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INTRODUCCIÓN: 
 

Con el establecimiento definitivo de la teoría del germen, entre 1872 y 1880, la 

epidemiología, como todas las ciencias de la salud, adoptó un modelo de causalidad que 

reproducía el de la física, y en el que un solo efecto es resultado de una sola causa, 

siguiendo conexiones lineales. Los seguidores de esta teoría fueron tan exitosos en la 

identificación de la etiología específica de enfermedades que dieron gran credibilidad a 

este modelo, como consecuencia, la epidemiología volvió a utilizarse casi exclusivamente 

como un mero apoyo en el estudio de las enfermedades infecciosas; con el 

establecimiento definitivo de la teoría del germen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUCIÓN, FRECUENCIA, Y DETERMINANTES DE LAS CONDICIONES DE 
SALUD. 

 
Desde su nacimiento como disciplina moderna, una premisa fundamental de la 

epidemiología ha sido la afirmación de que la enfermedad no ocurre ni se distribuye al azar, 

y sus investigaciones tienen como propósito identificar claramente las condiciones que 

pueden ser calificadas como “causas” de las enfermedades, distinguiéndolas de las que se 

asocian a ellas únicamente por azar, el incesante descubrimiento de condiciones asociadas 

a los procesos patológicos ha llevado a la identificación de una intrincada red de “causas” 

para cada padecimiento, y desde los años setenta se postula que el peso de cada factor 

presuntamente causal depende de la cercanía con su efecto aparente; la epidemiología 

contemporánea ha basado sus principales acciones en este modelo, denominado “red de 

causalidad” y formalizado por Brian MacMahon, en 1970. El modelo, conocido como de la 

“caja negra ”, es la metáfora con la que se representa un fenómeno cuyos procesos internos 

están ocultos al observador, y sugiere que la epidemiología debe limitarse a la búsqueda 

de aquellas partes de la red en las que es posible intervenir efectivamente, rompiendo la 

cadena causal y haciendo innecesario conocer todos los factores intervinientes en el origen 

de la enfermedad, actualmente, este es el modelo predominante en la investigación 

epidemiológica; una de sus principales ventajas radica en la posibilidad de aplicar medidas 

correctivas eficaces, aun en ausencia de explicaciones etiológicas completas, el modelo de 

la caja negra también tiene como limitación la dificultad para distinguir entre los 

determinantes individuales y poblacionales de la enfermedad (es decir, entre las causas de 

los casos y las causas de la incidencia). 

Los sistemas de determinación epidemiológica se encuentran separados y organizados 

jerárquicamente, de forma tal que un sistema abarca varios subsistemas, compuestos a su 

vez por subsistemas de menor jerarquía así, los cambios en un nivel afectan al subsistema 

correspondiente, pero nunca al sistema en su totalidad. De esta manera, las relaciones de 

cada nivel son válidas para explicar estructuras en los nichos de donde se han obtenido, 

pero no para realizar generalizaciones en otros niveles; esta propuesta, denominada 

ecoepidemiología, explica, por ejemplo, la razón por la cual la información obtenida en el 

subsistema donde se enmarca y determina la desnutrición biológica individual no puede 

explicar los sistemas en los que se enmarcan y determinan la incidencia de desnutrición de 

una comunidad, una región o un país.  



Como antes sucedió con las enfermedades infecciosas, en el estudio de las afecciones 

crónicas y degenerativas la epidemiología ha vuelto a jugar un papel fundamental, al 

mostrar la relación existente entre determinadas condiciones del medio ambiente, el estilo 

de vida y la carga genética, y la aparición de daños específicos en las poblaciones en riesgo.  

Mediante el uso de métodos y técnicas epidemiológicos se ha logrado identificar el impacto 

real y la calidad con la que se prestan los servicios médicos; las formas más eficaces para 

promover la salud de los que están sanos y las relaciones entre el costo, la efectividad y el 

beneficio de acciones específicas de salud. Combinada con otras disciplinas, como la 

administración, la economía, las ciencias políticas y las ciencias de la conducta, la 

epidemiología ha permitido estudiar las relaciones entre las necesidades de asistencia y la 

oferta y demanda de servicios; también con ella se evalúan la certeza de los diversos 

medios diagnósticos y la efectividad de diferentes terapias sobre el estado de salud de los 

enfermos; los estudios sociológicos y antropológicos que hacen uso de técnicas 

epidemiológicas también son cada vez más frecuentes, y ello ha fortalecido el trabajo y 

mejorado los resultados de las tres disciplinas. Ahora se investiga con métodos 

epidemiológicos, por ejemplo, la distribución poblacional de genes que podrían explicar las 

variaciones en la presentación de diversos padecimientos neoplásicos, muchas 

enfermedades endocrinas y algunas enfermedades mentales y neurológicas, en este 

campo también se investigan la manera precisa en que los factores genéticos influyen en 

la aparición de complicaciones y la forma en que interactúan con las características del 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN: 
 
La identificación del comportamiento epidemiológico de los padecimientos según la edad, 

el género y la región que afectan ha contribuido a la elaboración de teorías generales 

sobre la dinámica espacial y temporal de la enfermedad, considerada como un fenómeno 

social; actualmente, por ejemplo, ya nadie niega que a cada tipo de sociedad corresponde 

un perfil específico de enfermedad, y que este perfil está ligado al volumen y la estructura 

de su población, su organización socioeconómica y su capacidad para atender la 

enfermedad entre sus miembros. En este caso, la epidemiología ha representado el papel 

protagónico al identificar las fases del cambio sanitario y los mecanismos a partir de los 

cuales un grupo de patologías, característico de una sociedad determinada, es sustituido 

por otro, propio de una nueva fase. En la actualidad, la epidemiología enfrenta varios 

problemas epistemológicos, de ellos, quizás el más importante es el problema de la 

causalidad, aspecto sobre el que todavía no existe consenso entre los expertos, el 

abanico de posturas se extiende desde los que proponen el uso generalizado de los 

postulados de causalidad (Henle-Koch, Bradford Hill o Evans) hasta los que consideran 

que la epidemiología debe abandonar el concepto de “causa” y limitarse a dar 

explicaciones no deterministas de los eventos que investiga. 
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