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SALUD PUBLICA Y EPIDEMIOLOGIA



La epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir
y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la
componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso
de su desarrollo natural. Actualmente, se acepta que para cumplir con su cometido
la epidemiología investiga la distribución, frecuencia y determinantes de las
condiciones de salud en las poblaciones humanas, así como las modalidades y el
impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. Para la
epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de
enfermedades y, por esta razón, su estudio incluye todos aquellos eventos
relacionados directa o indirectamente con la salud, comprendiendo este concepto
en forma amplia. En consecuencia, la epidemiología investiga, bajo una perspectiva
poblacional: a) la distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus
consecuencias biológicas, psicológicas y sociales; b) la distribución y frecuencia de
los marcadores de enfermedad; c) la distribución, frecuencia y determinantes de los
riesgos para la salud; d) las formas de control de las enfermedades, de sus
consecuencias y de sus riesgos, y e) las modalidades e impacto de las respuestas
adoptadas para atender todos estos eventos. Para su operación, la epidemiología

combina principios y conocimientos generados por las ciencias biológicas y sociales
y aplica metodologías de naturaleza cuantitativa y cualitativa.

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. El papiro
de Ebers, que menciona unas fiebres pestilentes –probablemente malaria– que
asolaron a la población de las márgenes del Nilo alrededor del año 2000 a.C., es
probablemente el texto en el que se hace la más antigua referencia a un
padecimiento colectivo.2 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.3,4,5
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



Muchos escritores griegos y latinos se refirieron a menudo al surgimiento de lo que
denominaron pestilencias. La más famosa de estas descripciones es quizás la de la
plaga de Atenas, que asoló esta ciudad durante la Guerra del Peloponeso en el año

430 a.C. y que Tucídides relata vivamente. Antes y después de este historiador,
otros escritores occidentales como Homero, Herodoto, Lucrecio, Ovidio y
Virgilio7,8,9 se refieren al desarrollo de procesos morbosos colectivos que sin duda
pueden considerarse fenómenos epidémicos. Una de las características más

notables de estas descripciones es que dejan muy claro que la mayoría de la
población creía firmemente que muchos padecimientos eran contagiosos, a
diferencia de los médicos de la época quienes pusieron escasa atención en el
concepto de contagio. Las acciones preventivas y de control de las afecciones
contagiosas también son referidas en muchos textos antiguos. Como ya hemos
dicho, la Biblia, el Corán, el Talmud y diversos libros chinos e hindúes recomiendan
numerosas prácticas sanitarias preventivas, como el lavado de manos y alimentos,
la circuncisión, el aislamiento de enfermos y la inhumación o cremación de los
cadáveres. Por los Evangelios sabemos que algunos enfermos –como los leprosos–

eran invariablemente aislados y tenían prohibido establecer comunicación con la
población 

2.-Aprendiendo a contar: la estadística sanitaria Durante los siguientes siglos
ocurrió en Europa otros scesos de naturaleza diferente que, sin embargo, tuvieron
un fuerte impacto sobre el desarrollo de la epidemiología. Hasta el siglo XVI, la
mayoría de las enumeraciones y recuentos poblacionales habían tenido casi
exclusivamente dos propósitos: determinar la carga de impuestos y reclutar
miembros para el ejército. No obstante, con el nacimiento de las naciones
modernas, los esfuerzos por conocer de manera precisa las fuerzas del Estado
(actividad que inicialmente se denominó a sí misma estadística) culminaron por
rebasar estos límites e inaugurar la cuantificación sistemática de un sinnúmero de
características entre los habitantes de las florecientes naciones europeas. 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 templo



desarrollo de las actuales tablas de vida. Un economista, músico y médico amigo
de Graunt, William Petty, publicó por la misma época trabajos relacionados con los
patrones de mortalidad, natalidad y enfermedad entre la población inglesa, y
propuso por primera vez –30 años antes que Leibniz (1646-1716), a quien
tradicionalmente se le atribuye esta idea– la creación de una agencia
gubernamental encargada de la recolección e interpretación sistemática de la
información sobre nacimientos, casamientos y muertes, y de su distribución según

sexo, edad, ocupación, nivel educativo y otras condiciones de vida. También sugirió

la construcción de tablas de mortalidad por edad de ocurrencia, anticipándose al
desarrollo de las actuales tablas usadas para comparar poblaciones diferentes. Esta
manera de tratar la información poblacional fue denominada por Petty “aritmética

política”.15 Los trabajos de Graunt y Petty no contribuyeron inmediatamente a la
comprensión de la naturaleza de la enfermedad, pero fueron fundamentales para
establecer los sistemas de recolección

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.12 Es notable que este trabajo se publicara 38 años antes de
la introducción del método de vacunación por el británico Edward Jenner (1749-
1823). Un tercer trabajo, que se refiere específicamente a la práctica de
inmunización introducido por Jenner, fue publicado por Duvillard de Durand apenas
nueve años después de la generación de este procedimiento en Europa (en 1807),
y se refiere a las potenciales consecuencias de este método preventivo en la
longevidad y la esperanza de vida de los franceses.



SALUD PUBLICA

Salud Pública es la disciplina dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las
poblaciones. La meta es proteger la salud de la población, promover estilos de vida
saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población a través de
programas de promoción y protección de la salud y prevención de enfermedades.

 

Además, se provee información, adiestramiento y las destrezas necesarias para
mejorar la efectividad y la prestación de servicios médicos. La salud pública
contribuye al conocimiento a través de la investigación y la aplicación de las ciencias
poblacionales y sociales a los problemas de salud de individuos y poblaciones.

 

Salud pública es la respuesta organizada de una sociedad dirigida a promover,
mantener y proteger la salud de la comunidad, y prevenir enfermedades, lesiones e
incapacidad.

 

El propósito fundamental es alcanzar los más altos niveles de bienestar físico,
mental y social, de acuerdo con los conocimientos y recursos existentes.

Diez logros más grandes de la salud pública del siglo 20

1. Vacunaciones
2. Mayor seguridad de los autos
3. Mayor seguridad en el lugar de empleo
4. Control de enfermedades infecciosas
5. Reducción de la mortalidad por enfermedades coronarias
6. Alimentos más seguros y saludables
7. Madres y bebés más saludables
8. Planificación familiar
9. Fluorización del agua potable
10. Identificación del riesgo a la salud presentado por el uso del tabaco

 



Diez actividades esenciales para crear y mantener una comunidad saludable

1. Realizar un diagnóstico de salud comunitaria
2. Prevenir y controlar epidemias
3. Proveer un ambiente seguro y saludable
4. Evaluar la ejecutoria, la efectividad y los resultados de los servicios de 

salud
5. Promover estilos de vida saludables
6. Realizar pruebas de laboratorio
7. Proveer alcance comunitario y crear alianzas comunitarias
8. Proveer servicios médicos
9. Realizar investigaciones científicas
10.Movilización comunitaria para la acción

*Fuente: “Blueprint for a Healthy Community: A Guide for Local Health 
Departments, National Association of City and County Health Officers and CDC, 
1994.”




