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RESUMEN 

La adolescencia es un período en la que ocurre un proceso creciente de maduración física, psicológica 

y social, estadísticamente se sabe que en esta etapa hay un riesgo alto para presentar sobrepeso y 

obesidad, influyendo diversos factores, y esto pudiendo llevar a la alteración del estado de ánimo como 

la depresión, además la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el adolescente mexicano es alarmante, 

y el impacto psicosocial que podría haber en ellos es un tema que ha sido tratado en pocos estudios, los 

cuales en su mayoría presentan resultados poco concluyentes o contradictorios sin mostrar una clara 

asociación entre el sobrepeso y la obesidad con depresión. 

 La idealización del éxito o de satisfacción es relacionada con un cuerpo delgado, es por esto que 

creemos necesario valorar la interacción de estas variables, procediendo a cambios importantes en el 

establecimiento de medidas de intervención, identificando a los adolescentes con sobrepeso u obesidad 

y el riesgo de desarrollar depresión. 

El objetivo fue la asociación entre el índice de masa corporal y depresión en adolescentes considerando 

el inventario de BECK-II. Es un estudio observacional, transversal, prospectivo, comparativo, prolectivo 

e institucional. Las variables fueron IMC, depresión. Se aplicó el cuestionario de depresión de Beck, 

para la medición de las variables escalares la T de student, en las ordinales U de Mann Whitney y en las 

nominales la Chi cuadrada. Para las variables de tipo sociodemográficas utilizaremos las medidas de 

tendencia central y dispersión, frecuencia y porcentajes.  
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Association between body mass index and depression in adolescents 

considering the Beck II inventory 

 

ABSTRACT 

Adolescence is a period in which an increasing process of physical, psychological and social maturation 

occurs. Statistically, it is known that at this stage there is a high risk of being overweight and obese, 

influenced by various factors, and this can lead to alterations in the state. mood disorders such as 

depression, in addition the prevalence of overweight and obesity in Mexican adolescents is alarming, 

and the psychosocial impact that could have on them is a topic that has been addressed in few studies, 

most of which present inconclusive or inconclusive results. contradictory without showing a clear 

association between overweight and obesity with depression. 

 The idealization of success or satisfaction is related to a thin body, which is why we believe it is 

necessary to assess the interaction of these variables, proceeding to important changes in the 

establishment of intervention measures, identifying adolescents with overweight or obesity and the risk. 

of developing depression. 

The objective was the association between body mass index and depression in adolescents considering 

the BECK-II inventory. It is an observational, cross-sectional, prospective, comparative, prolective and 

institutional study. The variables were BMI, depression. The Beck depression questionnaire was 

applied, to measure the scalar variables the Student's T, the Mann Whitney U in the ordinal variables 

and the Chi square in the nominal variables. For sociodemographic variables we will use measures of 

central tendency and dispersion, frequency and percentages. 
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia es un periodo de múltiples cambios en varios ámbitos, donde se desarrolla el 

autoconcepto, por lo que una insatisfacción de su imagen corporal en los adolescentes, resulta alarmante 

ante la aceptación de sí mismo. La idealización del éxito o de satisfacción es relacionada con un cuerpo 

delgado, sabiendo que el Índice de Masa Corporal (IMC) se asocia con factores que se relacionan con 

la insatisfacción de la imagen corporal, el percibirse con obesidad o sobrepeso genera mayor 

insatisfacción que aquel que se percibe delgado. El índice de masa corporal se calcula con base en el 

peso y la estatura de la persona, siendo un indicador para identificar las categorías de peso que pueden 

llevar a problemas de salud como es la obesidad que se definen como una acumulación anormal o 

excesiva de grasa en el organismo que puede ser perjudicial para la salud, una enfermedad crónica 

multifactorial y sistémica. 

La prevalencia de Obesidad ha ido en aumento con una alta prevalencia a nivel mundial, en adolescentes 

va en aumento afectando más a los hombres que a las mujeres aumentando en forma alarmante, a esto 

se le une múltiples consecuencias tanto metabólicas, hormonales, psicológicas y por ello como problema 

de salud pública aunado al ausentismo laboral el poco rendimiento y las múltiples incapacidades que 

ello genera.  

En México, la Encuesta Nacional de Salud del Adolescente nos demuestra que el problema es más 

frecuente en las jóvenes,  además varios estudios trasversales y comparativos han  demostrado cada vez 

la asociación de obesidad o sobrepeso con psicopatologías como la depresión; múltiples estudios de la 

obesidad asociada a depresión reportan una prevalencia mayor en mujeres obesas y depresión que en 

hombres con cifras que van de 13 al 15% de los adolescentes, dada la baja tendencia de investigación 

del índice de masa corporal  asociado a trastornos del estado de ánimo en adolescentes es escasa y 

diversas investigaciones locales e internacionales, nos han mostrado al respecto sobre esta asociación 

entre obesidad o sobrepeso con psicopatologías siendo no concluyente, lo que radica la importancia de 

este estudio ya que se encuentra poca bibliografía al respecto  en nuestra población oaxaqueña, de esta 

manera, a través de este estudio estableciendo una asociación en una unidad de primer nivel nos permita 

brindar un perfil de intervención con múltiples disciplinas ajustadas a las características de la población 

adolescente oaxaqueña que presentan diagnóstico de sobrepeso u obesidad. 
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 Es por esto que creemos necesario valorar la interacción de IMC con estado depresivo en adolescentes, 

procediendo a cambios importantes en el establecimiento de medidas de intervención, identificando a 

los adolescentes con sobrepeso u obesidad y el  riesgo de desarrollar depresión, además  nuestra 

localidad no cuenta con estudios respecto a lo comentado es por eso que realizamos la presente 

investigación, con esta consideración presentada creemos que nuestro trabajo de investigación será un 

aporte importante para el desarrollo de programas de salud, encaminado a mejorar en nuestro contexto 

poblacional.  

METODOLOGÍA 

Estudio transversal, descriptivo y analítico, realizado en una Unidad de Medicina Familiar N. 65 con 

una muestra de 279 paciente adolescentes que acudieron a la consulta externa, mediante muestreo 

aleatorio simple, se les aplicó una hoja de recolección de datos con el inventario de Beck, el cual posee 

una alfa de Cronbach de 0.92. mediante el instrumento se recolectaron medidas antropométricas, datos 

socioeconómicos, antecedentes de consumo alcohol y tabaco. Para el análisis se utilizó el paquete 

estadístico SPSS se obtuvieron medidas de tendencia central, dispersión, frecuencias y porcentajes, se 

utilizó chi cuadrada para determinar relación entre variables cualitativas, así como la R de Pearson. Se 

utilizo el paquete estadístico GradPad Prism para obtener gráficos y tablas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se realizaron 279 encuestas en un lapso comprendido de septiembre de 2023 a noviembre 2023, a 

adolescentes adscritos a la unidad de medicina familiar número 65 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, se encuestaron 176 mujeres y 103 hombres, el total de los encuestados se desglosa por edad, de 

los cuales el 2.4% corresponde a 14 años, 27.4% es de 15 años, 28.5 % son de 16 años, 23.6 % son de 

17 años, 12.2 % corresponden a 18 años y 2.8% tienen 19 años edad. La edad mínima fue de 14, la edad 

máxima de 18, con x =16.25 DE+- 1.15. 

Se identifico que del total de la muestra 279 adolescentes, el 50.8% no presentó ningún grado de 

depresión; mientras que el 49.2% restante mostro algún grado de depresión. De los cuales se 

distribuyeron de la siguiente manera: 60 calificaron con depresión leve (21.5%), 37 con depresión 
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moderada (13.2%), 23 con depresión intermitente 8.2%, 14 con depresión grave (5%) y tan solo 3 

adolescentes calificaron con depresión extrema (1%).   

De acuerdo al sexo se observó que del total de los encuestados 176 son mujeres de las cuales 109 son 

mujeres con peso normal, 42 tienen sobrepeso y 25 obesidad, el total de hombres 103 de los cuáles 1 

tiene bajo peso, 70 tienen peso normal, 16 sobrepeso y 16 obesidad. 

La relación entre del grado de depresión y el índice de masa corporal se identificó que el mayor número 

de adolescentes se encuentran en un índice de masa corporal normal. Se obtuvo mediante la R de Pearson 

un valor de 0.13, por lo que no existe significancia estadística en la relación entre el grado de depresión 

y el IMC alto. Se obtuvo mediante la Rho de Spearman un valor de 0.008 evidenciando que tampoco 

existe alguna relación inversa. 

ILUSTRACIONES, TABLAS, FIGURAS. 

Gráfico 1. Grado de depresión em el total de los adolescentes encuestados. 

 

Fuente: elaboracion propia 

Se identifico que el 50.8% no presentó ningún grado de depresión; mientras que el 49.2% restante 

mostro algún grado de depresión. De los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: depresión 

leve (21.5%), depresión moderada (13.2%), depresión intermitente 8.2%, depresión grave (5%) y 

con depresión extrema (1%).          
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Gráfico 2. Relación Índice de masa corporal y grado de depresión. 

 

Fuente: elaboracion propia 

En relación a la masa corporal y depresión; sin depresión: peso normal 32.6%, con sobrepeso 7.5%, 

con obesidad 10.3%; depresión leve: peso normal 12.9%, con sobrepeso 4.3%, con obesidad 4.3%; 

depresión intermitente: peso normal 6.4%, con sobrepeso 0.7%, con obesidad 1%; depresión 

moderada y peso normal 8.2%, con sobrepeso 1.4%, con obesidad 3.5%; depresión grave y peso 

normal 3.2%, con sobrepeso 0.3%, con obesidad 1.4%; depresión extrema con peso normal 0.7%, 

con sobrepeso 0.3%. con R Pearson 0.13 

Grafico 3. Grado de depresión en adolescentes por sexo.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se encontró que el 27.9% de las mujeres no presenta depresión, el 13.9% presenta depresión leve, 

6.8% depresión intermitente, 10% depresión moderada, 3.2% depresión grave y el 1.07% depresión 

extrema 

En hombres el 22.9% no presentan depresión, 7.5% depresión leve, 1.4% depresión intermitente, 

3.2% depresión grave y el 1.7% depresión extrema 

Necesariamente numeradas en forma correlativa que permitan su referencia inmediata en el texto. 

Con cabeceras apropiadas con sus títulos correspondientes. Leyendas explicativas que aclaren 

símbolos, abreviaturas, etc. así, también guías de datos, imágenes, estadísticas, etc. Al tratarse de 

las tablas, éstas determinarán claramente en cada columna un encabezamiento, precisando el tipo 

de datos que se registran en ella y las unidades de medida que se hubieren utilizado. 

CONCLUSIONES 

A nivel global la obesidad se ha convertido en un problema de salud pública por lo que es de vital 

importancia identificarla y tratarla ya que esta se relaciona con enfermedades crónicas, mismas que 

pueden ser prevenibles junto con sus complicaciones; además que también podría estar relacionada 

con trastornos de estado de ánimo.  

En esta investigación se rechaza la hipótesis de trabajo y se concluye que la obesidad predomina en el 

sexo femenino, en la variable depresión: cerca de la mitad de la población investigada presentó algún 

nivel de depresión. El nivel leve y moderada de perturbación del estado de ánimo prevaleció en el sexo 

femenino. El único caso de depresión extrema fue en el sexo femenino. En este estudio no se encontró 

una relación estadísticamente significativa entre las variables obesidad y depresión en los adolescentes 

estudiados, se sugiere buscar otro factor causal de los cambios en el estado de ánimo de los adolescentes, 

como sugerencia podría tener un enfoque en medicina de familia, quizás esté relacionado con la 

estructura 
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