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Resumen
Desde una revisión integradora de la literatura, este artículo tuvo como objetivo identificar el aumento 
de las vulnerabilidades de la población brasileña durante la pandemia del covid-19. Se realizó una bús-
queda en las bases de datos SciELO, LILACS y PubMed, entre febrero y marzo de 2021, que dio como 
resultado siete artículos, que fueron organizados por: título, autor, enfoque del estudio, objetivos y 
principales resultados. Se encontraron las siguientes vulnerabilidades: Negación de derechos, falta de 
poder socioeconómico y violencia contra niños y adultos mayores. Estos datos se sistematizaron en 
las categorías de “vulnerabilidad por falta de poder” y “vulnerabilidad por momentos del desarrollo 
humano”. Se constató que estas debilidades ya estaban históricamente marcadas en la población bra-
sileña y se acentuaron aún más en este período de la pandemia, lo que muestra la necesidad de una 
intervención activa desde la perspectiva de la bioética.
Palabras clave: Vulnerabilidad social. Vulnerabilidad en salud. Covid-19.

Resumo
Vulnerabilidades evidenciadas pela pandemia de covid-19 na perspectiva da bioética
Por meio de revisão integrativa da literatura, este artigo teve o objetivo de identificar vulnerabili-
dades da população brasileira evidenciadas durante a pandemia de covid-19. Realizou-se busca nas 
bases de dados SciELO, LILACS e PubMed no período de fevereiro a março de 2021, sendo selecionados 
sete artigos, que foram organizados conforme as informações a seguir: título, autor, abordagem dos 
estudos, objetivos e principais resultados. Foram encontradas as seguintes vulnerabilidades: negação 
de direitos, falta de poder socioeconômico e violência contra crianças e idosos. Estas foram sistema-
tizadas nas categorias “vulnerabilidade por falta de poder” e “vulnerabilidade por momentos do des-
envolvimento humano”. Constatou-se que essas fragilidades são historicamente marcadas na popu-
lação brasileira e têm sido acentuadas neste período de pandemia, o que ressalta a necessidade de 
intervenção ativa na perspectiva da bioética.
Palavras-chave: Vulnerabilidade social. Vulnerabilidade em saúde. Covid-19.

Abstract
Vulnerabilities highlighted by the COVID-19 pandemic from a bioethics perspective
This integrative literature review sought to identify the vulnerabilities faced by the Brazil population 
and which were highlighted during the COVID-19 pandemic. Bibliographic search conducted on the 
SciELO, LILACS and PubMed databases from February to March 2021 identified seven articles, which 
were organized by title, author(s), methodology, objectives, and main findings. The analysis found the 
following vulnerabilities: denial of rights, lack of socioeconomic power, and violence against children and 
the aged. These were systemized into the categories “vulnerability by lack of power” and “vulnerability 
by human development cycle.” Such vulnerabilities are historically marked in Brazil and have increased 
during the pandemic, thus highlighting the need for a bioethics-based active intervention.
Keywords: Social Vulnerability. Health Vulnerability. COVID-19.
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El covid-19, enfermedad causada por el virus 
SARS-CoV-2, fue reconocida como pandemia en 
marzo de 2020 1,2. En un intento de frenar la propa-
gación del virus, varios países decretaron medidas 
de aislamiento social, lo que provocó cambios sig-
nificativos en la vida cotidiana 3,4.

Esta patología afecta a todo el mundo, inde-
pendientemente de la edad, el sexo, la etnia y 
el estatus socioeconómico. Sin embargo, la vul-
nerabilidad al covid-19 está estrechamente 
relacionada con los determinantes sociales del 
proceso salud-enfermedad. En su pronóstico y 
evolución influyen la situación económica y el 
acceso a los servicios sanitarios, educativos y de  
protección social 3.

Un concepto en constante debate en el 
ámbito de la bioética es la vulnerabilidad, 
la frágil situación de individuos y poblaciones 
en circunstancias de desamparo. Este debate 
proporciona a los estudiosos de la bioética 
herramientas para garantizar los derechos funda-
mentales y prevenir o impedir la continuidad de 
acciones arbitrarias que afecten a poblaciones o 
sujetos vulnerables 5.

Las relaciones desiguales, individuales o colec-
tivas, de carácter social, cultural, político y eco-
nómico tienen más probabilidades de producir la 
vulnerabilidad de las personas o grupos sociales 6. 
Específicamente la pandemia del covid-19 ha 
hecho a la gente vulnerable como resultado de las 
incertidumbres del escenario 7.

Rogers y Ballantyne 8 tipifican las diversas 
expresiones de la vulnerabilidad en intrínsecas y 
extrínsecas. La vulnerabilidad intrínseca se pro-
duce a partir de las propias características del 
individuo, mientras que la extrínseca se produce 
por cuestiones externas y derivadas del contexto 
socioeconómico. Las autoras también afirman 
que estas vulnerabilidades pueden darse juntas y, 
por tanto, potenciarse mutuamente.

En la vulnerabilidad intrínseca, las caracterís-
ticas individuales implicadas están relacionadas 
con enfermedades físicas o mentales y momentos 
especiales del desarrollo humano: infancia, 
adolescencia, vejez y embarazo. En la vulnerabili-
dad extrínseca, los problemas externos a los indi-
viduos están relacionados con la falta de poder, 
las diferencias educativas y la falta de acceso a los 
servicios sanitarios básicos 8,9.

Inmerso en este contexto, el objetivo de este 
estudio fue verificar las vulnerabilidades evi-
denciadas en la población brasileña durante la 
pandemia del covid-19.

Método

Este estudio consiste en una revisión inte-
gradora, lo que se traduce en una sólida herra-
mienta de comunicación científica y permite una 
captación más amplia de un fenómeno determi-
nado. La construcción de esta revisión pasó por 
las siguientes fases: identificación del tema y 
selección de la pregunta guía de la investigación; 
establecimiento de los criterios de elegibilidad de 
los estudios (criterios de inclusión y exclusión de 
estudios); búsqueda o muestreo en la literatura; 
recogida de datos; análisis de datos; discusión y 
presentación de la revisión 10.

El punto de partida de esta revisión es la 
siguiente pregunta orientadora: ¿cuáles son las 
vulnerabilidades evidenciadas en la pandemia de 
covid-19 en Brasil? 

Para responder a esta pregunta, se realizó la 
recolección de datos de febrero a marzo de 2021 
en las bibliotecas/bases de datos SciELO, LILACS y 
PubMed. La estrategia de búsqueda del mate-
rial bibliográfico fue el cruce de Descriptores en 
Ciencias de la Salud (DeCS/MeSH) junto con los 
operadores booleanos “and” y “or”. En SciELO y 
LILACS (DeCS), fueron buscados los descriptores 
“vulnerabilidad social or vulnerabilidad en salud 
and covid-19 and Brasil” y, en PubMed (MeSH), 
“social vulnerability or health vulnerability and 
covid-19 and Brazil”.

Los criterios de inclusión establecidos para 
los estudios encontrados fueron: publicación 
de artículos en portugués e inglés; abordaje de 
las vulnerabilidades evidenciadas o intensifica-
das en la pandemia de covid-19 en la población 
brasileña; y disponibilidad total y gratuita de los 
artículos. Se descartaron los estudios publicados 
sobre vulnerabilidades en otras enfermedades o 
contextos y, por tanto, los que no respondían a 
la pregunta de esta revisión, según los criterios 
de exclusión. Además, también se excluyeron 
los estudios duplicados. El proceso de selección 
e inclusión de los artículos preseleccionados 
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se presenta en el diagrama de flujo (Figura 1), 
tal como recomienda el grupo Prisma 11.

Esto estudio siguió los lineamientos de las 
Resoluciones 466/2012 12 y 510/2016 13 del Consejo 

Nacional de Salud, que otorgan exención de pre-
sentación al Sistema CEP/Conep, por tratarse de 
una investigación con análisis de bases de datos 
secundarias de dominio público.

Figura 1. Diagrama de flujo, según Prisma, para la selección de los estudios encontrados
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Resultados

Se identificaron 56 artículos en las bases de 
datos consultadas, de los cuales 13 eran duplica-
dos y 16 no cumplían los criterios de inclusión, 
por lo que fueron excluidos. De los 27 artículos 
preseleccionados, tras leer el texto completo, 
se eliminaron 20 que no respondían a la pre-
gunta guía. Por lo tanto, se definieron siete artícu-
los para esta revisión integradora.

Los datos de los artículos seleccionados se 
registraron en una hoja de cálculo de Microsoft 
Excel y, de este modo, se sintetizaron según el 
el título, autores, la base de datos, el método de 
estudio, los objetivos y los resultados principales, 
de acuerdo con el cuadro 1.

En el análisis de los artículos, se encontró que dos 
eran estudios en inglés y cinco en portugués, publi-
cados en 2020 y 2021. También se observó que cinco 
eran artículos de reflexión, uno era un estudio ecoló-
gico y otro un estudio basado en un registro nacional.
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Discusión

Al analizar los artículos, se observó que la 
mayoría de los enfoques metodológicos presenta-
ban un carácter reflexivo, lo que puede justificarse 
por la actualidad del tema, razón que también 
puede explicar el reducido número de artículos 
identificados en la investigación inicial.

Para la discusión del tema de la vulnerabilidad, 
se adaptó la definición de Rogers y Ballantyne 8 a 
los resultados encontrados. El concepto de vul-
nerabilidad puede definirse como la incapacidad 
de defender los propios intereses. En el contexto 
biomédico, las personas o poblaciones vulnerables 
corren un mayor riesgo de sufrir daños debido a 
esta incapacidad, especialmente en emergencias 
sanitarias como la pandemia de covid-19.

Los resultados se organizaron en función de la 
similitud del contenido en dos categorías: "vulne-
rabilidad debida a la falta de poder" y "vulnerabili-
dad debida a la etapa de desarrollo humano".

Vulnerabilidad debida a la falta de poder
Según Rogers y Ballantyne 8, la impotencia 

representa la vulnerabilidad extrínseca causada 
por la pobreza y la negación de derechos sociales, 
económicos y políticos a determinados grupos. 
Esta categoría está compuesta por los artículos 1, 3 y 5, 
que denuncian la negación de derechos a grupos 
vulnerables en Brasil 14,16,18, y por los artículos 2 y 7, 
que reflejan la desigualdad socioeconómica que 
marca al pueblo brasileño 15,20.

El artículo 1 reflexiona sobre la negación de dere-
chos a las mujeres transexuales y travestis: mayoría 
realiza trabajo informal y no estaba contemplada 
con la ayuda de emergencia del gobierno 14. Además, 
sufren segregación, discriminación, violencia e 
inequidades por acciones biopolíticas. En esta pers-
pectiva, Martins y Costa 21 contemplan la necesidad 
de estrategias de intervención a través de prácticas 
en el campo social, oponiéndose a una política per-
versa que permite un ambiente social inhóspito, 
violatorio de los derechos humanos, en el que la 
exclusión se reduce a la inexistencia.

La bioética de intervención se propone como 
una salida a este escenario, mediante el com-
promiso estatal de mediar entre los grupos de 
poder y los grupos invisibles. Para ello, el debate 
ético necesita un enfoque equitativo con el fin de 

eliminar las (in)diferencias en la sociedad y reforzar 
los derechos transexuales 21.

El artículo 3 señala el retroceso de las políticas 
públicas de salud dirigidas a los pueblos indígenas 
y la pérdida de derechos sociales, que vienen 
afectando el derecho a la alimentación adecuada 
asegurado en la Constitución Federal 16. En Brasil, 
la pandemia tuvo un impacto directo en la seguri-
dad alimentaria, obligando a los pueblos indígenas 
a denunciar activamente la ineptitud del gobierno 
federal, caracterizada por la negación de derechos 
a estos pueblos.

En un informe, Iberê 22 mencionó que la llegada 
de la crisis sanitaria del covid-19 no fue acompa-
ñada de un plan de contención de la pandemia 
entre los pueblos indígenas. Esta distopía impulsó 
a las propias organizaciones indígenas a protegerse 
de las acciones abusivas de un Estado orientado a 
los intereses del mercado financiero.

El fomento de medidas liberales por parte 
del Estado ha contribuido a los enfrentamientos 
territoriales, que en el contexto de la pandemia 
han provocado hambre y falta de agua potable. 
En medio de esta situación, los pueblos indígenas 
han llevado a cabo campañas contra el hambre, 
apoyándose en acciones solidarias y donacio-
nes 23. Como resultado de estos actos, se sancionó 
la Ley 14.021/2020 24, que establece medidas 
de protección social en territorios indígenas y 
crea el Plan de Emergencia de Lucha contra el 
covid-19 para pueblos originarios y comunidades 
tradicionales, previendo acciones para garantizar 
la seguridad alimentaria 24.

El artículo 5 destaca la invisibilidad de la población 
negra en la pandemia, lo que sustenta la negación 
de derechos a esta población 18. Aunque su morta-
lidad era mayor, no se demarcó en los sistemas de 
información hasta la protesta de los grupos sociales 
raciales. Goes, Ramos y Ferreira 25 también analizaron 
el racismo en el contexto del covid-19, demostrando 
que en Estados Unidos y Brasil la población afro-
descendiente se encuentra entre las que más  
enferman y más probabilidades tienen de morir.

La ausencia de derechos para esta población 
es un rasgo histórico en Brasil, y la falta de datos 
dificulta el análisis de las desigualdades raciales. 
Sin embargo, la pandemia puede ser una oportu-
nidad para una nueva conciencia social, que des-
truya la condición de subalternidad racial y afirme 
democráticamente el derecho a la vida 25.
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Los artículos 2 y 7 abordan las desigualdades 
socioeconómicas como expresión de la vulnerabi-
lidad debida a la falta de poder 15,20. En esta lógica, 
Romero y Silva 26 realizaron un estudio que mostró 
la relación entre las condiciones socioeconómicas y 
la incidencia de covid-19 en Ceará, y mencionaron 
investigaciones que indican que las buenas condi-
ciones socioeconómicas están relacionadas con la 
reducción de casos de covid-19.

Natividade y colaboradores 27 registraron un 
escenario de desigualdad social y concentración 
de renta en la capital de Bahia que puede moti-
var la baja adhesión a las medidas de distancia-
miento social. Gran parte de la población trabaja 
en el mercado informal, lo que limita las condicio-
nes de protección de los trabajadores, que están 
más expuestos a riesgos para garantizar su propia 
supervivencia y pueden ver afectada su salud física 
y psicológica por la reclusión social.

Vulnerabilidad por momentos del 
desarrollo humano

Según Rogers y Ballantyne 8 los ciclos vitales, 
especialmente los extremos de edad, son com-
ponentes de la vulnerabilidad intrínseca. Morais y 
Monteiro 28 relacionan la vulnerabilidad intrínseca 
con la dignidad humana, que debe salvaguardarse 
mediante la protección de la integridad física, 
psicológica y moral.

En esta categoría se encuentran los artículos 4 y 6, 
que retratan la vulnerabilidad intrínseca que experi-
mentan los niños y los ancianos —grupos que suelen 
necesitar ayuda para desarrollar sus actividades— 
en el contexto del covid-19 17,19.

El artículo 4 reflexiona sobre el aumento de la 
violencia que sufren las personas ancianas en tiem-
pos de covid-19. Ribeiro y colaboradores 5 llaman 
la atención sobre los efectos que el aislamiento 
social acarrea a los ancianos que necesitan cuida-
dos profesionales, ya vivan con sus familias o solos,  
o a los que residen en instituciones de larga 
estancia. Los autores reconocieron varias formas 
de violencia doméstica.

La violencia doméstica puede ser de carácter 
patrimonial, psicológico, físico, de negligencia 
y de abandono, factores que incluso pueden 
ser concomitantes. Cuando ocurre en el ámbito 
familiar, suele sufrirse en silencio, debido a la rela-
ción de dependencia del anciano, además de la 

inseguridad y el miedo provocados por la proximi-
dad con el agresor 24,29.

El artículo 6 propone reflexiones sobre los 
niños en situación de pandemia, sin activida-
des escolares y sin acceso a meriendas, y por 
tanto, expuestos al hambre y a la violencia en sus 
hogares 19. Los niños apenas se ven afectados direc-
tamente por el covid-19, pero las medidas de aisla-
miento han afectado a los que viven en los hogares 
más pobres. El cierre de escuelas afecta sobre todo 
a quienes encuentran en los almuerzos escolares 
su única fuente de alimentos sanos 30.

En este periodo de aislamiento social, el aumento 
de la violencia doméstica contra los niños refleja el 
reto de protegerlos, una tarea a la que no pueden 
enfrentarse solos. El estrés del encierro de estas 
familias tiende a aumentar el consumo de drogas y 
bebidas alcohólicas, lo que contribuye a incrementar 
los conflictos domésticos.

El hogar debería ser el lugar de mayor segu-
ridad para los niños; sin embargo, en muchos 
momentos se convierte en un entorno de tris-
teza, un lugar donde sufren diversas formas de 
violencia. Y, en el momento de aislamiento social 
derivado de la pandemia, se advierte a la sociedad 
para que esté alerta y notifique los casos sospe-
chosos, contribuyendo así a la rápida atención y 
protección de las víctimas 31.

La pandemia de covid-19 ha puesto de relieve 
y agravado los casos de violencia preexistentes 
debido a la necesidad de restringir los desplaza-
mientos. Muchas personas se encuentran en tra-
bajos alejados o sin poder trabajar, necesitando 
conciliar su nueva rutina con la de niños y ancianos, 
que acaban inseridos en situaciones de violencia 
familiar fruto de la violencia estructural que atra-
viesa Brasil 29.

La responsabilidad social, como en el caso de 
la salud, va más allá de la responsabilidad de los 
Estados en la formulación de políticas públicas, 
ya que también requiere estrategias sociales, 
a escala nacional e internacional, para reducir 
las desigualdades y promover el bienestar de las 
poblaciones vulnerables. 

El individuo debe ser visto en su totalidad, inserto 
en una bioética de derechos y deberes: debe ser 
visto como sujeto, no como objeto de enfermeda-
des o discapacidades 31. Así, la bioética extrapola 
los límites de la ética en la investigación y busca, 
en una ética del cuidado y la responsabilidad social, 
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la dignidad humana para todas las personas y/o 
grupos sociales, especialmente los más vulnerables.

Consideraciones finales 

Las vulnerabilidades identificadas en este estudio 
están vinculadas a la fragilidad experimentada por 
gran parte de la población brasileña a lo largo de la 
historia de sus relaciones interpersonales, sociales y 
de salud. Esta experiencia se intensificó con la pan-
demia del covid-19. Algunos estudios abordados se 
refieren a individuos que requieren cuidados específi-
cos debido a la edad; por lo tanto, es necesario tener 
en cuenta los ciclos vitales a la hora de desarrollar 
acciones para hacer frente a las enfermedades.

Además de las vulnerabilidades intrínsecas, 
también se identificaron vulnerabilidades extrínsecas, 

causadas por condiciones desfavorables en las 
relaciones de poder. La totalidad de estas experien-
cias no cabe en este estudio, ya que Brasil alberga 
numerosos grupos vulnerables y la bibliografía 
sobre el tema en el contexto de la pandemia de 
covid-19 es aún incipiente. 

Así, se reconocen las limitaciones de este 
trabajo, reforzando la importancia de una mayor 
atención de los gobiernos a la población brasileña 
en un escenario que profundiza las vulnerabilidades 
existentes. Por último, se señala la necesidad de 
realizar más estudios sobre este tema. A pesar de 
estas limitaciones, como potencialidad, se identifica 
la necesidad de una intervención activa de los indivi-
duos responsables, que vaya más allá de la respon-
sabilidad del gobierno y reconoce una ética de la 
asistencia social desde la perspectiva de la bioética.
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