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Introducción 

La epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y 

explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la 

componen y comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso 

de su desarrollo natural. Actualmente, se acepta que para cumplir con su cometido la 

epidemiología investiga la distribución, frecuencia y determinantes de las 

condiciones de salud en las poblaciones humanas así como las modalidades y el 

impacto de las respuestas sociales instauradas para atenderlas. 

 

Para la epidemiología, el término condiciones de salud no se limita a la ocurrencia de 

enfermedades y, por esta razón, su estudio incluye todos aquellos 

eventos relacionados directa o indirectamente con la salud, comprendiendo este 

concepto en forma amplia. En consecuencia, la epidemiología investiga, bajo 

una perspectiva poblacional. 

La distribución, frecuencia y determinantes de la enfermedad y sus 

consecuencias biológicas, psicológicas y sociales, la distribución y frecuencia de los 

marcadores de enfermedad, la distribución, frecuencia y determinantes de los 

riesgos para la salud, las formas de control de las enfermedades, de sus 

consecuencias y de sus riesgos, y las modalidades e impacto de las respuestas 

adoptadas para atender todos estos eventos. Para su operación, la epidemiología 

combina principios y conocimientos generados por las ciencias biológicas y sociales 

y aplica metodologías de naturaleza cuantitativa y cualitativa. 

En el presente ensayo abordaremos sobre la investigación epidemiológica y su 

principal metodología.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Investigación Epidemiológica y Su Principal Metodología. 

 

Los principales objetivos de la investigación epidemiológica son, por un lado, describir la 

distribución de las enfermedades y eventos de salud en poblaciones humanas y, por otro, 

contribuir al descubrimiento y caracterización de las leyes que gobiernan o influyen en estas 

condiciones. 

La epidemiología se emplea en las distintas ramas de la medicina como una herramienta 

para el estudio de diferentes enfermedades o eventos relacionados con la salud, 

especialmente cuando se busca evaluar la repercusión de éstos en el ámbito de la 

población. Así, es posible encontrar aplicaciones de la epidemiología tanto para definir los 

mecanismos de transmisión de una enfermedad infecciosa como para evaluar la respuesta 

médica organizada para contender con la misma o para evaluar el impacto, en el ámbito 

poblacional, del desarrollo de resistencia a los diferentes tratamientos.  

El principal objetivo de la epidemiología es desarrollar conocimiento de aplicación a nivel 

poblacional, y por esta razón es considerada como una de las ciencias básicas de la salud 

pública. 

La validez de la información derivada de los estudios epidemiológicos depende de manera 

importante de lo adecuado y apropiado de los métodos utilizados. El reconocimiento de la 

importancia que tienen los aspectos metodológicos como un eje necesario para el desarrollo 

y avance del conocimiento epidemiológico ha propiciado que se asuma como un objetivo 

mismo de la epidemiología el desarrollo y el estudio de nuevos métodos de aplicación en el 

campo. Esto, sin duda, ha contribuido de manera importante a mejorar la calidad y la validez 

del conocimiento derivado de estudios epidemiológicos y a consolidar a la epidemiología 

como una ciencia básica necesaria para el avance de la salud pública y de la medicina. 

La selección de los participantes en el estudio se puede llevar a cabo de acuerdo con la 

exposición, el evento o sin considerar ninguna de estas características de los sujetos 

elegibles para el estudio. La selección con base en estos atributos se utiliza con frecuencia 

para distinguir entre los diferentes estudios epidemiológicos de tipo observacional. Cuando 

los sujetos son seleccionados con base en la exposición, es decir, se elige un grupo 

expuesto y uno no expuesto, en los que posteriormente se determinará la ocurrencia del 

evento, se considera que se trata de un estudio de cohorte. En contraste, cuando se 

selecciona a los participantes con base en el evento de estudio, es decir, se elige de manera 

independiente un grupo de sujetos que tienen el evento de interés (casos) y un grupo de 

sujetos que no lo tienen (controles) y en estos grupos se determina la exposición, entonces 

hablamos de un estudio de casos y controles. Finalmente, cuando la selección es indistinta 

de la ocurrencia de la exposición o del evento, es decir, los sujetos de estudio son 

seleccionados sin considerar información sobre la exposición o el evento, y la ocurrencia de 

éstos se determina una vez conformada la población en estudio, entonces los estudios se 

denominan de encuesta, aunque algunos textos también los clasifican como de tipo 

transversal. 

 



 

Ensayos epidemiológicos aleatorizados  

Los ensayos epidemiológicos aleatorizados son estudios experimentales que, cuando se 

llevan a cabo de manera adecuada, proporcionan el máximo grado de evidencia para 

confirmar la relación causa efecto entre la exposición y el evento en estudio. Se distinguen 

de los estudios observacionales (no experimentales) porque el investigador tiene control 

sobre la asignación de la exposición y porque ésta se lleva a cabo mediante un proceso 

aleatorio. Además, dado que se trata de estudios longitudinales y prospectivos, y en los que 

la unidad de análisis es el individuo, es posible prevenir la introducción de sesgos y lograr 

altos índices de validez. En este tipo de estudios es posible minimizar la ocurrencia de 

sesgos mediante tres procedimientos, los cuales tienen como objetivo garantizar la 

comparabilidad:  

A) De intervenciones (o de la exposición). 

 B) De los grupos en estudio. 

C) De los procedimientos para recopilar la información obtenida de la población en estudio. 

Los pasos para la realización de este tipo de estudios  incluyen la definición de la población 

blanco, que es aquella a la cual se pretenden extrapolar los resultados del estudio. Al aplicar 

los criterios de inclusión en el estudio se define la población elegible y de esta población se 

seleccionan los participantes en el estudio; esto último se puede llevar a cabo ya sea 

mediante el reclutamiento de voluntarios o mediante la selección de una muestra 

representativa de la población blanco. Es importante mencionar que siempre que se trabaja 

con poblaciones humanas se tendrá un grupo autoseleccionado de la población que 

corresponde a aquellos sujetos que otorgan el consentimiento informado para participar en el 

proceso experimental. La autoselección o la selección de un grupo representativo de la 

población blanco tiene un alto grado de importancia en términos de la validez externa* de los 

resultados, ya que éstos serán aplicables a la población blanco en la medida de que la 

población en estudio represente adecuadamente a esta población. Una vez identificados los 

participantes en el estudio y que éstos han dado su consentimiento para participar en el 

proceso experimental, los sujetos se asignan de manera aleatoria a los grupos 

experimentales. Posteriormente, los sujetos se siguen en el tiempo con el fin de documentar 

la ocurrencia del evento en estudio y posibles cambios en otras covariables de interés. 

Estudios de cohorte  

Entre los estudios observacionales, este tipo de diseño representa lo más cercano al diseño 

experimental y también tiene un alto valor en la escala de causalidad, ya que es posible 

verificar la relación causa efecto correctamente en el tiempo. Sin embargo, dado que se trata 

de estudios observacionales tienen la importante limitación de que la asignación de la 

exposición no es controlada por el investigador ni asignada de manera aleatoria, por lo que 

no es posible controlar completamente las posibles diferencias entre los grupos expuesto y 

no expuesto en relación con otros factores asociados con la ocurrencia del evento. 

El diseño de cohorte es especialmente eficiente para estudiar exposiciones raras o poco 

frecuentes; por ejemplo, las exposiciones ocupacionales que se presentan en poblaciones 

muy reducidas de trabajadores. En general, cuando se requiere evaluar los riesgos 



asociados con algún tipo particular de ocupación, se selecciona a grupos ocupacionales y se 

establece un grupo de comparación (no expuesto) tomado de la población general o, incluso, 

ubicado en la misma industria o en otra similar, pero no en contacto con la exposición en 

estudio. Los estudios de cohorte también se utilizan regularmente para estudiar exposiciones 

que se presentan con una alta frecuencia en la población general. Para este tipo de 

exposiciones es común seleccionar aleatoriamente grupos representativos de la población 

que posteriormente se clasifican de acuerdo con la exposición; la cohorte (población en 

estudio) queda conformada con los participantes que no tienen el evento en estudio y que 

están en riesgo de desarrollar el evento, posteriormente este grupo se sigue en el tiempo con 

el fin de registrar la ocurrencia del evento. 

Estudios de casos y controles  

Durante los últimos años se ha desarrollado una estrategia de selección sobre la base del 

evento en estudio, este tipo de muestreo se ha denominado en la literatura epidemiológica 

como estudios de casos y controles o casos y referentes. 

 La característica principal de este diseño epidemiológico es que el criterio de selección de la 

población en estudio se basa en la presencia (casos) o ausencia (controles) del evento en 

estudio y en que es el investigador quien fija el número de eventos a estudiar, así como el 

número de sujetos sin evento (controles) que se incluirán como población de comparación o 

referencia. De esta manera la población en estudio queda compuesta por un grupo de 

sujetos con el evento en estudio (casos) y un grupo de sujetos sin el evento (controles), 

posteriormente estos grupos se comparan en términos de la exposición que tuvieron al factor 

causal en estudio. A diferencia de los estudios de cohorte en los que se iguala la proporción 

de sujetos expuestos y no expuestos en la población de estudio, en este diseño se tiende a 

igualar la población en estudio en términos de los sujetos con y sin el evento en estudio. 

En general, este tipo de estudios se lleva a cabo utilizando sistemas de registro que permiten 

identificar fácilmente a los sujetos que desarrollaron el evento en estudio (casos). Los 

sistemas de registro tradicionalmente utilizados incluyen centros hospitalarios o registros con 

base poblacional, como son los de neoplasias o malformaciones congénitas. El común 

denominador en este tipo de estudios es la utilización de un sistema que permite concentrar 

información sobre la población que presenta el evento en tiempos relativamente cortos y, en 

general, sin la necesidad de invertir cuantiosos recursos económicos, como los que se 

podrían requerir para concentrar el mismo número de eventos en el contexto de un estudio 

de cohorte. 

Estudios transversales  

Finalmente, la población en estudio puede ser seleccionada de manera aleatoria sin 

considerar la exposición o el evento como criterios de selección. Este tipo de estudio se ha 

denominado como de encuesta o transversal en los diferentes textos, y se distingue porque 

se indaga sobre la presencia de la exposición y la ocurrencia del evento una vez conformada 

la población en estudio, y porque sólo se hace una medición en el tiempo en cada sujeto de 

estudio.  

El número de eventos así como la proporción de sujetos con la exposición están 

determinados por la frecuencia con que ocurren éstos en la población elegible y, por lo tanto, 

quedan fuera del control del investigador. Esto último contrasta con los estudios de cohorte o 



de casos y controles en los que el investigador puede fijar con anterioridad, ya sea la 

proporción de expuestos (estudio de cohortes) o la prevalencia del evento en la población en 

estudio (estudio de casos y controles).  

Los estudios transversales se caracterizan porque sólo se hace una medición en el tiempo 

en cada sujeto de estudio. 

 

Estudios ecológicos o de conglomerado  

En general, en los diferentes tipos de estudios epidemiológicos que hemos mencionado, la 

unidad de análisis es el sujeto que compone la población en estudio, y es en éstos en los 

que se mide la exposición y se registra la ocurrencia del evento en el estudio. Sin embargo, 

en ocasiones la unidad de análisis puede no ser el individuo, sino un conjunto o 

conglomerado de individuos miembros de la población en estudio. Los conglomerados 

pueden estar constituidos por grupos poblacionales, comunidades, regiones, o países. La 

característica principal de este tipo de estudios es que se cuenta con información sobre la 

exposición o el evento para el conglomerado en su totalidad, desconociéndose la 

información a nivel individual para cada uno de los miembros del conglomerado. En este tipo 

de estudios es común asignar la misma exposición (exposición promedio) a todo el 

conglomerado, ignorando o no considerando la variación individual de cada miembro del 

conglomerado. 

Permiten estudiar grandes grupos poblacionales en poco tiempo y con un costo 

relativamente muy bajo, ya que en general utilizan estadísticas existentes recolectadas con 

otros fines. Sin embargo, dado que tienen el puntaje más bajo en la escala de causalidad 

deben ser considerados únicamente para sugerir hipótesis, que tendrán necesariamente que 

ser verificadas mediante otros estudios más rigurosos. Los principales problemas de este 

tipo de estudios son que se ignora la variabilidad individual de los integrantes de los 

conglomerados y que no es posible corregir por diferencias en otras variables que pudieran 

estar también asociadas con la exposición y el evento en estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusión 

Como estudiantes de medicina es de importancia ir conociendo sobre la 

investigación epidemiológica y tener en claro que se ha modificado radicalmente 

desde su origen hasta la actualidad. De la simple descripción de las plagas ha 

pasado a explicar la dinámica de la salud poblacional considerada como un todo, 

identificando los elementos que la componen, explicando las fuerzas que la 

gobiernan y proponiendo acciones para intervenir en el curso de su desarrollo, está 

claro que en la actualidad la epidemiologia en la actualidad se está reconociendo 

durante la pandemia del covid 19 donde los diferentes estudios que están realizando 

están ayudando a determinar las causas, tratamientos y sobre la aplicación de la 

vacuna hoy en día. 
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