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Pandemia Justiniano. 

En el año 541 la plaga de Justiniano arrasó Constantinopla y se convirtió en una de las 

peores pandemias de la Historia. Dos cadáveres de la época permiten reconstruir el 

genoma de aquel patógeno, 1.500 años después 

Corría el año 541 y la ciudad de Constantinopla era una trampa mortal. Lo que había 

comenzado como un simple brote de una nueva enfermedad se convirtió en una 

imparable epidemia que se cebaba especialmente con los más jóvenes y fuertes. Su 

avance fue fulminante. En cuestión de semanas la cifra de muertes pasó de 5.000 al día a 

10.000. Ni aun entonces el emperador Justiniano renunció a recaudar impuestos a sus 

súbditos y les hizo pagar incluso los de sus vecinos muertos. Así lo relató el cronista de 

cabecera del emperador, conocido como Procopio de Cesarea. Pero todo fue inútil. La 

llamada Plaga de Justiniano fue el último clavo en el ataúd de lo que un día fue el Imperio 

Romano y se expandió por todo el mundo matando a unos 40 millones de personas en 

una de las peores pandemias de la Historia. 

 

Desde entonces la identidad del patógeno que causó tal devastación ha sido un misterio. 
Nadie sabía si fue la peste y si ese patógeno fue también el responsable de la peste 
negra que volvió a azotar al mundo en la Edad Media. Tampoco se conocía su conexión 
con la tercera gran plaga mundial, que estalló en el siglo XIX, ni si está relacionado con el 
patógeno que, aún hoy, causa peste a miles de personas. Ahora, casi 1.500 años 
después del desastre de Constantinopla, un equipo de científicos ha conseguido 
reconstruir el genoma completo del patógeno que desató aquella plaga y ha respondido 
las preguntas que la humanidad llevaba haciéndose más de un milenio. 

Los dientes de dos cadáveres en un cementerio de Alemania han aportado la clave. De 
sus restos, que datan de las fechas aproximadas de la plaga, se ha conseguido extraer 
pequeños fragmentos de ADN de la Yersinia pestis, la bacteria de la peste. El análisis ha 
permitido reconstruir el genoma completo del patógeno y su análisis, publicado hoy en la 
revista The Lancet Infectious Diseases, muestra que la plaga de Justiniano fue lo que los 
expertos llaman “un callejón sin salida”. Esto quiere decir que, tras desatar el caos, el 
patógeno murió y desapareció sin dejar rastro. Según el estudio, la plaga la causó una 
variante de Yersinia pestis que no está emparentada con las de la gran peste negra 
medieval y su resurgimiento decimonónico. 
 
 



 
Peste negra. 

 
La peste negra o muerte negra fue la pandemia de peste más devastadora de la historia 
de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo 
entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos 
contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones en Eurasia y África del Norte. 
Habría provocado la muerte de entre el 30 % y el 60 % de la población de Europa, siendo 
un tercio una estimación muy optimista.1 La teoría aceptada sobre el origen de la peste 
explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis.234 Es 
común que la palabra «peste» se utilice como sinónimo de «muerte negra», aun cuando 
aquella deriva del latín «pestis», es decir, «enfermedad» o «epidemia», y no del agente 
patógeno. 
 

 
 

De acuerdo con el conocimiento contemporáneo, la pandemia irrumpió en primer lugar 
en Asia, para después llegar a Europa a través de las rutas comerciales. Introducida por 
marinos, la epidemia dio comienzo en Mesina, actual Italia. Mientras que algunas áreas 
quedaron despobladas, otras estuvieron libres de la enfermedad o solo fueron ligeramente 
afectadas. En Florencia, solamente un quinto de sus pobladores sobrevivió. En el territorio 
actual de Alemania, se estima que uno de cada diez habitantes perdió la vida a causa de 
la peste negra. Hamburgo, Colonia y Bremen fueron las ciudades en donde una mayor 
proporción de la población murió. En cambio, el número de muertes en el este de 
Alemania fue mucho menor. 

Según las opiniones de la época, se habría tratado de «un acto de Dios».5 Las 
consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos; rápidamente se acusó a 
los judíos como los causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y 
el envenenamiento de pozos. En consecuencia, en muchos lugares de Europa se 
iniciaron pogromos judíos y una extinción local de comunidades judías. Aun cuando 
líderes espirituales o seculares trataron de impedir esta situación, la falta de autoridad 
debido a la agitación social, que a su vez era consecuencia de la gravedad de la 
epidemia, generalmente no les permitía a aquellos tener éxito. 
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