
Escala de Depresión del Centro de Estudios Epidemiológicos 
(CES–D) en México

La Escala de Depresión del Centro de Estu-
dios Epidemiológicos (CES–D) es un instru-
mento de tamizaje para la detección de casos 
de depresión con base en su sintomatología 
durante la última semana. La CES–D ha de-
mostrado ser una herramienta útil y económi-
ca en formato autoaplicable en virtud de que 
no requiere personal especializado para su 
calificación y es autoaplicable. Reconocida la 
importancia de la depresión, el interés por su 
investigación ha sido consistente en México 
durante las últimas décadas y la CES–D ha 
sido uno de los instrumentos más empleados.

INTRODUCCIÓN
Los instrumentos de diagnóstico y de tamiza-
je son una herramienta útil para la investiga-
ción e intervención en el campo de la salud 
mental. La Escala de Depresión del Centro de 
Estudios Epidemiológicos CES–D por sus si-
glas en inglés (Center for Epidemiologic Stu-
dies Depression Scale) fue desarrollada por 
Radloff1 en 1977 como instrumento de tami-
zaje para la detección de casos de depresión 
con base en su sintomatología, antes del es-
tablecimiento de los criterios diagnósticos y 
clínicos de la CIE–102 y el DSM–IV.3

La CES–D se diseñó en formato autoaplica-
ble para registrar los síntomas depresivos y 
sus diferentes manifestaciones en los últimos 
siete días (semana pasada), demostrando 
ser válida y confiable en diferentes poblacio-
nes.4–9 La escala es práctica dada su breve-
dad y debido a que no se necesita personal 
especializado para su aplicación y califica-
ción, lo que implica un bajo costo y un alto 
beneficio porque se puede emplear en con-
textos que no están inmersos en la práctica 
clínica o psiquiátrica.

El interés por el estudio, la investigación y la 
intervención sobre la sintomatología depresi-
va ha sido consistente en México durante las 
últimas décadas y la CES–D ha sido uno de 
los instrumentos más utilizados. En este tra-
bajo se presenta un análisis bibliométrico so-
bre la extensión de su uso. Esta técnica per-
mite revisar cuantitativamente la producción 
escrita sobre un tema para medir la actividad, 
el grado de interés y de impacto de la inves-
tigación mediante la descripción y análisis de 
las publicaciones,10–13 ello a partir de ciertos 
indicadores como autor–productividad, insti-
tución–país–producción, fuentes de publica-
ción y países e instituciones que producen 
documentos.14,15

La información que se genera ayuda a la for-
mulación de políticas públicas y científicas con 
base en la evidencia, ya que a través de sus 
resultados se pueden conocer los temas de 
interés dentro de un campo; describe asimis-
mo la actividad de los investigadores y de los 
centros de investigación, además de las inno-
vaciones o tendencias de estudios realizados 
en una disciplina específica.15 En este trabajo 
se presenta una descripción bibliométrica de 
las publicaciones de investigación científica 
en las que se empleó la CES–D y cuyos datos 
se recabaron en México. El análisis se cen-
tra en los documentos y en las poblaciones 
participantes. De los primeros se describe su 
publicación por año, las entidades federati-
vas donde se realizaron las investigaciones, 
las revistas de publicación y las instituciones 
de adscripción de los autores. De las segun-
das se hace la cuantificación de los trabajos 
a partir de algunas variables como escenario 
de las investigaciones y tipo de población en 
que se realizaron.



DISCUSIÓN
La Escala de Depresión del Centro de Estu-
dios Epidemiológicos (CES–D) es un instru-
mento válido y confiable que funciona en di-
ferentes poblaciones mexicanas.5,7 Dado que 
es una herramienta breve, que no requiere 
personal especializado para su aplicación y 
calificación, además de que su uso es econó-
mico, resulta bastante conveniente como me-
canismo de tamizaje en ámbitos diferentes a 
la práctica clínica. Estas características han 
contribuido a que la CES–D sea uno de los 
instrumentos más utilizados en la investiga-
ción sobre sintomatología depresiva en nues-
tro país. A partir de que comenzó a utilizarse, 
se han publicado 80 artículos científicos con 
resultados de investigaciones en México; el 
promedio anual de publicaciones indica que 
los interesados en el campo de la depresión 
y su expresión sintomatológica han valorado 
las cualidades de la escala.
Los resultados en este trabajo muestran ten-
dencias de uso bastante claras en cuanto al 
tipo de poblaciones y escenarios en los que 
se ha utilizado la CES–D. Por ello, es necesa-
rio generar propuestas que permitan diversifi-
car y ampliar su aplicación para conocer con 
mayor amplitud el estado de la problemática 
depresiva en más grupos y áreas del país.
Asimismo sería conveniente prestar mayor 
atención a sectores diferentes a los adoles-
centes y a las mujeres, ya que la mayor parte 
del trabajo se ha orientado hacia estas po-
blaciones y aunque es importante detectar el 
problema en edades tempranas y en uno de 
los grupos que más lo padece, también ha-
bría que enfocar el interés hacia los hombres, 
en quienes se encuentren al final de la ado-

lescencia y en adultos, ya que se sabe que la 
depresión está en la base de otras problemá-
ticas y malestares, tanto físicos como menta-
les.16

En este sentido, la información que se ha ge-
nerado hasta el momento con los estudios so-
bre sintomatología depresiva en estudiantes 
se vería enriquecida si se ampliara el espec-
tro y se diseñaran más trabajos con alumnos 
de bachillerato y licenciatura, en una suerte 
de exploración continua para conocer si la 
expresión del malestar sufre modificaciones 
que se relacionen con el momento de vida en 
que se ubican los individuos y la forma en que 
esto los coloca en riesgo de otras situaciones 
problemáticas, pues reconocido es que el ma-
lestar depresivo suele afectar el rendimiento 
escolar en etapas superiores,17 asociarse con 
la presencia de enfermedades infecciosas 
agudas,18 con un mayor consumo de taba-
co19 y con conducta suicida20 en estudiantes 
de niveles superiores.
Como se puede apreciar, la CES–D es una 
escala que se ha utilizado con una frecuencia 
considerable como instrumento para recabar 
información sobre sintomatología depresiva 
en diferentes contextos y poblaciones. Sus 
características la convierten en un instrumen-
to accesible en términos logísticos, econó-
micos y psicométricos. Sin embargo, siguen 
existiendo algunos campos en los que se 
podría aplicar para contar con un panorama 
más completo sobre las características y la 
distribución de la sintomatología en el con-
texto nacional, por lo que habría que diseñar 
estudios con grupos y poblaciones poco ex-
plorados.
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