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RESUMEN: El presente artículo analiza los elementos sociales, políticos, culturales y económicos que atraviesan 
Brasil y Colombia en la imbricación de las crisis: política, económica y sanitaria que permea a los dos países. En 
ese sentido, se analizaron las fuentes periodísticas de los respectivos gobiernos para problematizar como el 
punto de intersección entre las crisis provoco/provoca una profundización de las violencias de género, 
considerando también el sub-registro de datos y la no estratificación de los marcadores sociales de la diferencia 
que constituyen tales cuerpos. Por último, se comprende que la violencia de género ha marcado históricamente 
las sociedades latinoamericanas y que, en la pandemia del COVID-19, esto se reflejó en una retroalimentación 
de las crisis focalizando y ejerciendo el poder de manera específica en diferentes cuerpos, sobre todo, aquellos 
históricamente subordinados. 
 
PALABRAS-CLAVE: Violencia de género, Subjetividades, Pandemia de COVID-19 

 
 
 

A DUPLA PANDEMIA - VIOLÊNCIA DE GÊNERO E CORONAVÍRUS: UMA 
ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE BRASIL E COLÔMBIA 

 

RESUMO: O presente artigo discute os elementos sociais, políticos, culturais e econômicos que atravessam o 
Brasil e a Colômbia na imbricação das crises: política, econômica e sanitária que permeiam os dois países. 
Nesse sentido analisamos fontes jornalísticas e dos respectivos governos para problematizar como o ponto de 
interseção entre as crises provocou/provoca um aprofundamento nas violências de gênero, considerando 
também a subnotificação dos dados e a não estratificação dos marcadores sociais da diferença que constituem 
tais corpos. Por fim, compreendemos que a violência marca historicamente nossas sociedades latino-americanas 
e que, na pandemia de COVID-19, isso se refletiu na retroalimentação das crises fazendo alvo e exercendo 
poder de maneira específica em diferentes corpos, sobretudo nos já historicamente subalternizados. 
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Introducción 

El primer caso de Covid-19 registrado en el mundo fue notificado en 17 de noviembre 

de 2019, en la ciudad de Wuhan, China (El Universal, 2020). Posteriormente, en 11 de 

marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el surto de coronavírus 

como una pandemia (SEVILLANO, 2020). Desde ese momento, y frente a la realidad de los 

diferentes países del mundo, acontecieron significativos cambios, una de ellas fue el 

derecho a la libre circulación que se vio restringido por los decretos de aislamiento. En 

Colombia, esta medidafue implementada en todo el territorio nacional, desde el 24 de marzo 

de 2020 (CIGÜEÑA, 2020), hasta el 31 de agosto del mismo año (Mercado, 2020), así como 

en Brasil, aunque este último no haya validado la medida para todo el territorio nacional en 

aquel momento.  

Sin dudas, el tema del aislamiento generó multiplicidad de efectos, positivos y/o 

negativos. Por ejemplo, frente al tema medioambiental, las medidas de emergencia 

reflejaron un impacto positivo, como la disminución de las concentraciones de Dióxido de 

Nitrógeno (NO2), un gas nocivo emitido por vehículos e industrias; igualmente, se redujeron 

las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) alrededor del mundo (Parra-Pedraza, 2020). 

Sin embargo, el aislamiento social también produjo consecuencias negativas, sobre todo en 

muchos sectores de la economía, el aumento del desempleo y el cierre de diferentes 

establecimientos comerciales; por último, pero no menos importante, se evidenció una 

variación en el número de casos de violencia de género; una violencia que, así como el 

coronavírus, también es pandémica.  

Según Baggenstoss, et al (2020), las primeras noticias sobre el aumento de denuncias 

de violencia doméstica después de la cuarentena vinieron de la propia China. La ONG 

Equality, con sede en Beijing, registró el triple de denuncias en febrero de 2020. En Francia, 

por ejemplo, en sólo una semana de cuarentena, fue registrado el aumento del 36% sólo en 

la región de París según datos de la G1 de 30 de marzo de 2020. Las Organizaciones de las 

Naciones Unidas (ONU) emitieron una alerta a América Latina en 18 de marzo de 2020 para 

el crecimiento de ese fenómeno. 

De manera general, la violencia puede ser explicada a partir de múltiples perspectivas: 

antropológicas, sociológicas, políticas, históricas, etc… Sin embargo, esta se ve construida 

alrededor de las significaciones sociales, históricas y hasta lingüísticas del contexto que la 

rodea, pudiendo implicar su “naturalización” dentro de una determinada cultura 

(JARAMILLO-MORENO & CUEVAS, 2019). Por eso, según explican Jaramillo-Moreno & 

Cuevas, (2019), no es desconocido el ejercicio de acciones violentas como formas de 

control frente a las relaciones entre personas.  
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Entre las (des)continuidades y rupturas que atraviesan Brasil y Colombia. Uno de 

estos tipos de violencia es la violencia de género definida por la Agencia de la ONU para los 

Refugiados como:  

“Cualquiera acto que constriña la voluntad de la persona que 
se base en normas de género y relaciones desiguales de 
poder. Abarca amenazas de violencia y coerción. Puede ser de 
naturaleza física, emocional, psicológica o sexual, y puede 
tomar la forma de una negación de recursos o acceso a 
servicios. Inflige daño la mujeres, niñas, hombres y niños.” 
(ACNUR, p.1)  

 

 Este último enunciado de la definición adquiere fundamental importancia, pues 

presenta una visión integral a las víctimas de esta violencia. Por lo tanto, es errado 

equiparar el término “violencia de género" con “violencia contra la mujer”, cuando cualquier 

persona, sin distinción, puede ser violentada con base en el género.  

Por violencia de género trabajaremos en el texto con situaciones no sólo de feminicidio, pero 

del poder/dominación que históricamente hace blanco en cuerpos disciplinarizados como 

femeninos a partir de la congruencia de la interdisciplinaridad del sexo/género/deseo, así 

como, pensar que el dispositivo de la sexualidad (FOUCAULT, 2020) y la invención de la 

heterosexualidad (KATZ, 1996) como herramientas que engendraron políticas del cuerpo 

dictando normas y formas específicas de ser en el mundo. En ese sentido, en los análisis de 

los casos se encuentra con la falta de estratificación de los datos, o sea, los datos sobre 

violencia son/están formulados con base en el régimen de verdad constituidos a partir del 

binario de género hombre/mujer. 

En Brasil y en Colombia ese punto de intersección de crisis potencializa los casos de 

LGBTQIAP+fobia, sobre todo de transfobia, sin embargo, debido a las limitaciones tanto en 

los datos cuanto del propio espacio de análisis se decidió por operar la violencia a partir de 

estas categorías hombre y mujer. En esas grandes categorías, construidas por identidades 

manufacturadas (BUTLER, 2019) se ahondará en las capas interseccionales de los 

marcadores sociales de diferencia.  

 Una vez esclarecido el punto anterior, se debe tener en cuenta que tal vez el efecto 

más notorio derivado de la pandemia generada por el COVID-19 es el confinamiento social. 

Sobre eso, Lina Marcela Carretera, docente investigadora en asuntos sobre infancia y 

familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), en 

entrevista para la Agencia de Noticias UPB, señaló que el aislamiento es un factor estresor, 

y al ser un factor estresor puede implicar en situaciones de conflictosen las familias (Isaza, 

2020). Merece la pena explicar que, la violencia de género puede darse tanto en ámbitos 
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públicos como privados; no obstante, fruto del aislamiento, muchos de estos casos se 

desarrollan en el interior de los hogares. 

 El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) expone que, como 

producto del aislamiento, de forma general, si ha evidenciado un aumento en la violencia de 

género y doméstica en América Latina y Caribe. En este territorio,  

[…] la violencia de género ya estaba muy extendida 
durante la pandemia, y donde se han prolongado 
estrictas órdenes de permanencia en el hogar, es donde 
realmente es preocupante la situación, puesto que los 
niveles más altos de estrés social y económico debido a 
la pandemia combinados con la movilidad restringida 
fuera del hogar y el acceso a los servicios, crearon una 
olla a presión para potenciales abusos. (Tamayo, 2020, 
p.1) 

 

“Entre 20 de marzo y 4 de abril, 12 mujeres fueron asesinadas en Colombia y en 

Brasil denuncias subieron 9% según Ana Güezmes, representante da ONU Mujeres”, es lo 

que dice la materia publicada por El País en 08 de abril de 2020. La ISTOÉ también 

contribuyó al publicar que, en Brasil, en abril, cuando el aislamiento social impuesto por la 

pandemia ya duraba más de un mes, la cantidad de denuncias de violencia contra la mujer 

recibidas en el canal 180 dio un salto: creció casi 40% en relación al mismo mes de 2019, 

según datos del Ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos (MMDH). 

El coronavírus reveló otra pandemia hace muy tiempo conocida y que se agravó debido las 

nuevas circunstancias: la violencia de género.  

En el caso de Colombia, la variación frente al número de casos de violencia de 

género en el país presenta una situación particular. El documento “Situación de las 

violencias basadas en género de la población colombiana y venezolana de la pandemia por 

COVID-19” publicado por el Ministerio de Salud de Colombia, presenta un contexto nacional 

de las violencias basadas en género, durante el aislamiento preventivo obligatorio en el país, 

basado en los números emitida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En 

consonancia con el instituto, en el periodo de tiempo comprendido entre el 25 de marzo al 2 

de junio de 2020, se presentó una disminución de casos reportados a esta dependencia, 

frente al mismo periodo en 2019. 
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Figura 1: Casos de violencias basadas en género durante la cuarentena en el periodo de 25 

mar. 2019 a 02 jun. 2020. 

 
Fuente: Ministerio de Salud de Colombia, (2020), citando a Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, (2020, p.5). 
 

 Según las informaciones, el número de casos de violencia de género pasó de 37.574 

(2019) a 13.892 (2020), el documento señala el siguiente: 

[…] al mantenerse las medidas restrictivas del confinamiento, 
existen menos posibilidades de que las víctimas puedan 
contactarse o poner en evidencia sus casos frente a las 
autoridades. De la misma manera, existen barreras de acceso 
a los canales virtuales, especialmente en las personas 
provenientes da Venezuela, situación que se acentúa por la 
baja educación digital de la población en general. (Ministerio de 
Salud, 2020, p.5) 

 

Aunque los datos hayan sido divulgados, no es posible afirmar cuánto creció la 

violencia doméstica durante la cuarentena sólo observando estos números, principalmente 

debido el probable aumento de sub-registros, ya que en muchos casos la víctima no tiene la 

oportunidad de denunciar al convivir en el mismo espacio con el agresor. Además de eso, 

muchos venezolanos se encuentran en una estancia irregular en el territorio, lo que puede 

ocasionar que las víctimas no denuncien, por miedo de ser deportados. (Ministerio de Salud, 

2020).  

Es de conocimiento público que la declaración de la emergencia sanitaria generada 

por la llegada del COVID-19 a Colombia y a Brasil representó un cambio en la vida de toda 

la población, principalmente los más vulnerables socialmente. Por eso, analizar la violencia 

de género en medio de este contexto de pandemia implica en comprender ciertos aspectos. 

El primero de ellos es que, los estereotipos de género pueden afectar a cualquier persona, 

sin distinción de sexo, el segundo es que debido esos mismos estereotipos transmitidos 

intergeneracionalmente, el aislamiento ha sido experimentado de forma diferente por 

hombres y mujeres.  
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Figura 2: Comparativo de casos de violencias basadas en género durante los años 2019 y 

2020 en población venezolana. 

 

Fuente: Ministerio de Salud de Colombia (2020), citando a Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, 2020, p.7. 
 
Nota: “Esta gráfica presenta el número de casos reportados de violencias de género en 
personas de nacionalidad venezolana, según sexo – Periodo de marzo 25 a junio 2, año 
2019 y 2020.” (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2020, p.7).  

 

El confinamiento tiene significados diferentes para un hombre, ya que las mujeres 

han estado confinadas por siglos. Justo cuando comenzamos a salir, justo cuando 

conquistamos la calle, el bar, la noche, etc., nos dicen: ́ ¡No salgan de casa! .́ Evidentemente 

era absolutamente necesario que nos confináramos, pero hay una sensación diferente 

cuando nos devuelven al ámbito doméstico, al interior… Para los hombres debe ser muy 

duro también, porque es nuevo. Los hombres han ́ poseído  ́el afuera durante toda su vida. 

(Florence Thomas, en entrevista para la AFP, 2020, p.1) 

 No es desconocido para la comunidad, que la llegada de la pandemia y las medidas 

sanitarias trajeron consigo el cierre de establecimientos y el aumento en la pérdida de 

empleos. Para una sociedad donde tradicionalmente se definió la masculinidad del hombre 

como “el proveedor económico” del hogar, el desempleo puede generar afectaciones 

emocionales. Igualmente, para las mujeres históricamente delegadas a las labores 

domésticas,la superposición de la vida laboral junto a la privada puede elevar los niveles de 

estrés experimentados en los hogares, en razón de la extensión de sus jornadas. Todas 

esas cuestiones constituyen factores de riesgo para el ejercicio de la violencia de género.  

Por ejemplo, el aumento de desempleo es uno de los factores de riesgo para violencia 
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doméstica. Según Baggenstoss, et al (2020) y Bianquini (2020), la pérdida de renta del 

hombre fue uno de los desencadenantes para la explosión de la violencia doméstica, ya que 

el hombre tiende a buscar reafirmar su valor de proveedor de la familia por la relación de 

dominación y control de la compañera. Otro factor de riesgo sería la pérdida de renta de la 

mujer que la haría depender financieramente de su compañero. Por lo tanto, el centro de la 

investigación no se restringe a los sujetos, pero sí en sus relaciones amparadas por un 

determinado contexto cultural, en un dado tiempo y espacio. 

 En el caso de los hombres, estos se ven rodeados de estereotipos donde siempre 

tienen que ser fuertes, prohibiéndose expresar emociones o reconocerse a sí mismos como 

víctimas pues “víctima es una palabra femenina”. Esto ha implicado el hecho de que 

hombres violentados por cuestiones de género muchas veces no denuncian al agresor/a, 

pues pueden llegar a ser blanco de provocaciones, o serán estigmatizados como “menos 

hombres” por parte de sus congéneres. Negar, menospreciar o silenciar que los hombres 

pueden ser víctimas de las mujeres es también violencia de género, pues insiste en 

localizarlos como fuertes y dominantes (y a ellas como débiles y sumisas), en otras 

palabras, una víctima varón, se considera ´débil´, ´poco hombre´ o ´mandilón´, luego ellos 

prefieren callarse. (TRUJANO, 2020, p.41) 

 Al experimentar actos violentos, los hombres pueden desarrollar “graves alteraciones 

físicas y psicológicas”. Eso, sumado a las perturbaciones en la salud mental derivadas del 

aislamiento producto del COVID-19, tales como trastornos del sueño y depresión, entre 

otros; todo esto, implica a la afectación negativa del bienestar integral del individuo. 

(Ramírez-Ortiz, et al, 2020).  

 

Consideraciones finales 

 El tema de las mujeres víctimas de violencias basadas en género es, sin dudas, el 

más conocido, pues las mujeres han sido tradicionalmente subordinadas a un lugar inferior 

frente a los hombres. Durante mucho tiempo, lo que hoy se considera violento 

acostumbraba ser comprendido como algo natural. Las medidas de aislamiento generaron la 

creación de nuevas circunstancias que afectan a lasmujeres víctimas de esas agresiones: 

“el estrés general, la crisis económica y social, la necesidad de quedarse en casa. Esto privó 

a las mujeres de espacios y redes de apoyo y facilitó las expresiones de la violencia”. 

(TINJACÁ, 2021, p.1) 

 La consecuencia más drástica de la violencia basada en género ejercida sobre las 

mujeres son los feminicidios. Durante la pandemia, en Colombia, “el año 2020 cerró con 241 

víctimas” (Tinjacá, 2021) y para febrero de 2021, la cifra rodeaba los “31 casos” (Tinjacá, 
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2021). Ya en Brasil la cosa fue aún peor. En datos divulgados por el Forum Brasileño de 

Seguridad Pública - FBSP, sólo en el primer semestre de 2020, fueron registrados 648 

casos de feminicidios, un aumento del 1,9% en relación al mismo periodo en 2019. Según 

Olivo (2020) la situación es tan alarmante que durante la pandemia una mujer es muerta 

cada nueve horas en Brasil. 

La comprensión de estos fenómenos es de suma importancia, especialmente en este 

contexto de pandemia, pues “El aislamiento produce tensiones en el hogar, debido al 

manejo de nuevas situaciones altamente estresantes, algunas de estas relacionadas con 

pérdida de fuentes de rendimiento, así como la limitación en las posibilidades de contacto 

social, y aumento en las horas de trabajo en casa. Para las mujeres que viven situación de 

violencia en el interior de los hogares, al tener que convivir con el agresor todo el tiempo, 

puede haber aumento de peligro y de riesgo”.  (ONU MUJERES, 2020, p.1) 

De esta forma, el estudio de la violencia de género encontró un escenario aún más 

alarmante en esta nueva realidad del COVID-19. En el mundo contemporáneo no hay 

fronteras geográficas para el coronavírus, tan poco para el virus del patriarcado. 
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