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INTRODUCCION

Como introducción a este tema de epidemiología, les hablaremos sobre
nutrición epidemiológica entre otros subtemas de la unidad 1 y 2, este es
una breve descripción de lo que se mostrara a continuación en las
siguientes diapositivas.

Comencemos…..



EPIDEMIOLOGIA EN LA SALUD 

PUBLICA

1.2.1 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 de plagas a lo largo
de la historia también fue
registrada en la mayor parte de
los libros sagrados, en especial
en la Biblia, el Talmud y el Corán,
que adicionalmente contienen
las primeras normas para
prevenir las enfermedades
contagiosas.

Durante el reinado del
emperador Justiniano, entre
los siglos V y VI d.C., la terrible
plaga que azotó al mundo ya
recibió el nombre griego de
“epidemia”.

La larga historia de epidemias infecciosas que

azotaron al mundo antiguo y medieval fue
determinando una identificación casi natural entre
los conceptos de epidemia, infección y contagio
hasta que, según Winslow, la aparición de la
pandemia de peste bubónica o peste negra que
azotó a Europa durante el siglo XIV (de la cual se
dice que diariamente morían 10 mil personas),
finalmente condujo a la aceptación universal –
aunque todavía en el ámbito popular– de la
doctrina del contagio.

Desde mucho antes, empero, el
Occidente medieval había llevado a cabo
actividades colectivas que podrían
calificarse como epidemiológicas en el
sentido actual del término.

La Iglesia ejecutó durante
muchos siglos acciones de
control sanitario destinadas a
mantener lejos del cuerpo social
las enfermedades que viajaban

con los ejércitos y el comercio, y
tempranamente aparecieron prácticas
sanitarias que basaban su fuerza en
los resultados del aislamiento y la
cuarentena.



1.5.- Aplicación de la epidemiologia 

en la salud pública. 

Así como contribuye al estudio de la
causalidad, la epidemiología es una de las
bases de la salud pública. ¿Por qué? Para ello
se hace necesario “entender” el significado
de la salud pública. Aceptando lo difícil que
es encontrar una definición, se puede afirmar
que la que sea, ha de tener como
componentes esenciales: comunidad referida
como hacia dónde se dirige; bienestar como
el objetivo que se busca; Estado por ser el
responsable.

Tal vez con otros
componentes, pero
seguros de que estos
términos han de
participar en cualquier
definición, se deja en la
búsqueda de los
lectores interesados la
definición de 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.

Dado que en la epidemiología el elemento
esencial de estudio es la población y el ver cómo
se comporta en la enfermedad, ofrece con sus
análisis importantes aportes para la toma de
decisiones, lo que sin duda, hace parte de la salud
pública.

Si bien la epidemiología entra como un

componente básico de la salud pública, la política
con sus desarrollos (cualidades y defectos) forman
parte del otro componente fundamental de la
salud pública.



La salud pública es el arte y la ciencia de prevenir la
enfermedad, prolongar la vida y promover la salud a
través de los esfuerzos organizados de la sociedad. La
nutrición es la ciencia que estudia la forma en que el
organismo utiliza la energía de los alimentos para
mantenerse y crecer, mediante el análisis de los
procesos por los cuales ingiere, digiere, absorbe,
transporta, utiliza y extrae los nutrientes esenciales
para la vida, y su interacción con la salud y la
enfermedad.

La pandemia de obesidad,
una enfermedad
estrechamente relacionada
con la nutrición, es uno de
ejemplos paradigmáticos
del carácter
multidisciplinar e
intersectorial de la salud
pública.

La salud pública va más allá, considerando factores
ambientales, sociales y culturales que afectan a las
preferencias alimentarias y los hábitos de vida, como los
sistemas de producción de alimentos y fijación del precio
de los mismos, el uso de subsidios y tasas, la publicidad
alimentaria, el nivel socioeconómico de las familias, el
diseño urbanístico .

El abordaje de elementos tan
variados requiere del
concurso de especialistas en
múltiples disciplinas:
profesionales sanitarios,
abogados, economistas,
periodistas, urbanistas,
sociólogos, etc.

Aunque ningún individuo puede ser

experto en todas las especialidades
relacionadas con la salud pública, el
profesional bien formado debe
conocer el rol de cada una de esas
disciplinas en la formulación de una
intervención de salud pública



Nutrición comunitaria 

La nutrición comunitaria es el
conjunto de intervenciones
nutricionales vinculadas a la salud
pública que se aplican en el contexto
social y geográfico de una
comunidad, al objeto de potenciar y
mejorar su estado nutricional.

Un enfoque participativo y cinco
componentes complementarios:
elaboración de una política alimentaria y
nutricional, creación de entornos
favorables, capacitación de las habilidades
individuales, potenciación de la acción
comunitaria y reorientación de los
servicios de nutrición, alimentación y
restauración.

FUNCIONES PROPIAS DE LA NUTRICIÓN COMUNITARIA:
I. Identificar y evaluar los problemas nutricionales de los grupos poblacionales,

especialmente los de riesgo.
II. Asesorar sobre aspectos nutricionales en las políticas de salud pública.
III. Desarrollar programas de formación e información para profesionales

implicados en actividades de nutrición.
IV. Llevar a cabo programas de educación nutricional y estar presentes en los

medios de comunicación social en temas de dieta y salud.
V. Denunciar la influencia indebida de las industrias alimentarias y de la publicidad

en la agenda política.
vi. Asesorar y colaborar con instituciones que

lleven a cabo actividades relacionadas con la
alimentación y nutrición.

El objetivo de este capítulo es estudiar la relación
entre dieta y salud desde la perspectiva
comunitaria y de salud pública, que contempla
varios abordajes complementarios (nutricional,
alimentario, global)

objetivo es
establecer
recomendaciones
nutricionales y
guías alimentarias
basadas en
pruebas
científicas solidas
sobre relaciones
causales



ESTUDIOS APLICADOS 
EN EPIDEMIOLOGÍA 

NUTRICIONAL. 

Podemos considerar la ciencia
como la observación y
experimentación sistemática para
explicar y predecir los fenómenos
naturales y sociales con el
propósito de establecer, ampliar o
confirmar el conocimiento.

La ciencia utiliza observaciones o
experimentos para establecer
inferencias lógicas, formular y
contrastar hipótesis y llegar a
conclusiones generalizables,
expresadas mediante leyes y
principios contrastables.

El conocimiento
generalizable se obtiene con
la investigación, el conjunto
de actividades orientadas a
desarrollar o contribuir al
conocimiento.

Buena parte del conocimiento científico
sobre la nutrición proviene de la
investigación epidemiológica, entendida
como la investigación científica que se
efectúa en poblaciones humanas y en
grupos definidos de individuos sobre la
frecuencia de aparición, distribución y
causas de los fenómenos con relevancia
de salud pública, clínica, social o biológica.



INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

Puede efectuarse mediante varios tipos
de estudios, que proporcionan
informaciones con grados distintos de
calidad. La elección del tipo de estudio
epidemiológico depende, en primer
lugar, de la naturaleza de la pregunta de
investigación que se plantee. Problemas
de diagnóstico, tratamiento, pronóstico,
etiología, efectos adversos, etc., suelen
requerir diseños distintos.

En segundo lugar, la elección del
diseño depende de
consideraciones prácticas como
la disponibilidad de recursos
humanos y materiales y de
consideraciones éticas no se
pueden diseñar experimentos
para evaluar si una sustancia es
nociva.

Básicamente, hay dos tipos
de clasificaciones de
estudios epidemiológicos. En
primer lugar, está la
clasificación basada en el
control que tiene el
investigador sobre el proceso
que se investiga, en si el
investigador determina
quiénes van a recibir la
intervención que se quiere
estudiar.

Los estudios analíticos, a su vez, se dividirían en
estudios observacionales (estudios de cohortes y
estudios de casos y controles) y en estudios de
intervención (experimentales y casi
experimentales).

Sin embargo, esta clasificación no capta por completo la
complejidad de los diseños, pues algunos de los estudios
clasificados habitualmente como descriptivos como los
estudios ecológicos y transversales, pueden partir de
hipótesis causales y convertirse en estudios analíticos.



CONCLUSION

En conclusión de estos temas vistos anteriormente, habla sobre la
epidemiologia nutricional como la global, hay factores que
podemos evitar o analizar con estos temas vistos para evitar que
se desarrolle este tipos de problemas.
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