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¿Qué son los estudios descriptivos transversales? 

Son estudios observacionales y descriptivos que carecen de direccionalidad. Su finalidad es 

estimar la frecuencia de una enfermedad o característica en una muestra de una población 

en un momento determinado, por lo que se conocen también como estudios de prevalencia 

 

 El estudio transversal descriptivo tiene como fin estimar la magnitud y distribución de una 

enfermedad o condición de salud (variable dependiente) en un momento dado, además de 

medir otras características en los individuos de la población, como pueden ser las variables 

epidemiológicas relativas a las dimensiones de tiempo, lugar y persona (variables 

independientes) 

• Estudios transversales: intentan analizar el fenómeno en un periodo de tiempo 

corto, un punto en el tiempo, por eso también se les denomina “de corte”. Es como si 

diéramos un corte al tiempo y dijésemos que ocurre aquí y ahora mismo.  

Se debe plantear un estudio longitudinal en el tiempo.  

Otro asunto es el interés o relevancia de este tipo de estudio. A su vez sabemos que los 

estudios descriptivos también pueden ser:   

• Individuales: El típico caso de uno o varios pacientes, que se presenta en una sesión 

clínica, respondería al modelo de estudio individual, denominado “estudio de casos”. 

• Poblacionales: La situación de algún tipo de enfermedad respondería a un estudio 

descriptivo poblacional. Independientemente de la enfermedad, este tipo de estudios 

pretende identificar y describir fenómenos de salud y/o enfermedad, mediante la 

observación y medición de los mismos, intentando dar respuesta a las preguntas 

básicas de la epidemiología, que son:  

• ¿Qué pasa? Es decir que está ocurriendo con el fenómeno de estudio concreto: con 

la caries, con la anorexia, con el cáncer de mama, con el consumo de grasas, etc.  

• ¿A quién le pasa eso? Es decir ¿qué personas están afectadas por ese fenómeno 

en estudio? ¿Cuántas personas? ¿De qué edad, de que sexo, de qué nivel 

socioeconómico o cultural, de que profesión?, etc.,  

• ¿Dónde ocurre ese fenómeno? ¿En una zona rural o urbana? ¿En un barrio 

periférico o del centro de la ciudad? ¿En cualquier lugar?  



 

 
 
 

• ¿Cuándo sucede? ¿Durante todo el año? ¿En invierno? ¿En la época seca? ¿En 

primavera? 

 Es decir, intentan caracterizar las variables epidemiológicas de persona, lugar y tiempo.  

Hay tres aspectos interesantes a destacar en este tipo de estudios:  

• Intentan describir enfermedades o fenómenos de salud con la mayor precisión posible 

y que puedan servir de base para la elaboración de programas de salud. 

• Sirven para ponernos al día sobre los cambios producidos en el patrón de una 

enfermedad o fenómeno de salud ya conocido.  

• Permiten generar hipótesis como base para la realización de estudios analíticos o 

experimentales. 

• Son el punto de partida de cualquier trabajo o estudio epidemiológico, por eso su 

continuación lógica son los estudios analíticos. 

  

¿culés son sus principales características? 

La investigación descriptiva se distingue por las siguientes características: 

• Se encarga de describir situaciones y acontecimientos. 

• Este estudio busca describir automáticamente las situaciones, no se interesa por las 

explicaciones o algunas hipótesis, ni tampoco se encarga de hacer predicciones. 

 

• Las descripciones se realizan aplicando las encuestas, que las que se han hecho las 

hipótesis y poner a prueba explicaciones. 

 
• La investigación descriptiva responde a las preguntas 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? 

 
• Este tipo de estudio no comprende el empleo de predicciones o hipótesis, sino que se 

enfoca en la búsqueda de características del fenómeno objeto de estudio, que puedan 

interesar al investigador. 

 



 

 
 
 

• Por lo general es un trabajo que se realiza previamente en la investigación expositiva, 

que describe las propiedades de un fenómeno y la explicación a otros asuntos que 

tienen alguna relación. 

 
• Se distingue porque consta de las siguientes etapas: explorar las características del 

tema del estudio, definir el mismo y formular las hipótesis, seleccionar la técnica para 

la recolección de datos y las fuentes de información a consultar. 

 
• Este método es utilizado por la psicología y las ciencias sociales con el fin de obtener 

los datos y una visión general del tema objeto de estudio. 

 
• Se dirige a todo aquello que se puede tener para estudiar, y que tiene un impacto en 

la vida de las personas que se relacionan con los elementos sujetos a la investigación. 

Estudios ecológicos 

Los estudios ecológicos en epidemiología se distinguen de otros diseños en su unidad de 

observación, pues se caracterizan por estudiar grupos, más que individuos por separado. 

Frecuentemente se les denomina estudios exploratorios o generadores de hipótesis, dejando 

a los diseños experimentales y algunos diseños observacionales la característica de ser 

estudios etiológicos o probadores de hipótesis. Se les llama también diseños incompletos 

debido a que, por emplear promedios grupales, frecuentemente se desconoce la distribución 

conjunta de las características en estudio a nivel de cada individuo.  

Comúnmente las unidades de observación son diferentes áreas geográficas o diferentes 

periodos de tiempo en una misma área, a partir de las cuales se comparan las tasas de 

enfermedad y algunas otras características del grupo. 

Es frecuente que ante las primeras sospechas de efectos negativos a la salud por algún 

producto o condición ambiental se exploren estas asociaciones en el ámbito grupal. 

Probablemente la principal motivación para los estudios ecológicos es la fácil disponibilidad de 

los datos; comúnmente se emplean datos registrados rutinariamente con propósitos 

administrativos o legales. Así, las instituciones gubernamentales tienen disponibles 

estadísticas de mortalidad y morbilidad, al igual que datos de los servicios de salud, 

mediciones ambientales, venta y consumo de productos de los cuales se sospecha algún 

efecto. 



 

 
 
 

. 

Los estudios ecológicos han sido empleados por sociólogos y por epidemiólogos en diversas 

áreas, que van desde las enfermedades cardiovasculares hasta los efectos de la 

contaminación ambiental 

Principales características  

Los estudios ecológicos con frecuencia son utilizados como un primer paso en la investigación 

de cierto tipo de exposición y su relación con la incidencia, prevalencia, mortalidad o cualquier 

otro factor de interés en una población.  

En general, las investigaciones que se realizan con este tipo de diseño son rápidas y poco 

costosas debido a que utilizan datos que han sido recopilados de manera previa y rutinaria en 

censos, encuestas, programas de vigilancia epidemiológica, registros de enfermedades 

específicas y programas de control de la contaminación, entre otros.  

Gracias a esto, en vez de realizar un prolongado y costoso estudio donde se evalúe de manera 

individual el consumo de grasa y la presencia de cáncer de mama, se puede consultar la 

información nacional sobre ingesta de grasas en la población y los datos de incidencia de 

cáncer registrados por la Secretaría de Salud y mostrar con poco dinero y tiempo una 

correlación entre ambos factores. 

Los estudios ecológicos pueden ser el diseño más adecuado para estudiar exposiciones que 

sean más fáciles de definir y medir en una población que a nivel individual, sobre todo en 

grupos en los que existe una verdadera exposición social manifestada de forma ecológica. 

Estudios longitudinales 

La investigación longitudinal es un estudio observacional que recoge datos cualitativos y 

cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a 

individuos particulares durante un período prolongado de tiempo, a menudo años o décadas.  

En este estudio, el creador de la encuesta no interfiere con los encuestados quienes son 

observados durante un período de tiempo que va desde meses, hasta décadas para verificar 

cualquier cambio en ellos o en su actitud.  



 

 
 
 

Por ejemplo, un investigador quiere averiguar qué enfermedad afecta a los niños de 10 a 15 

años, por lo que observará a los individuos durante ese período de tiempo para recopilar datos 

significativos. 

Principales características 

 Rápidos de ejecutar. 

 Más económicos que otros estudios. 

 Se pueden observar diferentes variables momentáneamente. 

 Se pueden comparar diferentes muestras de diferentes periodos de tiempo específicos. 

 

 

 

Estudios caso-control 

Los estudios de casos y controles son estudios epidemiológicos observacionales analíticos 

utilizados con frecuencia para evaluar factores asociados a condiciones de presentación 

infrecuente. Su jerarquía dentro de la pirámide de evidencia se ubica en un lugar intermedio, 

generalmente con un nivel de evidencia determinado mayor que los estudios transversales 

analíticos y menor que los estudios de cohorte. La medida de asociación utilizada para estos 

estudios es el Odds Ratio (o razón de momios). Algunas variantes de este diseño como los 

estudios de casos y controles incidentes y los anidados (dentro de una cohorte) permiten 

disminuir el riesgo de sesgo de selección. Se revisan los conceptos básicos relacionados con 

este tipo de estudios. 

Características principales 

La diferencia entre un estudio de casos y controles y un estudio de cohorte es que en un 

estudio de casos y controles los individuos se seleccionan de acuerdo a la enfermedad y se 

observa qué sucedió en el pasado con respecto a la exposición. 

 

 Por el contrario, en un estudio de cohorte se seleccionan los individuos de acuerdo a la 

exposición y se espera hasta observar si la enfermedad se presenta (o desarrolla) 

 

Estudios de cohorte 

El estudio de cohorte es un diseño epidemiológico observacional y analítico. Es el que mayor 

valor o cercanía tiene en lo referente a la búsqueda de asociaciones causales. 



 

 
 
 

A este tipo de estudio se le conoce con varios sinónimos, por ejemplo, estudio prospectivo, 

estudio de seguimiento, cohorte histórica, estudio concurrente, estudio de incidencia, estudio 

longitudinal, entre otros. Sin embargo, es recomendable denominarlo estudio de cohorte y 

evitar los otros nombres. 

La estrategia principal en los estudios de cohorte es que las personas se identifican en función 

de la presencia o ausencia de exposición a un factor de riesgo de interés; en ese momento 

todas ellas se deben encontrar libres de la enfermedad a estudiar y serán seguidas durante 

un periodo determinado, suficiente para poder observar la frecuencia de la aparición del evento 

esperado (enfermedad). 

Al final de dicho seguimiento se habrán desarrollado algunos casos de la enfermedad en 

estudio, de los cuales existirá la certeza que primero estuvieron (o no) expuestos al factor de 

riesgo y después desarrollaron la enfermedad, lo que resuelve el problema de “ambigüedad 

temporal” que afecta a otros estudios analíticos como el transversal e incluso el de casos y 

controles. 

Si al término de dicho periodo los casos, es decir, los individuos que presentaron la 

enfermedad en cuestión son mayores en el grupo de individuos expuestos, cabe concluir que 

existe una asociación entre la exposición y la incidencia de la enfermedad, previa prueba 

estadística para definir si es una asociación estadísticamente significativa. 

Un factor clave en este tipo de estudios es el seguimiento de la población de estudio a través 

del tiempo; por tanto, los estudios de cohorte valoran el estado de salud y de exposición antes 

de que se produzca la enfermedad, lo cual permite registrar los cambios de salud ocurridos en 

el individuo a lo largo del tiempo después de la exposición. 

Características principales 

 La característica que define a los estudios de cohorte es que los sujetos de estudio se eligen 

de acuerdo con la exposición de interés; en su concepción más simple se selecciona a un 

grupo expuesto y a un grupo no-expuesto y ambos se siguen en el tiempo para comparar la 

ocurrencia de algún evento de interés. Los estudios de cohorte prospectivos son semejantes 

a los ensayos clínicos aleatorizados en el sentido de que los sujetos de estudio se siguen en 

el curso de la exposición hasta la aparición del evento que interesa, pero a diferencia del 



 

 
 
 

ensayo clínico aleatorizado, donde el investigador asigna la exposición, en los estudios de 

cohorte el investigador observa a los sujetos después de ocurrida la exposición. 
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