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Resumen

Nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia en el mundo que conocíamos. 
Ha sido un escenario de ensayo y error, así como de improvisación en el manejo de 
las políticas dirigidas a mitigar sus efectos. La propagación del virus ha traído conse-
cuencias mucho más complejas y diversas que la afectación a la salud de la población 
mundial: la covid-19 ha tenido impacto a nivel político, económico, social, cultural 
y ambiental. En este libro, integrado por nueve capítulos, escritos por diferentes in-
vestigadores dedicados a diveras áreas del conocimiento, se analizan algunos de los 
impactos que ha tenido la pandemia, especialmente, sobre las condiciones de vida.  
Con base en la salud, se esbozan posibles formas de tratamiento del virus, imple-
mentación de políticas para su atención y prevención, así como se plantean posi-
bles causas y consecuencias que acarrea la pandemia desde una perspectiva social 
de la enfermedad. A su vez, desde una dimensión social, se plantea una posible 
reconfiguración del espacio social y cultural, como también la construcción de 
“nuevas normalidades” en un escenario pospandémico. Se habla de los cambios 
observados en el ser humano originados por la pandemia, de sus costumbres, ri-
tuales y nuevas formas de vida. Por último, se finaliza con el análisis de cómo la  
covid-19 ha afectado los procesos de institucionalización de políticas de género en 
la región y cómo favorece la segregación y la exclusión de los sectores lgbti en el  
manejo que se le ha venido dando a la pandemia.

Palabras clave: covid-19, globalización, pandemia, políticas públicas, relaciones 
humanas, vacunas.
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Abstract

No one was prepared to face a pandemic in the world we knew. It has been a sce-
nario of trial and error, as well as of improvisation in the management of policies 
aimed at mitigating its effects. The spread of the virus has had much more complex 
and diverse consequences than just affecting the health of the world’s population; 
covid-19 has had an impact on the political, economic, social, cultural and environ-
mental levels. This book, composed of nine chapters, written by different research-
ers dedicated to different areas of knowledge, analyzes some of the impacts that 
the pandemic has had, especially on living conditions. From a health perspective, 
it outlines possible ways of treating the virus, implementation of policies for its care 
and prevention, possible causes and consequences of the pandemic from a social 
perspective of the disease, and in turn, from a social dimension, it considers a pos-
sible reconfiguration of the social and cultural space, and the construction of “new 
normalities” in a post-pandemic scenario. The changes observed in human beings 
caused by the pandemic, their customs, rituals and new ways of life are discussed. 
Finally, two authors analyze how covid-19 has affected the processes of institution-
alization of gender policies in the region and favors the segregation and exclusion 
of lgbti sectors in the management that has been given to the pandemic. 

Keywords: covid-19, globalization, pandemic, public policy, human relations, vaccines.
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Introducción

El 11 de marzo del 2020, en una alocución dada por Tedros Adhanom Ghebreye-
su, director de la Organización Mundial de la Salud (oms), la covid 19 fue declara-
da pandemia. El virus inició en Wuhan (China) y empezó su expansión de forma 
acelerada, favorecida, en gran medida, por la globalización; en el mundo actual, 
las fronteras a veces parecen estar solo en las mentes, vivimos en un mundo inter-
conectado, con flujos constantes de mercancías, capitales y personas, por lo cual, 
los aeropuertos favorecieron el estallido mundial, convirtiéndose en la puerta de 
llegada a todos los rincones del mundo.

Para marzo del 2020, ya se registraban más de 118 000 casos, en 114 paí-
ses, y 4291 personas fallecidas; asimismo, el virus había triplicado su presencia y 
no existía una vacuna o tratamiento para hacerle frente. En febrero del 2021, con 
varias vacunas en el escenario mundial, son 109 076 584 las personas contagiadas 
por coronavirus en el mundo, de las cuales 2 427 316 han perdido la vida, pero 
también se registra un total de 61 798 025 personas recuperadas. Aunque las cifras 
dejan una sensación de aliento y las vacunas parecen devolver la esperanza, lo 
cierto es que ya se empiezan a ver mutaciones y el mundo sigue sumido en un 
estado de incertidumbre.

La oms se vio obligada a declarar la pandemia y los gobernantes alrededor del 
mundo empezaron a tomar medidas para tratar de mitigar los efectos del virus en 
sus territorios, entre las que se encontraban la cuarentena y el cierre de sus fronteras, 
debido a su rápida propagación por aeropuertos. Las personas quedaron confinadas 
en sus hogares, se dio el cierre de los comercios y la vida cambió por completo. 
Las medidas implementadas implicaron un cambio en el estilo de vida de la po-
blación global; la forma de transportarnos, las condiciones laborales, los sistemas 
de salud, los modelos económicos y el consumo desmedido de la población, in-
cluso, los ritos, las prácticas religiosas y la forma de despedir a los muertos. Este 
panorama dejó claro que el impacto del virus no se reducía a un tema de salud, 
aspectos económicos, políticos, culturales, ambientales, etcétera, sino que se han 
visto afectados de manera tanto positiva como negativa. 
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Estructura de las obras
Desde marzo del 2020, cuando se comenzó a extender la covid-19 por el pla-
neta y se convirtió en pandemia, el Centro de Pensamiento Global (Cepeg) de  
la Universidad Cooperativa de Colombia procedió a preparar con la editorial de la  
Universidad, Ediciones ucc, una convocatoria abierta para autores interesados en 
tratar los principales aspectos multidimensionales característicos de este fenóme-
no con resultado de confinamientos nunca experimentados con anterioridad en 
el mundo. El resultado fue muy favorable con 65 propuestas seleccionadas, las 
cuales, luego de la doble evaluación por dobles pares de los capítulos correspon-
dientes, permitió estructurar siete libros que se distribuyen en dos colecciones: tres 
libros correspondientes a los tomos 6, 7 y 8, con ocho capítulos cada uno en la 
colección Gridale, y cuatro libros correspondientes a los tomos 4, 5, 6 y 7, con diez 
capítulos cada uno en la colección Pensamiento Global.

En la colección Gridale, se presentan:

• Tomo 6: La covid-19 y la integración ante los desafíos de un nuevo orden mundial.

• Tomo 7: Impactos de la covid-19 en el sistema internacional y en la integra-
ción regional.

• Tomo 8: La covid-19 y los cambios en la integración latinoamericana y europea.

En la colección Pensamiento Global, se encuentran los siguientes títulos:

• Tomo 3: La pandemia de covid-19 y un nuevo orden mundial.

• Tomo 5: La pospandemia en un contexto de desarrollo solidario.

• Tomo 6: La pospandemia y políticas públicas para enfrentarla.

El libro que nos convoca en esta oportunidad es el tomo 4 de la colección 
Pensamiento Global: La pandemia de covid-19 y los cambios en las condiciones de 
vida, obra que se compone de nueve capítulos, escritos por autores de diferentes ins-
tituciones y países. Dado este panorama, el libro cuenta con diversidad de enfoques, 
estilos de escritura y metodologías de investigación que, para nosotros, enriquece el 
ejercicio académico. 

Por otra parte, es importante resaltar que los datos obtenidos de fuentes prin-
cipalmente primarias son bastante inmaduros, lo que refleja resultados no certeros, 
se trabaja bajo escenarios de supuestos y procesos deductivos, en algunos casos, 
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sesgados por las opiniones y las experiencias personales. Por lo tanto, podemos 
hablar de una metodología mixta de investigación, en la cual los autores integran 
métodos tanto cuantitativos como cualitativos. En general, podemos hablar de tres 
etapas de investigación: una primera etapa de recolección de datos y fuentes, tanto 
primarias como secundarias. En la segunda etapa, se realizó el análisis de fuentes 
y procesamiento de datos, y en la tercera y última etapa, la presentación de resul-
tados de sus investigaciones. Es importante resaltar en este apartado que, pese a 
hablar de un tema reciente, el cierre de capítulos y el proceso editorial pueden to-
mar cerca de un año, por lo que los datos pueden no ser actualizados al momento 
de su lectura.

Entrando en detalle, presentamos la estructura de los capítulos que compo-
nen este libro. El primer capítulo, escrito por Juan Carlos Eslava C., se titula “La 
pandemia de covid-19: causas y consecuencias”; en este, el autor se propone hacer 
un examen de las causas y las consecuencias que acarrea la pandemia desde una 
perspectiva social de la enfermedad y, a su vez, bosquejar posibles escenarios pos-
pandémicos. 

En el segundo capítulo, “Pandemia y vida cotidiana en clave psicosocial: ¿ha-
cia la emergencia de nuevas solidaridades? Una mirada desde Argentina”, escrito 
por Larry Denys Andrade y Valeria Bedacarratx, los autores pretenden, de acuerdo 
con la misma línea anterior, analizar desde una perspectiva social, los impactos 
que se puede llegar a tener la pandemia sobre aspectos fundamentales de la vida 
cotidiana, lo que se espera de cara a una posible reconfiguración del espacio social 
y cultural, como también la construcción de “nuevas normalidades” que la regulen, 
las cuales, hasta hoy, habían sido modeladas por el capitalismo. 

En el tercer capítulo, “Ciencia y globalización en tiempos de la covid-19”, Jai-
ro Vladimir Llano Franco se centra en analizar la importancia que tiene el uso de las 
nuevas tecnologías y las comunicaciones en el avance de la investigación científica 
para determinar el futuro de la enfermedad con respecto a la prevención, las me-
didas higiénicas, la atención en salud, los medicamentos para el tratamiento y las 
posibles vacunas. Se ubica en la situación particular de América Latina, el trabajo 
en torno a una posible vacuna y la batalla entre posibles productores, y finaliza con 
el papel que desempeñan China y Estados Unidos en este contexto global. 

El cuarto capítulo, “Repensar la vejez: el avance de la pandemia de covid-19 
y la revisión de las políticas dirigidas a los adultos mayores”, escrito en portugués 
por Simone Pereira da Costa Dourado, desarrolla un análisis entre el contraste del 
avance de la longevidad y la vulnerabilidad del adulto mayor frente a la pandemia 
de covid-19 y cómo, desde la perspectiva cultural, los adultos mayores pasan por 
múltiples formas de envejecimiento.
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El quinto capítulo, escrito por Jacqueline Benavides Delgado, “Ritos y due-
lo en la distancia: los costos emocionales que deja el proceso de muerte en los 
tiempos de la covid-19”, busca mostrar los efectos de la pandemia sobre el duelo 
emocional que pasan las personas que han perdido a sus seres queridos en esta 
coyuntura, y presentan alternativas que se han utilizado para minimizar el dolor 
que implica este nuevo contexto en el que se cambian los ritos y las costumbres 
de la muerte.

El sexto capítulo, “¿Estamos socialmente preparados para la vida después 
del confinamiento? Transformación personal versus el mundo del siglo xxi”, escrito 
por María Andrea Cerón Medina, centra su análisis en los efectos que ha tenido y 
tendrá la pandemia en las nuevas necesidades del hombre, su forma de consumir, 
la composición familiar y su salud mental.

En el séptimo capítulo, “Coronavirus: una pandemia hiperreal”, Carlos Alfre-
do Gadea Castro y Rafael Bayce hacen un análisis en torno a la incertidumbre y las 
falsas certidumbres ha generado la pandemia covid-19 en el comportamiento de la 
sociedad de la información y de las medidas políticas emprendidas para su even-
tual contención, sus implicaciones y los cambios esperados debido a esta.

Laura Cecilia López y Kathleen Kate Domínguez Aguirre, autoras del octavo 
capítulo del libro: “Equidad de género en las políticas en el escenario de la co-
vid-19: respuestas globales y retos locales en América Latina”, analizan los proce-
sos de institucionalización de políticas de género en la región y cómo están siendo 
movilizadas esas políticas en relación con demandas y respuestas locales a la pan-
demia, principalmente ligadas a la violencia de género y feminicidios.

Finalmente, Jairo Enrique Ordóñez Garzón, en su capítulo “covid-19: incre-
mentando la discriminación y exclusión de los sectores lgbti+”, examina las afecta-
ciones de la covid-19 a las personas sexualmente diversas, generalmente agrupadas 
bajo la sigla lgbti+ y que incluye lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, travestis, 
transgéneros, intersexuales, hombres que tienen sexo con hombres (hsh) e identi-
dades no binarias.

Finalmente, en estos nueve capítulos, los autores se enfocan en cuestionar 
los cambios sufridos por la sociedad y van más allá de la crisis de salud que re-
presenta la covid-19 y las graves consecuencias económicas que estamos afron-
tando en el ámbito global. La vida no será la misma, las formas de interactuar 
han cambiado, como también las costumbres y los ritos, el desarrollo cultural de 
las sociedades y todo su estilo de vida en sí alrededor del mundo. Se plantean 
dos panoramas principales: uno, inclinado a converger en modelos solidarios y 
formas de consumo más conscientes, y el otro, por el contrario, individualista  
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y proteccionista. Es mucho lo que hay por decir y lo que académicos y aficionados 
alrededor del mundo intentan pronosticar; sin embargo, la pospandemia es un es-
cenario completamente incierto.

Fernanda Caballero Parra

Editora





19

La pandemia de COVID-19: causas y consecuencias

Juan Carlos Eslava C.

¿Cómo citar este capítulo? / How to cite this chapter?

Eslava C., J. C. (2021). La pandemia de covid-19: causas y consecuencias. En 
F. Caballero Parra (Ed.), La pandemia de covid-19 y los cambios en las con-
diciones de vida (vol. 4, pp. 19-49). Ediciones Universidad Cooperativa de 
Colombia. https://doi.org/10.16925/9789587603491

Resumen 
Desde una perspectiva de análisis social de la enfermedad, este capítulo reflexio-
na sobre las causas y las consecuencias de la pandemia de covid-19, con el fin de 
entender la complejidad del momento actual e imaginar posibles escenarios pos-
pandémicos. El texto inicia con una caracterización de lo que se sabe acerca de la 
actual pandemia; luego, analiza sus causas, tanto próximas como profundas, para, 
finalmente, discutir sus consecuencias sociales, mediatas e inmediatas. El trabajo 
sintetiza un cúmulo de saber disperso y señala lo limitado que es quedarse en el 
análisis de las causas proximales de la pandemia.

Palabras clave: causas, consecuencias, coronavirus, covid-19, pandemia, zoonosis.
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The COVID-19 Pandemic: Causes 
and Consequences

Juan Carlos Eslava C.

Abstract
From a social analysis perspective of the disease, this chapter examines the causes 
and consequences of the covid-19 pandemic, in order to understand the complexity 
of the epidemic phenomenon and imagine possible post-pandemic scenarios. The 
text begins with a characterization of what is known about the current pandemic, 
then analyzes its causes, both near and profound, to finally discuss its social, me-
diated and immediate consequences. The work synthesizes a cluster of scattered 
knowledge and points out how limited it is to stay in the analysis of the proximal 
causes of the pandemic.

Keywords: causes, impacts, coronavirus, covid-19, pandemic, zoonotic.
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Según los datos oficiales reportados, hacia mediados de diciembre del 2019, se 
presentaron varios casos de pacientes con una extraña neumonía, sin una causa 
específica conocida, en algunos hospitales de la ciudad china de Wuhan, provincia 
de Hubei. Esto, por supuesto, inquietó a varios médicos que los atendieron; se sabe, 
por noticias periodísticas, que dos de ellos, el oftalmólogo Li Wenliang y la médica 
Ai Fen, pusieron sobre aviso a las autoridades sanitarias, aunque su notificación no 
fue bien recibida y, por el contrario, se les recriminó y la situación fue desestimada.

Sin embargo, para finales de diciembre, la preocupación ya había crecido lo 
suficiente entre los encargados de la sanidad del país y el brote de la enfermedad fue 
reportado ante la Organización Mundial de la Salud (oms), por el Centro Chino para 
el Control y la Prevención de Enfermedades. Para comienzos de enero del 2020, las 
autoridades sanitarias chinas reportaron el primer muerto por la epidemia, recono-
cieron la etiología viral de la enfermedad e identificaron, provisionalmente, el agente 
causante como un coronavirus, al cual se le dio el nombre de nuevo coronavirus 
2019 y fue presentado en la literatura como 2019-nCov (Zhu et al., 2020).

De manera muy rápida, los investigadores chinos empezaron a estudiar la 
caracterización genómica del virus y establecieron algunos vínculos filogenéticos 
con el virus causante de otra epidemia, la del Síndrome Respiratorio Agudo Grave 
(sars, por su sigla en inglés) pero, sobre todo, con un virus de los murciélagos (Zhu 
et al., 2020). Cabe señalar que, desde hace varios años, la preocupación por el es-
tudio de los coronavirus ha estado muy presente y varios investigadores han estado 
trabajando al respecto (Yu et al., 2019).

Dado el aumento de los casos de personas infectadas en China y su extensión 
a otros 114 países, el 11 de marzo del 2020, la oms declaró el estado de pandemia 
causada por el nuevo virus, ahora denominado sars-CoV-2. Este último nombre 
dependió del Grupo de Estudio de Coronavirus del Comité Internacional de Taxo-
nomía de Virus (csg, 2020). Desde ese momento, se asumió oficialmente y de modo 
amplio que dicho virus era el causante de la pandemia de la nueva enfermedad 
por coronavirus 2019, cuyo nombre sintético se popularizará como covid-19. Para 
mediados de abril, se registraban un poco más de 1 800 000 casos confirmados con 
cerca de 120 000 muertes, en cerca de los 194 países soberanos reconocidos (who, 
2020a), mientras que para la segunda semana de mayo la cifra ya alcanzaba los 
casi cuatro millones de casos confirmados, con cerca de 275 000 muertes, en todos 
los países y en otros territorios especiales (who, 2020b). Ya para inicios de junio, 
se reportaban un poco más de 6 500 000 de casos confirmados y cerca de 380 000 
muertos (who, 2020c). 
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Por lo que se sabe, el sars-CoV-2 es una cepa de coronavirus que no se ha-
bía identificado previamente en humanos, de allí la susceptibilidad general de la 
especie ante el ataque del virus. El análisis filogenético sugiere que el sars-CoV-2 
podría haber surgido del ciclo zoonótico y haberse propagado rápidamente por la 
transmisión de humano a humano (Chan et al., 2020). Sin embargo, aún se discute 
acerca de la fuente exacta de sars-CoV-2, aunque su cercanía filogenética con virus 
de murciélago lo señalan como principal reservorio. La transmisión entre humanos 
ocurre a través del contacto cercano con un individuo infectado que produce gotas 
respiratorias al toser o estornudar dentro de un rango de aproximadamente 2 metros 
(Ghinai et al., 2020). El cuadro clínico de las personas infectadas incluye fiebre, 
tos no productiva, mialgia, falta de respiración, como también recuentos normales, 
o aún disminuidos, de leucocitos. Además, los casos graves de infección causan 
neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, coagulopatías y 
muerte (Saxena et al., 2020). 

Hasta el momento, no hay un tratamiento específico disponible contra el 
sars-CoV-2 y el tratamiento actual se basa en medidas de apoyo a los pacientes, 
sobre todo a los que tienen complicaciones clínicas. Sin embargo, se han empren-
dido una multitud de trabajos para probar varias sustancias farmacológicas y algu-
nas evidencias sugieren que el uso de algunos medicamentos, usados para otras 
condiciones, pueden ser una opción terapéutica. Por ejemplo, se ha señalado que 
el Remdesivir, un fármaco en estudio para tratar la infección por el virus del Ébola, 
bloquea la infección por sars-CoV-2 in vitro. También se ha dicho que el Favipira-
vir, diseñado para tratar la infección por el virus de la influenza, exhibe actividad 
antiviral contra el sars-CoV-2 (Saxena et al., 2020). Asimismo, se ha hecho mucha 
propaganda al hallazgo de que el uso de hidroxicloroquina resulta eficaz contra 
el sars-CoV-2 in vitro, dado que interfiere con la glucosilación de los receptores 
celulares, aunque se ha mostrado lo limitado de los estudios existentes (Pimentel 
y Andersson, 2020). De igual manera, se ha señalado que los inhibidores de la 
proteasa tmprss2 bloquean la infección por sars-CoV-2 en las células pulmonares 
(Maurya et al., 2020).

Las líneas de investigación se multiplican, aunque la esperanza está puesta en 
el desarrollo de una vacuna. Al respecto, son varias las propuestas que se han hecho, 
aunque, en general, la mayoría de los expertos considera que aún es prematuro pensar 
en esta opción, dado el tiempo que se requiere para hacer todos los análisis necesa-
rios1. La orientación básica del trabajo sobre la vacuna es hacer uso de la respuesta 

1 El presente texto se elaboró en un momento en el cual las vacunas se postulaban como una 
opción a mediano plazo, dados los estrictos requerimientos para su elaboración y prueba. 
Pero, solo unos meses después, ya existen como una realidad. Tanto así que la mayoría 
de países ya han avanzado significativamente en los procesos de vacunación. Queda por 
evaluarse, en todo caso, el tiempo real de protección y los efectos a mediano y largo plazo. 
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humoral que el organismo genera sobre la proteína S presente en los coronavirus, 
dado que esta proteína participa en la internalización del virus en la célula mediante 
la unión a un receptor de la enzima convertidora de angiotensina celular (ace2). Las 
funciones de la proteína S en la unión del receptor y la fusión de membranas la con-
vierten en el objetivo ideal para la producción de vacunas; otras estrategias recurren a 
vacunas recombinantes o al uso de arn mensajero (Srivastava y Saxena, 2020).

Pero, dada la inexistencia de un tratamiento o una vacuna, la acción frente 
a la pandemia se ha efectuado mediante medidas no farmacológicas de vigilancia 
de casos y aislamiento preventivo. Esto ha implicado implementar fuertes restric-
ciones en la movilidad de las personas y amplias medidas de higiene personal y 
otras acciones, orientadas a la reducción de la transmisión persona a persona del 
sars-CoV-2. El mundo está conmocionado y atemorizado, y pese al intenso trabajo 
investigativo desplegado para conocer los detalles de la enfermedad y el compor-
tamiento de la epidemia, aún es mucho lo que se desconoce.

Sin embargo, el saber hasta ahora acumulado, procesado a una enorme ve-
locidad y producido a una escala impresionante, ya nos permite tener una aproxi-
mación general a la complejidad de la pandemia y establecer su vínculo con las 
dinámicas sociopolíticas, económicas y culturales de las sociedades contemporá-
neas. Al revisar alguna de la documentación existente y analizar los hallazgos que 
tenemos a la mano, podemos decir, por lo pronto, que contamos con un conjunto 
de evidencias importantes, que nos señalan que la pandemia actual no es un sim-
ple fenómeno natural que relaciona un virus con una especie biológica susceptible. 

Por supuesto que dicha relación está en la base del fenómeno pandémico, 
pero el asunto va más allá, toda vez que la pandemia se relaciona de manera es-
trecha con el tráfico de animales silvestres, la producción agroindustrial, el manejo 
fabril de las granjas, el abarrotamiento de los mercados de comida, el saqueo de la 
biodiversidad y, en últimas, la destrucción sistemática de los ecosistemas (Svanpa, 
2020; Wallace et al., 2020). De la misma manera, están involucradas cuestiones 
tan propias de nuestro mundo actual como el intenso comercio intercontinental, 
la hipermovilidad de los ejecutivos empresariales, el desplazamiento intensivo de 
personas dentro de las redes turísticas, la rapidez de los sistemas de transporte, 
la masificación de las urbes y la enorme desigualdad social existente (Neiderud, 
2015; Ramonet, 2020).

Dado que los estudios se han hecho a una velocidad asombrosa, los estudios de seguridad 
efectuados son de muy corto plazo, así que la labor de farmacovigilancia deberá ser muy 
rigurosa. Existen varios tipos de vacunas, pero las que más han llamado la atención, por su 
tecnología novedosa, son aquellas que usan arnm. En lo referente a la farmacoterapia, no 
se ha avanzado tanto, aunque se han hecho muchos estudios clínicos evaluando diversas 
posibilidades terapéuticas.
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Todo esto nos conduce a una comprensión más amplia y profunda de la pan-
demia que exige, por demás, ahondar en el análisis de sus causas y consecuencias. 
El presente escrito busca reflexionar, justamente, sobre las causas, tanto próximas 
como profundas, de la pandemia y sobre las consecuencias sociales, mediatas e 
inmediatas que ella ha traído, con el fin de entender la complejidad del momento 
actual e imaginar posibles escenarios pospandémicos. 

Causas de la pandemia
Como era de esperar, desde el inicio del brote epidémico de la actual enfermedad 
denominada covid-19, la pregunta por el agente causal no se hizo esperar. Dado el 
cuadro clínico de la enfermedad, el contexto epidemiológico en que se presenta 
el brote y la tradición salubrista contemporánea, la búsqueda de un agente viral 
fue asumida como un asunto casi natural. Por ello, la respuesta más inmediata a la 
pregunta frente a la causa de la pandemia hace referencia al agente causal y, hoy 
en día, se asume sin mayor dificultad que el causante de la enfermedad es el sars-
Cov-2, un virus del género Coronavirus y de la familia Coronaviridae.

Si bien esta respuesta tranquiliza a los temperamentos más sosegados, para 
los más agitados, la respuesta conduce a otra pregunta más profunda sobre el ori-
gen del virus; al respecto, las hipótesis son varias e incluyen algunas teorías del 
complot. Desde un comienzo, los estudios genómicos y filogenéticos han insistido 
en que el sars-Cov-2 está relacionado con virus de murciélagos y de alguna otra es-
pecie intermediaria como el pangolín. Sin embargo, un estudio, publicado a finales 
de enero y retirado por sus autores a comienzos de febrero, debido a la presencia de  
equivocaciones, llevó a postular que el sars-Cov-2 había sido creado de modo 
artificial, como una mezcla entre coronavirus y el vih (López-Goñi, 2020); opinión 
que, asimismo, fue expresada en prensa por el virólogo francés y premio Nobel de 
medicina, Luc Montagnier.

También se ha dicho que el virus salió de las instalaciones del Instituto de 
Virología de Wuhan y se diseminó de modo accidental (Mosher, 2020); y aunque la 
duda surge debido, entre otras razones, a la capacidad técnica que, desde hace varios 
años, se tiene para la manipulación genética de microorganismos, muchos investiga-
dores han desmentido los rumores de la creación artificial del virus y han defendido 
su origen natural. En una carta publicada por un grupo de científicos, salubristas y 
médicos en la revista Lancet, se señala expresamente que la labor de muchos cientí-
ficos de varios países, que han publicado y analizado genomas sars-CoV-2, concluye 
de manera contundente en que este coronavirus se originó en la vida silvestre (Cali-
sher et al., 2020); efectivamente, eso es lo que dicen diversas investigaciones (Chan 
et al., 2020; Li et al., 2020; Paraskevis et al., 2020; Zhu et al., 2020).


