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RESUMEN 

La COVID-19 supone un reto para los sistemas de salud a nivel mundial. Se hace 

necesario esclarecer aspectos sobre su génesis y cómo influyen diversos factores 

en su desarrollo, prestando gran interés a los factores ambientales y a su vez 

esclarecer si la pandemia tiene influencia o no sobre el medio ambiente. Por ello 

se realizó una búsqueda bibliográfica de 29 artículos recuperados de bases de 

datos como SciELO y Pubmed con el objetivo de caracterizar la relación 

bidireccional que existe entre la contaminación ambiental y la pandemia por 

COVID-19. Se llegó a la conclusión de que la variación de los ecosistemas por el 

hombre determina nuevas características que favorecen la mutación y génesis de 

agentes patógenos. La contaminación ambiental, principalmente del aire, influye 

negativamente en la aparición y desarrollo de enfermedades que agravan el 

cuadro en pacientes con COVID-19, además de favorecer la propagación de la 

pandemia. La limitación a la actividad humana secundaria a la pandemia reduce 

los niveles de contaminantes emitidos a la atmósfera. Existen preocupaciones 



sobre el aumento de la contaminación ambiental una vez la situación mundial sea 

controlada. 

Palabras clave: Medio Ambiente, COVID 19, Salud, Contaminación Ambiental, 

Patógeno. 

INTRODUCCIÓN 

Desde comienzos del siglo XXI a nivel mundial han surgido nuevas problemáticas 

de salud que han puesto a prueba la capacidad de afrontamiento y acción de todo 

el personal de salud y la comunidad científica en general. El incremento de la 

resistencia a los antimicrobianos, el aumento de la incidencia de enfermedades 

oncológicas y la aparición de enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes, sumado a factores biológicos y ambientales ponen en evidencia la 

necesidad de trazar nuevas estrategias que permitan afrontar dicha situación (1-3). 

Sin lugar a dudas, la pandemia por COVID-19 ha sido de todos, el mayor desafío 

para los servicios de salud en décadas, debido a su rápida propagación y altas 

cifras de mortalidad. Esta enfermedad emergente, detectada por primera vez a 

finales de 2019 en Wuhan, China, puede afectar cualquier sistema orgánico de la 

anatomía humana, mostrando preferencia por el tejido respiratorio, aunque en 

casos más graves se desata una espuesta inflamatoria sistémica que pone en 

peligro la vida de los pacientes y puede dejar grandes secuelas (4-6). 

Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca del 

81% de los enfermos presenta manifestaciones leves, el 14% manifiesta un 

cuadro grave; y el 5% llega a estadíos críticos de la enfermedad. Como cualquier 

proceso infeccioso, la fiebre es el síntoma más frecuentemente observado, 

además de la tos y la disnea propios de los procesos respiratorios (7). 

De forma general al evaluar los resultados de los exámenes complementarios en 

la mayoría de los casos los pacientes no presentan leucocitosis como cabría 

esperar en una infección viral, pero sí presentan linfopenia, mientras que en las 

biopsias de pulmón en pacientes graves el hallazgo más significativo sería el daño 



alveolar difuso. Los estudios de imagen y Rx muestran patrones de vidrio 

esmerilado y alveolar, con lesiones ubicadas predominantemente en las regiones 

basal, subpleural y posterior (8). 

Otras características que hacen distintiva a la infección por COVID-19 y resultan 

comunes en todo el mundo serían la elevada cifra de casos asintomáticos y su 

capacidad para propagar la epidemia, la evolución desfavorable de personas con 

comorbilidades, la elevada mortalidad entre adultos mayores, entre otros. Sin 

embargo, numerosos estudios revelan que el virus puede llegar a tener un 

comportamiento distinto en diferentes zonas geográficas (9;10). 

Lo antes planteado sumado a transmisión vía aérea del Sars-CoV-2 lleva a 

plantear algunas interrogantes sobre la influencia que las características del medio 

ambiente donde se desarrolla el sujeto puedan tener en la transmisión y evolución 

de la enfermedad. Motivados por esta cuestión se decidió realizar la presente 

investigación con el objetivo de caracterizar la relación bidireccional que existe 

entre la contaminación ambiental y la pandemia por COVID-19 

MÉTODO 

Se realizó una revisión bibliográfica narrativa con búsqueda de información 

durante los meses de julio y agosto de 2021. Se seleccionaron 29 artículos 

bibliográficos recuperados de bases de datos como SciELO, PubMed y 

Medigraphic. Se emplearon métodos teóricos como el análisis-síntesis, inducción-

deducción e histórico-lógico. 

Se utilizaron filtros para seleccionar artículos en idioma inglés y español, y 

estrategias de búsqueda que emplean combinación de términos y operadores 

booleanos. Se consideró como criterio de inclusión aquellos artículos 

correspondientes al tema de la COVID-19 y su relación con la contaminación 

ambiental. Los términos utilizados fueron: Medio Ambiente, COVID 19, Salud, 

Contaminación Ambiental, Patógeno, así como su traducción al inglés: 

Environment, COVID 19, Health, Environmental Pollution, Pathogen. 



DESARROLLO 

Desde hace varias décadas, problemas ambientales como el cambio climático, el 

derretimiento de los glaciales, la destrucción de la capa de ozono, la emisión a la 

atmósfera de gases de efecto invernadero y otros se han visto agravados por el 

desarrollo y expansión de la actividad humana, llegando a tal punto que ha 

preocupado a la comunidad científica, quien advirtió un posible aumento en la 

intensidad, extensión e impacto de epidemias, así como el aumento en la 

incidencia y prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles y 

enfermedades oncológicas, principalmente (11). 

Numerosos estudios revelan una estrecha relación entre contaminación ambiental 

y afectaciones a la salud humana, prestando especial interés a la contaminación 

del aire y su impacto sobre el sistema respiratorio, lo que cobra especial 

significación en el contexto actual por la pandemia de COVID-19 (12). 

Al respecto, estudios recientes, muestran una relación proporcional entre la 

exposición a gases contaminantes y el incremento de la mortalidad asociada a 

COVID-19. Tal es el caso de Arias y Lara (13) en Perú quienes determinaron que 

en aquellas zonas industrializadas con altas concentraciones de NO2 la 

propagación del Sars-CoV-2 sería mayor; mientras que Wu y cols (14) en Estados 

Unidos demuestran que la exposición de pacientes infectados con COVID-19 a 

concentraciones de PM2 superiores a 1 ug/m3 aumenta la tasa de mortalidad en un 

8 %. 

Estudios realizados con anterioridad a otros coronavirus (SARS y MERS) pueden 

extrapolarse a la actualidad, así se puede inferir que la exposición a largo plazo a 

gases contaminantes, constituye un estímulo que induce estados de inflamación 

crónica, especialmente en niños y poblaciones poco saludables, mientras que la 

exposición a corto plazo aumenta la susceptibilidad a infecciones, al debilitar el 

sistema inmune del sujeto (15). 



Luna Nemecio (16) en un trabajo sobre vulnerabilidad y factores socio-ambientales 

en la COVID-19 hace referencia a la existencia de factores ambientales que 

constituyen barreras protectoras contra la generación y propagación de agentes 

patógenos; barreras que han dejado de cumplir su función, debido su afectación 

por actividades cotidianas del ser humano como la quema intensiva de 

combustibles fósiles para generar energía, la gran deforestación a favor de la 

expansión de las grandes ciudades y el desarrollo agroindustrial, lo que lleva a 

una ruptura del equilibrio en los ecosistemas ocasionando variaciones en los 

niveles de humedad y temperatura, factores favorables para  la recombinación 

genética de los virus y bacterias. 

Con anterioridad se ha demostrado que la influencia de factores meteorológicos, 

como la velocidad del viento y el volumen de las precipitaciones, tienen un impacto 

importante en las características y la variabilidad de la atmósfera, así como 

factores de humedad y temperatura influyen en la transmisión de los virus (17). 

Algunos investigadores han encontrado una asociación significativa entre factores 

meteorológicos y enfermedad por COVID-19, mientras que otros refutan esta 

asociación. De esta manera, Bashir y cols (18) afirmaron que las condiciones 

meteorológicas propias de la ciudad de Nueva York aumentaron significativamente 

la propagación de la infección por COVID-19. Prata y cols (19) concluyeron que la 

relación temperatura-propagación de COVID-19 es inexistente, lo que concuerda 

con los estudios de Suhaimi y cols (20) mientras que entra en desacuerdo con Chen 

y cols (17) quienes si encontraron asociación entre ambos parámetros. 

Hipótesis plantean la propagación del virus más allá de la vía aérea o contacto 

directo de persona a persona, a través del contacto con fómites contaminados con 

el virus, lo que se ve respaldado por hallazgos recientes sobre la supervivencia y 

viabilidad del patógeno en superficies, pues se demostró que el virus SARS-CoV-2 

sobrevive a temperaturas de hasta 4 ºC, y es estable en un rango de pH de 3 a 10 

en temperatura ambiente (21). 



En un contexto más abarcador, García Luna (22) en un análisis sobre las 

enseñanzas de la COVID 19 en el ámbito de salud ambiental define la situación 

actual como una crisis social total puesto que afecta todas las esferas de la 

actividad humana e interesa a todas las instituciones y organismos sociales.  

Para afrontar esta crisis, lo primero es identificar los factores que pueden haber 

influido en su aparición, determinar las poblaciones de riesgo a las cuales van 

dirigidas las acciones y la vía para llevarlas a cabo. 

Lamentablemente en el agravamiento de la crisis causada por la pandemia 

influyen más que solo factores ambientales, existen otros factores que, a pesar de 

no ser nuevos, son determinantes, como la inequidad social, la urbanización, los 

desplazamientos forzados, la inseguridad en el acceso seguro a alimentos y agua, 

además del marcado envejecimiento poblacional con todas las limitantes que 

acarrea (23). 

Según datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), en el año 2018 alrededor del 9,2 % de la 

población mundial se encontraba expuesta a graves niveles de seguridad 

alimentaria siendo América Latina y el Caribe una de las zonas que declaraba 

mayor inseguridad alimentaria, después de África. Esto, sumado a la malnutrición 

preponderante, ya sea por exceso o por defecto, afecta el crecimiento y desarrollo 

de los individuos, y determina la aparición de enfermedades cardiovasculares que 

favorece la morbimortalidad por COVID-19, no solo en adultos mayores, sino 

también en poblaciones jóvenes con riesgo incrementado (24;25). 

Como parte de la estrategia para el afrontamiento de la pandemia se han tenido 

que tomar medidas drásticas: cierre de fronteras, limitación de la movilidad, 

confinamiento y distanciamiento social, cierre de negocios no esenciales, entre 

otras. Esto a su vez ayudó a agravar la crisis económica que la pandemia en sí 

representa, sin embargo, paradójicamente, ha generado efectos positivos 

indirectos sobre condiciones ambientales (26). 



Muhammad y Salman (27) advierten que, en las regiones con mayor incidencia y 

prevalencia de casos de COVID-19, dígase Estados Unidos, Wuhan, Italia y 

España, los efectos del confinamiento lograron reducir al menos un 30 % de las 

emisiones a la atmósfera de gases contaminantes, principalmente CO2 y NO2, 

según reportes de la NASA y otras agencias internacionales. Sin embargo, López-

Feldman y cols (28) platean que es poco probable que estas mejoras en la calidad 

del sean sostenibles a largo plazo y que los niveles de contaminación previos al 

confinamiento podrían regresar paulatinamente a medida que las medidas de 

confinamiento se vallan relajando y ciudades vallan recuperando sus actividades 

cotidianas. 

Mientras tanto otros autores se muestran preocupados y plantean la posibilidad de 

que la contaminación ambiental no solo regrese a cifras similares a las existentes 

previas al confinamiento, sino que lleguen a incrementarse e incluso duplicarse, 

como respuesta a la necesidad de aumentar la actividad socioeconómica para 

solventar la crisis causada por la pandemia (29). 

CONCLUSIONES 

La variación de los ecosistemas por el hombre determina nuevas características 

que favorecen la mutación y génesis de agentes patógenos. La contaminación 

ambiental, principalmente del aire, influye negativamente en la aparición y 

desarrollo de enfermedades que agravan el cuadro en pacientes con COVID-19, 

además de favorecer la propagación de la pandemia. La limitación a la actividad 

humana secundaria a la pandemia reduce los niveles de contaminantes emitidos a 

la atmósfera. Existen preocupaciones sobre el aumento de la contaminación 

ambiental una vez la situación mundial sea controlada.   
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