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CORONAVIRUS
La pandemia es analizada desde cuatro 
abordajes surgidos de nuestra 
Universidad: el análisis estadístico, la 
geografía, la biología y el derecho.

FUTURO
La Facultad de Agronomía 
atravesó un proceso de 
elaboración de su Plan Estratégico 
hasta 2040.

OLGA OROZCO
La biblioteca que la poeta legó a 
Toay se presenta como una fuente 
para aproximarse a su proceso 
creativo.

TERRITORIO
El rector Oscar Alpa explica cómo 
surgió y se desarrolló la idea de la 
UNLPam en el Territorio, con casi 
500 personas inscriptas.



Libros de Texto para
Estudiantes Universitarios

Libros Académicos
de Interés Regional

#LaEdUNLPamEnCasa
La Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa

pone a disposición de sus lectores los títulos de las colecciones 
más destacadas. Pueden descargarse de manera libre y gratuita 

mientras dure la medida de Aislamiento Social, Preventivo 
y Obligatorio por motivo de la pandemia de COVID-19.

Visita el catálogo digital en
http://www.unlpam.edu.ar/edunlpam

Universidad Nacional de La Pampa



( 11 )

Co
nt

ex
to

 U
ni

ve
rs

it
ar

io
 /

 N
º 

62
 /

 A
br

il 
de

 2
02

0 
/ 
A

N
Á

LI
SI

S 

Coronavirus
¿Por qué a nosotros? ¿Por qué hoy?

La emergencia del SARS Corona-
virus 2, un virus desconocido 
hasta el momento, ha puesto 

en vilo a la población mundial. Los 
interrogantes son infinitos pero en 
esta nota trataremos de dilucidar 
algunos de los factores antrópi-
cos, ambientales y/o biológicos 
que generan la emergencia, en al-
gunos casos, y la reemergencia en 
otros, de distintas enfermedades 
infecciosas. 

Para amigarnos con estos nuevos 
términos, la definición de “Enferme-
dades infecciosas” según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), 
refiere a enfermedades causadas 
por organismos patógenos como las 
bacterias, virus, hongos o parásitos. 
Este grupo de agentes forma parte 
de los organismos de distintos seres 
vivos entre los cuáles se encuentran 
las plantas, los animales y dentro de 
estos últimos, los seres humanos. 

El asunto está en que no todos los 
seres vivos compartimos los mis-
mos patógenos y acá aparece otro 
concepto importante que es el de 
“zoonosis”, que son agentes infec-
ciosos de los animales y que produ-
cen una enfermedad en los humanos 
por contacto directo con el animal 
enfermo, a través de algún fluido cor-
poral como sangre, orina o saliva, o 
mediante la presencia de algún inter-
mediario o “vector” como pueden ser 
los mosquitos u otros insectos. Estos 
organismos infecciosos, desde nues-
tro punto de vista, no aparecen de la 
nada sino que forman parte de los 
distintos ecosistemas y muchos de 
ellos se mantienen en la naturaleza 
en los denominados “ciclos rurales o 

selváticos” y de los cuáles no forma 
parte el humano. 

El conflicto comienza cuando las ac-
tividades humanas, cada vez más ex-
tendidas por todo el planeta, alteran 
los ecosistemas naturales. Los ecosis-
temas funcionan y se mantienen en 
un equilibrio dinámico brindado por 
los distintos componentes del mismo 
y que se ha ido generado a través de 
millones de años de selección natural. 
El ser humano, con sus acciones, mo-
difica tanto a los integrantes de esos 
ambientes como la abundancia de 
cada uno de ellos y sus relaciones, lo 
que genera múltiples desequilibrios 
y cambios que alteran finalmente su 
composición, estructura y  funciona-
miento. Uno de esos desequilibrios 
resulta en el incremento de la acti-
vidad del patógeno o escape de los 
agentes infecciosos de su hábitat na-
tural hacia el hábitat urbano.

Muchas de las zoonosis que son cada 
vez más frecuentes están relacio-
nadas estrictamente con acciones 
humanas como el tráfico y consumo 
de fauna silvestre, la alteración de 
los ambientes donde el humano se 
encuentra a través de procesos ya 
bien conocidos como los cambios 
de uso de suelo y, dentro de estos, 
la deforestación, el avance de la 
frontera agrícola y la urbanización, 
entre otros. A todos estos factores 
mencionados, se les suma de forma 
multiplicativa la hiperconectividad 
global que hace que todo lo que 
sucede en un lugar, en este caso la 
aparición de un agente infeccioso, 
se disperse a gran velocidad por 
el movimiento de las personas, en 
poco tiempo y a grandes distancias. 

EMERGENCIA DE ENFERMEDADES

Para poder visualizar todos estos 
conceptos teóricos vamos a dar al-
gunos ejemplos de cómo estos fac-
tores influyen en la emergencia de 
enfermedades. Específicamente para 
el caso del COVID-19 estuvieron in-
volucrados por lo menos dos de los 
factores mencionados anteriormente: 
en primer lugar, el tráfico y consumo 
de fauna silvestre en un mercado de 
animales en la ciudad de Wuhan, que 
generó un contacto entre animales 
(incluido el humano) que no conviven 
en la naturaleza, y que le permitió al 
virus hacer un salto de un hospeda-
dor a otro (en este caso de algún ani-
mal aún no identificado -potencial-
mente murciélagos o pangolines- al 
ser humano); en segundo lugar, una 
expansión geográfica del virus a gran 
velocidad debido a este proceso de 
conectividad global a través del mo-
vimiento de personas. Otro ejemplo 
bien conocido en nuestro país es el 
del virus del Dengue, con una expan-
sión geográfica gradual y constante 
de su principal vector, el mosquito 
Aedes aegypti, gracias a los aumentos 
de temperatura (también relaciona-
dos con actividades humanas) y a los 
procesos de urbanización, generando 
los ambientes propicios para el desa-
rrollo de esta especie. Como conclu-
sión, y aunque parezca una paradoja, 
las respuestas de por qué a nosotros y 
por qué hoy están, en gran medida, en 
nuestras propias acciones. 
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