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EPIDEMIOLOGIA EN 

SALUD PÚBLICA. 

1.1.- definición y 

conceptos básicos. 

La epidemiología es la disciplina científica 
que estudia la frecuencia y distribución de 
fenómenos relacionados con la salud y sus 
determinantes en poblaciones específicas, y 
la aplicación de este estudio al control de 
problemas de salud. 

El término disciplina alude a un cuerpo de 

conocimientos que han sido recogidos en 

libros. 

El término científico se refiere a que dichos 
conocimientos fueron obtenidos a través de un 
camino sistemático o método, que pretende 

garantizar cierta validez y fiabilidad. 

La epidemiología no sólo estudia 
enfermedades sino todo tipo de fenómenos 
relacionados con la salud, entre los que se 
encuentran causas de muerte como los 
accidentes o suicidios, hábitos de vida como 
el consumo de tabaco o la dieta y el uso de 
servicios de salud o la calidad de vida 
relacionada con la salud, entre otros. 

Los fenómenos relacionados con la salud y sus 
posibles determinantes dan lugar a algunas de 
las clasificaciones de las ramas de la 

epidemiología. 

La epidemiología es una disciplina básica de la salud 
pública y de la medicina clínica, porque sus conocimientos 
pueden y deben ser aplicados al control de problemas de 
salud en ambos campos. 

La distinción entre ambas ramas no estriba 
tanto en las técnicas utilizadas como en la 
porción de la historia natural de la enfermedad 
que es estudiada por cada una de ellas. 

La historia natural de una enfermedad es el conjunto de 
sucesos que van desde que un sujeto o grupo de sujetos 
resulta expuesto a las primeras causas de una enfermedad 
hasta que ésta se desarrolla y finalmente se resuelve con la 
curación total, la curación con secuelas o la muerte. 

La epidemiología de salud pública estudia la 
primera parte de esta cadena de sucesos, es 
decir, la frecuencia y distribución de la enfermedad 
y sus determinantes, factores de riesgo o 
protección. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

1.2.- Antecedentes 

históricos. 

La transformación de la epidemiología en una ciencia 
ha tomado varios siglos, y puede decirse que es una 
ciencia joven. Todavía en 1928, el epidemiólogo 
inglés Clifford Allchin Gill1 señalaba que la disciplina, 
a pesar de su antiguo linaje, se encontraba en la 
infancia. 

Como muestra, afirmaba que los escasos logros 
obtenidos por la disciplina en los últimos 50 años 
no le permitían reclamar un lugar entre las 
ciencias exactas; que apenas si tenía alguna 
literatura especializada, y que en vano podían 

buscarse sus libros de texto 

Dudaba incluso que los problemas abordados por 

ella estuviesen claramente comprendidos por los 

propios epidemiólogos. Siete décadas después, el 

panorama descrito por Gill parece diferente, y 

actualmente ningún avance médico sería completo 

sin la participación de la epidemiología. 

1. Plagas, pestes, contagios y 

epidemias 

El estudio de las enfermedades como 
fenómenos poblacionales es casi tan antiguo 
como la escritura, y las primeras descripciones 
de padecimientos que afectan a poblaciones 
enteras se refieren a enfermedades de 
naturaleza infecciosa. 

La aparición periódica de plagas y 
pestilencias en la prehistoria es 
indiscutible. En Egipto, hace 3 000 años, 
se veneraba a una diosa de la peste 
llamada Sekmeth, y existen momias de 
entre dos mil y tres mil años de antigüedad 
que muestran afecciones dérmicas 
sugerentes de viruela y lepra. 

Dado que la momificación estaba reservada a 
los personajes más importantes del antiguo 
Egipto quienes se mantenían relativamente 
apartados del pueblo, no sería extraño que este 
tipo de afecciones fuera mucho más frecuente 
entre la población general. 

2. Aprendiendo a contar: la 

estadística sanitaria. 

Durante los siguientes siglos ocurrieron en 
Europa otros sucesos de naturaleza diferente 
que, sin embargo, tuvieron un fuerte impacto 

sobre el desarrollo de la epidemiología. 

La estadística de salud moderna inició con el 
análisis de los registros de nacimiento y de 
mortalidad, hasta entonces realizados únicamente 
por la Iglesia Católica, que organizaba sus templos 
de culto de acuerdo con el volumen de sus 
feligreses. 

El nacimiento de las estadísticas sanitarias coincide con un 
extraordinario avance de las ciencias naturales (que en ese 
momento hacían grandes esfuerzos por encontrar un sistema 
lógico de clasificación botánica) y que se reflejó en las 
cuidadosas descripciones clínicas de la disentería, la malaria, la 
viruela, la gota, la sífilis y la tuberculosis hechas por el inglés 
Thomas Sydenham, entre 1650 y 1676. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Causas de enfermedad: la 

contribución de la “observación 

numérica” 

Para la misma época, por otra parte, se 
habían publicado trabajos que también 
hacían uso, aunque de otra manera, de la 
enumeración estadística. 

El primero de ellos, publicado en 1747, fue 
un trabajo de James Lind sobre la etiología 
del escorbuto, en el que demostró 
experimentalmente que la causa de esta 

enfermedad era un deficiente consumo de 

cítricos. 

El segundo fue un trabajo publicado en 1760 por 
Daniel Bernoulli, que concluía que la variolación 
protegía contra la viruela y confería inmunidad de 
por vida. Es notable que este trabajo se publicará 38 
años antes de la introducción del método de 
vacunación por el británico Edward Jenner (1749-
1823). 

4. Distribución, frecuencia y 

determinantes de las condiciones 

de salud. 

Con el establecimiento definitivo de la teoría del 
germen, entre 1872 y 1880, la epidemiología, 
como todas las ciencias de la salud, adoptó un 
modelo de causalidad que reproducía el de la 
física, y en el que un solo efecto es resultado de 
una sola causa, siguiendo conexiones lineales. 

Las experiencias de investigación posteriores 
rompieron estas restricciones. Las realizadas 
entre 1914 y 1923 por Joseph Goldberger quien 
demostró el carácter no contagioso de la 
pelagra rebasaron los límites de la infectología y 
sirvieron de base para elaborar teorías y adoptar 
medidas preventivas eficaces contra las 
enfermedades carenciales, inclusive antes de 
que se conociera el modo de acción de los 

micronutrimentos esenciales. 

El incremento en la incidencia de 
enfermedades crónicas ocurrido a 
mediados del siglo XX también contribuyó a 
ampliar el campo de acción de la disciplina, 
la que desde los años cuarenta se ocupó 
del estudio de la dinámica del cáncer, la 
hipertensión arterial, las afecciones 
cardiovasculares, las lesiones y los 
padecimientos mentales y degenerativos. 

1.3.- Asociaciones. 

En los estudios clínicos, el concepto de 
asociación se refiere a la existencia de un 
vínculo de dependencia entre una variable y 
otra. 

En general, la forma de identificar la asociación es a 
través de la comparación de dos o más grupos, para 
determinar si la frecuencia, magnitud o la presencia de 
una de las variables modifica la frecuencia de la otra en 
algún sentido. 

El hallazgo de una asociación puede deberse 
también a un sesgo o error sistemático, o al 
efecto de una o más variables confusoras. Gran 
parte del esfuerzo de la epidemiología clínica 
tiene que ver con que esto no ocurra. 



 

1.4.- Epidemiologia como 
ejercicio de medición, 
frecuencia absoluta y 
esperada. 

La epidemiología tiene entre uno de sus 
objetivos primordiales el estudio de la 
distribución y los determinantes de las 
diferentes enfermedades. 

La cuantificación y la medida de la enfermedad o de 
otras variables de interés son elementos fundamentales 
para formular y testar hipótesis, así como para permitir 
comparar las frecuencias de enfermedad entre 
diferentes poblaciones o entre personas con o sin una 
exposición o característica dentro de una población 
determinada. 

1.5.- Aplicación de la 

epidemiologia en la salud 

pública. 

La salud pública está íntimamente 
relacionada con el desarrollo social. 
Condiciones económicas (revolución 
industrial), políticas (revolución francesa), 
sociales (surgimiento del proletariado) 
junto con las científicas (aportadas por la 
epidemiología) se integran en un ente 
ejecutor y responsable que es el Estado. 

La salud pública está íntimamente relacionada con el 
desarrollo social. Condiciones económicas (revolución 
industrial), políticas (revolución francesa), sociales (surgimiento 
del proletariado) junto con las científicas (aportadas por la 
epidemiología) se integran en un ente ejecutor y responsable 
que es el Estado. 


