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Ante el escenario que se vive 
debido a la pandemia del COVID-19, 
vale la pena preguntarse, ¿cómo este 
fenómeno atípico influirá en nuestras 
relaciones sociales, en especial, en 
aquellas asociadas con nuestro entorno 
familiar y nuestra interpretación de las 
dinámicas de género? 

En la actualidad, los debates 
teóricos e internacionales han traído a la 
mesa el análisis de la interseccionalidad 
de la desigualdad, entendida como la 
forma en que las relaciones inequitativas 
permean la sociedad y legitiman las 
situaciones de injusticia. El debate 
sobre la desigualdad es esencial en 
nuestros tiempos para comprender las 

implicaciones presentes y futuras en 
las dinámicas entre género, familia y 
sociedad; que requieren un abordaje 
a través de enfoques conceptuales, 
metodologías y esquemas que 
involucren el trabajo conjunto de una 
alta variedad de disciplinas, relaciones, 
acciones y prácticas que contribuyan 
con múltiples ejes de comprensión de 
las problemáticas y ofrezcan propuestas 
de acción para su inserción en la agenda 
pública, aunque sin dejar de lado que 
el desbalance en las relaciones de 
género no son la única razón que causa 
desigualdad (McCall 2005; Lombardo y 
Verloo, 2009; Choo y Ferree, 2010). 

La importancia de incluir el enfoque 
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de género en las discusiones sobre esta 
contingencia se refleja en la afirmación 
contundente de la revista The Lancet 
(The gendered dimensions of COVID-19, 
2020): hombres y mujeres son afectados 
por el COVID-19, pero la biología y las 
normas de género han moldeado la 
carga de esta enfermedad. Mientras 
los hombres se están viendo afectados 
por las comorbilidades exacerbadas por 
comportamientos asociados a hábitos 
“masculinos” como beber y fumar, la 
mujer se ha visto perjudicada por el 
aumento del riesgo de sufrir actos 
de violencia, y por la inequidad en la 
distribución de las responsabilidades del 
cuidado familiar.

La crisis del coronavirus ha 
aumentado la carga asociada al trabajo 
no remunerado, el cual, tal como lo 
plantea la CEPAL (Measuring the 
impact of COVID-19, 2020), es llevado 
a cabo en mayor medida por la mujer, 
y actualmente se ha incrementado 
debido al cierre de las escuelas y al 
mayor número de personas que requiere 
cuidados especiales.

En consecuencia, desde el 
enfoque de género, el tiempo se 
vuelve un recurso estratégico, donde 
su uso efectivo se distribuye de forma 
desigual (ONU Mujeres, 2018), lo que 
se traduce en la reducción del acceso de 
las mujeres a participar en el mercado 
laboral, y además, perpetúa la baja 
valoración social dada a los trabajos 
relacionados con el cuidado familiar, 
tal como lo plantea Belén Sanz Luque, 
representante de ONU Mujeres en 
México:

En estos días, aquellas mujeres 
empleadas en el sector formal y que 
tienen hijas o hijos se debaten entre 
una o más de las siguientes tareas: 
su empleo (si aún lo conservan), 
el cuidado infantil, la educación en 

el hogar, el cuidado de personas 
mayores y el trabajo doméstico. Los 
hogares encabezados por una mujer 
son particularmente vulnerables 
(Citada en ONU MUJERES, 2020).

Los sistemas de cuidado en las 
sociedades en desarrollo recaen en 
redes informales más que en esquemas 
de corresponsabilidad social y en la 
provisión de servicios públicos y privados 
accesibles y pertinentes; siendo una 
obligación asumida principalmente por 
mujeres, lo que limita sus posibilidades 
de empoderamiento en múltiples 
dimensiones (Elson, 2017; UN Women, 
2018). 

En comparación a otras recesiones 
mundiales, Alon, Doepke, Olmstead-
Rumsey y Tertilt (2020) consideran que 
esta situación irregular, que implica 
un distanciamiento social, afecta más 
a sectores que cuentan con mayor 
porcentaje de empleo femenino, tal como 
el trabajo sanitario que, según Anita 
Bhathia, directora ejecutiva adjunta de 
ONU Mujeres en México (citada en ONU 
Mujeres, 2020), se estima es ejercido en 
un 67% por la fuerza laboral femenina. 
Esto se relaciona con lo identificado 
por Wenham, Smith y Morgan (2020) 
respecto al aumento del riesgo de 
infección para la mujer debido a sus 
roles predominantes como cuidadora 
informal y trabajadora de la salud, tal 
como se observó durante la epidemia 
del ébola entre 2014 y 2016.

Por otra parte, las medidas 
restrictivas a la movilidad y al aparato 
productivo, según Mazza, Marano, Lai y 
Sani (2020: 1), han afectado la estructura 
de las familias, que viven situaciones 
sociales y psicológicas complejas, 
aumentando los niveles de estrés y 
miedo, y generando la acumulación 
de microtraumas en sus miembros. 
Igualmente, el aislamiento geoespacial 
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influye en condiciones adicionales al 
aumento del trabajo no remunerado, 
tales como la exposición a la violencia 
intrafamiliar y las dificultades de retornar 
a las actividades laborales (World Bank, 
2012). 

La situación atípica causada por 
la cuarentena y las restricciones a la 
movilidad han provocado mayores 
tensiones al interior del núcleo familiar, 
generando un ambiente emocional 
complejo, en el que tampoco debe 
ignorarse la interpretación desde la 
visión de género. Por ejemplo, el estudio 
cualitativo desarrollado por Thelwall 
y Thelwall (2020) de 3.038.026 tuits 
publicados en mayo de 2020 acerca 
de la pandemia y la ansiedad que esta 
genera, identifica que los hombres tienen 
mayor tendencia a acudir a la metáfora 
de la “guerra” en contra del coronavirus 
y a discutir sobre decisiones políticas, 
mientras que las mujeres opinan más 
sobre los efectos de la pandemia, en 
especial, en temáticas de educación, 
salud y familia. 

Lo anterior refuerza la idea que, 
para contar con una sociedad más 
justa e inclusiva, es necesario que en 
esta pandemia sean consideradas, 
tal como lo proponen Wenham et al. 
(2020: 846), las necesidades físicas, 
culturales, sanitarias y de seguridad, 
en forma diferenciada para hombres 
y mujeres; lo que puede convertirse 
en una oportunidad para comprender 
mejor las relaciones sociales desde una 
perspectiva interseccional. 

En virtud de lo señalado, esta 
experiencia podría apalancar cambios 
positivos en la concepción del equilibrio 
vida - trabajo: Alon et al. (2020; 2) 
plantean que algunas empresas ahora 
son más conscientes de las exigencias 
del cuidado infantil, por lo que han 
respondido a través de horarios más 

flexibles y teletrabajo, siendo medidas 
que podrían persistir después de la 
emergencia. Asimismo, Alon et al. (2020: 
17) exponen que los padres, debido a 
las restricciones de movilidad y pérdida 
de empleos, se han convertido en 
proveedores del cuidado infantil y guía 
escolar, e incluso ha aumentado con ellos 
el número de suministradores primarios; 
lo que puede influir positivamente en 
el cambio de las normas sociales, en 
beneficio de la distribución equitativa de 
tareas. 

El empoderamiento implica un 
proceso de transición que habilite a 
las mujeres a elegir entre distintas 
alternativas estratégicas para su vida, 
mediante mecanismos de negociación, 
intercambio y toma de decisiones en 
el plano personal, relacional y en el 
entorno  (Kabeer 1999, VeneKlasen y 
Miller 2002, OXFAM 2017). Ante este 
escenario, los temas abordados en 
este número de la Revista Venezolana 
de Gerencia reflexionan acerca de 
problemáticas estructurales de la 
realidad latinoamericana, que son una 
expresión de la vulnerabilidad social 
y, probablemente, se incrementarán 
ante un fenómeno emergente como el 
planteado por el COVID-19, por lo que 
es indispensable el debate académico 
para explorar diferentes enfoques que 
visibilicen y atiendan la reducción de 
desigualdades en diversos contextos. 

En la parte inicial de este número se 
tratan diversas temáticas vinculadas con 
inmigración, modelos familiares, bienestar 
laboral, desarrollo humano, ciudadanía 
ambiental, turismo sostenible, gobierno 
corporativo, aprendizaje estudiantil, 
entre otros, que serán componentes 
primordiales dentro de las conversaciones 
actuales; y posteriormente se discuten 
los retos planteados por el COVID-19 
para el ejercicio de la gerencia, y los 
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desafíos que todos afrontaremos en el 
plano personal y profesional, siendo 
una invitación para (re) pensar sobre los 
nuevos escenarios que viviremos a partir 
del 2020 y que masivamente hemos 
acordado denominar como “nueva 
normalidad”.
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