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Resumen

Este artículo presenta un análisis del impacto 
generado por la pandemia del covid-19 en los 
aspectos psicosociales de las personas lesbianas, 
gais, bisexuales y transgénero (LGBT) en Colombia. 
La metodología empleada fue mixta, con un enfoque 
secuencial explicativo, en el cual los resultados 
cualitativos se utilizaron para explicar los 
resultados cuantitativos y su énfasis fue interpretar 
las relaciones entre ambos; para tal fin se utilizaron 
la encuesta y los grupos de discusión como técnicas 
de investigación. En total, participaron en el estudio 
219 personas LGBT, de las cuales 18 eran lesbianas, 
128 gais, 36 bisexuales y 37 personas transgénero. 
Los impactos psicosociales más significativos 
asociados al covid-19 están relacionados con los 
aspectos económicos vinculados al desempleo y la 
disminución de los ingresos familiares, así como los 
conflictos en el ámbito familiar determinados por 
la pérdida de la privacidad de las personas LGBT 
que debieron regresar a sus hogares de origen; 
además de las tensiones en las relaciones sociales 
que generan sentimientos de inseguridad, temor 
y ansiedad en esta población debido al confinamiento 
obligatorio, lo cual evidencia una mayor desigualdad 
social vinculada a las orientaciones sexuales 
e identidades de género no hegemónicas que 
se acrecentaron en tiempos de pandemia.
Palabras clave: Minorías Sexuales y de Género; 
Infecciones por Coronavirus; Pandemia por 
SARS-CoV-2; Impactos Psicosociales.
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Abstract

The article presents an analysis of the impact 
generated by the covid-19 pandemic on the 
psychosocial aspects of lesbian, gay, bisexual 
and transgender (LGBT) people in Colombia. 
The methodology used was mixed, with a 
sequential explanatory approach, in which the 
qualitative results were used to explain the 
quantitative results and its emphasis was to 
interpret the relationships between the two, for 
this purpose the survey and discussion groups were 
used as research techniques. In total, 219 LGBT 
people participated in the study, of which 18 were 
lesbian, 128 gay, 36 bisexual and 37 transgender 
people. The most significant psychosocial impacts 
associated with covid-19 are related to economic 
aspects linked to unemployment and the decrease 
in family income, as well as conflicts in the family 
environment determined by the loss of privacy 
of LGBT people who must return to their homes. 
homes of origin; in addition to the tensions 
in social relationships that generate feelings 
of insecurity, fear and anxiety in this population 
due to mandatory confinement, which shows 
greater social inequality linked to non-hegemonic 
sexual orientations and gender identities that 
increased during the pandemic.
Keywords:  Sexual and Gender Minorities; 
Coronavirus Infections; SARS-CoV-2 Pandemic; 
Psychosocial Impacts.

Introducción

En el contexto colombiano, así como en el ámbito 
internacional, la pandemia por SARS-CoV-2 que causa 
el covid-19 obligó a los países a asumir estrategias 
de salud pública que tenían como objetivo prevenir la 
propagación de la enfermedad, entre las cuales estaban 
el confinamiento obligatorio, referido a “un estado donde 
se combinan estrategias para reducir las interacciones 
sociales como el distanciamiento social, el uso obligatorio 
de mascarillas, restricción de horarios de circulación, 
suspensión del transporte, cierre de fronteras, etcétera” 
(Sánchez Villena; La Fuente-Figuerola, 2020, p. 74).

Aunque estas medidas buscaban prevenir la 
propagación del covid-19, tuvieron efectos diversos 
en la vida de las personas, como en los aspectos 
sociales, psicológicos, económicos y familiares, cuyas 
implicaciones fueron diferenciales, en particular 
en las poblaciones históricamente discriminadas, 
marginadas y estigmatizadas socialmente, como aquellas 
conformadas por personas diversas por orientación 
sexual e identidades de género. Así, se observa que 
“el covid-19 tiene un impacto desproporcionado en 
las personas LGBT; que, con pocas excepciones, 
la respuesta a la pandemia reproduce y exacerba los 
patrones de exclusión social y violencia” (ONU, 2020a, 
p. 1). Así mismo, “los efectos se dan también en el ámbito 
social, como el estigma, las consecuencias laborales 
o en la integración social… muchos de estos impactos 
tienen también un impacto simbólico y cultural, asociado 
a la identidad” (Beristain, 2010, p. 14). Por lo tanto, 
hablar de los efectos psicosociales hace referencia a la 
mirada sobre los hechos atendiendo a los cambios que 
generan tanto en la persona como en las redes de apoyo 
social, en la comunicación familiar y comunitaria, en la 
elaboración personal y colectiva de la experiencia vivida, 
entre otras cuestiones (Beristain, 2010).

En consecuencia, las identidades de género y las 
diversas orientaciones sexuales están asociadas 
a ciertos factores de vulnerabilidad, especialmente 
de vulnerabilidad social, que según la CEPAL (2002) 
tiene dos componentes explicativos. Por una parte,

la inseguridad e indefensión que experimentan 

las comunidades, familias e individuos en sus 

condiciones de vida a consecuencia del impacto 

provocado por algún tipo de evento económico social 
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de carácter traumático. Por otra parte, el manejo 

de recursos y las estrategias que utilizan las 

comunidades, familias y personas para enfrentar 

los efectos de ese evento (2002, p. 11).

En tal sentido, la pandemia por el covid-19 
ha tenido el potencial de afectar más a los 
económica y socialmente vulnerables, puesto que 
el confinamiento obligatorio y las medidas de 
aislamiento social han conllevado la pérdida de la 
privacidad para las personas LGBT que les expone 
a revelar su orientación sexual o identidad de género 
en ámbitos como el familiar. Además, las medidas 
de distanciamiento, aunque importantes, pueden 
tener un efecto perjudicial sobre la salud mental 
y el bienestar de la población LGBT, ya que esta 
se enfrenta a estructuras y vulnerabilidades 
sistémicas, particularmente en el caso de las 
personas mayores diversas por orientación sexual 
o identidades de género, pues afrontan niveles más 
altos de aislamiento social y soledad (Krause, 2021).

Asimismo, la población LGBT se enfrenta a dificultades 
económicas causadas por el desempleo asociado 
al cierre obligatorio de sectores y entidades no 
consideradas de primera necesidad, sumado al hecho 
de las múltiples barreras de acceso al mercado laboral 
que tienen las personas con identidades de género no 
heteronormativas. Además, en términos biológicos, 
un mayor riesgo de alteración de su estado 
de salud física y mental, teniendo en cuenta que 
las personas con orientación sexual e identidades 
de género diversas de Latinoamérica tienen una 
mayor prevalencia de afecciones subyacentes como 
la diabetes, las enfermedades cardíacas, el asma y el 
VIH/sida (Bekker et al., 2018; Loscalzo et al., 2008).

De ahí que, existen efectos adversos para 
el bienestar general de la población LGBT, tanto 
en las interacciones sociales como en los aspectos 
económicos, en el acceso a la alimentación o impacto 
sobre el consumo de sustancias psicoactivas, 
incluyendo el consumo de alcohol. Uno de los 
principales hallazgos del estudio de Sánchez et al. 
(2020) es que un amplio número de los participantes 
habían experimentado problemas con las necesidades 
básicas, incluidas las dificultades para comprar 
alimentos, pagar el alquiler, la disminución de las 
horas de trabajo y el aumento en las necesidades 

para apoyar a los familiares o pares que habían 
perdido sus empleos. De manera general, llegaron 
a la conclusión de que el covid-19 ha producido 
interrupciones generalizadas en los recursos 
económicos, en las redes sociales y en los servicios 
de salud.

De este modo, la vulnerabilidad y las afectaciones 
psicosociales están estrechamente relacionadas, 
por cuanto

el impacto es mayor cuando el hecho es repentino, 

prolongado, repetitivo, masivo e intencional. Todas 

estas características aumentan la vulnerabilidad 

individual, limitan las posibilidades de prepararse 

o enfrentar los hechos o tienen un carácter de por 

sí devastador porque afectan a todas las esferas 

de la vida (Beristain, 2010, p. 16).

Por lo tanto, la pandemia causada por el covid-19 
y, por ende, las medidas que fueron tomadas por los 
diferentes gobiernos para su control y mitigación 
generaron una serie de impactos de diversa índole 
en las comunidades, los cuales aumentaron las 
situaciones de desigualdad social, propiciadas 
por los factores de vulnerabilidad vinculados entre 
otras a la población LGBT (Mendoza-Pérez, 2021).

La complejidad que emerge en el contexto de la 
pandemia por el covid-19 para las personas LGBT debe 
ser considerada desde un enfoque interseccional, ya 
que, a diferencia de otros grupos poblacionales, 
un entorno homofóbico puede constituirse como 
un determinante de la salud, causando el “estrés 
de minorías sexuales” (Cortes Salinas et al., 2019). 
Estos autores demuestran en su investigación 
cómo el equipo de salud actúa de manera poco 
comprensiva frente a la población LGTB, con la 
consiguiente afectación de la calidad, la oportunidad 
y la humanización de la atención. Indican que uno de 
los elementos favorecedores de esta situación es la 
falta de reconocimiento por parte de los integrantes 
del equipo de salud de la existencia de diversas 
maneras de expresar, transitar e identificarse 
con los géneros, así como las múltiples formas 
de comprender y experimentar las sexualidades. 
Esta es solo una de las situaciones a las que se 
enfrentan las personas LGBT en los servicios 
de salud, situaciones que se vieron incrementadas 
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debido a la contingencia sanitaria por la pandemia 
del covid-19 (Krause, 2021; Mendoza-Pérez, 2021; 
ONU, 2020b).

De manera general, la Organización de la 
Naciones Unidas sostiene que

en todas las latitudes, las personas LGBT están 

desproporcionadamente representadas en los 

índices de pobreza, falta de acceso a la vivienda 

y falta de atención médica, lo que significa que 

pueden verse particularmente afectadas como 

consecuencia de la pandemia […] Estas experiencias 

de desigualdad y discriminación se ven agravadas 

por la discapacidad, la edad, el origen étnico/racial, 

género (ONU, 2020b, p. 4).

Este artículo explora las implicaciones psicosociales 
de la pandemia del covid-19 en la población LGBT 
residente en Colombia, de tal manera que se permitan 
identificar las desigualdades vinculadas a las 
orientaciones sexuales y las identidades de género no 
heteronormativas, así como a los factores relacionados 
con la interseccionalidad que dan cuenta de la mayor 
vulnerabilidad de esta población frente al covid-19.

Metodología

Este artículo trata de un estudio mixto secuencial 
exploratorio, ya que permitió integrar, en el mismo, 
metodologías cuantitativas y cualitativas, con 
el propósito de generar una aproximación al objeto 
de estudio. Se empleó la estrategia secuencial 
explicativa, en la cual los resultados cualitativos se 
utilizaron para explicar los resultados cuantitativos, 
el orden en las fases del desarrollo del estudio 
fue de lo cuantitativo a lo cualitativo, y su énfasis 
fue identificar las relaciones entre ambos.

Para la fase cuantitativa, se aplicó una 
encuesta en línea diseñada por los investigadores, 
en la cual se indagaba sobre las características 
sociodemográficas de la población LGBT y al mismo 
tiempo se exploraron las situaciones psicosociales 
en los ámbitos comunitarios, familiares y laborales 
a las cuales se enfrentaron las personas LGBT 
durante las medidas de confinamiento por la 
pandemia del covid-19 en Colombia. Esta técnica 
permitió “la obtención de datos sobre una gran 

variedad de temas, además, la información se recoge 
de modo estandarizado mediante un cuestionario 
(instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica 
formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta 
hacer comparaciones intragrupales” (Casas Anguita; 
Repullo Labrador; Donado Campos, 2003, p. 528).

En cuanto a la fase cualitativa, se organizaron 
y desarrollaron grupos de discusión, los cuales al igual 
que la encuesta se desarrollaron de manera virtual, 
ya que la recolección de la información se realizó 
durante los meses de confinamiento obligatorio 
en Colombia.

La muestra de la investigación estuvo compuesta 
por personas que se autoidentificaban como lesbianas, 
gais, bisexuales y transgénero, residentes en Colombia, 
las cuales según el Departamento Nacional de 
Estadística (DANE) representan aproximadamente 
501.000 personas diversas por orientación sexual 
e identidades de género (DANE, 2022). La muestra 
seleccionada fue no probabilística y por conveniencia, 
ya que los participantes en la investigación 
se seleccionaron porque pertenecen a la población 
de interés y no porque hayan sido seleccionados 
mediante un criterio estadístico. Para acceder 
a la muestra, la encuesta se difundió por las redes 
sociales de diversas organizaciones que trabajan 
con población LGBTI en Colombia, así como por 
mensajes de texto, de WhatsApp y correos electrónicos 
destinados a la población sujeto de estudio.

Para el análisis de los datos cuantitativos se hizo 
uso de las hojas de cálculo (Excel), ya que se realizó 
un análisis estadístico descriptivo de las variables 
que se incluyeron dentro del diseño de la encuesta. 
Por su parte, a la información cualitativa recopilada 
en los grupos de discusión se le aplicó un análisis 
de contenido apoyado con una matriz de categorías 
que permitió la comprensión de las perspectivas que 
tienen los participantes respecto de sus experiencias 
personales y las situaciones objeto de estudio, 
las cuales son expresadas con sus propias palabras.

En cuanto a las consideraciones éticas, la 
investigación fue aprobada por el Comité de Ética 
e Integridad de la Investigación de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO). Todos los 
participantes firmaron el consentimiento informado, 
en el cual se les brindó información sobre los objetivos, 
el alcance de la investigación y los posibles beneficios 
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y riesgos de participar en ella. Adicionalmente, 
en ninguna de las técnicas de investigación se solicitaron 
datos personales que pudieran identificar a los 
participantes, de este modo se salvaguardó su identidad 
y la confidencialidad de la información recolectada.

Caracterización sociodemográfica de 
las personas LGBT

En total participaron 219 personas LGBT en el 
estudio, las cuales mayoritariamente eran gais (59%), 
seguidas de heterosexuales (17%), a estos correspondían 
las personas transgénero, luego se encuentran los 
bisexuales (16%) y, finalmente, las lesbianas (8%). 
En cuanto a la edad, el promedio es de 30 años, siendo 
la edad mínima 17 años y la máxima 68 años (Cuadro 1).

Cuadro 1 – Caracterización sociodemográfica de las 
personas LGBT participantes en el estudio

 N=219 %

Sexo al nacer   

Varón 63 29

Mujer 155 70

Intersexual 1 1

Orientación sexual   

Lesbiana 18 8

Gay 128 59

Bisexual 36 16

Heterosexual 37 17

Edad   

17-27 95 43

28-37 83 38

38-47 29 13

48-57 9 4

60 y más 3 2

Nacionalidad   

Colombiana 203 92

Venezolana 15 7

Otra 1 1

Estado civil   

Casado(a) 7 3

En una relación 5 2

 N=219 %

Separado(a) 5 2

Unión/Pareja de hecho 31 14

Soltero(a) 165 76

Viudo(a) 6 3

Nivel educativo   

Educación media 2 1

Bachillerato 46 21

Técnico 28 13

Tecnológico 21 10

Universitario 90 41

Especialización 16 7

Maestría 15 6

Doctorado 1 1

Actividad habitual   

Empleado(a) 84 38

Desempleado 46 21

Estudiante 39 18

Hogar 7 3

Trabajador por cuenta propia 35 16

Jubilado/Pensionado 8 4

Vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud

Contributivo 129 59

Subsidiado 67 31

Régimen especial 5 2

No tiene 18 8

Sobre la nacionalidad de los participantes, si bien 
estos son mayoritariamente colombianos (92%), 
se evidencia que el 7% de quienes respondieron 
la encuesta son venezolanos y un 1% tiene otras 
nacionalidades. En cuanto a los migrantes 
venezolanos, el 40% se encuentran de forma irregular 
en Colombia, en contraste con un 60% que están de 
manera regular. Desde 2016, el número de personas 
que llegan a Colombia desde Venezuela como 
parte de los flujos migratorios mixtos aumentaron 
considerablemente (Grupo Banco Mundial, 2018), 
para el 31 de agosto de 2021 residían en el país 
1.842.390 venezolanos (Migración Colombia, 2021).

Finalmente, con relación a la situación de pareja 
afectivo-sexual, el 56% manifiestan que no tienen 

Cuadro 1 – Continuación.

continúa...
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pareja, un 43% que tienen una pareja afectiva, 
y el restante (1%) tiene más de una pareja.

Afectaciones sociolaborales del covid-19 
en las personas LGBT

Según datos del Departamento Nacional de 
Estadística (DANE, 2020), las tasas de desempleo 
aumentaron en 9,5 puntos porcentuales llegando 
a ubicarse en el año 2020 en el 20,2%, frente al 10,7% 
del año inmediatamente anterior, debido a la 
pandemia del covid-19. Para octubre del 2021, la tasa 
de desempleo nacional en Colombia fue del 11,8%, 
evidenciándose una mejoría con respecto al año 
inmediatamente anterior. Adicionalmente, el DANE 
informa que la mayor parte de la población 
colombiana se dedica al trabajo informal, cifra que 
asciende al 47,0% para el trimestre mayo-julio del 
año 2020, situación que afecta negativamente los 
aspectos sociolaborales de las familias en el contexto 
de la pandemia debido a que este tipo de trabajo 
requiere de la presencialidad y no es factible 
de desarrollarse mediante el teletrabajo.

El 63% de los encuestados manifestaron que sus 
actividades económicas se habían visto afectadas 
de alguna manera debido a la pandemia del 
covid-19, frente a un 37% que no tuvo ningún tipo 
de repercusión en el ámbito laboral. De aquellos que 
se vieron afectados, el 66% perdieron el empleo por el 
cierre de algunos sectores económicos, especialmente 
el de los servicios, el ocio y el comercio, como medida 
de prevención para el contagio por el covid-19, 
situación también evidenciada en otros estudios 
como la Encuesta Mexicana de Vivencias LGBT+ ante 
la covid-19 (Mendoza-Pérez, 2021). En palabras de uno 
de los participantes: “Mi negocio está cerrado y no 
puede abrirse hasta que termine la cuarentena o den 
permiso para abrir bares y discotecas” (Hombre, 
homosexual, 33 años, Pereira, Colombia).

Otro impacto es la precarización en el trabajo, la cual 
tiene un componente subjetivo que es expresado por los 
individuos mediante las representaciones en relación 
con los riesgos psicosociales, la satisfacción en el 
trabajo y la utilización de los saberes (Paugam, 2000). 
Así el 20% de los participantes hacen evidente esta 
situación en sus testimonios: “Sí, permanentemente 
se ha afectado mi trabajo, por el alto riesgo de contagio 

ante covid-19, ya que laboro en un hospital” (Hombre, 
homosexual, 33 años, Manizales, Colombia).

La precarización laboral también se expresa 
en acciones emprendidas por las empresas 
en el contexto de la pandemia del covid-19, tales como 
enviar a los empleados a vacaciones, disminuir los 
salarios o aumentar las cargas laborales.

Todo esto coincide con los datos aportados por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que 
sostiene que “es más probable que las personas 
LGBT y de género diverso empleadas en el sector 
formal trabajen en industrias muy perturbadas 
por la pandemia, como restaurantes y servicios 
de alimentación, ventas al por menor, servicios 
de cuidado personal, educación del sector público, 
hospitales y trabajo sexual” (ONU, 2020b, p. 12).

Por otra parte, el 14% de los encuestados notaron 
que los ingresos familiares disminuyeron de forma 
drástica afectando la calidad de vida de estas 
familias, ya que uno o varios de los miembros 
del hogar perdieron su empleo. Sobre esto, una 
participante manifiesta: “No a mí, pero a mis hijos 
que viven conmigo, sí, tienen tres meses sin laborar” 
(Mujer, bisexual, 44 años, Bogotá, D. C., Colombia).

Por lo tanto, las consecuencias sociolaborales 
originadas en la pandemia del covid-19 son mucho 
más complejas y van más allá de la pérdida del empleo, 
impactando de manera directa las condiciones de vida 
de las personas LGBT y sus familias, y conllevando 
procesos de precarización laboral que afectan a estas 
personas y a la sociedad en general, haciendo aún 
más precario el entorno económico, aumentando la 
vulnerabilidad e inestabilidad salarial y de seguridad 
social de las personas diversas por orientación 
sexual e identidades de género y evidenciando las 
desigualdades que se presentan entre los diversos 
grupos poblacionales. Al respecto, la Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos afirma “que las personas LGBT tienen más 
probabilidades de estar desempleadas y vivir en la 
pobreza que la población general” (OHCHR, 2020, p. 2).

Afectaciones sociofamiliares del covid-19 
en las personas LGBT

Según Hobfoll (2002), el apoyo social es un factor 
protector de la salud, y la familia se constituye 



Saúde Soc. São Paulo, v.33, n.2, e220337es, 2024  7  

como el espacio propicio para recibir dicho apoyo, 
el cual a lo largo del ciclo de vida va generando 
sus propias pautas y estrategias que definirán las 
dinámicas familiares, las cuales a su vez responderán 
a las necesidades y demandas de sus miembros, 
entre ellas los sucesos estresantes que pueden 
afectar a sus integrantes, tal como los que se viven 
actualmente a raíz de la pandemia del covid-19. 
Así pues, las familias adoptan las acciones que 
permiten brindar a sus integrantes apoyo emocional, 
cognitivo, material y económico dependiendo de sus 
posibilidades como respuesta a estos riesgos y con 
la finalidad de mantener la salud física y mental de 
ellos (Olson et al., 1989).

Redes de apoyo sociales y familiares 
de las personas LGBT

El apoyo material, emocional, cognitivo, económico 
y de otra índole puede provenir de diversas fuentes, 
pero fundamentalmente los ámbitos familiar 
y social son los que las personas pueden acceder 
para hacer frente a diversas situaciones en sus 
vidas, sin embargo, es claro que algunas poblaciones 
presentan ciertas dificultades para acceder a estas 
redes, entre ellas están la población LGBT que ha 
sido vulnerada y estigmatizada en muchos aspectos, 
como el acceso a los servicios de salud, ya sea porque 
acceder implica múltiples condiciones que finalmente 
se convierten en una barrera, o porque el servicio es 
directamente negado o en algunas circunstancias es 
evitado por el mismo usuario por temor a la violencia, 
discriminación o rechazo (Astles, 2020; Goldberg, 2020).

Las redes de apoyo sociales y familiares se pueden 
analizar desde la cercanía y el contacto que mantienen 
los individuos con las personas que las conforman. 
En este sentido, el 45% de las personas LGBT 
participantes en el estudio manifiestan que tienen un 
contacto estrecho con su red de apoyo, un 41% dicen 
tener un contacto cercano y el 14% manifiestan no tener 
ninguna relación con familiares o amigos. En palabras 
de un participante: “La relación con mi familia no es 
muy buena, por ser una mujer transgénero, y yo prefiero 
evitar problemas” (Mujer, transgénero, 20 años, 
Armenia, Colombia).

Así, aquellas personas que no tienen redes de 
apoyo sociofamiliares (14% de los participantes) 

estarían en una situación de mayor vulnerabilidad 
para enfrentar los impactos de la pandemia del 
covid-19, ya que “el impacto en la salud mental de una 
epidemia, generalmente, es más marcado en las 
poblaciones que viven en condiciones precarias, 
poseen escasos recursos y tienen limitado acceso 
a los servicios sociales y de salud” (Ribot Reyes; 
Chang Paredes; González Castillo, 2020, p. 7).

El 53% de los participantes en la encuesta 
manifiestan que han recibido algún tipo de apoyo de 
otras personas LGBT, amigos o familiares durante 
el confinamiento obligatorio, sin embargo, el 47% 
de los encuestados sostienen que no han recibido 
ningún tipo de apoyo, posiblemente porque no 
lo han requerido, puesto que en otras ocasiones 
no contaron con las redes de apoyo para tal fin, 
o porque el confinamiento bloqueó también las redes 
mediante las cuales se sentían apoyados, limitándose 
de diversas formas, de tal manera que las personas 
LGBT experimentaron un menor apoyo social 
percibido durante la pandemia (Moore et al., 2021).

Dinámicas sociales y familiares de las 
personas LGBT

La pandemia del covid-19 y sus medidas de 
mitigación y contención afectan a las personas 
de forma diferenciada, debido a las condiciones 
sociales, económicas, culturales o personales que 
estas afrontan, evidenciando las desigualdades 
sociales para hacer frente a este tipo de crisis. Así,

el impacto psicosocial puede exceder la capacidad 

de manejo de la población afectada; se estima un 

incremento de la incidencia de trastornos mentales 

y manifestaciones emocionales, de acuerdo con la 

magnitud de la epidemia y el grado de vulnerabilidad 

de la población” (Ribot Reyes; Chang Paredes; 

González Castillo, 2020, p. 6).

En este sentido, la población LGBT puede verse 
más afectada debido a la ausencia o debilidad 
de las redes de apoyo sociofamiliares, propiciando 
síntomas de ansiedad y depresión, además de una 
mayor presencia de emociones como irritabilidad, 
preocupación, incertidumbre, soledad, malestar, 
aburrimiento, entre otras, las cuales se consideran 
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reacciones normales ante una situación atípica, como 
en el caso de la pandemia del covid-19. Sin embargo, 
podrían desencadenar un mayor número de conflictos 
sociales, familiares y en ocasiones manifestarse 
a través de la violencia (Restrepo et al., 2021).

Los datos de la encuesta muestran que el 32% 
de los participantes manifestaron que había tenido 
discusiones, conflictos o enfrentamientos intensos 
con personas cercanas, tales como familiares 
y amigos, antes del confinamiento, porcentaje 
que aumentó al 38% durante el confinamiento 
obligatorio. Esta situación puede tener su origen 
en el hecho de que algunas personas LGBT debieron 
regresar a sus hogares de origen y/o compartir 
sus viviendas con otras personas debido a que 
perdieron sus empleos o sus ingresos disminuyeron 
(Mendoza-Pérez, 2021; ONU, 2020b).

Por lo tanto, se generaron tensiones y conflictos 
dentro de las dinámicas sociales y familiares que 
afectaron a las personas LGBT, puesto que algunas de 
estas se encontraban confinadas en entornos hostiles 
en los cuales no se les brindaba un adecuado apoyo 
(OHCHR, 2020; Molina, 2020), además, existen una 
serie de factores laborales y personales que pueden 
influir en dichos conflictos, como el trabajo sexual, 
la discriminación familiar o la pérdida de la privacidad, 
como se evidencia en el siguiente testimonio:

Me ha tocado mudarme dos veces, en la primera 
porque había problemas de convivencia entre los que 
vivíamos ahí, muchos problemas, hasta violencia, 
porque vivíamos muchos y mucho tiempo encerrados 
ahí, es problemático. La segunda vez porque donde 
vivía podía entrar los clientes a mi habitación, pero 
desde la pandemia prohibieron la entrada de visitas 
así que me perjudicaron el trabajo y me tocó irme 

(Hombre, bisexual, 25 años, Medellín, Colombia).

Al mismo tiempo, se debe considerar que las 
personas LGBT tienen un mayor riesgo psicológico 
por el rechazo, la discriminación y el estigma 
social vinculado a sus orientaciones sexuales 
e identidades de género no heteronormativas, 
que pueden desencadenar ansiedad y depresión, 
sumado a los sentimientos de temor y angustia 
frente a la enfermedad y al aislamiento que ha 
generado la pandemia del covid-19. Por lo tanto, 

es necesario fortalecer las redes de apoyo para 
mitigar el riesgo en la salud mental, incluyendo 
acciones que disminuyan la discriminación de las 
personas LGBT en los diferentes ámbitos sociales 
(Gobierno de México, 2021).

Afectaciones en la identidad sexual y 
de género de las personas LGBT

El estigma social y la discriminación vinculados 
con la diversidad sexual y las identidades de género 
determinan que muchas personas LGBT no puedan 
asumir su identidad sexual de manera libre, segura 
y voluntaria en diferentes ámbitos de su vida 
cotidiana, entre ellos sus hogares, ya sea porque 
no han revelado su identidad sexual o de género, 
o porque lo hicieron, pero no fueron aceptados 
ni apoyados por sus familias (Salerno; Williams; 
Gattamorta, 2020; HRC, 2018). Según algunas 
investigaciones, uno de los efectos de la pandemia 
del covid-19 ha sido que muchas personas que eran 
independientes previo a esta se vieran obligadas 
a regresar a sus hogares de origen o a permanecer 
en casa durante más tiempo (Suen; Chan; Wong, 
2020). Sin embargo, aunque “la mayoría de las 
personas pueden pensar en sus familias de origen 
como una fuente de apoyo social, para la población 
LGBT con frecuencia es en el contexto familiar donde 
sufren violencia y discriminación por homofobia” 
(Mendoza-Pérez, 2021, p. 10).

Al respecto, el 64% de los participantes en el 
estudio manifestaron que sí percibían el apoyo por 
parte de los miembros de su familia, mientras que 
el 36% de ellos expresaron que esto rara vez ocurría, 
tal como se evidencia en el siguiente testimonio: “Sí, 
mi familia es homofóbica por lo que durante el periodo 
de cuarentena he tenido que fingir ser algo que no soy 
para no generar disgustos, perdiendo mi libertad de 
expresión” (Hombre, homosexual, 18 años, Bogotá 
D. C., Colombia).

Así, regresar al hogar implicó para algunas personas 
LGBT espacios inseguros, incómodos y discriminatorios, 
dando origen a conflictos y tensiones familiares que, 
posteriormente, se traducirían en aumento en los 
estados de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas 
y exacerbación de otros desórdenes de salud mental 
(Suen; Chan; Wong, 2020; Lea; De Wit; Reynolds, 2014). 
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Estas situaciones pueden estar relacionadas con la 
debilidad en las redes de apoyo familiar, pues estas 
contribuyen en algunos casos a generar conflictos 
o tensiones familiares cuando los miembros de la familia 
no aceptan la identidad sexual de uno de sus integrantes, 
generando en la persona LGBT sentimientos de rechazo, 
angustia y ansiedad al no poder expresar libremente su 
identidad sexual frente a sus familiares, específicamente 
en momentos en los cuales debe estar confinado en su 
vivienda y en contacto permanente con su familia.

Con relación al ejercicio de la sexualidad y la 
genitalidad, es poca la literatura sobre el tema. 
Lo que se ha encontrado es que la intimidad 
y el bienestar sexual de la población LGBT se han 
visto afectadas por múltiples razones, entre ellas, 
la falta de privacidad en sus hogares, el temor 
a encontrarse con parejas sexuales y los riesgos 
de contagio que esto implica. Así, el 56% de los 
219 encuestados en el estudio han evitado tener 
contacto sexual durante el confinamiento, con lo 
cual se ha visto afectada una de las premisas más 
importantes de la dimensión sexual como es el 
derecho al goce pleno, seguro, digno y responsable. 
Un participante manifiesta: “Siento que me encuentro 
más controlado, es decir, no puedo desplazarme 
a donde quiero y los sitios de sexo que solía visitar ya 
no están abiertos, y eso limita mucho mi sexualidad” 
(Hombre, homosexual, 23 años, Medellín, Colombia).

Por otro lado, se evidenció que previo al confinamiento 
obligatorio solo el 39% de los participantes hacían uso 
de las redes sociales o medios virtuales para vivir su 
erotismo, mientras que durante el confinamiento se 
evidenció un aumento llegando al 42%. Sin embargo, 
existen temores respecto a la utilización de estas 
herramientas, específicamente relacionadas con la 
confidencialidad y la seguridad en su uso. Según afirma 
un participante:

¿Cómo debemos aprender la disyuntiva entre satisfacer 

nuestro deseo desde lo erótico, desde lo genital, desde 

lo sexual, por medio de lo digital, pero evitando que 

esas fotos o esos videos se puedan filtrar y cuáles son 

las recomendaciones para el autoerotismo? (Hombre, 

homosexual, 37 años, Dosquebradas, Colombia)

Otro aspecto importante relacionado con 
la sexualidad es el hecho de que los espacios 

de socialización de la población LGBT fueron 
cerrados durante el confinamiento obligatorio, 
incluyendo aquellos en los cuales se establecían 
contactos sexuales tales como saunas, videos, 
cabinas de internet, entre otros, lo que podría haber 
fomentado la utilización de estrategias alternativas 
como los medios virtuales.

Conclusiones

Las amenazas a la salud generadas por el covid-19 
a las personas LGBT son similares a las del resto 
de la población, sin embargo, las vulnerabilidades 
sistémicas que afrontan estas personas las colocan 
en una situación de mayor riesgo frente a la 
emergencia sanitaria y sus impactos, especialmente 
los de tipo psicosocial, debido a los procesos 
de discriminación y estigmatización a los cuales 
históricamente se han visto sometidas las personas 
diversas por orientación sexual e identidades 
de género. Por ello, es necesario pensar en un 
abordaje interseccional que permita dar respuesta 
a las necesidades específicas de esta población, 
disminuyendo los niveles de desigualdad que se 
han incrementado en el contexto de la pandemia.

Uno de los contextos más afectados por la 
pandemia fue el ámbito laboral de toda la población, 
incluyendo el de las personas LGBT, quienes por 
sus características sociales y económicas pudieron 
verse impactadas en mayor medida que otros grupos 
poblacionales. Si bien los participantes en este 
estudio tenían niveles educativos medios a altos 
y eran población joven, esto no los excluyó de verse 
afectados de diversa forma en el ámbito económico, 
ya sea directa o indirectamente, por ejemplo, con la 
pérdida de sus empleos, la precarización laboral o la 
disminución de los ingresos de las familias.

Adicionalmente, las situaciones de deterioro en 
las condiciones laborales influyeron en el regreso de 
algunas personas LGBT a su hogar de origen, lo que 
implicó perder la independencia que habían logrado, 
sometiéndose a las normas y reglas impuestas 
en sus hogares, ocasionando una disminución 
considerable de su privacidad, teniendo que hacer 
ajustes a los parámetros de comportamiento que 
se les exigían, impactando en su salud mental, 
pudiendo desencadenar situaciones de angustia, 
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ansiedad, depresión, entre otros. Este hecho se 
debe a presencia de situaciones de discriminación 
en el ámbito familiar, que deben ser estudiadas 
e intervenidas, ya que se convierten en uno de los 
principales factores de vulnerabilidad psicosocial 
para la población LGBT.

De otra parte, se evidencia cómo las redes de 
apoyo social y familiar constituyen una de las 
principales herramientas con las que cuentan 
las personas LGBT para hacer frente a situaciones 
de crisis, tal como la originada por la covid-19. Sin 
embargo, se observa que las redes de apoyo familiar 
se encuentran más debilitadas, posiblemente por 
las situaciones de discriminación ya mencionadas 
frente a las redes de apoyo constituidas por amigos, 
las cuales adquieren un papel preponderante para 
mitigar los efectos psicosociales de la pandemia 
en esta población.
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