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Las pandemias son un fenómeno recurrente en la historia de la humanidad, 

regularmente cada siglo surge un par de dichos eventos (Morens et al. 2021). A pesar de 
los avances en comprender y manejar brotes potencialmente pandémicos, la aparición de 
nuevos patógenos causantes de enfermedades de preocupación tiende a ser más frecuente 
(Priyadarsini et al. 2020). Desde la declaración del COVID-19 como pandemia se han 
registrado impactos en distintos niveles de nuestra sociedad. La alta transmisibilidad y 
letalidad hacen de esta enfermedad la mayor preocupación actual de nuestra sociedad, a 
la vez que también es importante su impacto a nivel ambiental. De hecho, es bastante 
probable que la pandemia de COVID-19 y la crisis ambiental global estén estrechamente 
relacionadas (Díaz et al. 2020, Roche et al. 2020). En esta nota llamamos la atención 
sobre el posible origen del virus y su impacto tanto con la vida silvestre como a nivel 
ambiental.  

 
El origen del SARS-CoV-2 ha puesto en discusión varios escenarios, 

principalmente respecto a su relación con laboratorios de bioseguridad o de su posible 
origen zoonótico. No obstante, la tendencia más clara apunta a que la emergencia del 
virus se dio por transmisión zoonótica y que el virus evolucionó naturalmente y circula 
en su hospedero por décadas (Latinne et al. 2020, OMS 2021). La versión más respaldada 
por investigadores del área evolutiva y zoonosis postula que el SARS-CoV-2 pudo 
haberse transferido desde murciélagos del género Rhinolopus, que son reservorios 
naturales de gran diversidad de coronavirus, incluyendo el previamente conocido SARS 
CoV (Latinne et al. 2020, Zhou et al. 2021). Aunque esos animales son cazados para 
alimento en comunidades rurales, la posibilidad de que el virus haya saltado directamente 
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a humanos es baja (Lytras et al. 2021). En todo caso, hay evidencia que respalda que el 
salto al ser humano requirió de un hospedero intermedio, con mayor contacto directo con 
las personas y que debería llevar rastros del SARS-CoV-2. Aunque hay varios potenciales 
candidatos, el más probable es la civeta común (Lytras et al. 2021).  

 
El incremento del comercio de animales de granja (susceptibles a infección por 

CoV) y la presión antropogénica sobre la fauna silvestre podrían haber puesto a los seres 
humanos en contacto más frecuente con productos cárnicos y especies infectadas con 
patógenos zoonóticos (Lytras et al. 2021). Otros grupos de interés en este ámbito son 
Mustelidae y Felidae, que presentan alta permisividad celular a la infección por SARS-
CoV-2 (Shi et al. 2020) y la civeta Paguma larvata (Viverridae), ya confirmada como 
hospedero intermedio para el SARS-CoV-1 (De Wit et al. 2016). Adicionalmente, los 
indicios de origen zoonótico parecen correlacionarse claramente con el tráfico de fauna 
(Lytras et al. 2021, OMS 2021). Si bien muchos países implementaron leyes de 
protección de la fauna silvestre o de caza y de seguridad alimentaria o sanidad (Franklin 
2020), algunos han mostrado falencias en su aplicación, resultando en incrementos en la 
caza furtiva (Buckley 2020). 
 

En Bolivia se supone habría ocurrido una reducción del tráfico ilegal de partes de 
jaguar durante la pandemia, debido a que la modalidad principal se realiza por vía aérea 
y los vuelos tuvieron restricciones; sin embargo, el tráfico no se ha detenido (Romo 2021). 
Por ejemplo, luego del cierre de las áreas protegidas bolivianas al público, se interceptó 
un bote con un cargamento de pesca ilegal y un tapir (Tapirus terrestris), en la zona 
reservada del Parque Nacional Madidi y se denunció la presencia de unas 200 personas 
que planeaban asentarse al interior del Parque Nacional Carrasco, posiblemente 
incrementando la cacería furtiva (Sierra 2020).  

 
Entre los impactos positivos más claros, cerca de las ciudades se ha evidenciado 

que los indicadores de calidad del agua y aire mejoraron luego de las medidas de 
contención de la pandemia. Por ejemplo, Edwin Astorga, director del Instituto de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad Mayor de San Andrés, informó que 
los ríos Orkojahuira y Choqueyapu, que reciben desechos industriales y aguas residuales 
en la ciudad de La Paz, mostraron una reducción del 20 al 30% de contaminación a casi 
un mes de la cuarentena (Página Siete Digital 2020). En el caso de la calidad del aire, las 
concentraciones de partículas (en suspensión) PM 2.5 se redujeron en el 27,3% (Bonardi 
et al. 2021) y las concentraciones de PM 10 entre 44 y 70% en diferentes ciudades del 
país; los niveles de NO2 y SO2 se redujeron en un 80% en diferentes municipios del área 
metropolitana de Cochabamba, según informe de Alain Terán, responsable de Red de 
Monitoreo de Calidad Ambiental. (León 2020, Weiss & Molina 2020). Estos cambios 
pueden categorizarse como impactos positivos de la pandemia, en cuanto a la restauración 
ambiental y se han dado en países de varios continentes, tanto en calidad del aire (Dang 
& Trinh 2021, Venter et al. 2020), como del agua (Braga et al. 2020, Patel et al. 2020).  
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La implementación de cuarentenas rígidas también mostró impactos negativos. Se 
ha postulado que la pandemia ha reforzado la práctica de apropiación de los recursos 
naturales, para incrementar el extractivismo agropecuario en Latinoamérica (Artracker et 

al. 2020). Paradójicamente, si bien es altamente probable que el SARS CoV 2 pasara al 
ser humano mediante mercados legales de carne de vida silvestre, su cierre podría tener 
consecuencias indeseables. La prohibición de operaciones en estos mercados podría 
resultar en un incremento en el mercado ilegal, que opera sin regulaciones sanitarias, ni 
medidas de bioseguridad, incrementando el riesgo de nuevos brotes de enfermedades 
zoonóticas (Greatorex et al. 2016, Woo et al. 2006). Adicionalmente, es crucial entender 
que el cierre de ese tipo de mercados podría llevar al desabastecimiento económico de 
millones de familias. Alrededor del 15% de la población mundial depende de actividades 
relacionadas al comercio de fauna silvestre, sea para la venta o consumo de la carne como 
principal fuente de proteína animal (Nijman 2010). 
 

Finalmente, el probable origen de transmisión del virus en murciélagos ha 
producido gran susceptibilidad social hacia estos animales, a tal grado de intentar 
eliminarlos, como sucedió en Cajamarca, Perú (Castro 2020). Ante ese problema, las 
autoridades y la comunidad científica buscan concientizar a los pobladores sobre la 
importancia de la conservación de los murciélagos y la necesidad de manejar 
adecuadamente la terminología, para evitar que un malentendido cause daño a grupos 
particulares de animales (Shapiro et al. 2021). En síntesis, la evidencia apunta a que el 
brote de COVID-19 es una consecuencia directa del consumo de animales silvestres, 
sumada a las actividades humanas que degradan los ecosistemas naturales y ocasionan 
pérdidas de la biodiversidad. Los humanos son ahora la especie huésped dominante del 
SARS-CoV-2. No obstante, existe la amenaza, demostrada con casos reportados de otros 
eventos epizoóticos, de que este coronavirus sea propagado de los humanos a otras 
especies animales (zoonosis inversa), como se sospecha en el caso de murciélagos de 
varios continentes entre otros grupos susceptibles a infectarse como roedores, mustélidos, 
felinos y primates (Olival et al. 2020, Shi et al. 2020, Shou et al. 2021). Las secuelas 
económicas y sociales de la pandemia parecen haber incrementado la presión de caza 
sobre la fauna silvestre, pero el cierre de los mercados debe considerar cuidadosamente 
los efectos sobre las poblaciones rurales que dependen de la cacería para subsistencia. 
Los efectos positivos a nivel ambiental dan evidencia de que los cambios a nivel global 
son posibles y sus impactos son medibles en el corto plazo. En este escenario, el retorno 
a un estilo de vida pre pandemia (sin tener en cuenta el continuo crecimiento poblacional 
y los patrones de consumo humano insostenibles) simplemente demostrará la falta de 
voluntad política para cambiar nuestra forma de vida, evidenciando una vez más que tanto 
dolor no ha logrado que la humanidad aprenda de sus errores. Es necesario que se invierta 
en un sistema de monitoreo y alerta temprana para la detección de posibles pandemias, 
en el marco propuesto de las políticas de One Health o una “sola salud” (Di Marco et al. 
2020, Díaz et al. 2020), concepto que promueve que la salud humana depende de la salud 
animal y ambiental. Al mismo tiempo, es imprescindible buscar modelos sustentables de 
desarrollo, que eviten mayor degradación ambiental (Díaz et al. 2020, Gibbons et al. 
2021). 
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