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El objetivo de este estudio es identificar la producción del conocimiento en enfermería sobre la utilización del indicador 
epidemiológico Años Potenciales de Vida Perdidos (APVP). Se trata de una revisión bibliométrica de la literatura 
considerando las bases de datos BVS/Lilacs y Scielo, por el descriptor aislado: años potenciales de vida perdidos, con 
artículos completos en el idioma portugués, de 2007 a 2016. Fueron encontrados 46 artículos y seleccionados para lectura 
completa 19 de ellos. El análisis descriptivo de las publicaciones demostró la no linealidad de estos en los últimos diez años, 
siendo algunos años de pico (2011/n=4; 2009/2012 y 2014, n=3 cada uno). La mayoría de las publicaciones no se 
encontraban en revistas específicas de enfermería (63,1%). Causas externas (63,2%) y región noreste de Brasil (n=10) fueron 
tema y escenario de estudio más recurrente. Sólo dos artículos presentados tuvieron colaboración internacional y la 
participación de enfermeros llegó a 39,5% del total de los autores. Aspectos epidemiológicos afectan la concepción de la 
enfermería moderna nightingaleana. Así, se sugiere que otras revisiones sean realizadas para una mejor delineación de estas 
investigaciones en el ámbito internacional y mejorar la calidad de las publicaciones. 
Descriptores: Años potenciales de vida perdidos; Estudios epidemiológicos; Investigación en enfermería; Bibliometría.  
 

Objetiva-se identificar a produção do conhecimento em Enfermagem sobre a utilização do indicador epidemiológico Anos 
Potenciais de Vida Perdidos (APVP). Trata-se de revisão bibliométrica da literatura considerando as bases de dados 
BVS/Lilacs e Scielo, pelo descritor isolado: anos potenciais de vida perdidos, com artigos completos em língua portuguesa, de 
2007 a 2016. Foram encontrados 46 artigos e selecionados para leitura na íntegra 19 deles. A análise descritiva das 
publicações evidenciou não linearidade destas nos últimos dez anos, sendo alguns anos de pico (2011/n=4; 2014, 2012 e 
2009/n=3 cada). Maior parte das publicações encontra-se em revistas não específicas de Enfermagem (63,1%). Causas 
externas (63,2%) e região Nordeste (n=10) foram tema e cenário de estudo mais recorrentes. Apenas dois artigos 
apresentaram colaboração internacional e Enfermeiros perfizeram 39,5% do total de autores. Aspectos epidemiológicos 
tangenciam a concepção de Enfermagem Moderna nightingaleana. Assim, sugere-se que outras revisões sejam realizadas para 
um melhor delineamento destas pesquisas em âmbito internacional e melhorar a qualidade das publicações. 
Descritores: Anos potenciais de vida perdidos; Estudos epidemiológicos; Pesquisa em enfermagem, Bibliometria. 
 

The goal is to identify the production of knowledge in nursing on the use of the epidemiological index Potential Life Years lost 
(PLYL). This is a review of the BVH/Lilacs and Scielo bibliometric databases, through the use of an isolated descriptor: 
potential years of life lost, and considering only complete articles in Portuguese, published from 2007 to 2016. 46 articles 
were found, 19 of which were selected for reading in full. The descriptive analysis of the publications showed non-linearity of 
these in the last ten years, with a few peak years (2011, n=4; 2009/2012 and 2014, n=3 each). Most of the publications were 
found in magazines which are not nursing specific (63.1%). External causes (63.2%) and the northeast of Brazil (n=10) were 
respectively the most common theme and scenario. Only two articles presented international collaboration and 39.5% of all 
authors were nurses. Epidemiological aspects affect the design of Nightingalean modern nursing. Thus, it is suggested that 
other reviews are carried out to delineation these surveys better and in an international scope and to improve the quality of 
the published works. 
Descriptors: Potential years of life lost; Epidemiologic studies; Nursing research; Bibliometrics. 
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INTRODUCCIÓN 
ctualmente, para el análisis de las 
condiciones de salud, se destacan los 
elementos epidemiológicos capaces de 

predecir el riesgo de enfermedades y la 
vulnerabilidad en salud. Son conceptos 
relativamente recientes, desarrollados a 
partir de la segunda mitad del siglo XX. Su 
utilización está estrechamente relacionada a 
los esfuerzos para superar los modelos 
cartesianos de atención a la salud. Los 
resultados de la aplicación de esos conceptos 
retratan la capacidad de predecirse, controlar 
o eliminar factores que predisponen a la 
enfermedad, para así reducir daños o la 
propia agravación1,2.   

Para la evaluación de los riesgos e 
identificación de las vulnerabilidades son 
utilizados los indicadores de salud. Estos 
indicadores son medidas de frecuencia, 
unidades de tiempo, o incluso, conceptos 
relativos a medidas de asociación1,2. De forma 
general, los indicadores de salud buscan 
contribuir a la definición de las prioridades 
en salud y para la toma de decisiones en esta 
área. Con esto, promueven una base común 
para la comparación entre el impacto de las 
intervenciones y los diferentes problemas de 
salud. La utilización de las herramientas 
epidemiológicas es esencial a los indicadores 
de salud. Se amparan en datos válidos y 
confiables, por medio de medidas-síntesis. 
Pueden abordar dimensiones demográficas, 
socioeconómicas, de mortalidad, de 
morbididad y factores de riesgo, de recursos 
en salud y de cobertura asistencial1-3. 

Como indicadores de salud, los 
impactos de los Años Potenciales de Vida 
Perdidos (APVP) son indicadores 
epidemiológicos predictivos de muertes 
prematuras. Han sido la medida utilizada 
para el monitoreo de estas muertes y para la 
redefinición de las prioridades en salud. La 
medida de los APVP enfatiza las causas 
específicas de fallecimiento que afectan 
grupos etarios, resultando en un orden 
diferente de las causas de muerte. Los APVP 
pueden servir como medidas-resumen, 
siendo más fácilmente comprendidas y 
comparadas entre poblaciones que un gran 
número de coeficientes específicos por edad, 

prestándose a un triaje inicial en el análisis 
de datos en áreas que presentan exceso de 
mortalidad4-6. 

Contextualizando la Enfermería y la 
utilización de los indicadores en salud, el 
cuidado basado en el conocimiento 
epidemiológico se dio a partir de la 
concepción de la Enfermería Moderna. 
Florence Nightingale, precursora de la 
Enfermería Moderna, fue innovadora en la 
redirección del cuidado. Es innegable la 
utilización de conocimientos epidemiológicos 
por Florence Nightingale en sus 
proposiciones para la organización de la 
práctica de la Enfermería, hecho que revela 
su pionerismo. Ella defendía sus 
posicionamientos pautada en investigaciones 
previas, advenidas de sus observaciones y de 
sus registros sobre las condiciones de salud 
de determinado grupo7,8. 

Además, a partir de sus conocimientos 
matemáticos y estadísticos, utilizaba 
diagramas y representaciones gráficas para 
presentarlos resultados de las intervenciones 
de Enfermería y predecir las condiciones de 
salud de los soldados en la guerra de 
Crimeia7,8. Florence construyó el 
conocimiento de la Enfermería Moderna 
utilizando estrategias de impacto en la salud 
de las personas sometidas a las situaciones 
identificadas como predispuestas a 
enfermarse. Mediante el rigor de sus análisis, 
la precursora de la Enfermería Moderna 
propone intervenciones como el uso del aire 
puro, de la luz, del calor, de la limpieza, del 
reposo y de la dieta para preservar las 
mejores condiciones de salud7,8.  

La motivación para la presente 
investigación parte de una necesidad en 
reconocerse de qué manera la Enfermería 
contemporánea se ha empoderado de estas 
herramientas epidemiológicas, en específico 
el indicador APVP, para el desarrollo de los 
estudios científicos en esta área. Se observa 
que en el área de la Enfermería innumerables 
enfoques teórico-metodológicos han sido 
utilizados, enriqueciendo su cuerpo de 
conocimiento. De este modo, reconocerlas 
investigaciones desarrolladas por la 
Enfermería también contribuye a definir los 
parámetros de esta profesión, y para el mejor 

A 
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delineamiento de su papel. Dentro de la 
investigación en Enfermería, reconocer los 
estudios científicos producidos por estos 
profesionales ampara la comprensión de sus 
rumbos7,9,10.  

Frente a esta realidad, el presente 
estudio presenta como pregunta: ¿Cuáles la 
producción del conocimiento en Enfermería 
sobre la utilización del indicador 
epidemiológico APVP? Para esto, tiene como 
objetivo identificar la producción del 
conocimiento en Enfermería sobre la 
utilización del indicador epidemiológico Años 
Potenciales de Vida Perdidos. 
 
MÉTODO 
Se trata de un estudio descriptivo por 
revisión bibliométrica. Este es un método 
accesible de análisis cuantitativo de la 
producción científica sobre determinado 
asunto. La bibliometría es una materia de las 
ciencias de la Biblioteconomía e Información, 
usualmente utilizada para medir y 
monitorear la producción científica. Sus 
aplicaciones son amplias en diversas áreas, 
como la salud. Este método, además de 
permitirla recuperación de la información, 
subsidia la evaluación cualitativa de la 
actividad científica, fundamental para que el 
investigador pueda acompañar lo que se 
produce en su área de estudio11. Además, 
ayuda en la identificación del desempeño de 
las investigación es examinando aspectos de 
las publicaciones como autoría, fuente de 
investigación, temas, citaciones, entre otros12. 

Para la conducción de esta revisión las 
bases de datos elegidas fueron Scielo y 
BVS/Lilacs. La red Scielo contempla una 
colección seleccionada de periódicos 
científicos Ibero-americanos. Su objetivo es el 
desarrollo de una metodología común para 
preparación, almacenamiento, diseminación 
y evaluación de la producción científica en 
formato electrónico. Entre sus objetivos 
específicos está la producción de indicadores 
bibliométricos13. La red BVS/Lilacs es el más 
importante y abarcativo índice de la 
literatura científica y técnica de América 
Latina y Caribe, y es un componente de la 
Biblioteca Virtual en Salud14. 

La estrategia de búsqueda se 
constituye en la utilización de descriptores 
advenidos de los Descriptores en Ciencia de 
la Salud (DeCS) bajo consulta, siendo 
utilizado el descriptor exacto años 
potenciales de vida perdidos de forma 
aislada.  

También fue utilizada como estrategia 
la elección de textos completos, artículos 
científicos en idioma portugués publicados 
en los últimos diez años (de enero de 2007 
hasta marzo de 2016), justificada por el 
interés en conocer el comportamiento de la 
producción científica sobre el tema en la 
actualidad y en ámbito nacional. La colecta de 
datos fue realizada entre enero y julio de 
2016. Las producciones científicas fueron 
seleccionadas según la Figura 1. 

 
Figura 1. Fluxograma de distribución yselección de los artículos. Uberaba/MG, 2016. 
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Con relación a las cuestiones éticas y 
los preceptos de autoría, los artículos citados 
en esta producción estarán debidamente 
referenciados a lo largo de este estudio, 
conforme previsto en la ley nº 9.610, de 
febrero de 199815 que trata sobre los 
derechos autorales. 

 
RESULTADOS 
Sobre los artículos analizados, a lo largo del 
período propuesto, se observa una tendencia 
creciente hasta el año 2011, y este mismo año 

culmina con la mayor cantidad de 
publicaciones (201116-19; n=4 artículos), sin 
embargo, hay algunas caídas en esta 
tendencia, no habiendo publicaciones en 
2008 y solamente una en 201020. En 200721,22 

hay dos publicaciones, y en 200923-25 tres 
artículos. En el período de 2012 a 2016 se 
verifica una tendencia decreciente de 
publicaciones, siendo tres en 201226-28 y 
201429-31, dos en 201332,33, y una en 201534, 
no habiendo publicaciones hasta marzo de 
2016 (Figura 2). 

 
Figura 2. Evolución y Distribución de las publicaciones de la muestra a lo largo del período de 
selección, 2007 a 2016 (*hasta marzo de 2016). Uberaba/MG, 2016. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En relación a los periódicos que 

publican sobre el tema, del total de 13 
revistas identificadas, las publicaciones se 
presentan en mayor número en periódicos 
específicos para Epidemiología o Salud 
Colectiva, si comparamos con las de 
conocimiento específico de Enfermería, 
tales como: Cadernos de Saúde 
Pública17,22,27(n=3); Epidemiologia & 
Serviços de Saúde18,31,32 (n=3);  Revista de 
Saúde Pública16,24(n=2); Texto & Contexto 
Enfermagem19,33(n=2); Revista 
Panamericana de Salud Publica20, Revista 
Brasileira de Saúde Materno Infantil21, 
Mundo da Saúde23, DST-Jornal Brasileiro25, 
Escola Anna Nery Revista de 
Enfermagem26, Ciência & Saúde Coletiva28, 
Revista Latino Americana de 
Enfermagem29, Revista Brasileira de  

 
 

 
Epidemiologia30 y UNOPAR 

Científica34(todas, n=1) (Figura 3). 
Con respecto a los temas, los 

resultados identificados en los 19 artículos 
la mayoría se relaciona con las causas 
externas17,19,21,22,24,26,28-34 (13; 63,2%), en 
especial los homicidios (5; 38,5%), los 
aspectos socio-demográficos17,18,21,23,24,30,33 
son relatados por 36,8% (7) de los 
artículos, en especial relacionado al 
impacto de este indicador en cuanto al 
sexo (5; 71,4%). 

Las enfermedades 
transmisibles16,23,25,27 ocupan el tercer 
lugar, siendo relacionada por 21,1% de las 
publicaciones (4 artículos), se destaca el 
SIDA (50,0%) y las enfermedades crónicas 
no transmisibles18,34son temas de menor 
utilización en las publicaciones 
investigadas con el empleo del indicador 
APVP (10,5%) (Tabla 1). 
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Figura 3. Distribución de las publicaciones de la muestra por periódico, 2007 a 2016 (hasta 
marzo de 2016). Uberaba/MG, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Tabla 1. Caracterización de las publicaciones (n=19) en cuanto a los temas de la 
muestra, 2007 a 2016 (hasta marzo de 2016). Uberaba/MG, 2016. 

Temática Grupos específicos n  % 

Causas externas17,19,21,22,24,26,28-34 
 

13 63,2 

 
Causas externas (general)   2  15,4 

 
Accidente de trabajo   2  15,4 

 
Accidente de tránsito   2  15,4 

 
Suicidio   1    7,7 

 
Homicidio   5 38,5 

 
Intoxicación medicamentosa   1    7,7 

EnfermedadesCrónicasNo 
Transmisibles18,34 

 
2 10,5 

 
Neoplasias  1  50,0 

 
DM yexceso de peso  1  50,0 

Enfermedades Transmisibles16,23,25,27 
 

4 21,1 

 
Leptospirosis  1  25,0 

 
SIDA  2  50,0 

 
Hepatitis viral B  1  25,0 

Aspectos socio-
demográficos17,18,21,23,24,30,33 

 
7 36,8 

 
Sexo Femenino 5  71,4 

 
Raza/Color de piel 1  14,3 

  Otros determinantes sociales 1  14,3 
* Una publicación puede poseer uno o más temas. La frecuencia relativa de los subtemas fue calculada dentro de cada temática. 

Al observarse el escenario de estudio, 
la mayorconcentración está en la región 
Noreste17,18,20,21,27-29,31-33(n=10) 
condiversidad de instituciones de 
enseñanzainvolucradas en relación a 
laautoría de las publicaciones. 
Solodosestudiospresentancolaboración 
internacional entre los autores25,27.  

Doce de los artículos publicados 
presentanenfermeros como autores17-

21,23,26,27,30-33, siendo que, apenas cinco de 
ellos tienenautoría exclusiva de 
enfermeros17,19,23,26,33. Sin embargo, al 
analizarse el total de autores en todos los 
artículos (n=76) el porcentaje de enfermeros 
corresponde a 39,5% (Cuadro 1). 
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Cuadro 1.a. Caracterización de los artículosde acuerdo al título, institucionesinvolucradasy sus regiones, escenario de estudioy autores, 
ordenadas de maneradecreciente por frecuencia de regiones de escenario de estudio. Uberaba/MG, 2016. 
 

Título yreferencia Institucionesinvolucradasde acuerdo a autores 
Región de las 
Institucionesi
nvolucradas 

Escenario de 
Estudio 

Región delescenario 
de estudio 

Total de 
autores  

Autores 
Enfermeros % 

n n 

Deaths by homicide: historical series20 

Universidade Estadual de Santa Cruz 
Nordeste 

Itabuna, BA 

Nordeste (n=11) 

3 2 66,7 Universidade Federal de Alagoas 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 
Paulo 

Sudeste 

Determinantes sociais e sua interferência nas 
taxas de homicídio em uma metrópole do 

nordeste brasileiro30 

Universidade Federal do Ceará Nordeste 
Fortaleza, CE 7 3 42,9 Associação Ampla Universidade Estadual do Ceará e 

Universidade de Fortaleza 
Nordeste 

Anos Potenciais de Vida Perdidos por Causas Externas 
no Rio Grande do Norte, 2003 a 201234 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Nordeste 

Rio Grande 
do Norte 

6 6 100,0 
Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Anos potenciais de vida perdidos por acidentes de 
transporte no Estado de Pernambuco, Brasil, em 200732 

Universidade Federal de Pernambuco 
Nordeste Pernambuco 5 0 0,0 Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Instituto 

Oswaldo Cruz 
Anos potenciais de vida perdidos por mulheres 

vítimas de homicídio na cidade do Recife, 
Pernambuco, Brasil17 

Universidade Federal de Pernambuco Nordeste Recife, PE 4 4 100,0 

Evolução da mortalidade e dos anos potenciais e 
produtivos de vida perdidos por câncer de mama em 

mulheres no Rio Grande do Norte, entre 1988 e 200718 

Faculdade de Ciências Médicas, Universidade de Pernambuco Nordeste 

Rio Grande 
do Norte 

4 1 25,0 Universidade Federal do Rio Grande do Norte Nordeste 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro Sudeste 

Diferenciais de raça/cor da pele em anos potenciais de 
vida perdidos por causas externas24 

Universidade Estadual de Feira de Santana 
Nordeste 

Salvador, BA 6 1 16,7 Universidade Federal da Bahia 

University of North Carolina at Chapel Hill EUA 

Anos potenciais de vida perdidos (APVP) por AIDS: 
Pernambuco, 1996 e 200525 

Universidade Federal de Pernambuco Nordeste Pernambuco 2 0 0,0 

Anos potenciais de vida perdidos por mulheres em idade 
fértil na cidade do Recife, Pernambuco, vítimas de morte 

por homicídio nos anos de 2001 e 200221 
Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira-IMIP Nordeste Pernambuco 4 1 25,0 

Mortalidade, anos potenciais de vida perdidos e 
incidência de acidentes de trabalho na Bahia, Brasil22 

Universidade Federal da Bahia Nordeste 
Bahia 6 1 16,7 

Universidade de Brasília Centro Oeste 
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Cuadro 1.b.Continuación... Caracterización de los artículos de acuerdo al título, instituciones involucradas y sus regiones, escenario de 
estudioy autores, ordenadas de manera decreciente por frecuencia de regiones de escenario de estudio. Uberaba/MG, 2016. 

Título y referencia Instituciones involucradasde acuerdo a autores 
Región de las 
Institucionesi
nvolucradas 

Escenario de 
Estudio 

Región delescenario 
de estudio 

Total de 
autores  

Autores 
Enfermeros  % 

n n 

Mortalidade por hepatite viral B no Brasil, 2000-200927 
Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos 

Serviços do SUS, Ministério da Saúde 
Centro Oeste Brasil 

Nacional (n=4) 

4 0 0,0 

Perfil da mortalidade por intoxicação com 
medicamentos 

no Brasil, 1996-2005: retrato de uma década28 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) Centro Oeste 
Brasil 4 0 0,0 

University of Toronto EUA 

Anos potenciais de vida perdidos e custos hospitalares 
da leptospirose no Brasil16 

Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos 
Serviços do SUS, Ministério da Saúde 

Centro Oeste Brasil 4 0 0,0 

Fração da carga global do diabetes mellitus 
atribuível ao excesso de peso e à obesidade 

no Brasil20 

Fundação Oswaldo Cruz, Escola Nacional de 
Saúde Pública (ENSP/FIOCRUZ) 

Sudeste Brasil 3 0 0,0 

Violência autoinfligida e anos potenciais de vida 
perdidos em Minas Gerais, Brasil19 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro Sudeste Minas Gerais 

Sudeste (n=3) 

4 4 100,0 

Vulnerabilidade de mulheres à AIDS: estudo da 
mortalidade 

segundo anos potenciais de vida perdidos23 
Escola de Enfermagem da USP, da Universidade de São Paulo Sudeste 

Grande São 
Paulo, SP 

4 4 100,0 

Vítimas fatais e anos de vida perdidos por acidentes de 
trânsito em Minas Gerais, Brasil26 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro Sudeste Minas Gerais 2 2 100,0 

Morbimortalidade relacionada ao trabalho no estado do 
Amazonas, Brasil, 2000-201131 

Escola Superior de 
Ciências da Saúde, Universidade do Estado do Amazonas, 

Manaus-AM 
Norte Amazonas 

Norte (n=2) 

1 0 0,0 

Mortalidade feminina e anos de vida perdidos por 
homicídio/agressão em capital brasileira após 

promulgação da lei Maria da Penha33 
Universidade Federal do Acre Norte 

Rio Branco, 
AC 

3 1 33,3 
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DISCUSIÓN 
Para el período analizado, se observa un 
cuantitativo pequeño que compone la 
muestra (n=19), generando un promedio de 
1,9 artículos/año. La totalidad de los 
artículos presenta la utilización instrumental 
del indicador APVP. La utilización del APVP 
como indicador epidemiológico agrega 
informaciones sobre mortalidad 
posibilitando mejor comprensión de las 
muertes prematuras por diferentes causas, 
grupos y localidades35,36. 

El tema ‘causas externas ’fue 
identificado con mayor expresión. Esta causa-
fallecimiento que emerge en el escenario 
nacional, en especial con la urbanización, ha 
sido uno de los principales factores de 
muerte prematura, con impacto importante 
entre los adultos jóvenes (20 a 39 años). Hay 
elevación en el número de fallecimientos por 
esta causa y requiere cada vez más medidas 
intersectoriales potentes para enfrentar la 
complejidad que envuelve esta 
agravación35,36. 

Por otro lado, a pesar de la magnitud 
del problema, los estudios identificados que 
utilizan el APVP para las enfermedades 
crónicas no transmisibles (DCNT) fueron los 
de menor frecuencia. Es posible que el bajo 
interés en utilizar este estimador de 
mortalidad prematura para las agravaciones 
crónicas no transmisibles esté relacionado a 
la propia evolución de la enfermedad, que es 
de larga duración.  

Muchas veces, las DCNT se 
manifiestan en la edad adulta tardía o en la 
vejez, impactando el potencial de vida 
perdido por el número de fallecimientos y no 
por la edad de ocurrencia del fallecimiento en 
sí. Sin embargo, se destaca la importancia del 
desarrollo de investigaciones con la 
utilización de este indicador, ya que el 
enfrentamiento de las enfermedades crónicas 
no transmisibles y sus factores de riesgo son 
primordiales en ámbito nacional37,38. 

La interferencia de los determinantes 
sociales en la salud ha sido tema 
ampliamente discutido por la comunidad 
científica. Cada vez más, se busca 
comprender el incremento de los 
determinantes sociales en la mortalidad. De 

modo que la utilización de análisis a partir 
del APVP relacionada a los factores 
condicionantes (sociodemográficos, 
económicos u otros) apoya el entendimiento 
de sus relaciones en la ocurrencia de los 
fallecimientos30,39. 

La concentración de producciones 
teniendo como escenario de estudio la región 
Noreste revela la preocupación que existe en 
reconocer los años de vida perdidos por esta 
población. Entre las regiones brasileras, es la 
de mayor vulnerabilidad socioeconómica. 
Teniendo en cuenta el potencial de muertes 
prematuras por diferentes causas, esta 
realidad justifica el interés local sobre el 
tema, y el empleo del indicador APVP en los 
estudios17,18,21-25,29,30,34. 

Con respecto a la autoría por 
Enfermeros, a pesar de que la mayor parte de 
los artículos presente Enfermeros autores, la 
proporción total fue de 39,5%. De forma 
general, periódicos de Enfermería son los que 
menos presentan publicaciones sobre el 
tema. Este hecho debe ser cuestionado con 
respecto al alcance de las revistas, 
considerando si realmente hay baja 
expresión de producciones hechas por 
enfermeros utilizando el indicador 
epidemiológico APVP. Delante de los temas 
identificados, no fueron observados artículos 
que contemplasen el análisis epistemológico 
de   la utilización de indicadores 
epidemiológicos, en el caso especial del 
APVP, o la producción de conocimiento en 
Enfermería. 

Las instituciones involucradas en las 
publicaciones son en su totalidad 
instituciones públicas de enseñanza superior 
(Federales o Estaduales). Esto revela la 
importancia de estas instituciones para la 
expresión de la producción científica 
nacional40. La participación del Enfermero en 
el desarrollo de investigaciones evolucionó, 
sobremanera, con la creación de las carreras 
de pos-graduación. Son directas las 
relaciones entre el desarrollo de 
investigaciones, el aumento en la publicación 
de artículos, sus vinculaciones con las 
instituciones universitarias y expansión de la 
pos-graduación en el escenario nacional9,41. 
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La colaboración internacional en la 
autoría de los artículos analizados también es 
reducida, lo que demuestra todavía ser un 
desafío para la Enfermería en la producción 
científica brasilera en APVP. La organización 
de proyectos científicos con base en redes de 
colaboración internacional necesita ser 
expandida, a pesar de los desafíos de 
diferente naturaleza, relacionados a la 
gestión de equipo, diversificación en la 
obtención de patrocinadores, y otros, estando 
todavía estos proyectos más sensibles a 
eventos mundiales, sujetos a riesgos 
políticos, financieros y legales, y por lo tanto 
menos previsibles9,42. 

De aquí en adelante, a través del 
conocimiento científico, los Enfermeros son 
colocados para confrontar situaciones, 
describir experiencias y debatir la 
práctica43,44. Las investigaciones en la 
Enfermería, como en otras áreas del 
conocimiento, son cruciales para la reflexión 
sobre el escenario en salud y la coyuntura 
actual del actuar en Enfermería43,44.  

El enfermero en su práctica trabaja, 
rutinariamente, con datos que son colectados 
y compilados para registros e informes. Si 
estos datos fuesen sometidos a un análisis 
epidemiológico, podrían permitir mejor 
comprensión de los problemas de salud y de 
la realidad asistencial. La epidemiología 
contribuye como instrumento de 
investigación que posibilita: adecuar 
recursos y servicios para atender las 
necesidades de salud y sus determinantes; 
realizar la comunicación objetiva entre 
profesionales de la administración y los de la 
salud; capacitar el enfermero para sus 
acciones1,2. 

A su vez, el proceso desde la 
producción de la idea de la investigación a la 
publicación en periódico cualificado no es un 
camino simple. Se viven situaciones en el 
contexto de las publicaciones en que los 
autores utilizan artificios poco favorables 
para la calidad de las investigaciones 
desarrolladas, como dividir trabajos, acortar 
tiempo de reflexión, publicar textos no 
innovadores, y generadores de 
conocimientos superficiales45. 

Especialmente, de la producción 
científica de una profesión se espera retratar 
esta profesión. El conocimiento en 
Enfermería no debe ser comprendido en 
medida reduccionista, como únicamente 
técnico. El saber-hacer de esta área incluye 
aspectos comportamentales, de   las 
relaciones humanas, no se resume a rutinas 
ejecutadas en serie. Es una área de 
características abarcativas que considera el 
cuidado en sí, los aspectos organizacionales, 
el contexto y la estructura de la 
sociedad10,44,45. 

Es importante resaltar que los 
resultados de esta investigación no pueden 
ser totalmente generalizados. A pesar de 
pautada en muestra de publicaciones 
contenidas en dos bases de importancia para 
la producción científica nacional, estas no 
representan una totalidad. No obstante, el 
método seleccionado se mostró apropiado 
para alcanzarlos objetivos de este trabajo.  

Otra perspectiva para investigaciones 
futuras es identificar la utilización de los años 
de vida perdidos ajustados por incapacidad, 
un refinamiento metodológico que considera 
componentes de morbididad y mortalidad, 
también cruciales para la producción del 
conocimiento en Enfermería. 
 
CONCLUSIÓN 
Los análisis descriptivos de las publicaciones 
fueron utilizados para trazar un panorama 
general, auxiliando en la identificación del 
comportamiento de los estudios 
epidemiológicos que se utilizan del indicador 
APVP y la relación de esta producción con el 
conocimiento de Enfermería, a lo largo de los 
últimos diez años.  

Los resultados sugieren que gran 
parte de las investigaciones desarrolladas, 
hasta el momento, incluyen enfermeros en su 
autoría. Sin embargo, no son los periódicos 
específicos de Enfermería que más presentan 
este tipo de publicación, y sí aquellos 
relacionados a la Epidemiología y Salud 
Colectiva. 

Se infiere que hay espacios para 
fomentar la producción científica nacional de 
Enfermería sobre el tema. Teniendo en 
cuenta el reducido número de publicaciones 
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identificadas en las bases de datos 
investigadas (BVS/Lilacs y Scielo), en lengua 
portuguesa. De forma que, los dominios de 
los aspectos epidemiológicos relacionan el 
estado del arte de Enfermería desde la 
concepción de la Enfermería Moderna 
nightingaleana.  

Delante de los resultados, se observan 
lagunas en cuanto a los escenarios de estudio, 
localidades brasileras y poblaciones de 
estudio, causas-fallecimiento y 
determinantes sociales y de salud 
relacionados al APVP. 

Se sugiere que otras revisiones sean 
realizadas ampliándoselas bases de 
búsqueda, analizando la utilización de los 
años de vida perdidos ajustados por 
incapacidad, considerando la producción 
internacional y la calidad de las 
publicaciones, y el factor de impacto, para un 
mejor delineamiento del estado del arte de la 
Enfermería. 
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