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epidemiologia en salud publica 

 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. 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 determinantes de estos fenómenos son todos los factores físicos, 

biológicos, sociales, culturales y de comportamiento que influyen sobre la salud. 

 

La investigación realizada en el campo de la epidemiología experimentó 

durante el siglo XIX un extraordinario avance.La importancia de estos 

trabajos radica en el enorme esfuerzo intelectual que estos investigadores 

debieron hacer para documentar –mediante la pura observación–* 

propuestas sobre la capacidad transmisora, los mecanismos de contagio y 

la infectividad de agentes patógenos sobre los que aún no podía 

demostrarse una existencia real. Una muestra del enorme valor de este 

trabajo se encuentra en el hecho de que los agentes infecciosos 

responsables de cada una de estas enfermedades se descubrieron entre veinte y treinta años más 

tarde, en el mejor de los casos.  

Determinantes de las condiciones de salud 

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. Como resultado, la epidemiología desarrolló con mayor 

precisión los conceptos de exposición, riesgo, asociación, confusión y 

sesgo, e incorporó el uso franco de la teoría de la probabilidad y de un 

sinnúmero de técnicas de estadística avanzada. El resultado más grave 

del seguimiento mecánico de este esquema ha consistido en la búsqueda desenfrenada de “factores 

de riesgo” sin esquemas explicativos sólidos, lo que ha hecho parecer a los estudios epidemiológicos 

como una colección infinita de factores que, en última instancia, explican muy poco los orígenes de 

las enfermedades. 

Asociasiones  

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. 
Se puede asumir que la asociación encontrada en un estudio es real, 

cuando descartamos razonablemente que no se debe simplemente al 

azar. 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  

Causas de enfermedad     
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Asociaciones clínicas incluyen: 

Factor de riesgo, aparición de 

enfermedad, factor de 

pronóstico, intervenciones 

preventivas o promocional, 

intervención terapéutica o 

rehabilitadora, intervención en 

los pacientes 

 

 

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. 

PREVALENCIA 

La prevalencia (P) cuantifica la proporción de 

individuos de una población que padecen 

una enfermedad en un momento o periodo 

de tiempo determinado. 

Incidencia 

se define como el número de casos nuevos de una 

enfermedad que se desarrollan en una población 

durante un período de tiempo determinado. Hay dos 

tipos de medidas de incidencia: la incidencia 

acumulada y la tasa de incidencia, también 

denominada densidad de incidencia. La incidencia 

acumulada ( IA) es la proporción de individuos 

sanos que desarrollan la enfermedad a lo largo de 

un período de tiempo concreto. La incidencia 

acumulada proporciona una estimación de la 

probabilidad o el riesgo de que un individuo libre 

de una determinada enfermedad la desarrolle 

durante un período especificado de tiempo. 

Epidemiología nutricional 

la nutrición en salud pública es la ciencia que estudia la 

relación entre dieta y salud y sienta las bases para el 

diseño, ejecución y evaluación de intervenciones 

nutricionales a nivel comunitario y poblacional con el objeto 

de mejorar el estado de salud de las poblaciones. 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, estar familiarizado con el 

lenguaje y los postulados básicos de dichas disciplinas, y 

haber practicado la implementación de intervenciones a 

cargo de equipos multidisciplinarios. 

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, con 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. 
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Dieta Y Salud 

La dieta es un determinante fundamental del 

estado de salud de los individuos. Una vez 

identificados los nutrientes esenciales, el 

interés de los investigadores se ha dirigido a 

la influencia de la dieta en la actual epidemia 

de enfermedades no transmisibles (ENT), 

como las cardiovasculares, obesidad, 

diabetes, cáncer, demencias, osteoporosis y 

malformaciones congénitas, entre otras. 
Estas peculiaridades confieren al análisis de 

la relación entre la dieta y la salud de una 

dificultad y especificidad que han requerido el 

desarrollo de una variante del método 

epidemiológico. 

Intervención nutricional en salud publica 

La epidemiología nutricional, mediante el 

estudio de las relaciones causales entre los 

diversos componentes de la dieta y los estados 

de salud-enfermedad, proporciona los 

conocimientos científicos que sirven de base 

para la elaboración de recomendaciones 

dietéticas, objetivos nutricionales y guías 

alimentarias. Para combatir esta situación es 

imprescindible poner en marcha intervenciones 

nutricionales a nivel comunitario. Aunque el 

trabajo a nivel comunitario permite adaptar las 

intervenciones nutricionales a la idiosincrasia de 

cada comunidad en particular, gran parte de los 

factores ambientales que condicionan nuestra 

alimentación son comunes para todos los 

grupos poblaciones y resultan inabordables 

desde el ámbito comunitario. Entre estos cabe 

destacar el sistema agroalimentario de 

producción y distribución de alimentos y 

bebidas, la determinación del precio de los 

productos, la publicidad intensiva, la mayor o 

menor accesibilidad a determinados productos 

o la forma de presentar la información en el 

etiquetado de los mismos, entre otros. 

Estudios de la epidemiologia nutricional 

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 

La elección del tipo de estudio epidemiológico 

depende, en primer lugar, de la naturaleza de la 

pregunta de investigación que se plantee. Por tanto, 

hay que conocer las ventajas e inconvenientes de 

cada tipo de estudio cuando se aplican a una 

pregunta determinada de investigación. 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. Según 

ese criterio, los estudios epidemiológicos se dividen 

en dos clases, los estudios experimentales y 

cuasiexperimentales, por una parte, y los estudios 

observacionales, por otra. En los estudios 

experimentales y cuasiexperimentales, el 

investigador decide quiénes recibirán la intervención 

y mide sus efectos al cabo del tiempo, mientras que 

en los estudios observacionales, el investigador se 

limita a observar los efectos en el tiempo de 

intervenciones sobre las que no posee ningún 

control. 
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Estudios ecológicos:  son estudios 

observacionales que utilizan poblaciones o grupos 

de individuos como unidades de observación, en 

lugar de los propios individuos. 

Estudios de casos y controles: se determina 

si antes de la aparición de la enfermedad, en los 

casos, o antes del momento del estudio, en los 

controles, estuvieron expuestos a las 

exposiciones de interés. 

Estudios de cohortes: Cuando no es factible el 

diseño y ejecución de estudios experimentales, la 

mejor opción es el recurso a estudios de cohortes. 

En estos unos individuos están sometidos a 

determinadas exposiciones mientras que otros no; 

ninguno de los sujetos manifiesta los desenlaces 

clínicos de interés al inicio del estudio, aunque todos 

están en riesgo de padecer dichos desenlaces con 

el tiempo; y tras un periodo de seguimiento dado se 

miden y comparan los mismos entre los grupos de 

expuestos y no expuestos. 

Estudios de grupos especiales de 

exposición ambiental: Metodología 

epidemiológica aplicada a estudios de salud 

ambiental, es un práctico acercamiento a las 

complejidades del estudio de los problemas 

generados por las alteraciones del ambiente. La 

exposición a los contaminantes ambientales no se 

ha modificado, pues sólo puede encontrar su camino 

hacia el organismo por las vías de la ingesta, la 

inhalación, y el contacto directo a través del agua, 

los alimentos y el aire, o el paso indirecto, cuando el 

daño se manifiesta genéticamente o vía la placenta. 


