   temas	  del	  bienestar	  y	  el	  malestar	   de	  las	  mujeres-‐	  porque	  considera	  que	  “la	  agencia	  

puede	   desempeñar	   un	   importante	   papel	   en	   la	   erradicación	   de	   las	   inequidades	   que	  

reducen	   el	   bienestar	   de	   aquellas”.	   También	   ha	   relacionado	   el	   empoderamiento	   de	   las	  

mujeres	  con	  su	  papel	  como	  agentes	  ac0vos	  del	   cambio	  señalando	  que	  “aspectos	  como	   la	  
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capacidad	   para	   obtener	   ingresos, 	   tener	   derechos	   de	   propiedad	   o	   saber	   leer	   y	   escribir,	  

contribuyen	   posi0vamente	   a	   reforzar	   la	   voz	   y	   la	   agencia	   de	   las	   mujeres	   a	   través	   de	   su	  

independencia	  y	  del	  aumento	  de	  su	  poder”.	  

Entre	   las	   inves0gadoras	   feministas	   del	   desarrollo,	  Kabeer	   (1999)	  es	   una	   de	   las	   que	  más	  

consistentemente	  ha	   integrado	  estos	  aspectos	  en	   su	   visión	   sobre	  el	   empoderamiento	  al	  

definirlo	  como	   la	  “expansión	  de	  la	  habilidad	  de	  las	  personas	  para	  hacer	  elecciones	  vitales	  

estratégicas,	   en	   contextos	   donde	   tal	   habilidad	   les	   había	   sido	   negada	   previamente”. 	   La	  

segunda	   parte	   de	   su	   definición	   sugiere	   que	   sólo	   se	   empoderan	   aquellas	   personas	   que	  

antes	   tenían	   escasa	   autoridad	   sobre	   sus	   vidas:	   “las	   personas	   que	   realizan	   muchas	  

elecciones	  pueden	   tener	   mucho	   poder,	   pero	   no	   se	  empoderan	   porque	   previamente	   no	  

estaban	  desempoderadas”57.

Para	   Kabeer	   la	   capacidad	   de	   elegir	   cons0tuye	   el	   núcleo	   central	   del	   empoderamiento	   y	  

plantea	  que	  en	  el	  ejercicio	  de	  esta	  capacidad	  debe	  prestarse	  atención	  a	  tres	  elementos:	  las	  

condiciones	  en	  que	  se	  elige,	  diferenciando	  las	  elecciones	  realizadas	  en	  un	  contexto	  donde	  

existen	  más	  alterna0vas,	  de	  aquellas	  otras	  que	  carecen	  de	  alterna0vas	  o	   implican	  un	  alto	  

coste;	   las	   consecuencias	   de	   las	   elecciones,	  dis0nguiendo	   las	   elecciones	   sobre	   aspectos	  

vitales	   de	   aquellas	   otras	   que	   se	   realizan	   en	   torno	   a	   temas	   secundarios;	   y	   el	   potencial	  

transformador	  de	  la	  elección,	  diferenciando	  las	  elecciones	  que	  cues0onan	  o	  desestabilizan	  

las	  desigualdades	  sociales	  de	  aquellas	  otras	  que	  simplemente	  expresan	  o	  reproducen	  tales	  

desigualdades.	  

De	  sus	  análisis	  sobre	  los	  procesos	  de	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres, 	  Kabeer	  ha	  deducido	  

que	  el	   proceso	   de	   cambio	   que	   lleva	   a	  que	   personas	  o	   colec0vos	   carentes	   de	  poder	   se	  

empoderen	   requiere	   la	   combinación	   de	   tres	   elementos	   que	   están	   interrelacionados:	  

recursos,	   agencia	   y	   logros,	   donde	   la	   agencia	   expresa	   la	   habilidad	   de	   las	   personas	   para	  

u0lizar	   los	  recursos	  a	  su	  alcance	  a	  fin	  de	  lograr	  unos	  resultados	  valiosos	  en	   términos	  de	  la	  

vida	  que	  desean	  vivir.	  

Los Recursos 

Son	   definidos	   en	   un	   sen0do	   amplio	   e	   incluyen	   tanto	   los	   materiales	   como	   los	   recursos	  

humanos	  y	  sociales	  que	  fortalecen	   la	  habilidad	   de	  la	  gente	  para	  elegir	   cómo	  quiere	  vivir.	  

Todos	  ellos	  son	   factores	  posibilitadores	  del	   empoderamiento	  que	  se	  adquieren	  mediante	  

una	  diversidad	  de	  relaciones	  sociales	  en	   la	  familia, 	  la	  comunidad, 	  el	  mercado	  y	  el	   estado.	  
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Importan	  tanto	  los	  recursos	  asignados	  en	  el	  presente	  como	   los	  que	  se	  pueden	   reclamar	  o	  

esperar	   a	   futuro	   en	   función	   de	   las	   reglas	   que	  definen	   la	  distribución	   de	   recursos	  en	   la	  

sociedad,	   las	   cuales	   pueden	   ser	   consideradas	   recursos	   sociales	   intangibles	   porque	   al	  

permi0r	  o	   negar	   a	  determinados	  colec0vos	  el	   acceso	   a	  recursos,	   les	   están	  marcando	   las	  

fronteras	  de	  lo	  que	  pueden	  y	  no	  pueden	  elegir.

La Agencia 

Es	  la	  habilidad	  de	  una	  persona	  para	  definir	   sus	  propias	  metas	  y	  actuar	  para	  conseguirlas.	  

Aunque	  su	  expresión	  más	  habitual	  es	  el	  poder	   de	  decisión	  sobre	  los	   temas	  que	  afectan	   la	  

propia	   vida, 	   la	   agencia	   es	   más	   que	   una	   acción	   observable	   porque	   incluye	   también	   el	  

sen2do	   de	   agencia, 	  es	   decir,	   el	   significado,	   la	   mo0vación	   y	   el	   propósito	   que	   cada	   cual	  

otorga	   a	   sus	   acciones.	   Tal	   habilidad	   puede	   ser	   ejercida	   individual	   o	   colec0vamente,	   y	  

aunque	   a	  menudo	   adopta	   la	  forma	  de	  par0cipación	   en	   la	   toma	   de	   decisiones	   dentro	   y	  

fuera	  del	   hogar,	  en	   otras	   ocasiones	   puede	   expresarse	   como	   negociación,	  manipulación,	  

subversión	   y	   resistencia,	   e	   incluso	   de	   maneras	   más	   intangibles	   como	   la	   reflexión	   y	   el	  

análisis.	  

La	  agencia	  de	  las	  mujeres	  mejora	  notablemente	  cuando	  estas	  0enen	  una	  voz	  determinante	  

en	   las	   decisiones	   sobre	   aspectos	   crí0cos	   de	   sus	   vidas	   y/o	   sobre	   temas	   que	   les	   fueron	  

vetados	  en	  el	  pasado.	  Para	  considerar	   la	  par0cipación	   en	  la	  toma	  de	  decisiones	  como	  un	  

indicador	  de	  agencia,	  debe	  prestarse	  atención	  no	  sólo	  al	  acto	  de	  decidir	  sino	   también	  a	  la	  

trascendencia	   de	   las	  áreas	   sobre	   las	  que	   se	   decide	  y	  al	   grado	  de	   involucramiento	  que	   se	  

0ene	  en	  el	  proceso	  decisorio.	  A	  la	  hora	  de	  analizar	   la	  agencia	  de	   las	  mujeres	  es	  necesario	  

huir	  de	  visiones	  dicotómicas	   sobre	  el	   reparto	   del	  poder	  de	  decidir	   (visiones	  resumidas	  en	  

la	   idea	  de	  que,	  en	   una	   sociedad	   con	   dominio	  masculino,	   los	   hombres	   toman	   todas	   las	  

decisiones	  y	  las	  mujeres	  ninguna)	  y	  asumir	  que	  en	  las	  sociedades	  actuales	  es	  más	  común	  

encontrar	   una	  división	   jerarquizada	  de	  las	  tareas	  decisorias	  tanto	  en	   el	  hogar	  como	  en	   la	  

comunidad, 	  que	   establece	   que	   ciertas	   decisiones	   son	   reservadas	   a	   los	   hombres	   en	   su	  

condición	  de	  jefes	  de	  hogar	  o	  agentes	  del	   desarrollo	  comunitario	  y	  otras	  son	  reservadas	  a	  

las	   mujeres	   en	   tanto	   madres	   o	   vecinas.	   Por	   lo	   general,	   las	   principales	   decisiones	  

económicas	  y	  polí0cas	  son	   reservadas	  a	   los	  hombres	  mientras	  que	  las	  mujeres	  juegan	  un	  

papel	   más	   significa0vo	   en	   las	   decisiones	   económicas	   de	   menor	   trascendencia	   o	  

relacionadas	  con	  el	  cuidado	  de	  personas	  dependientes.	  

Así	  mismo,	  interesa	  diferenciar	   el	  nivel	   de	  involucramiento	  que	  las	  personas	  0enen	   en	  el	  

proceso	   de	   decidir, 	  pues	   no	   es	   lo	   mismo	   par0cipar	   que	   tener	   la	   úl2ma	   palabra	   sobre.	  

También	  hay	  que	  dis0nguir	   la	  función	  de	  decidir	   y	  la	  función	  de	  ges0onar	  cómo	   se	   lleva	  a	  
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cabo	   la	   decisión	   adoptada:	   es	   común	   que	   las	   mujeres	   tengan	   la	   úl0ma	   palabra	   en	  

decisiones	  de	  poca	  trascendencia	  o	  sobre	  temas	  que	  les	  han	  sido	  asignados	  en	  función	  de	  

roles	  o	   responsabilidades	  femeninas,	  así	  como	  encontrarlas	  en	   las	  tareas	  de	  ges0ón	  de	  las	  

decisiones	  adoptadas	  por	  los	  hombres	  en	  la	  comunidad	  o	  las	  agrupaciones	  polí0cas.

Los Logros 

Son	   los	   funcionamientos	   valiosos	   que	   las	   mujeres	   ob0enen	   como	   productos	   de	   su	  

empoderamiento.	  La	   selección	   de	   qué	   logros	   han	   de	   ser	   considerados	   como	   resultados	  

efec0vos	  del	  empoderamiento	  no	   es	  sencilla,	  porque	  en	   cada	  sociedad	  existen	  normas	  y	  

pautas	   culturales	   que	   establecen	   los	   límites	   específicos	   de	   la	   actuación	   de	   las	   mujeres,	  

pero	   si	   no	   hay	   logros	   significa0vos	   en	   términos	   de	   bienestar,	   igualdad	   legal,	   seguridad	  

económica,	   estatus	   o	   posición	   socio-‐polí0ca	   de	   las	   mujeres,	   quedará	   la	   duda	   de	   si	  

realmente	  los	  recursos	  y	  la	  agencia	  u0lizados	  han	  producido	  empoderamiento.	  

La	  literatura	  sobre	  medición	  del	   empoderamiento	  ha	  propuesto	  diversos	  indicadores	  para	  

evaluar	   los	  logros	  alcanzados,	  desde	  la	  salud	  de	  los	  hijos	  y	  el	  uso	  de	  an0concep0vos	  hasta	  

la	   libertad	  de	  movimientos,	   la	   autonomía	  financiera	  o	   el	  cuidado	   de	   la	  propia	  salud.	  Sin	  

embargo,	   se	   considera	   importante	   diferenciar	   los	   funcionamientos	   que	   únicamente	  

reflejan	  una	  mayor	  eficacia	  en	  el	  desempeño	  de	   los	  roles	  tradicionales, 	  de	  aquellos	  otros	  

que	   indican	   que	   la	   agencia	   de	   las	   mujeres	   ha	   contribuido	   a	   reducir	   las	   desigualdades	  

existentes	  en	  los	   funcionamientos	  de	  ambos	  géneros,	  porque	  “las	  elecciones	  que	  reflejan	  

las	  desigualdades	   fundamentales	  de	   una	   sociedad, 	  infringen	   los	  derechos	  básicos	  de	  los	  

otros	   o	  devalúan	   sistemá0camente	  su	   autoes0ma,	  no	   son	   compa0bles	   con	   la	  noción	  de	  

empoderamiento”58.

Sarah	   Mosedale	   (2005)	   se	   ha	   basado	   en	   estas	   consideraciones	   para	   definir	   el	  

empoderamiento	  como	  el	  “proceso	  por	  el	  cual	  las	  mujeres	  redefinen	  y	  ex0enden	  lo	  que	  es	  

posible	   para	  ellas	   hacer	   y	  ser,	  en	   situaciones	  donde	   ellas	  habían	   tenido	   restricciones,	  en	  

comparación	  con	  los	  hombres, 	  para	  ser	  y	  hacer	  lo	  que	  desean”,	  al	  0empo	  que	  plantea	  dos	  

ventajas	   de	   esta	   definición:	   por	   un	   lado,	   visibiliza	   que	   el	   desempoderamiento	   de	   las	  

mujeres	   es	   un	   asunto	   de	   género	   y	   por	   otro,	   resalta	   que	   cuando	   unas	   mujeres	   logran	  

expandir	  las	  fronteras	  de	  lo	  permi0do,	  estas	  se	  expanden	  no	  sólo	  para	  ellas	  sino	  para	  todas	  

las	  mujeres	  en	  general,	  tanto	  las	  actuales	  como	  las	  futuras.	  

REFLEXIONES	  FEMINISTAS	  SOBRE	  EL	  EMPODERAMIENTO	  DE	  LAS	  MUJERES

46

58 Kabeer (1999)



Dado	   que	   la	   pertenencia	  al	   colec0vo	   de	   las	  mujeres	   establece	   unos	   ciertos	   límites	   a	   la	  

libertad	   de	   todas,	  el	   empoderamiento	   que	  Mosedale	  reclama	  para	  las	  mujeres	  es	   el	   que	  

0ene	   como	   obje0vo	   cambiar	   radicalmente	   las	   relaciones	   opresivas	   de	   género,	   en	   tanto	  

cons0tuyen	   las	   fronteras	   sociales	   que	   restringen	   su	   libertad	   de	   elección.	   El	   poder	   que	  

interesa,	  por	   tanto,	  es	   el	   que	  permite	   a	   las	  mujeres	   construir	   su	   propia	   capacidad	   para	  

ampliar	   las	   fronteras	   que	   definen	   lo	   que	   es	   posible	   para	  ellas	   ser,	   desear	   y	  hacer.	   Y	   la	  

pregunta	   que	   importa	   es	   si	   las	   intervenciones	   de	   desarrollo	   que	   dicen	   buscar	   que	   las	  

mujeres	  se	  empoderen,	  logran	  efec0vamente	  ayudarles	  a	  cambiar	  tales	  límites.	  
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No	   existe	  una	  fórmula	  mágica	  o	  un	  diseño	   infalible	  para	  generar	  empoderamiento;	  por	  el	  

contrario,	  las	  evidencias	  muestran	  que	   las	  puertas	  de	  entrada	   al	  proceso	  de	  empoderarse	  

son	  múl0ples	  y	  diversas.	  

Para	  algunas	  mujeres	  el	   elemento	   crucial	   ha	   sido	   adquirir	   conciencia	  sobre	   lo	   injusto	  de	  

sus	  condiciones	  de	  vida,	  mientras	  para	  otras	  lo	  ha	  sido	  la	  puesta	  en	  prác0ca	  de	  inicia0vas	  

generadoras	   de	   recursos	   básicos	  para	   la	  sobrevivencia.	  En	   algunos	   casos,	  el	   proceso	   ha	  

comenzado	  con	  su	  integración	  en	  un	  grupo	  solidario	  para	  acceder	  a	  un	  crédito	  y	  en	  otros,	  

mediante	  su	  incorporación	  a	  una	  organización	  de	  mujeres	  dedicada	  a	  comba0r	  la	  violencia	  

de	   los	   hombres	   o	   a	   reivindicar	   los	   derechos	   sexuales	   y	   reproduc0vos	   de	   las	   mujeres.	  	  	  	  	  	  	  

Son	   muchas	   las	   mujeres	   que	   han	   iniciado	   el	   camino	   del	   empoderamiento	   adquiriendo	  

habilidades	  de	  lectoescritura	  en	   programas	  de	  alfabe0zación	   con	  perspec0va	  feminista,	  y	  

también	   las	  que	   lo	  han	   hecho	   en	   el	  marco	   de	   organizaciones	   comunitarias	   o	   sindicales,	  

enfrentando	   las	  restricciones	  a	  la	  plena	  par0cipación	  de	  las	  mujeres	  en	   las	   instancias	  de	  

dirección.	  

Esta	  diversidad	  de	  recorridos	  refleja	  dos	  caracterís0cas	  centrales	  del	  empoderamiento:	  por	  

un	   lado,	   que	   se	   trata	   de	   un	   proceso	   de	   cambio	   personal	   y,	   en	   consecuencia,	   único	   y	  

diferente	  para	  cada	  persona,	  porque	  cada	  quien	  0ene	  su	  propia	  y	  única	  experiencia	  de	   la	  

vida;	   y	   por	   otro, 	   que	   es	   un	   proceso	   fluido	   y	   dinámico,	   que	   cambia	   a	   medida	   que	   se	  

modifican	  los	  contextos	  y	  las	  percepciones	  de	  las	  personas	  sobre	  sus	  propias	  necesidades	  

e	  intereses	  vitales.	  

Como	   señala	   Longwe	   (1997),	   los	   procesos	   de	   empoderamiento	   no	   son	   lineales	   ni	  

automá0cos	   en	   su	   desencadenamiento,	   más	   bien	   se	   parecen	   a	   procesos	   en	   espiral	  

“autopropulsados	   y	   autorreforzantes”	   donde	   las	   ganancias	   de	   poder	   en	   determinados	  

ámbitos	  de	  la	  vida	  sientan	  las	  bases	  para	  logros	  de	  poder	  en	  otras	  esferas.	  De	  ahí	  que, 	  para	  

integrar	   en	   las	   intervenciones	   de	   desarrollo	   las	   estrategias	   de	   empoderamiento	   más	  

adecuadas,	  sea	  necesario	  comprender	  los	  mecanismos	  que	  	  catalizan	  o	  facilitan	  los
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procesos	   individuales	  y	   colec0vos	   de	   empoderamiento, 	  pero	   también	   las	  dinámicas	   del	  

ejercicio	  del	  poder	  y	  toma	  de	  decisiones	  en	  los	  respec0vos	  contextos.

Hay	  consenso	  entre	  las	  feministas	  del	  desarrollo	   en	  que	  las	  estrategias	  dirigidas	  a	  generar	  

procesos	  de	  empoderamiento	  comparten,	  al	  menos,	  las	  siguientes	  caracterís0cas:

๏ Abordan	   el	   poder	   desde	   la	   lógica	   de	   que	   un	   aumento	   de	   las	   capacidades	   y	   la	  

autonomía	  de	  unas	  personas	  no	  trae	  como	  consecuencia	  necesaria	   la	  disminución	  de	  

las	  capacidades	  de	  otras,	  sino	  el	  aumento	  del	  bienestar	  para	  todas.

๏ Intervienen	   en	  el	  nivel	  de	  las	  condiciones	  materiales	  de	   las	  mujeres	  al	  mismo	  0empo	  

que	   se	   transforma	   su	   posición	   sociopolí0ca	   de	   género,	   es	   decir, 	   abordan	  

simultáneamente	  las	  necesidades	  prác0cas	  y	  los	  intereses	  estratégicos	  de	  las	  mujeres.	  

๏ Requieren	   entornos	   democrá0cos	   y	  metodologías	  par0cipa0vas,	   tanto	   para	   que	   las	  

mujeres	   analicen	   en	   libertad	   los	   factores	   estructurales	   que	   condicionan	   sus	   vidas	  

como	  para	  que	  se	  organicen	  en	  torno	  a	  sus	  propias	  agendas	  y	  su	  voz	  sea	  escuchada.

Tales	   estrategias	   buscan	   ganancias	   de	   poder	   para	   las	   mujeres	   en	   las	   tres	   dimensiones	  

implicadas	  en	  el	  empoderamiento:	  la	  personal	  y	  subje0va	  (fortalecimiento	  de	  capacidades	  

y	  autonomía	  individual);	  la	  colec0va	  (organización	  para	  enfrentar	   juntas	  las	  desigualdades	  

de	   género)	   y	   la	   polí0ca	   (incidencia	   en	   los	   ámbitos	   públicos	   para	   producir	   cambios).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

A	   con0nuación	   se	   describen	   algunas	   de	   las	   estrategias	   implementadas	   por	   las	  

organizaciones	  de	  mujeres	  para	  ganar	  poder	  en	  cada	  una	  de	  estas	  dimensiones.

1.	  	  Ganar	  poder	  personal	  (el	  “poder	  propio”)	  

El	   proceso	   de	   empoderamiento,	   en	   tanto	   dinámica	   que	   va	   de	   adentro	   hacia	   fuera,	  

comienza	  ganando	  fuerza	  interna,	  definida	  como	  “la	  fortaleza	  espiritual	   y	  la	  singularidad	  

que	  reside	  en	   el	   interior	   de	   cada	  persona	  y	  que	  nos	  hace	  verdaderamente	  humanos”59.	  

Adquirir	  esta	  fortaleza	  es	  un	  proceso	   individual	  y	  subje0vo,	  que	  comienza	  con	  la	  toma	  de	  

conciencia	   sobre	   la	   propia	   situación	   y	   sus	   causas,	   trae	   consigo	   un	   aumento	   de	   la	  

autoes0ma	  y	  de	  la	  confianza	  en	  la	  propia	  valía,	  y 	  proporciona	  a	  las	  mujeres	  un	  sen0do	  de	  

control	  sobre	  sus	  propias	  vidas.	  
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Este	  nivel	  de	  empoderamiento	  se	  considera	  imprescindible	  para	  que	  las	  mujeres	  mejoren	  

su	   agencia	   y	   para	   que	   las	   ganancias	   de	   poder	   en	   otros	   ámbitos	   de	   sus	   vidas	   sean	  

sostenibles;	  también	  se	  ha	  señalado	  que	  dota	  a	  las	  mujeres	  de	  la	  capacidad	  para	  percibirse	  

a	  sí	  mismas	  como	  aptas	  para	  ocupar	   los	  espacios	  donde	  se	  toman	  la	  decisiones,	  condición	  

previa	  para	  poder	  ocuparlos	  efec0vamente.	  	  La	  construcción	  de	  esta	  fuerza	  interior	  resulta	  

aún	   más	   necesaria	   si	   se	   0ene	   en	   cuenta	   cómo	   las	   mujeres	   interiorizan	   los	   modelos	  

dominantes	  de	  feminidad60 	  y	  cómo	  la	  violencia	  de	  los	  hombres	  condiciona	  su	  experiencia,	  

al	   internalizar	   el	  control	  masculino	   hasta	  el	   punto	  de	  creer	  que	  se	  merecen	   los	   golpes	  o	  

que	  carecen	  de	  opiniones	  propias.

Las	   estrategias	   para	   construir	   poder	   interno	   brindan	   a	   las	   mujeres	   la	   oportunidad	   de	  

revisar	   sus	   vidas	   desde	   puntos	   de	   vista	   dis0ntos	   a	   los	   que	   organizan	   su	   co0dianidad,	  

revelando	   lo	   que	   las	   experiencias	   aparentemente	   individuales	   0enen	   de	   socialmente	  

construidas	  y	  compar0das.	  Es	  a	  par0r	  de	  aquí	   que	  se	  producen	  profundos	  cambios	  en	   la	  

manera	   en	   que	   valoran	   las	   cualidades	  de	   la	  feminidad	   que	   han	   asumido	   como	   propias,	  

pasando	   a	  entenderlas	   como	   productos	   de	   una	   par0cular	   socialización	   que	   les	   acarrea	  

desventajas	   sociales.	   Estos	   cambios	   suelen	   darse	   en	   el	   marco	   de	   procesos	   largos	   y	   a	  

menudo	   se	   expresan	   de	   maneras	   contradictorias,	   porque	   las	   mujeres	   evalúan	   sus	  

posibilidades	  de	  mejorar	  sus	  condiciones	  de	  vida	  y	  analizan	  los	  costes	  que	  están	  dispuestas	  

a	  asumir	  por	  cada	  cambio	  que	  llevan	  adelante.	  

La	   dimensión	   personal	   del	   empoderamiento	   fue	   ampliamente	   abordada	   por	   las	  

promotoras	   feministas	  en	   los	  años	   ochenta,	  cuando	   enriquecieron	   la	   educación	   popular	  

con	   metodologías	  específicamente	  diseñadas	  para	  que	   las	  mujeres	   analicen	   sus	  propias	  

experiencias	   y	   comprendan	   cómo	   se	   man0ene	   y	   reproduce	   su	   situación	   subordinada.	  	  	  	  	  	  	  

Los	  espacios	  privilegiados	  para	  generar	  estas	  reflexiones	  son	  los	  talleres,	  una	  combinación	  

de	   elementos	  de	   la	   educación	   popular	   y	  de	   los	   grupos	  de	  autoconciencia	  feminista	  que	  

ofrecen	  a	   las	  mujeres	  un	  espacio	  de	  encuentro	   con	  otras	  para	  que,	  en	   el	   intercambio	  de	  

experiencias	   y	   la	   reflexión	   colec0va,	   se	   den	   cuenta	   de	   que	   su	   vivencia	   personal	   está	  

inscrita	   en	   un	   contexto	   social	   y	   puedan	   superar	   la	   sensación	   de	   aislamiento	   e	  

inadecuación,	  asumiéndose	   como	   parte	  de	  un	   colec0vo	   cuyos	  malestares	   0enen	   causas	  

estructurales.	  
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Diversas	   autoras61 	   han	   analizado	   la	   experiencia	   de	   organizaciones	   sociales	   que	   aplican	  

estas	  metodologías	  en	   su	   trabajo	   con	   las	  mujeres	   y	   resaltan	   que	   su	   principal	   aporte	   es	  

poner	  a	  disposición	  de	  estas	  una	  diversidad	  de	  recursos	  intangibles	  (habilidades	  analí0cas,	  

solidaridad,	  entornos	   confiables	  y	  seguros)	   y	  de	  herramientas	   (capacitación	   y	  educación,	  

comunicación	   e	   información,	  construcción	  de	   redes	   de	   apoyo,	  apoyo	   a	   la	   formación	   de	  

grupos	   autónomos)	   que	   contribuyen	   a	   que	   las	   mujeres	   refuercen	   su	   sen0do	   de	  

individualidad,	  tomen	   conciencia	  de	  su	   subordinación	  y	  asuman	  la	   responsabilidad	   sobre	  

sus	  propias	  decisiones	  y	  sus	  vidas.	  	  

Batliwala	   (1997)	   es	   una	   de	   las	   inves0gadoras	   feministas	   que	   enfa0za	   que	   la	   reflexión	  

colecHva	   sobre	   la	   subordinación	   femenina	   es	   el	   primer	   paso	   del	   proceso	   de	  

empoderamiento, 	   porque	   este	   requiere	   que	   las	   mujeres	   comprendan	   los	   complejos	  

factores	  que	  generan	  su	  subordinación	  y	  se	  dispongan	  a	  enfrentarlos.	  A	  par0r	  del	  estudio	  

de	  numerosas	  organizaciones	  sociales	  asiá0cas	  comprome0das	  con	  el	  empoderamiento	  de	  

las	   mujeres,	   esta	   ac0vista	   concluye	   que	   la	   concien0zación	   de	   género	   es	   clave	   en	   el	  

desencadenamiento	   de	   los	   procesos	   de	   empoderamiento	   y	   que	   estos	   requieren	   la	  

presencia	  de,	  al	  menos,	  tres	  elementos:

๏ La	   capacitación	   de	   género:	   es	   la	   herramienta	   principal	   pues	   facilita	   el	   proceso	   de	  

revisión	  crí0ca	  de	   los	  mensajes	   interiorizados	  sobre	   la	  feminidad	   que	   conduce	  a	  una	  

nueva	  conciencia	  sobre	  las	  propias	  capacidades	  y	  prioridades.

๏ La	  actuación	  de	  agentes	  externas:	  ac0vistas	  feministas	  que	  asesoran	  a	  las	  mujeres	  en	  

su	   acceso	   a	   informaciones	   y	   conocimientos	   nuevos	   para	   que	   desarrollen	   un	  

pensamiento	  crí0co	  hacia	  la	  ideología	  y	  las	  ins0tuciones	  que	  sos0enen	  la	  desigualdad	  

de	  género.	  

๏ La	  formación	  de	  grupos	  de	  mujeres:	  dado	  que	  los	  cambios	  radicales	  no	  son	  sostenibles	  

si	   se	   limitan	   a	  unas	   pocas	   personas,	  es	   necesario	   crear	   las	  condiciones	   para	  que	   las	  

mujeres	   rompan	   su	   aislamiento	   individual	   y	  se	   organicen	   en	   colec0vidades	  estables	  

desde	  las	  que	  impulsan	  estrategias	  de	  cambio	  que	  impactan	  más	  allá	  de	  sus	  relaciones	  

cercanas.	  	  

Batliwala	   ha	   descrito	   esta	   estrategia	   como	   un	   conjunto	   de	   acciones	   concatenadas	   que	  

comienzan	  con	   el	  entrenamiento	  de	   agentes	  de	  cambio	   en	  habilidades	  de	  capacitación	  y	  
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movilización.	  En	  un	  segundo	  momento,	  estas	  agentes	  animan	  a	  las	  mujeres	  a	  que	  reserven	  

un	  0empo	  y	  un	  espacio	  para	  sí	  mismas	  (talleres)	  en	  donde	  pueden	  mirarse	  de	  una	  forma	  

nueva, 	  refutar	   concepciones	   erróneas,	  desarrollar	   una	  autoimagen	   posi0va	   y	   reconocer	  

sus	  fortalezas.	  En	  un	  tercer	  momento,	  las	  mujeres	  cons0tuyen	  grupos	  estables	  en	  los	  que	  

discuten	  y	  priorizan	  los	  problemas	  a	  resolver,	  adquieren	  habilidades	  para	  tomar	  decisiones	  

y	  ejercer	   liderazgos,	  y	  acceden	   a	   recursos	   educa0vos	   o	   económicos	   que	   incrementar	   su	  

autonomía	  y	  agencia.	  

A	  medida	  que	  se	   consolidan,	   los	  grupos	  de	  mujeres	   comienzan	   a	  reivindicar	   el	   acceso	   a	  

recursos	   y 	   servicios	   colec0vos,	   tratan	   de	   influenciar	   sobre	   los	   legisladores	   para	   que	  

cambien	   leyes,	  aprenden	  a	  negociar	  con	  otros	  actores	  sociales	  y	  administraciones	  públicas	  

y,	   en	   ocasiones,	   llegan	   a	   crear	   servicios	   alterna0vos	   (guarderías,	   escuelas	   de	   adultas,	  

centros	   de	   atención	   a	  mujeres	   víc0mas	   de	   violencia,	   sistemas	  coopera0vos	   de	   ahorro	   y	  

crédito)	  que	  mejoran	   sus	   condiciones	  de	  vida.	  A	  través	  de	   estas	   actuaciones	   las	  mujeres	  

van	   poniendo	   las	   bases	   para	   conquistar	   nuevos	   derechos,	   controlar	   recursos	   valiosos	  

(incluidos	  sus	  propios	  cuerpos)	  y	  par0cipar	  igualitariamente	  en	  las	  decisiones	  de	  la	  familia	  

y	  la	  comunidad.	  

Ahora	  bien,	  es	  de	   resaltar	   que	  estos	  procesos	   de	  empoderamiento	   no	   están	  exentos	  de	  

conflictos	   entre	   las	   mujeres	   y	   sus	   entornos	   cercanos	   (hogares,	   organizaciones	  

comunitarias)	   pues	   a	  medida	   que	   aquéllas	   comprenden	   los	   factores	   que	   restringen	   sus	  

decisiones	   sobre	   sus	  propias	  vidas	  y	  se	  rebelan	   contra	  ellos, 	  comprueban	  que	  el	  proceso	  

de	   empoderarse	   no	   es	   precisamente	   “un	   camino	  de	   rosas”,	  sino	  más	   bien	   un	   recorrido	  

largo	  plagado	  de	  incer0dumbres,	  avances	  y	  retrocesos	  que,	  por	   cierto,	  	  casi	  nunca	  caben	  

en	  el	  corto	  trayecto	  de	  un	  proyecto	  de	  cooperación	  al	  desarrollo.

2.	  	  Ganar	  poder	  junto	  con	  otras	  (el	  “poder	  con”)

Esta	  forma	  de	  poder	  0ene	  que	  ver	  con	  la	  acción	  colec0va:	  es	  un	  poder	   que	  mul0plica	  los	  

poderes	  individuales	  al	  asumir	  que	  un	  grupo	  actuando	  coordinadamente	  logra	  más	  que	  las	  

personas	  aisladas.	  Se	  expresa	  en	  la	  capacidad	  de	  un	  colec0vo	  para	  presentar	  una	  solución	  

común	  a	   sus	  problemas,	   permi0endo	  que	   todas	   las	  potencialidades	   se	   expresen	  en	   una	  

agenda	  grupal	  que	  también	  se	  asume	  individualmente62.	  
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La	  necesidad	  de	  construir	   redes	  y	  alianzas	  entre	  las	  personas	  pobres	  es	  aún	  más	  imperiosa	  

en	   el	   caso	   de	   las	  mujeres,	  ya	  que	   su	   capacidad	   asocia0va	   es	   su	   principal	   recurso	   para	  

enfrentar	  una	  subordinación	  que	  0ene	  connotaciones	  también	  colec0vas.	  Se	  ha	  recalcado	  

la	  importancia	  de	  que	  las	  mujeres	  tengan	   la	  oportunidad	  de	  transitar	  del	  yo	  al	  nosotras	  en	  

sus	  análisis	  de	  sus	  condiciones	  de	  vida,	  construyendo	   así	   la	  necesaria	  iden0dad	   colec0va	  

que	  sos0ene	  la	  mayoría	  de	  las	  estrategias	  de	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres.	  “A	  par0r	  de	  

un	   estado	   de	   impotencia	   que	   se	   manifiesta	   en	   un	   sen0miento	   de	   yo	   no	   puedo,	   el	  

empoderamiento	  con0ene	  un	  elemento	  de	  confianza	  colec0va	  en	  sí	  mismas	  que	  0ene	  por	  

resultado	  un	  sen0miento	  de	  nosotras	  podemos”63.

El	   empoderamiento	  de	  las	  mujeres	   requiere	   la	  creación	  de	  estructuras	  organiza0vas	  que	  

puedan	   sostener	   la	   energía	   y	   entusiasmo	   femeninos.	   Se	   trate	   de	   grupos	   de	   base,	  

asociaciones	   de	   afiliación	   masiva	   en	   ámbitos	   rurales	   o	   urbanos, 	   grupos	   feministas	  

centrados	  en	  la	  reflexión,	  difusión	  o	   intervención	  polí0ca,	  ONGs	  dedicadas	  a	  la	  promoción	  

y	  el	   desarrollo	   de	   las	  mujeres,	  coordinadoras	   de	  ámbito	   local,	  regional	  o	   nacional,	  redes	  

con0nentales	  e	  incluso	  plataformas	  de	  alcance	  mundial…	  la	  capacidad	  para	  crear, 	  sostener	  

y	   ampliar	   sus	   propias	   organizaciones	   es	   uno	   de	   los	   indicadores	   centrales	   del	  

empoderamiento	  de	  las	  mujeres.

En	   el	   campo	   del	   desarrollo,	  Martha	  Nussbaum	   (2002)	  ha	  analizado	   las	  posibilidades	  de	  

cambio	  que	  pueden	  crearse	  mediante	  la	  construcción	  de	  colecHvidades	  femeninas	  locales	  

y	  ha	  alertado	   sobre	   los	   nega0vos	   efectos	  que	  puede	  tener	   para	  el	   desarrollo	   económico	  

ignorar	   las	   tradiciones	   de	   solidaridad	   femenina	   y	  de	   pertenencia	   grupal	   que	   existen	   en	  

muchas	   sociedades. 	  Describiendo	   las	   estrategias	   adoptadas	   por	   algunas	   organizaciones	  

sociales	  y	  programas	  gubernamentales	  de	  Bangladesh	  e	  India,	  Nussbaum	  ha	  sostenido	  que	  

“Si	   los	   que	   trabajan	   por	   el	   desarrollo	   proceden	   asumiendo	   (en	   forma	   ypicamente	  

occidental)	  que	  las	  familias	  nucleares	  son	  las	  unidades	  primarias	  de	  la	  solidaridad	  personal	  

y	  que	   las	  mujeres	   se	   relacionan	   con	   otras	   mujeres	   primariamente	   como	   integrantes	  de	  

parejas	  heterosexuales, 	  resultan	   ignoradas	   las	   tradiciones	   de	   solidaridad	   femenina	   y	  de	  

pertenencia	  grupal,	  a	  menudo	  muy	  produc0vas	  para	  el	  desarrollo	  económico”.

Por	  otro	  lado,	  los	  estudios	  sobre	  el	  potencial	  empoderador	  de	  la	  alfabe0zación	  han	  llevado	  

a	  Nelly 	  Stromquist	  (1997)	  a	  plantear	  que,	  para	  las	  mujeres,	  la	  principal	  vía	  de	  acceso	  a	  los	  

procesos	   de	   empoderamiento	   es	   su	   organización	   colecHva:	  salir	   de	  casa	  y	   par0cipar	   en	  

algún	   0po	   de	   inicia0va	   grupal	   o	   empresa	   colec0va	  que	   sea	   exitosa	   es	  ú0l	   para	  que	   las	  

mujeres	  desarrollen	  un	   sen0do	  de	  capacidad	  que	  incrementa	  su	  autoes0ma	  y	  autonomía,	  
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siendo	  el	   factor	  clave	  la	  existencia	  de	  un	   grupo	  pequeño	  y	  cohesionado	  donde	  se	  dé	  una	  

iden0ficación	  estrecha	  entre	  sus	  integrantes.	  

Esta	  inves0gadora	  ha	  sistema0zado	  el	  proceso	   de	  empoderamiento	   como	  una	  cadena	  de	  

eventos	   que	   comienza	   con	   la	   par0cipación	   de	   las	   mujeres	   en	   un	   grupo	   pequeño	   que	  

realiza	   ac0vidades	  de	  generación	   de	   ingresos,	  de	  apoyo	  mutuo	  en	   necesidades	  básicas	  o	  

de	   mejora	   de	   servicios	   comunitarios,	   a	   través	   de	   las	   cuales	   las	   mujeres	   ob0enen	  

experiencias	   valiosas	   que	   potencian	   su	   autoconfianza	   y	   sus	   habilidades	   de	   liderazgo.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

La	  reflexión	  colec0va	  sobre	  sus	  condiciones	  de	  vida	  les	  permite	  una	  mejor	  comprensión	  de	  

las	  estructuras	  que	  afectan	   sus	  existencias	   co0dianas	  y	  les	  mo0va	  a	  actuar	  en	   el	   ámbito	  

público-‐local, 	   lo	   que	   fortalece	   su	   sen0do	   de	   competencia	   personal	   y	   mejora	   sus	  

capacidades	  de	  negociación	  de	  las	  relaciones	  familiares.

3.	  	  Ganar	  poder	  para	  transformar	  (el	  “poder	  para”)

En	  su	  sen0do	  más	  general,	  el	  poder	  es	  la	  capacidad	  de	  producir	  un	  efecto,	  	  “la	  energía	  que	  

causa	  un	  cambio	  o	  impide	  que	  este	  ocurra”64.	  En	  este	  sen0do,	  el	  “poder	  para”	  se	  refiere	  al	  

potencial	   que	  toda	  persona	  0ene	  de	  definir	  su	  propia	  vida.	  Se	   trata	  de	  un	   poder	   crea0vo	  

que	  es0mula	  la	  capacidad	  de	  actuar	  en	  pos	  de	  los	  propios	  intereses	  y	  ampliar	   los	  límites	  de	  

lo	   que	  es	   alcanzable	   para	  una	  persona;	   se	   expresa	  en	   la	   habilidad	   de	   las	  personas	  para	  

reconocer	   sus	   necesidades	   y	   darse	   cuenta	   de	   que	   0enen	   capacidad	   de	   incidir	   en	   sus	  

circunstancias	  para	  lograr	  una	  situación	  más	  favorable	  para	  ellas.	  

El	  empoderamiento	  polí0co	  de	  las	  mujeres	  se	  refleja	  en	  su	  capacidad	  para	  llevar	  adelante	  

estrategias	   de	   movilización	   en	   torno	   a	   sus	   prioridades	   autodefinidas	   actuando	  

colec0vamente	  en	  la	  arena	  pública,	  tomando	  parte	  en	  todos	  los	  ámbitos	  donde	  se	  toman	  

decisiones	   relevantes	   para	   ellas	   y	   sus	   colec0vos	   de	   pertenencia.	   Se	   trata	   de	   una	  

par0cipación	   social	   y	   polí0ca	  que	   no	   se	   reduce	   a	   estar	   oyendo	   a	   otros	   sino	   que	   busca	  

promover	   sus	  propias	  agendas,	  modificar	  leyes	  y	  polí0cas	  públicas,	  defender	  sus	  visiones	  y	  

alterna0vas	  a	   los	   problemas	   generales…	   en	   defini0va,	   incidir	   para	  que	   las	   ins0tuciones	  

públicas	  orienten	  sus	  actuaciones	  en	  un	  sen0do	  favorable	  a	  los	  intereses	  de	  las	  mujeres.

La	  capacidad	  de	  incidencia	  políHca	  es	  la	  prueba	  de	  fuego	  del	  empoderamiento	  polí0co	  de	  

los	   colec0vos	   sociales.	   La	   incidencia	   polí0ca	   ha	   sido	   definida	   como	   “los	   esfuerzos	  

planificados	  de	  la	  ciudadanía	  organizada	  para	  influir	  en	   las	  polí0cas	  y	  programas	  públicos	  
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por	  medio	  de	   la	  persuasión	   y	  la	  presión...	  Es	   un	  proceso	  fluido,	  dinámico	   y	  mul0facé0co,	  

dirigido	  a	  generar	   influencia	  sobre	  las	  personas	  que	  0enen	  el	  poder	  de	  decisión	  en	  asuntos	  

de	   importancia	   para	   un	   grupo	   en	   par0cular	   o	   para	   la	   sociedad	   en	   general”65.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Las	  estrategias	  u0lizadas	   incluyen, 	  entre	  otras,	  el	  uso	   de	   los	  medios	  para	   formar	   opinión	  

pública,	  el	  cabildeo	  con	   los	  que	  toman	  decisiones	  y	  los	  líderes	  de	  opinión,	  la	  organización	  

de	   una	   base	   de	   apoyo,	   la	   inves0gación,	   la	   formación	   de	   coaliciones,	   la	   promoción	   de	  

liderazgos	  fuertes	  y	  diversos,	  etc.

Desde	   las	   Conferencias	   de	   Naciones	   Unidas	   en	   los	   años	   90	   hasta	   la	   actualidad,	   las	  

organizaciones	   y	   redes	   de	   mujeres	   han	   puesto	   en	   marcha	   actuaciones	   de	   incidencia	  

polí0ca	  a	  nivel	   local,	  nacional	   e	  internacional,	  “conscientes	  de	  que	  el	  poder	   está	  siempre	  

encarnado	  en	  estructuras	  ins0tucionales	  y	  del	  impacto	  de	  las	  fuerzas	  nacionales	  y	  globales	  

sobre	  los	  procesos	  de	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres”66.	  Aunque	  el	   trabajo	  de	  incidencia	  

persigue	   como	   obje0vo	   final	   poner	   en	   la	   agenda	   polí0ca	   las	   reivindicaciones	   de	   las	  

mujeres,	  las	  estrategias	  usadas	  para	  lograrlo	   (creación	  de	   redes,	  movilización,	  cabildeo…)	  

fortalecen	   las	   capacidades	   de	   las	   organizaciones	   de	   mujeres, 	   fomentan	   la	   ciudadanía	  

consciente	   de	   la	   mujeres	   (se	   reconocen	   actoras	   sociales	   2tulares	   de	   derechos)	   y	  

promueven	  una	  cultura	  polí0ca	  más	  democrá0ca	  e	  inclusiva.

En	   el	   trabajo	   del	   desarrollo	   es	   imprescindible	   abordar	   esta	   dimensión	   polí0ca	   del	  

empoderamiento	   de	   las	  mujeres,	   si	   se	   aspira	  a	   que	   éste	   sea	   sostenible.	  Son	   necesarias	  

estrategias	   que	   animen	   a	   las	  organizaciones	   de	  mujeres	   a	   actuar	   en	   la	  arena	  polí0ca	  al	  

0empo	   que	   se	   les	   provee	   de	   recursos	  y	   se	   fortalecen	   sus	   liderazgos	   colec0vos,	  como	   el	  

camino	   más	   efec0vo	  para	  que	   las	   mujeres	  par0cipen	   socialmente	  más	  allá	  del	   nivel	   del	  

proyecto	   y	   consigan	   que	   sus	   intereses	   estratégicos	   influencien	   de	   manera	   duradera	   la	  

orientación	  del	  desarrollo.
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Mucha	   agua	   ha	   corrido	   bajo	   el	   puente	   del	   desarrollo	   desde	   que	   las	   feministas	  

la0noamericanas	  y	  caribeñas	  cues0onaran	  el	  mito	  de	  que	  “a	  las	  feministas	  no	  nos	  interesa	  

el	  poder”	  y	  los	  gobiernos	  comprome0eran	  su	  palabra,	  en	   la	  Declaración	   de	  Beijing,	  en	   la	  

promoción	  del	  empoderamiento	  de	  las	  mujeres	  de	  todo	  el	  mundo.	  

Durante	  las	  úl0mas	  dos	  décadas	  el	  enfoque	  del	  empoderamiento	  ha	  adquirido	  legi0midad	  

en	  el	   trabajo	  del	   desarrollo	  y	  la	  cooperación,	  aunque	   el	  empoderamiento	  de	   las	  mujeres	  

está	   siendo	   u0lizado	   por	   las	   ins0tuciones	  y	   agentes	   sociales	  con	   dis0ntos	   significados	   y	  

para	   lograr	   obje0vos	   que	   no	   siempre	   son	   compa0bles:	   mientras	   la	   corriente	   oficial	   del	  

desarrollo	   lo	   en0ende	   como	   un	   camino	   eficaz	   para	   que	   las	   mujeres	   contribuyan	   al	  

bienestar	   de	   sus	   familias	   y	   comunidades,	   la	   visión	   feminista	   considera	   que	   el	  

empoderamiento	   de	   las	   mujeres	   es	  un	  obje0vo	   en	   sí	   mismo	   y	   un	   asunto	   de	   jus0cia	  de	  

género.	  

Rescatar	   los	  significados	  feministas	  y	  transformadores	  de	  un	  concepto	  que	  ha	  demostrado	  

ser	   tan	   potente	   como	   ambiguo,	   se	   cons0tuye	   en	   la	   única	   vía	   posible	   para	   hacer	   del	  

empoderamiento	  una	  estrategia	  ú0l	  para	  lograr	  mayor	  equidad	  de	  género	  en	  el	  desarrollo	  

de	   las	   sociedades.	   Se	   trata,	   en	   defini0va, 	  de	   caminar	   hacia	   un	   empoderamiento	   de	   las	  

mujeres	   que	   se	   traduzca	   en	   fortalecimiento	   de	   su	   autonomía	   personal, 	   mayor	  

reconocimiento	   social	   tanto	   de	   su	   autoridad	   y	  sus	  saberes	  como	   de	   sus	  organizaciones	  y	  

agendas	  reivindica0vas,	  mejores	  posiciones	  donde	   se	   toman	  las	  decisiones	  y	  capacidades	  

fortalecidas	   para	   liderar	   los	   cambios	   en	   sus	   condiciones	   de	   vida,	   incluidos	   aquellos	  

rela0vos	  a	  su	  posición	  subalterna	  en	  el	  entramado	  patriarcal.	  	  
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“El 	  dominio	  masculino	  es 	  quizás 	  el 	  más 	  penetrante 	  y	  tenaz	  sistema	  de	  poder	  
que 	  ha	  exis[do	  en	  la	  historia…	  porque	  es 	  casi	  metaJsicamente 	  perfecto.	  Su	  
punto	  de 	  vista 	  es 	  la 	  medida 	  estándar	  de	  la	  obje[vidad,	  su	  par[cularidad	  se	  
presenta 	  como	  el 	  significado	  de	  la 	  universalidad,	  su	  fuerza	  es	  ejercida 	  como	  
consenso,	  su	  autoridad	  como	  par[cipación,	  su	  control 	  como	  la	  definición	  de	  
legi[midad...	   El 	  feminismo	   reclama	  la	   voz	   del 	  silencio	   de 	   las	  mujeres,	   la	  
presencia	  de	  nuestra	  ausencia”	  (Catharine	  MacKinnon	  1993).

“La	  polí[ca	  no	  debería 	  tratar	   a	  la 	  gente	  como	  soporte	  de 	  otra	  gente,	  como	  
personas	  cuya 	  misión	  en	  el 	  mundo	  es 	  ejecutar	  el	  plan	  de	  vida 	  de 	  algún	  otro.	  
La 	  polí[ca	  debería 	  tratar	  a 	  cada	  uno	  como	  fin,	  digno	  por	   sí	  mismo,	  con	  sus	  
propios 	  planes	  para 	  realizar	   y	   su	  propia	  vida	  para 	  vivir,	  mereciendo	  todo	  el	  
apoyo	   necesario	   para 	   cons[tuirse	   en	   agente 	   en	   igualdad	   de	  
oportunidades...	   (Ello	   supone)	   hacernos 	   fuertes 	   en	   contra	   de 	   algunas	  
maneras 	   muy	   comunes	   de	   tratar	   a 	   las 	   mujeres 	   como	   infan[les,	  
incompetentes 	  en	  temas	  de	  propiedad	  y	   contrato,	  meros	  adjuntos 	  de 	  una	  
línea 	  familiar	  o	  como	  reproductoras 	  y	   cuidadoras,	  más 	  que	  como	  personas	  
que	  [enen	  que	  vivir	  sus	  propias	  vidas”	  	  (Martha	  Nussbaum	  2002).


