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Juan José Romero Zúñiga

Perspectivas 
epidemiológicas actuales y 

futuras a causa del  
cambio global

El cambio global tiene derivaciones profundas en la 
salud pública y el perfil epidemiológico de un país y 
del mundo; la pandemia por la Covid-19 es un claro 

ejemplo de ello. La comprensión de las interacciones entre 
todos los componentes de la biosfera, en todas dimensiones 
y direcciones, es esencial para desarrollar estrategias de sa-
lud pública adaptativas y mitigadoras que aborden los de-
safíos emergentes y promuevan la resiliencia frente a los 
impactos del cambio global en la salud.

En este camino, la integración de los conceptos de 
Una Salud (One Health) y Un Bienestar (One Welfare) en 
la epidemiología, como un concepto de amplio alcance e im-
pacto, ofrece una perspectiva ampliada y colaborativa para 
enfrentar los desafíos de salud en el contexto del cambio glo-
bal. Reconocer la interconexión de la salud humana, animal 
y ambiental en este enfoque holístico permitirá anticipar y 
gestionar mejor las amenazas epidemiológicas de manera 
ético y sostenible; incluso, teniendo, en el horizonte cercano, 
la producción social regenerativa de la salud.
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Hoy, al hablar de salud, debemos de 
hacerlo desde el concepto de Una Salud 
(One Health), complementado por el de 
Un Bienestar (One Welfare) (Lindenma-
yer & Kaufman, 2021). Se trata de un 
cambio sustancial en la forma histórica, 
muy biologicista y disciplinar, de ver la 
salud de las personas de manera aislada 
de la de los animales y la del ambiente. 
Ya desde mediados del siglo XIX Rudolph 
Virchow introduce el término “zoonosen” 
en alusión a las enfermedades compar-
tidas entre humanos y animales, y deja 
ver que no deben existir líneas divisorias 
entre la medicina humana y la animal 
(Saunders, 2000).

Fue casi un siglo después, en 1947, 
que James H. Steele funda la división de 
Salud Pública Veterinaria en los Centros 
para el Control de Enfermedades (CDC) 
de los Estados Unidos de América. En 
muy pocos años se reconoció, a partir de 
ahí, la estrecha relación entre las enfer-
medades de las personas y los animales 
y Calvin Schwabe, en 1964, propone el 
término One medicine para referirse a 
las enfermedades compartidas (Sánchez 
et al., 2022). Sin embargo, quedaba pen-
diente un elemento en la ecuación: la sa-
lud ambiental. Aguirre y colaboradores se 
adentran en el concepto de salud ecológi-
ca, y muestran la estrecha relación entre 
esta y la salud humana y animal (Aguirre 
et al., 2002). Aun así, no existía una for-
ma global, de un carácter oficial, de im-
pulsar este nuevo paradigma de la salud 
de enfoque integral.

Ya entrado el siglo XXI es que se 
reconoce la estrecha relación de los tres 
componentes: salud humana, salud ani-
mal y salud ambiental por parte de las 
máximas autoridades en salud: Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), Or-
ganización Mundial de Sanidad Animal 
(OMSA) y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO). Desde el 2004, a nivel global, 
los países han ido adoptado, en mayor o 
menor medida y velocidad, esta concepción 
de la salud con enfoque holístico. Al inicio, 
este enfoque se centraba en tres elementos 
urgentes: zoonosis (ZNS), enfermedades 
transmitidas por alimentos (ETA), y resis-
tencia a los antimicrobianos (RAM).

Estos tres son responsables de de-
cenas de millones de muertes al año, es-
pecialmente en países pobres y de renta 
media; pero los ricos no están exentos de 
sus impactos (Berggren, 2017). Se reportó 
que la cantidad de muertes directas por 
RAM en 2019 fue de 1.27 millones (IC 
95% 0.91–1.71), pero las muertes asocia-
das alcanzaron casi los 5 millones (IC 95% 
3.62–6.57) (Murray et al., 2022). La OMS 
reportó que, en 2010, las ETA producidas 
únicamente por 31 peligros globales (vi-
rus, parásitos y bacterias) causaron cer-
ca de 600 millones de casos (IC95% 420 
- 960) y 420 mil muertes (IC 95% 310 - 
600) (Foodborne Disease Burden Epide-
miology Reference Group, 2015). Por su 
parte, se estima que las ZNS causan 2.5 
miles de millones de casos anuales, y cer-
ca de 2.7 millones de muertes (van der 
Westhuizen et al., 2023).
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Actualmente, el paradigma de 
Una Salud se ha convertido en uno más 
integrador aún, especialmente inspirado 
por los Objetivos del Desarrollo Sosteni-
ble 2030 (United Nations, 2015). Como se 
observa en la Figura 1, cada factor ahí 
representado junto a su respectivo ámbi-
to de salud guarda relación, directa o in-
directa, con todos los demás. Si se hiciera 
un ejercicio de grafos, las aristas irían de 
cada nodo hacia los demás, y cada nodo 
recibiría una de todos. Así de cercanas 
son las relaciones.

construcción ética, moral y social individ-
ual en búsqueda de orientar las acciones 
de Una Salud y procurar el bienestar 
como parte consustancial de una salud 
plena. Como se observa en el Figura 
2, describe las interrelaciones entre el 
bienestar animal, el bienestar humano y 
el entorno físico y social (García Pinillos 
et al., 2016). Se pretende que sirva como 
fundamento del comportamiento humano 
y de la formulación de políticas estableci-
das en el reconocimiento y el respeto de 
la interdependencia entre todos los seres 
vivos y con los recursos naturales del pla-
neta (Lindenmayer & Kaufman, 2021).

Como se verá más adelante, este par 
de conceptos: Una Salud y Un Bienestar, 

son la base actual 
de cualquier for-
ma de observar los 
eventos en salud 
de las poblaciones, 
pero con una visión 
ampliada de la sa-
lud física, mental, 
emocional y social, 
incluyendo al res-
to de los elementos 
consustanciales de 
la biosfera: anima-
les y ambiente.

Figura 1. Principales relaciones entre factores específicos de los com-
ponentes de la salud humana, salud animal y salud ambiental. Fuente: 
ISGlobal (s. f.).

Recientemente se ha incorpo-
rado el concepto de Un Bienestar (One 
Welfare) (García Pinillos et al., 2015). 
Esta visión pretende proporcionar la 

La pandemia por 
la Covid-19 acer-
có, como nunca en 
la historia, la epi-
demiología a las 
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Figura 2. Ejemplos de los eventos que cobija, en primera instancia, el 
paradigma de Un Bienestar (One Welfare). Fuente: García Pinillos et al. 
(2016).

La definición más 
amplia, es la del 
Diccionario de Ep-
idemiología (Porta 
et al., 2008): “El 
estudio de la apa-
rición y distribu-
ción de estados o 
acontecimientos 
relacionados con 
la salud en pobla-
ciones específicas, 
incluido el estu-
dio de los determi-
nantes que influyen 
en dichos estados, 
y la aplicación de 
estos conocimien-
tos para controlar 
los problemas de 
salud”.

El alcance 
de esa definición 
se ha ampliado de 

modo que se puede aplicar a eventos o es-
tados sociales (pobreza, desempleo, divor-
cios, accidentes de tráfico, violencia, etc.); 
además, la aparición y profundización del 
abordaje desde de los eventos desde los 
determinantes sociales de la salud (World 
Health Organization, 2010), vino a romp-
er el paradigma preponderantemente bi-
ologicista. De ese modo, los eventos que 
ocurren a una persona, en lo individual, 
está determinado por factores incluso 
muy externos a ella y su entorno, genera-
das, incluso, hace décadas.

personas. De un pronto a otro, los medios 
de comunicación y las redes sociales se 
inundaron de datos, cifras, gráficos, con-
ceptos, entre otras cosas, de elementos 
generalmente reservados a las personas 
dedicadas a la epidemiología y sus apli-
caciones. Dicho sea de paso, que van más 
allá de la medicina en particular, y de las 
ciencias de la vida, en general.

Hay definiciones de epidemiología 
que, particularmente, no me gustan pues 
se quedan muy cortas en su alcance y la cir-
cunscriben al ámbito de las enfermedades, 
incluso, olvidándose de sus determinantes. 
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De ese modo, los impactos negativos de 
esa actividad antrópica han crecido, en 
muchos aspectos, de forma exponencial. 
Tanto así, que se le ha llamado a esta Era 
la del Antropoceno (Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, 2017). Los efectos 
del cambio global se pueden resumir, a 
grandes rasgos, como se presenta en la 
Cuadro 1.

El cambio global, marcado por 
factores como el calentamiento global, 
la pérdida de biodiversidad y la global-
ización, entre otros, ha desencadenado 
transformaciones profundas en los eco-
sistemas y la sociedad. En este punto 
hay que recalcar que el cambio global es 
producto directo de las actividades an-
trópicas acumuladas desde siempre, pero 
que se intensificaron en el último siglo. 

Cuadro 1. Efectos del cambio global sobre diversos ámbitos epidemiológicos.

Ámbito Efecto Descripción
Aumento de 
enfermedades 
infecciosas

Cambio 
climático

Cambios en los patrones climáticos y las temperaturas globales 
perturban la distribución geográfica y estacional de vectores de 
enfermedades como el dengue, la malaria, las encefalitis virales, 
y la borreliosis, entre otras, expandiendo las nosoáreas (Jones et 
al., 2008; Shope, 1991; Van de Vuurst & Escobar, 2023).

Desplazamiento 
de población

La movilización humana forzada asociada a eventos climáticos 
extremos -o conflictos- facilitan la propagación de enfermedades 
infecciosas (Castelli & Sulis, 2017; McMichael, 2015).

Enfermedades y 
zoonosis emergentes y 
reemergentes

Pérdida de 
biodiversidad

La pérdida de biodiversidad por la degradación de los hábitats 
aumenta la interacción entre animales silvestres, domésticos 
(mascotas o de producción) y humanos, lo que facilita las zoonosis 
(Jones et al., 2008; Watts et al., 2018; Zinsstag et al., 2018).

Globalización La conectividad global facilita que las enfermedades (re)
emergentes se propaguen rápidamente entre países (p. ej. 
COVID-19) (Choi et al., 2022; Tsiotas & Tselios, 2022). 

Rápida 
urbanización

La urbanización acelerada en áreas naturales facilita las 
condiciones para el desarrollo de ETA, zoonosis y la RAM 
(Messina et al., 2019; Nguyen-Thanh et al., 2023).

Desafíos en la 
seguridad alimentaria

Cambio 
climático y 
agricultura

Las alteraciones en los patrones climáticos pueden reducir 
la eficiencia de la producción agropecuaria, reduciendo la 
disponibilidad de alimentos y produciendo malnutrición, 
condiciones que facilitan la ocurrencia de enfermedades 
infecciosas por afectación el sistema inmunológico (Myers et 
al., 2017; Trivellone et al., 2022).

Enfermedades no 
transmisibles (ENT) y 
estilos de vida

Rápida 
urbanización

La urbanización se asocia con actividades económicas de alta 
exigencia en tiempo que puede inducir a cambios en el estilo de 
vida: dietas poco saludables, falta de actividad física, consumo 
de tabaco y alcohol, trastornos del sueño, y descuido de las 
prácticas sanitarias de control, prevención y tratamiento, que 
contribuyen al aumento de ENT como diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y obesidad (Angkurawaranon et al., 2014; 
Unwin & Alberti, 2006).
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Ámbito Efecto Descripción
Desigualdades en 
salud

Impacto 
diferencial

El cambio global no afecta a todos por igual: las comunidades 
más vulnerables y marginadas enfrentan una mayor carga de 
enfermedad debido la falta de acceso a servicios de salud, agua 
limpia y condiciones de vida adecuadas, entre otros (Levy & 
Patz, 2015).

Resistencia a los 
antibióticos

Uso excesivo en 
agricultura y 
ganadería

La agricultura intensiva propicia el abuso de antibióticos en 
animales y la agricultura, lo que contribuye a la resistencia 
antimicrobiana y reduce la eficacia de los tratamientos médicos 
(Anderson et al., 2019; Samreen et al., 2021).

Impacto en la 
economía de la salud

Desplazamiento 
económico

Eventos climáticos extremos con subsecuentes crisis 
económicas, pueden afectar negativamente la salud mental y 
aumentar la prevalencia de enfermedades relacionadas con el 
estrés (Chersich et al., 2018).

(Kouadio et al., 2012; Na et al., 2016). Se 
suma a ello la afectación a la seguridad 
alimentaria por reducción de las áreas 
de cultivo, pérdidas en las cosechas o di-
ficultades logísticas para hacer llegar los 
productos hasta la población (Khan et al., 
2022; Reed et al., 2022). Un efecto muchas 
veces inadvertido, pero cada vez más es-
tudiado es sobre la salud mental: hay un 
incremento sustancial en los desórdenes 
mentales a consecuencia de estos eventos 
calamitosos (Charlson et al., 2021; Saeed 
& Gargano, 2022). Finalmente, es posible 
que haya inhabilitación de infraestructu-
ra sanitaria, además de que los recursos 
humanos se ven sometidos a fuertes pre-
siones, horarios inapropiados y distrés 
físico y emocional (Palmer et al., 2022; 
Salam et al., 2023).

La relación entre el cambio global y la 
epidemiología es compleja y multifacé-
tica. Aunque presenta desafíos sustan-
ciales para la salud pública, también 
crea oportunidades para abordar de ma-
nera más efectiva las enfermedades. La 

Eventos como los desastres natu-
rales, cada vez más difíciles de separar de 
los de causa antrópica, se pueden relacio-
nar de manera transversal con los resumi-
dos en la Cuadro 1. Quizás sea más claro 
pensar en que terremotos o erupciones 
volcánicas como verdaderos eventos que 
causen desastres naturales, pero otros 
como incendios forestales, inundaciones, 
tornados y tormentas tropicales, entre los 
más significativos, tienen una evidente 
marca de causa antrópica. Lo efectos so-
bre la salud, pensada siempre bajo el pa-
radigma de Una Salud-Un Bienestar, se 
evidencian en el incremento en lesiones 
y muertes de personas y animales (Bar-
tholdson & von Schreeb, 2018; Interna-
tional Fund for Animal Welfare, 2023), 
aumento en las consecuencias de las en-
fermedades crónicas como diabetes e hi-
pertensión por dificultad en su atención 
y seguimiento (Gohardehi et al., 2020; 
Narita et al., 2021), aumento en ETA 
por agua contaminada o por la dificultad 
de acceder a agua potable para la higie-
ne personal y la cocción de los alimentos 
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integración de enfoques multidisciplina-
rios, la colaboración internacional y la 
adopción de medidas preventivas sosteni-
bles son cruciales para mitigar los efectos 
negativos y capitalizar las oportunidades 
que el cambio global presenta en el ámbi-
to epidemiológico. Al comprender y abor-
dar esta conexión intrincada, podemos 
avanzar hacia un futuro más saludable y 
resiliente en el contexto de un mundo en 
constante transformación.
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